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Hombre sabio de rara belleza 
Perfección lograda de la natura leza 
tienes los poderes de una alta realeza 
y vives sumergido en honda tristeza 
Eres constructor de normas y pr incipios 
que rigen tu vida y la de tus hijos 
eres juez implacable y celoso guardi an 
de las leyes que has i mplantado 
No perdonas nunca los hechos pasados 
y aniquilas , dominas

1
aplastas 

a los otros con sádica mano 
Pero luego te sientes esclavo 
de todo lo que tú mismo has logrado 

Ma. Refugio RÍOS s . 

La mayor desdicha 
de los hijos es tener 
padres olvidados de su 
obligación , o por el grande 
amor que les tienen, o por 
el poco cuidado con que los 
r:rian . 

"No atropelles el desarrollo del hombre 
en formación, no lo subyugues bajo la 
maldición de la serie "eterna" de j usticias 
petrificadas, no lo sometas ba jo el dogal 
de los símbolos de predominio opresivo de 
las llamadas "leyes", sino que procura obtener 
cariñosamente de él y de toda esa confusión 
i eterminada por los ruidos de la vida, el 
sonido claro de sus mejores posi bilidades. 

Elmer Von Hartman. 

Lope de Vega 

(La Oorotea J 
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INTRODUCCION 

uro de los problem:i.s ~ectan a nues~Sociedad ~cana y al -
CCJlX) n delincuencia juvenil ti en sus mllltiples manifestaciones o tii:x:> 

logias que la integran .1 Es ix>r esta razón ~ la in tenci6n del pr; 

sente trabajo es dar una panodrnica de las diferentes teor!as psico

l ógicas que se han interesado en estudiar la adolescencia caro etapa 

transitoria del ser hl.mlal'X), en la que se ha encontrado la delincuencia 

caro una de las problem:lticas que en ella se presentan; y cuya des- -

cri¡x::i6n se presenta en el capitulo uno. As! caro el aspecto hist6=) 

rico y la etiol og!a del c:arportamiento infractor, mismo que se aoorda l (' :-J ! 

en los cap1tulos dos y tres respectivarrente. Enseguida se presenta _J 

en el capítulo cuatro, una reseña esta:i1stica de los casos de nenores 

infractores que ingresan en las diferentes Instituciones interesadas 

en la prevencic'.D, tratamiento y redaptación de los nenores en nuestro 

pa1s; entre los cuales se encuentran el Consejo Tutelar para Meoores 

Infractores del Distrito Federal; la Escuela de Fehabilitaci6n de 'lblu 

ca, el Centro ~cano de Estudios de Farnaoodependencia (<::»n:F), el 

Centro de Integración J\Ivenil (CIJ); el Centro de Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF); el Centro Nacional de Recursos para la atenci6n 

de la Juventud (~ y finalmente dar algunas altemativas de inter

venci6n preventiva y de tratamiento a nivel individual y grupal. 



Aurw:¡ue creen:>s que deb:Wo a la mul.ti.pl:.icidad de factores .involtx:r~ 

dos en el desarrollo y mantenimiento de las 00001.rtas infractoras, ~ 

hace suramente dificil aplicar térnicas de .intervenci6n gn. _~ir 

a la necesidad de \.U'l carrbio social, ?leS sabenos que sen los aspectos 

sociales una fuerte influencia en el desarrollo de las 00001.rtas .in--

f:ractoras de los rne!X>res; y que ~tos G.ltll!os, sen c:ru.camente los po~ 

ta.dores del rrensaje o s.intanatologfa qUe presenta una sociedad enfei:ma, 

i¡ls;:apaz aan de solucicnar sus propias carencias . 

El ire<;l.io social es ¡x.ies, detex:minante de la mayor.ta de los di~ 

sos y ~lejos ferórenos sociales que ooservanos en los grupos, ~ 

nidades y familia . La soc.ializaci6n es prácticanente lU'l entrenami~ 

to en ccnformidad ocn ciertas reglas de canportarniento e.stablecidas -

por la sccie33d, caro indispensables para su propia preservación; re-

glas que, ocn freclla'lCia, entran en cx:11.flicto ccn las necesidades na-

turales y primarias del ni.fu . 

El .interés de la Psicología por la socializaci6n se centra en el 

desarrollo de las caracter1sticas individuales relevantes a la oordur:: 

ta social tanto COllO proceso bc1sico a través del cual estas tendencias 

de CCf(TfOrtamiento son aprendidas. 

Por otra parte, la extremada pebre.za de apo':fO dado al estudio -

científico de las c:x:induct.as .infractoras y al trato de los ne::iores in

fractores, hace que la foil!laCi6n de profesionales en este campo tengan ) 

recursos insuficientes y/o antiguos e iooperantes en m.estra realidad 

actual . La indiferencia y el escepticisn'O cuando no el rechazo y la 

00staculizaci6n ante la rrodemizaci6n y/o act:ualizaci<D de técnicas y 



sistemas par quienes se dedican a la prevenci61, estudio y trat.amien-

to de irenores de a:n:lucta infractora. 

van clejanoo hl..E_µ~_en ~ <q.Je~llos~r aJ.!:.~- u otra~ han 

infringió:> leyes, reglarrentos o costunbres; hl..Ellas que pueden fa-..o~ 

oer o entorpecer la vida del rrenor en su p:roa?SO de desarrollo haeia 

la adultez amado esto a una situacifn familiar y social que dependí.en \ 

oo de c6ro haya sicb ésta ( favorable o clesfa-..orable ) , seguirá .su - ) 

caiducta ele adul~ misIIa_~an.smi.tirá a ~ ~~cleneia fo~ 

se as1 una cadena ~t.r~im de~~ ~vi~ ele padres a hi;i~: 

Por lo antes rrenciooaoo @" d:>jeti3 cle esta Tesis es describir -

lo.s problemas psicol6gicos que se han encont.raOO en los ad::>l esoentes y 

especificarrente detectar y evaluar el índice de nenores infractores -

que ingresan al COOSejo Tutelar para Menores Infractores , as1 a:xoc> -

algunas otras Instituciooes interesadas en la prevencim, rehabilita-

y tratamiento ele los misnos en n1..EStro país. 



\ •1 
CAPTIUI.O I 

ADOLESCENCIA 

A tUtimas fechas la adolescencia ha sido CXX1Siderada <XllX> una 

parte illp?rtante del desarrollo hl.Jl'am digna de ser estu:liada, sobre 

tcxio cuando se trata de ~irir los instrurre.ntos y habilidades~ / 

pensahJew para la in~ del individuo misrro cx:m:> a la so-

cie::lad a la que pertenece : La (li:.-ersa literatura .interesada al res

pect.o denuestra que~ algunos autores la etapa aó:>lescente es un 

¡:er!odo de borrasca y tenpestad, en el sentido de que son mu:::OOs los 

factores del desarrollo del CClll;X'rtamiento que, en esta etapa, taran 

nuevos nmbos y cant>.ios de direccW1, unos esti:mul.aOOs por el cani:>io 

en las exigencias sociales y otros por la aparicie.t1 de n1.2vas exigen

cias b.iol.6g.icas y erocicnales. Para otros la adolescencia es una -

etaES im[:erceptible al igual que la niiiez y la adultez. • Por la an-

ter.i.Or creem:>s neoesar.i.O hacer una breve reseña histórica de lo que 

se ha manejado respecto a la etapa de la adoles.cencia. 

I.1.- Antecedentes Históricos . 

Ya desde ~ ant.er.i.Ores en la literatura cibica se nos 1I1Je.S-

tra que h.:lce más de 300 aros antes del nacimiento de Cristo, ya /Iris- :'. 

t6te1es ~Qa-<BE ~ ado.l,~'ª'1~ e!'.¡µ~~imadoJ!t. irascibles .Y •. 

" ~ a dejarse arrastrar par sus_ ilJtru.lsos • • • cuarDo los j_6~~ 

~una falta, lo hacen sienpre del_l.aOO del exceso y de la~ 
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raci.00, pues todo le llevan demasjajo lejos, lo mi.siro su arror que su 

odio o cualquiera otra cosa. Se consideran a s! mi.snDs ami.scientes • .,1- 1 f'<. 

( que lo saben todo ) y~ cate<t5~~oos en sus aseveraciooes, ésta es, 
1/ 

de hecho, la ra.zOO de que llevan todo denasiado lej~ . 

Por su parte S6crates ( 469- 399 A.de J .C. ) , ~que~: " Nuestra 

juventu:i ahora ama la lujuria, tierie malos rrodales, desprecia la auto-

ri.dad,. falta al respeto a los mayore§ y busca del-9iJI],pj:eo . en vez de 

ejercitarse. Ya ~ ¡:x:nen de p..f_e cuando entran en pa habitación, 

contradicen a sus péidres, charlan ante visitas y tiranizan a sus ~ 

tros . " 

A.simi.sro, Plat6n ( 427- 348 A. de J .c. ) I ~6 que los adol~ ' r . 
~den a di~utir por~ arror a la discusión:_ En su entus.i.asm:), 

señal6: 11 no dejen piedra sin voltear, y en su deleite por la pr.irreras 

prcbadas de sabiduría sen capaces de fastidiar a cualquiera con sus -

argumentaciores 11 
( Mussen y Cols . 1982, p. 415 ) 

~.inicnes caro estas se pueden encxintrar en los 'escritos de fil6 

sofos, dirigentes y políticos de épocas posteriores, sin ent>argo, 

" el estudio de la ~l~ccm:> etapa psi.col6gica ~gna de estu

dio científico surgi6 hasta finales del Siglo XIX o _Priocipios del XX 

ccn los estudios de Stanley Hall ( 1844- 1924 ), a quien se le ha con-
- - -

siderado caro ei· pédre de la adolescencia, y quien tani:>íén la ccncibi6 

~ un período de " ~tades y caiflictos ", así CC1lD de un gran 

~tencial f1si.co , nen.tal y emotivo " . ( z.truss, 1954 p. 22 ) . 

Es pues, en pleno siglo XX, a partir del au;¡e de la tecnología y 

por en:'!e, de la segregaci.00 por edades de los j~ en las Escuelas , 
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que se ha dedicado mayor interés al estu:'l.io de esta e.i:apa de_~ 

llo, por cx:nsiderarla un período ~~ a:mflictivo y ~tioo par~ 

el desarrollo del ser htmlro, pl:d:)abl.emente el mas critico de su vida. 

Sin errbarl}:¡, a pesar de los progresos parciales, los estudios de 

la adolescencia no han alcanzado una posición satisfactoria, en espe

cial si se les ccripu:a con los estudios sct>re la infancia donde, al -

parecer, el terreno que se pisa es filme; por la riqueza que se tiene 

de material e info:cmaciÓ'l que pennite aplicar los descubrimientos ~ 

líticos a los prcblemas práctioas en la educaci6n de los niños. Por 

el cnntrario, cuando se trata de la adolescen:ia " a<1n nos sent.irros -

vacilantes e inea~ de satisfacer las demandas de ~ y edu~ 

res que esperan la ayuda que nuestros conocimientos les puedan ofrecer" 

( Freu:i, A; 1895 p. 32 )1 

Todo lo treneiooado anterioniente justifica la necesidad de pro~ 

dizar la investigaciÓ'l de este período de la vida hunana, sd>re todo 

centrarla a nuestro país y en especial, al Distrito Federal, en ó:n:3e 

la mayor parte de sus habitantes est4 CXXlStitu!da por gente joven , ya 

que el 70% es irenor de 30 años ( 40% nenores de 15 años y 30% irenores 

de 30 años ) , seg1ln los a::rientarios de la psio6loga M:lrgari.ta Olvera 

del Calsejo NaciOOal. de Aecursos para la Atenc.iOO de la Juventud 

( 1985 ) 

Este alto !ndioe en el cual se encuentra inltersa la adolesoencia 

o los adolescentes del país CC11D mayorla, justifica el gran interés 

que debe prestarse al adolescente para nejorar su desarrollo futuro, 

pues de ello dependerá, dadas las ccndiciooes en las que se erx:uentra 

( ,, ( 

,-
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el pa!s, que sea un adul. to capaz de sacarlo adelante. 

Ahora bien, partiendo de que el objetivo central de nuestra te

sis es la deteccifn y eval.uacl.ID de los prd:>l.emas psico.l6qicos que -

es~ afectaOOo el desarrollo normal de ma poblaci.00 de adolescentes\ 

y el haa?r una revisUn bibliográfica sd:>re los prd:>l.emas que afectan 

al ser hunaoo en esta etapa de desarrollo, a?ntránó::n:>s en la delin

cuencia, espec!fi.carcente en el Distrito Federal, CXXlSideralros necesa

rio antes de abo.tdar este aspecto, hablar de las concepciooes que so

bre adolescencia se han tenido, as! OCltO de algunas de las tEorfas -

que la abordan. 

I.2. Definiciones sd:>re adolescencia 

A pesar del interés que ha despertado la adolescencia en difer~ 

tes investigadores, su estudio oo ha sido f ácil, desde el crit.er.io -

para definirla, ya que entre los diferentes esb.xll.osos ha sido I!Dtivo 

de grandes discrepancias deb:ido a sus respectivas consideraciones, as! 

( b 

por e jerrplo Marvin Powe.1.1 ( _1975, p . 13 ) , nencicna que " se han hecho 

muchos intentoS para designar al períocb de la adolesoencia en tél:mi

nos de l!mi te de tiatp:> " • Las descripciooes del ccmienz.o de la ~ 

lescencia se relacionan cal un logro de tierq;x:> bastante limitado pero ' 
.,..; \''I\ ./ 

las que indican· true.Stran nu:ha mayor divergencia . La lista que p~ 

taroos a CX11tinuaci6n ilustra lo anterior : 

l. Citado en~' R., M6Kico, 1984 
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INICIO !E IA AIXU:SCEN:IA 

- Pubertad 
... 

- Un aro antes de la ptbertad 

jAJ- iXllllletarse el desao:ollo sexual 

1-A los 19 afus 

./ Al presentarse la primara nen.s fA1 término del crecimiento físico 
t.ruaci!rl en las niiias -

- Al care.nzar el es ti.rOO 

../Al ingresar a la secuMa.ria 

- Al f.i.na.l de la puericia 

k contraer mat:r.im:xúo 

/ -Al lograr la iOOependencia e:xnónica 

/ -Al salir de la preparatoria 

-Al lograr la emancipación respecto 
de los padres 

f Al alcanzar la madurez em:x:i.ooal. 
e in telect:ual 

/-A la edad estipJ.lada por la Ley de 
cada país (18 aros en ~co) 

caro puede "'9r5e, existe nux::ha divergencia en la cx:nce¡:ci.00 que 

gira sobre lo que es la adolescencia, debido a que son mtlltiples y va-

riados los factores que intervienen en ella, ~ obstante, cada una de 

las disciplinas interesadas en su estudio la ha definid:> de acuercb a 

sus respectivas posturas teóricas, as! tenenos que la palabra adoles-

cencia " deriva de la voz latina - adolescere -, que si9nifica -crecer-

o -desarrollarse- hacia la madurez . 

' ' Sociol~ adolescencia es el _períocb de transición ~ / 
rre1ié!_entre la niñez ~~ y ~~t.:_ ~J 

Psico16gicanente es una situaci!rl marginal en la cual han de rea 
. -- --- -

lizarse nuevas adaptaci.ooes; aquellas que, dentro de una SOCiedad -- -- - - -
dada, dis~ la ~~an?-1:_ del CCl!p)~ent.o adulto. Es 

deciI,~una situac:ifn en la~ el ~ est!._al ~ -~ la ·14a _ _,.,.----
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~~' ~ no es adulto; y ~tá ~ ~ de la mrez porque ya 

~es.niño. 

Cronológicanente, ~ adol~ia es el la¡::so que carprende ~ / 

de apfC>x.imadarrente los d::>ce o ~ años hasta los prirreros de la ter 

cera ffeada ccn ~ variacíoreS culturales e individuales. \ --
( Muuss, R., 1984, pp. 11 y 1 2 ) 

Por su parte, la aproltirnaCi.00 evolucionista o Darwiniana concilie 

a la adolescencia n caro 1.111 estaoo aralogo al de transicioo em:re las 

etapas del salvaj isno y civilizac.i.00 que ocurrieren en la f ilogénesis 

hunana; esto es, caro un período de revitalizaci<D del individuo que 

lo hace que " destruya " su vida pasada y enpiece a rea::nst:ruir una 

nueva " ( Muuss, R., 1984, pp. 9-21 ) 

Otra manera de ver la adolescencia es la que postula l a teoría 

antropológica, en dende se cons.idera que la adolescencia está det:er-

minada culturalmente, esto es, que mientras m1s ccn.flictiva sea la 

sociedad, el adolescente tendrá w perioc:D de crisis mayor ( ~,M., 

1901 ) . 

Ahora bien desde un_ to de vis~ l~ "~~ ~ca el -

p.mto final de la adolescencia, puesto que a partir de entonces l a -

. f. 

·' 

Ic:L§..t!Prime~ toda proteccioo legal ¡:or " ~ez " ;¡ !1-Signa a cada / 

¡. ' ~_la plena posesioo de sus deredios, de su independencia legal 

y de sus respcnsabilidades " ( z.truss, R. , 19 84, p . 18 ) • La e::lad le 
~ - ~ -

afns. 

Caro henPs visto, son IlllChas las aproximaciones teóricas que han 
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explicad::> el fenóneno de ack:>lesoeneia. Sin ertbargo, i.ndependiente-
-,.... 

'\ 

~te del tipo de aproximaci6n te6rica que abo~ el f5tuti.o de ésta; 

cnisideraltos que ~ o:::mlln denaninaó::lr er,:tr~ es ~entenderla -

CC1TO sinóniJID de cani:>ios bíopsicosociales, es cEci..r, cx:m:> un t:oOO in

~ e interrelacia'laCb y tal será la fonna en que se abordari)a --- / 
lo lar,;io de este trabajo, ?-JeS oonsideranos que no puede reducirse al 

\ estudio de un s6lo factor, sino que hace falta w estuti.o m~ti, inter 

e intradisciplinario que nos pennita una cx:rtprensi6n m1s c:onplet a del 

fenóreno. 

I.3 . Pubertad y Adolescencia 

" E.l ténnino pubertad proviene del latín ' pubertas ' ( ~si9!!:!:- ....,Y

fica edad virµ l , y -~i9M..J,a -~- di!;! __ la _a.i;b1e~c:!.a1 ~} 
do se pooe de manifiesto la_~aci6n sexual_ " { ~y C.Ols., -:... 

1982~.~7). 

ú:>s cani:>ios f!sioos y fis:iQl6qicos que se llevan a cabo durante 

la plbertad se inician con una mayor prodlcx::i6n de oooronas activaó:>

ras de la gLindula pituitaria anterior, situada debajo de la base del 

encéfalo, la señal para este increm:mto de la producci6n homonal -

provl..eM del lúpotálaoo, pero sdlo deS?Jf!s de que éste ha madurac:b lo 

suficiente, lo cual puede suoede.r a diferentes edades. Las oo 

liberadas por la glándula pituitaria tienen un efecto estimulante en 

la mayoría de las dem1s gLindulas endoc:rinas, sin descartar la tiroi s, 

las suprarrenal.es, los test!culos y los ovarios, y activan sus prop · 

honocnas relacialadas ccn el crecimiento y el desarrollo sexual. 

Es así ~ ~inig_ia lo ~~.~J. cooocicb con el nari:>re 
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de " estll'61 del crecimiento h del aéblesoen~ _g_~ JL1ª...~__:: 

cani.enza, así caro su duraci6n, tanto en altm:a caro~~ -

enornarente en mu::hachos_ y muchachas ~~~ caio ~es;~

que oor ténni.no rredio comienza alredecbr de los 11 años en las Iml ·e-

res y de los 13 ~ ~]~s harbres y alcanza su ¡;:uito cu.lJllinante, 

cerca de un aro de~s de haber carenzaOO .._:._ Entre los demás cani:>ios 

que se producen durante este perlad::> se encuentra la aceleraci6n del 

desarrollo del tejido musrular, especialmente en los rnu:hachos y una 

d.isninuci.6n en la tasa de desarrollo de la grasa. ( z.t.lssen y Cols . , 

1983, pp. 466- 467 ) . 

Por ténnino rredio la rnaduraci6n sexual del mu:hacho comienza, ---
por lo general, con una aceleracit.n del c~ento.de los test.!~os 

< --- -

y el escroto, la aparicioo del vello en el pubis, lue<p de lo cual 
' 
:::rece el pene , aparece y se desarrolla el vello del rostro y en el -

cuerpo, la voz se hace más grave y el ci.erpo va adqui.ri.eriCIO caracte

rísticas cada vez más masculinas . ~ las mujeres, la incipiente el~ 

vaciál del seno suele ser la primera señal observable de la madura

ciál sexual, adn ruando en cerca de un tercio de las niñas la apari-

ciál del vello en el pubis pueda ant.ecederla . A rredida que se va -

efectuando el crecimiento de los senos , tani:>:ién se agrandan el IJtEro, 

la vagina.J los labios vaginales y el cl.1'.toris . La rrenarquia ( rcens ·- -
~cioo l , aparece bastante avanza00 el ciclo del desarrollo, hacia 

lOS trece a00s t pero OOfl aJit>lia5 vari.acÍOlle$ individuales• ( z.t.lssen 

y Cols., 1983. p. 467} . 
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podem:>s ver que el !~te s~ior de la ~de la adol~ia J \ < 

~t.1 rrenos claranente marcad::> a Gn
4 

que la2 la pubertad puesto que no 

existen fenáre.oos f!sicos y fisiol(9icos d:Ue!:i"'.25 ~ ~ utili-

zarse p:u;-a marcar o fijar su ~i6.n. En. canbio en 1a....pubertad ,/ 

podenos af~ ~ tarde o tf:!!!>rano el in~dy9-~ .§!!..~~:' -
pasará por los carrbíos f!sicos y fisg>l~i<;:OS ~~~eª ..Y9.ll a -

influir el clima, la herencia genética, la cultura, la situación geo - - -
grctfica, etc., para ~ és!a_ se presente. Cabe hacer la aclaración 

de que para nosotros la ad:>lescencia será considerada en su oonjunto, 

esto es, a:rro una infinidad de éar:bios y adaptacicnes tanto fisicos 

y fisio16gioos, cx:m:> psicol6gioos y sociales. 

I.4. Algunas Teorias que Abordan la l\dolescencia 

Sal nmerosas las teor1as fomo.tladas para explicar la ad:>lesoencia 

lha teoría de la adolescencia significa un sistema integrad:> por oon-

ceptos e hipótes is que tratan de describir, explicar y predecir los -

fenónenos de dicho período. Toda teor1a de la adol eso:mci.a illplica \ 

l 
pues , una manera particular de percibir la naturale7.a del desarrollo ' 

hunano. 

No obstante, a ~ del gran ndnero de teorías que han abordad:> 

el estlldio de la adolescencia, en esta tesis Gnicanente se considera- \. 

r~ las teorías que de acueró::> con la literatura psicológica CC11Side-
1 

ram::>s la; nás representativas . cai esto queresros dar una panorámica -

general de aquellos aspectos que naneja cada ma ccm> una foillla ínter 

y mul tidiscipl.i.oaria de abordar un misro fenóteno . 

1 ( 
' 
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I.4.l lTeoría Biogenét:i.ca 
1 

Una teoría que no poderos pasar por alto es la desarrollada pre

cisarrente por Stanley Hall ( 1844- 1924 ) , oon la cual se inicia el -

estudio científico de esta etapa del desarrollo llamada adolesceocia. 

Puede decirse que la psioologfa biogenética de Stanley Hall tendió 

Lm puente entre el enfoque filosófico y especulativo del pasado y ele.~ 

pirico y científico del presente . Hall taró el concepto darwiniano' 

de la evoluci6n y lo elaboro a:n"O ma teoría psiool6gica de la reca-

pitulacioo. SegOrJ. esta teoría la historia de la expe...""iencia del ser 

h1..1Mno se ha incorporad:> a la esctrutura genética de cada individuo . 1 

La Ley de la recapitulaci6n sostiene que el organism:> individlal, en 

el trMScurso de su desarrollo, atraviesa etapas que oorresponden a 

aquellas que se dieran durante la historia de la hmanidad; vale -

recir que el individuo vuelve a vivir el desarrollo de la raza huna-

na desde un primi.tivisno animaloide a través de un período de salva-

ji.srro, hasta los m::xk>s de vivir civilizados más recientes que cara~ 

terizan a la madurez. 

Hall supaúa que ese desarrollo c:bedere a factores fisiológi

cos que están determinados genéticanente y que fuerzas directrires 

interiores cx:ntrolan y dirigen predaninantemmte el desarrollo, el 

crecimiento y la condu::ta. Hall dividía el desarrollo hunano en 

cuatro etapas evolutivas que son : infancia, niñez, juventl.Xi y a~. 

lescencia. 

En el período de la infancia incluye los primeros cuatro aros 

de vida, mientras el niño gatea, representa la etapa ao.imal de la 
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raza humana~ durante la cual la especie adn se servía de cuatro patas . 
..! 

\ Durante ese perfocb predanina el desarrollo sensorial, el niño va ad-.__ 

quiriencb aquellas actividades sensorianotrices que son necesarias para 

la autopreservaci61 . 

El período de la niñez - entre los cuatro y ocho años- corre:SEXX2. 

der!.a presCintanente a la época cultural en la que la caza y la pesca 

cc.nstitu!an las actividades prim:>rdiales del ser hunano. Es la é¡::o-

ca en que el niño j uega al escondite, a vaqueros e indios, en que -

utiliza a.nras de j~te, etc. La cc.nstrucci6n de a.ievas, chozas y 

otros escondrijos reireda la cultura del hartlre de las cavernas. 

La juventud - de los 8 a l os 12 años - catprende e l per!.ocb que 

hoy en día es carururent:e llamado - preadolescencia - . En esa etapa 

el niño recapitula la "vida nai6tala" del salvajism::> de hace varios 

miles de años. Es el per!.odo de vida en que el niño ofrece una -

predisposici61 favorable a la ejercitacioo y a la disciplina, cuando 

el entrenamiento y la reiteraci61 rutinarios son el método de educa 

ci61 más apropi.aOOs. 

La adolescencia es el período que se extiende desde la puber-

tad alxedecbr de 12 6 13 años), hasta alcanzar el estatus de~ 

to. segan Hall, finaliza relativanente tarde, entre los 22 y 25 -

años. En ténnin:Js de la teoda de la recapitulaci6n, la adolescencia 

correspcnde a una época en que la raza se hallab:i. en una etapa ele -

b.ll:bulencia y transici61 . Hall describió la adolescencia caro un -

segundo nacimiento, pues es entcnces cuancb aparecen los rasgos más 

avolucionaóos y más esenci.al.m:mte humanos. En la <lltima fase de ~ 
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adolescencia, el individuo recapitula. la etapa irúcial de la civili-

zaci6n rroderna. Esta etapa corresponde al final del proceso evoluti-

vo: el individuo llega a Ja madurez ( M.iss, R. , 1984,P!?. 23-24). 

Con esto vsn::>s que Hall consideraba las etapas del desarrollo -

y por lo tanto el fenóreno de la adoleSt:enr.i.a, cerno relativos a la-

naturaleza del proceso evolutivo, al parecer, su teoría oo considera 

ba la influencia de los fact.ares aniJientales, incluso ltlP.l'lcicrl6 que: 

"el adulto no debe interferir con el curso natural del desarrollo -

p::>r que este se encuentra controlado y determinado por fuerzas direc 

trices interiores" (M.russ,R., 1984, p. 27). 

I . 4.2. Teoria Psicoanalítica sobre la h:lolescencia 

L3 Teoria psicoanalitica del desarrollo adolescPnte y la teoria 

evolutiva de la recapitulaci6n de Hall tienen una idea fundarrental en 

can(in: "ambas consideran a la adolescencia cano un ¡;..?ríodo filogéneti 

co. El psicoanálisis no inCOI"¡X)ra una teoria especifica de recapi~ 

laci6n . ¡::iero tarnbiel'I Freud sostuvo que el i.rxiividuo repite ext:erien-

cias interiores del ~ro hurra.no en su desarrollo psicosexual" . 

1'tluss, R., 1984, p . 28). 

L3 teoría psicoanalitica, encontrarros que ésta señala que hay un 

acontecimiento que se dá en el m::xnento del desarrollo de la adolescen

cia dicho acontecimiento es la subordinaci6n de todas las zonas e.r6genas 

oom.- L3 teoria de la recapitulaci6n es el primer intento cienillico-
, " 

de estudio de la adolescenci a y los rcétodos usados eran los de su ép::>-

ca: la utilizaci6n de cuestionarios para obtener datos obietivos, este 

hecho no resta ixrq;:iortancia a sus hallazgos. 
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al nivel genital, p:rr el establecimiento de nuevos cbjeti'X>S sexuales 

y por el encuentro coo nuews d:>jetos sexuales al márgen del muncb -

familiar ( Freud, Anna, 1985 ) 
2

. Seg(J:n esto, los irlpllsos sexuales 

que antes eran autoer6ticos, hayan ahora el cbjeto sexual . Sin em

bargo, cabe señal.ar que el Psiooanálisis Ortocbxo o Freudiano no ha

bla de acblescencia propialre.nte dicha, sino que divide el desarrollo 

humano en cuatro etapas: ORAL, ANAL, FALICA y GCNITAL, y el " poco -

interés puesto sd:>re la aoolescencia se debe a que el psicoanálisis 

desarrollo la rewlucionari.a idea de que la vida sexual del ser h~ 

no no canienza ccn la pubertad s:i¡;o con la primera infancia " 

Mlluss, 1984 ) • 

Freud en su teoría del desarrollo por etapas sostiene que el -

ser hura.no a partir del nacimiento, en la eta¡;:a oral pasiva ( la e~ 

pa oral la subdivide a su ~z en pasiva y sádica ) , es donde el niño 

recibe est!mulos autoeróticos agradables en la z.ona er6gena oral -

( la boca ) , a trave§ de acciooes cxm:> el chq:>ar, beber y carer. 

En la segunda subetapa, la oral-scfdica, el niño manifiesta sus ten

dencias s.1dicas en la acci6n de trorder durante la dentici6n. La 

etapa anal canienza, segdn el autor, al final del seguncb año y se 

caracteriza por el traslaoo de la fuente de placer de la regi6n -

oral ( boca ) a la reg.i&l anal, esto es, el niño retiene los exc~ 

nei.tos o los defeca para lograr placer y ejercer poder sd:>re sus -

padres . La fase fálica se inicia con un interés del niño por la 

rnanipulaci6n de los órganos genitales, apareciend:> en este etapa los 

irlpllsos de conoc.imiento e inves tigaci6n, los OJal.es ocupan la fue!l 

2. Citado en l>Ulss, Rolf, pp. 30-39 
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te de placer de dima etapa. 

En la pubertad, los iirpJ.l.sos sexuales afloran, los cant>ios fisio 

lógicos producidos hacen surgir otro cbjetivo sexual: el de la repro-

ducci6n, esta fase del desarrollo psicosexual. es la llamada genital . 

La sexualidad se manifiesta de tres maneras diferentes : por la exci-

taci6n externa de la 20Tla er6gena; por la tensión interior y neo:si-

dad f isiológica de dar salida a los productos sexuales y por la e'CC~ 

taci6n sexual psicológica, que puede ser influida por los dos facto-

res anteriores ( ~uss, 1984 ) • 

La teor!a psicoanalítica ortcdoxa ( freu::l.iana ) , tiene una basta 

informaci6n respectD al desarrollo psioosexual del ser hurrano, pero 

el propósito aqu! no es hablar de t:oOOs sus postulad:>s, sino ele dar 

una visi6n general de cáro aborda el teta de interés de este trabajo . 

' ce lo contrario, habría que hablar ele la teoría psicoanalltica neo-

freudiana y de todos y cada uno de sus r epresentantes , tales C0110 -

Otto Rank, Erick Erick.son, etc. A pesar de ello crearos necesario 

ineluir -en nuestra descripci6n los trabajos de Anna Freu:l, quien de-

did'i distintos estudios al tena de la aoolescencia ba.s<indose en el 

resultado de sus exper.irrentos l levados a cato con niños y adolescen-

tes, para ayudar a una rrejor cnip:rensi6n de este período de desarro

llo. 

Al respecto rrenciona que " la adolescencia pas6 a ser a:mside-

rada caro una transfonraci6n f .i.na.l. o caro t.m simple puente entre la 

sexualidad infantil difusa y la sexualidad adulta centrada en la -

genitalidad ••. ~ que cualquier otra época de la vida, la adoles-
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cenc:ia ccn sus t!picos ccnflictos, ofrece al analista cuadros que ilus

tran el interjueg::> y la sea.ienci.a de peligros interros, ansiedades -

defensas, fo~i6n de s1'.ntx::ma.s pennanentes y transitorios, etc ". 

3 
Freud, A. , 1985, W· 30- 39 ) 

SegGn la autora es en la ~ donde se cunplen los pasos de

cisivos para el desarrollo del individuo, porque en ella se establecen 

y desarrollan los distintos ccrcponentes de la organización sexual, -

es la primera :recapitulación del períc::xb sexual infantil porque se -

dará otro al final de la vida, segful esto, cada uno de los períodos 

sexuales constituyen una rerovaci6n y vivificaci6n del que le precede 

aportancb cada uno a su vez algo propio a la vida sexual . 

Cano ya se ha mencionado CXJl'l anterioridad, en la pubertad se -

llega a la madurez sexual física, la genitalidad con todas sus ten

dencias ocupa el prirrer lugar <kminant:E de este per!c::xb. 

Así, en el período de transici6n de l a niñez a la adolescencia 

no se produce ningtln carrbio cuali~tiw en la vida de los illpu.lsos, 

pero al llegar a la madurez sexual física, es donde carenzar~, seg1Jn 

est.a teoría, lo que <Xll100e.ll'OS caro adolescencia. 

En el aspecto psicol6gioo, las consecuencias son diferent:Es, -

debido a que la llegada de la pubertad está marcada por un aunento 

general por la energía instintiva, surgen nuevas tendencias que in

quietan a padres y maestros, tales caro la agresividad, la pérdida 

de interés por ocupaci.ooes activas, los estados de ~ variables 

y retra!d:lS, etc. poxque salen a relucir los o..iadros de pertw:ba

ciones. Dentro de la familia, el ?Jber provoca conflictos por su 

3. Citado en 1'tluss, a:>lf, ~ 
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ego!~ y desccnsideracioo, es insaciable en cuanto a las a.l.i.nentos, 

t}asta el grad:> de robarlos . Todo esto se genera cx:m> oonsecuencia 

del misro desarrollo; poxque al aurentar los inp.11.sos crea una ~ 

sidad de satisfacer tcrlos sus deseos. " Existen jóvenes de quin-

ce o dieciseis años que sai. ' buenos hijas ' , encerrados en los v1'.n-

culos familiares ••• a pesar de ser aparent.es conveniencias , esta 

situaci6n significa un retraso en el desarrollo noz:mal, y 0000 ~ 

debe ser tenida en crenta. La primera in1?resi00 ante estos casos 

es que existe una deficiencia cuantitativa de la dotaci6n instint.f. 

va • • • se trata de j6venes que han erigido defensas excesivas con-

tra las actividades de los instintQ§... y ~encuentran frenados ~ 

consecuencia de sus operaciones defensivas, que act1í.an CXJ10 barre-------------- -- -- - ---
ras que detienen el ~ de maduraciOO noilaj.~ " ( Freud, Anna, 

1895 ) 4 

Para Anna Freud, el proceso fisiol6gioo de la madJ.raci6n sexual, 

que se inicia con la funci(.n de las gl~dulas sexuales, influye di-

rectanente en la esfera psi.ool6gica. Esa interaa::i(.n redunda en un 

despertar instintivo de las fuerzas libidinales, las o.Jales a su vez 

provocan un desequilibrio psi.ool6gioo. ( Freud, A • • , 1985 ) 5 

Con lo anterior se desea destacar que esta teorla ademas de la 

relaci6n que establece entre los procesos fisiol6gioos y psiool6gi

cos y de la relaci6n del desarrollo psioosexual del individoo en el 

período adolescente, se dejan vislimi:>rar algunos de los problaras del 

misrro y de los cuales habla.renos más adelante caro tema oentrcil de -

nuestro interés y para lo a.1al volveremos a retallar a Arma Freud. 

4 y 5. Citado en 1'blss, R. , pp. 36-43 
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I . 4 . 3. Teoría eognoscitiva de Piaget t ('!e -ro 11 

Otro aspecto inportante del ser hurrano es el desarrollo de la in 

teligencia, cuyo estlldio fué llevado a cabo por Jean Piaget ( 1957 ) 

se p..iede decir que en su CU\junto la teoría del desarrollo de Piaget 

se refiere a la eroluci6n del pensamiento -particul.amente de la in

teligencia- en el nifu, a través de distintas edades y hasta la adol~ 

cencia. Segan su autor, se trata de una teoría interdi.sciplinaria 

que carprende, además de los elerrentos psiool6gioos , oorrponentes que 

pertenecen a la biología, linguistica, 16gica y episterrologia. 

Este aspecto nos da, de antemano, una idea de su C011plejidad y 

de la dificultad para expcner breverente una d::>ra que abarca toda 

una vida de investigaci6n. Sin errbarl;p, se dará una visi6n general 

de la teoría para poder ubicar su manera de abordar el desarrollo de 

la inteligencia en la etapa adolescente. Para lograrlo nos venos en 

la necesidad de dejar de lado ñmdanentos te6rioos, pero necesitaaos 

aclarar aunque sea breverrente la tenninolog!a particular que la acx:xn

pare y que da sentido a la totalidad; de no hacerlo as!, oorreríairos 

el riescp de sinplificar en exceso y hacer incarprensible la descrip

ci.6n de los diferentes estadios de la inteligencia. 

~zarerros por mancionar que su punto de arranque para definir 

l a inteligencia es biológi.ro. 'Ibda conducta, ya se trate de un ci

clo realizado en el exterior, o interiorizad:> en forma de pensamiento, 

" es una adaptaci6n, o mejor dicro una readapt.aci6n. El indi vidoo 

actaa cuando experimenta una necesidad, o sea, cuando I'O!lpe rrorrent:.11-

neamente el equilibrio entre el medio y el organisrro" . La acci6n tiende 
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a restablecer el equilibrio, o sea readaptar el organisno. Segün e~ 

to, una cx:nducta es un caso particula r de intercarrbios entre el m..indo 

exterior y el sujeto. 

La inteligencia o:::cro la vida es adaptaci ón y la adaptación es un 

equilibrio entre la asimi.laeiÓ'l y la awrrodación, es decir, un equili

brio de los intercarrbios entre el sujeto y los objetos. Asf corro el 

organi.srro asimila (incorpora) y se transfoi:ma bajo la presión cel :tedio 

(esto en térm.inOs b.iol6gicos) , la inteligencia asimila los datos de la 

experiencia, los rrodifica s.in cesar y los acx::uoda a los datos proveni~ 

tes re nuevas experiencias. La organizaci6n y la adaptación, oon -

sus des extrencs re asimilaci.Ó'l y acarodaci6n, ronstituyen el funcio

namiento de la inteligencia, este fll'lciooaniento es capaz de crear es

tructuras variadas en el trél'li>curso del desarrollo, definiendo los di

ferentes estadios o etapas (Piaget, J., 1957, w. 93-107). 

Piaget divide el desarrollo de la inteligencia en tres fases que 

- Etapa de la inteligencia sensorio-rrotriz, de O a 2 añcs, misma 

que catprenre 6 subestadios. 

- Etapa de preparaci6n y organizaci6n y organizaci6n de la inteli 

gencia operatoria o:increta, de 2 a 11 6 12 añcs, cx:n 5 si.bestadios . 

- Etapa de inteligencia operatoria fomial, de 11 6 12 aros, hasta 

16 añcs, cx:n 2 subestadios . 

Para este trabajo s6lo se desarroll.ar.1 la tercera etapa por ser -

ésta la correspondiente al desarrollo de la inteligencia a.OOlesoente. 

El acblesoente reflexiooa cai un razcnami.ento hipotético deductivo, 

puede entender muchas si tua.cicnes en abstracto por medio de hipo-
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tesis y deducción, sin ne~idad de experiencias concretas o de 

remitirse a la realidad CXllTO lo hace el niño en etapa de operaciones \ 

ccncretas. Ce esta fonna es a:no se establecen en el: adolesc:Ente 

el penséllli.ento formal y la lógica formal . 

Por lo anterior el adolescente es un individuo que reflexiona 

fuera del presente y elabora teorlas sobre todas las cosas, satisfa-

c iéndole en especial aquellas a:>n.sideraciones que no son actllales . 

" Este es el pensanúento puro independiE!'lte de la acci6n, que opera 

sd:>re el material sllrb6lico y sobre el sistena de signos convencio-

nales tales caro el lenguaje o los símbolos matemáticos ". ( Pia-

get , e Inhelder, 1971 p. 294 ) . Seg{ín esto el adolescente conúen-

za a considerar ''rrentalJrente" todas las carbinaciones o relaciones 

posibles que pl.eden ser ciertas o valederas y, luego, intenta expe

rilrentar analizancb esto de rrodo lógico, tratando de encontrar ~-

les de estas posibilidades es la cierta, es decir, prinero ha hecho 

hipótesis y luego deduc:E. 

Finallrente, cabe añadir que ''Piaget no descarta la influeocia 

de los factores sociales en el desarrollo de la inteligencia ya que en 

su valor a ci& con respecto a la evoluciói del pensamiento : la 16-

gica tiene reglas o normas comunes; es una rroral del pensamiento im-

puesta ¡x>r los otros " ( Piaget e Inhelder, 19 71, p . 294 ) • 

Otro aspecto i.np:>rtante a considerar al respecto es su roncep-

ci6n acerca del inicio de la personalidad y la inror¡x>ración de las 

reglas rrorales; al respecto rrenciona que "la personalidad se inicia 

a partir del final de la infancia ( de 8 a 12 afos ) , ron la o~ 

TA-

t 1 

1. 
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zaci6n aut6noma de reglas, de los val.ores y la af±l:Inaci.6n de la vo

luntad caro regulaci6n y je.rarquiz.aci<'.'n roral de las tendencias • • • 

existe un sistema personal en el doble sentid:> de partículas de un 

individuo dada y de una ooordinacioo autooana. Este sistena ~ 

nal no puede construirse precisanente más que al nivel manta! de la 

adolescencia, ya que supooe el pensamiento fonnal y las cxnstru::ccio-

nes reflexivas " ( Piaget, J. 1974, p. 193 ) 

Segdn lo anterior, hasta que el adolescente haya logrado el esta-

dio de operaciones fonnales abstractas no p:x:lrá alcanzar los estadios 

más avanzaó:>s del desarrollo iroral, es decir, "las persc.nas deben ser 

capaces de razcnami.ento abstracto para poder entender los principios 

de la roral uní versal " ( Piaget, e Inhelder, 19 71, p . 296 ) • 

~ ~ cbstante lo anterl:or los estudios de ~rq ( 1968, p. 466) ~ 

cuestionan la teoría piagetiana cuando aencioo.a que los estudios de 

Piaget too.ron hechos en una sociedad que difiere de la de los paises , • \ 

subdesarrollados ( c::at0 es el caso de ~co ) y en este sentid:> no 

pcx:tría hablarse de la universalidad de su teoría, sin en:bargo IISlci~ 

na que: " deben existir dos experiencias b&!icas: la experiencia de 

salir del hogar y entrar a un muncb ccn valores en conflicto y la ~ 

periencia de mantener respcnsabilidades para el bienestar de otros n 

y con toó:> esto lograr una incorporacioo al rnu00o de los adultos y -

sus reglas. 

i5 . Citad:> en Papalia & • • • , 1985 

( · 



I . 4.4 . Teoría Antropológica de la .Adolescencia 

Ccn varios estudios antropol6giros sist.ernatizados se abrieron 

nl.Evas perspectivas al pensamiento relativo al desarrollo de la per

sooalidad, al prcxieso de socializaci6:1 y a los instintos hunanos. 

Esos estudios han llevado a un punto en el que los factores .b~ Í l'f-
genétiCDS y las fuerzas ani:>ientales son estudiados cuidaoosarrente. y 1 1 

se recx:nooe su mutua interaci6n, esto se ha logrado CXXl la ayuda de 

lo más reciente en la teoría psiooanalitica y los estudios de antro-

pl.og!a cultural llevados a cabo por Margaret ~ad en su libro -

caning of age in 5al'!oa ( Acblesce."1cia y OJ.l tura en Sarroa } y Growing 

up in New Gi.nea ( Crecimiento en Nueva Gi.nea ) , que son ~írioos y 

los realizaoos por Ruth Benedict, en su obra Continuities and Dis~ 

tinuities in Cultural Coo.diticning, ( Coo.tinuidad y OiSCX)ntinuidad 

en el Coodicicnami.en to Cul tura1 ) , los que ofrecen una teoría explf 

cita del desarrollo desde un punt.o de vista antropol6gioo-cultural . 

De esta rranera se ha llegad:> a afirmar que el desarrollo de la 

persooalidad es "influ!oo coojuntarrente por factores hereditarios, 

culturales e individuales, pertenecientes al historial de vida del 

sujeto" (Mead, 1942, p . 54 ) 7. 

De tal foima puede_ decirse que si la pubertad es nu:::OO más que 

el resultado de la p.iesta en marcha de una actividad gl arxiul.ar y si 

tani:>ién es m..rho más que el :reajuste del organislro entero para em-

prender una vida aut.6ncma, es decir, si es -ante t.oOO- una época de... 

tránsito :r:evoli.x:icnari.o entre el !lDd:> existencial de la infancia y 

el !lDd:> existencial de la juventud y la adultez , se carp:r:ende que sus 

7. Cit.aOO en MJuss, R., 1984, p. 95 
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incidencias ser§n tanto mayores, cuanto mayor sea la distancia que (en la 

erxx;:a y lugar en que vive el adolescente) , exista entre estos dos ncdos de 

~stir. Tanta puede ser ella que el puente para cubrirla se quiebre y .eur
jan los patologisrros de la adolescencia; por el contrario, tan escasa ~ 

de llegar a ser. que su decurso no sea notado especia.UMnte (Mira y I4:ez, 
1982, pp. 171-172). 

l . 4.5 . Teorfa Social. 

Entenderros a la psicología social caro el estudio de las manifesta

ciones del COTI?'rtamiento susciTadas por la interacci6n de una !_)ersona -

con otras persona, esto es , todos los seres humanos vivinos er. dependen

cia e interdependencia unos con otros y dado que todo ser humano tiene -

que hacerlo es prudente hablar de la socializaci6n. Ahora bien, Allison 

Davis (1902) 8 • define la socializaci6n caro el rroc:eso por el cual el in

dividuo aprende y adopta los m:dos, ideas, creencias, valores y nomas de 

su cultura particular y los incorpora a su personalidad. 

Menciona asirnism:> que el adolescente tendrá que ir adquiriendo deteE 

minadas características dependiendo del medio ant>iente en el que se desa-

rrolle, ya que no presentará la misma corducta un chico de una clase alta 

c.· r 

1 (\: que el de una clase rrarginada. Aquí lo rr.1s ÍlllJOrtante va a ser el apren- l : 

dizaje. as! caro los castigos o reforzadores que la sociedad le depare -

ante cada conducta, lo que da caro resultado lo que es llamado "ansiedad 

socializada" (aprender lo socialmente aprobado y evitar todo ~rtami.~ 

to castigado); lo que se apruebe o desapruebe dependerá del sexo, raza,,- · 

clase social, etc . El hecho de que la ansiedad socializada llegue a W'l -

nivel conveniente nos llevará a un sujeto con una conducta que de acuerdo 

con su ansiedad sea considerado maduro, responsable y nonral . 

8. Citado en Muuss, R., 1984, pp. 137-138. 
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/ De esta fama Yel!OS el papel tan :iJttx>rtante que juega la sociedad 
{ 

en el cx:itp:>rtamiento de los jóvenes y que es por tanto .inprescindible 

la unión que debe haber a:::n los chicos desde que nacen y sus padres, 

m:iest.ros, amigos, a tra~s de cada una de sus etapas de desarrollo de 

manera que tengan la gu!a necesaria para ir adquiriendo los patrones 

de ccnducta deseables en su nedi.o anbiente. 

l\ manera de ejenplo podr!allOS hablar de los ad:>lescentes ~i-

nos que tienden poco a la vida social; sus agrupaciones son relativa-

rrente transitorias, a manos que se hayen cercanos a una poblaci6n en 

dende el deporte o el baile pueda atrerlos y reunirlos . No oostante, 

son raros los que no tienen algunos amigos 1nt.inos1 precisarrente esa 

falta de extensi6n social y su habihlal hemetisrro los lleva a ~ 

sar en profundidad su necesidad de di.üoc;p y afecto. CoID este ej~ 

plo podría1ros citar algunos otros, sin eirbar<p preferim:ls hablar de -

ellos al tocar el punto de referencia a los prc:Clemas en la ad::>les~ 

cia que se abordará más adelante. 

I.4.6. Teoria conducbJal 

La teoría canduchlal no aborda de manera expl.íci ta a la acblescen / / 
~ 

cia caro un período específico del ser humano, sin errbal:'<}:l , sus esb.ldiosf 

e investigaciones hablan del aprendizaje de las pautas y rrodelos socia-

les de ~rtamiento, es decir ,tcxb corrportamiento es aprendido y a ~ 

do estinulo le sigue una respuesta y a ésta Oltima una consecuencia. 

Esta teoría o:nsidera que el cx:itp:>rtamiento hl.lllallO no es aleato-

r i o ni int>revisible, que no ocurre "porque s!" o porque haya alg:> in-

/ 
I 
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tr!nseco en el individuo que le haga cx::rr;:ortarse oom:> lo ha02 • Si 

abservailos ccn detalle , tenenos necesari.arrent.e que constatar un hecho : 

la a::nducta de un individuo mantiene una regularidad en la int.eracci6n 

ccn su ant>iente . Este hedlo es precisarrente el elem:mto empírico nu-

clear que nos pennite construir una ciencia del CXX!PJrtarni.ento y funda 

irentar la Psioologia <X>llO tal. 

La m:idema teor!a del aprendizaje social, constru!da a partir de 

cbservacimes y iredidas cuidac::bsas, es uno de los soportes teóricos -

más i.nportantes de esta ciencia. Esta teoría sostiene que la mayor 

parte de los dete.Dllinantes de la cc..•ducta humana pueden localizarse -

en la relación dialéctica y cant!nua que existe entre el individuo y 

su ccntomo. Analizanoo ~as circunstancias del entorro que s~ 

~ticanent.e oovarían o::.n las :respmstas - conductas - de un indivi

duo, es posible estab~r predio::iones específicas sobre la recu- -

rrencia de la o::.nducta subsiguiente. Al decir "deteDlli.nantes" no -

pretendencs inferir una relaci6n casual entre feOCirenos, sino sin'{)l~ 

trente describir la relación f\mciooal entre algunas prq>iedades de un 

ferummo detenninaoo ( frecuencia , latencia, intensidad ) y las de -

ciertos fen6renos antecedentes ( Ribes , 1980 ) 9 • 

Toda ccnducta tiene lugar en un CCl'\texto ambiental en el que hay 

circunstancias y sucesos que la preceden y la siguen. El concept:o 

~ico que se utiliza para describir estas circunstancias y sucesos -

que influyen en la conducta es el de est.!mulo. " (Evento mesurab le -

que puede tener efectos en un individuo)" (Kazdin, 1978 . , p . 297 ) 

Los est:.1íiulos p~n ser antecedentes o caisecuentes, ya sea que~ 

9. Citad> en Costa y Serrat, 1982 , pp. 22- 23 . 
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dan o siga,n a la conduc:ta en cuesti6n. 

Caro se ha dicho anteriozmente, el c:onductisnD es una follM más 

de tratcir de explicar la conducta hurrana y a pesar de no a.l:x>rdar en -

forna explicita a la adolescencia considerarros que sus principios ?J.~ 

den ser aplicados a situaciones de adolescentes. 

'"e Por G.ltJrro, quisiéranos m=ncionar la dificultad que representa 11·-
1 

tonar partido ¡JOr una detenninada postura te6rica y basarros tot:a.llre!!. ¡ 

te en ella, ya que en cada una de ellas se a.l:x>rda un aspecto detenni

nado del canportamiento humano, pcd€11DS decir que son fonnas diferen-

tes de estudiar varios aS!JeCtos del misiro, y que no quisiéram::>s pare-

cer ecléctJ cas al decir que entre todas las corrientes rrencionadas ~ 

t.eriomente es posible retatar algo para llegar a un buen estudio de 

la adolescencia, a ese nivel nás bien hablarianos de la intra.discipli

nariedad en la psicología. Sin ent>a.rgo, tararros la teoría conductual 

¡JOr considerarla una de las que van más allá de la rrera descripc~ de 

los hechos, ya que permite investigar y detectar los problemas ccniuc-

tuales y scbre todo prevenirlos y tratarlos. Podr!arros decir que el -

psicoanálisis tartt>ién es aplicable, pero éste es sumarrente costoso ¡JOr 

por su larga duraci6n. 

1.5. Problemas de la Molescencia 

Ahora bien, tarando en cuenta lo dicho aJ11 anterioridad, ya v:iJIDs 

que una sola corriente psicol6gica no maneja todos los ord:>lemas que se 

enci..'entran presentes durante la adolescencia, ya que EJOr ejemplo el ps! 
coanálisis, espec!ficamente con Anna Freud, tanan en cuenta una serie -

de problem:is. Anibal Ponce nos mencicria algunos otros, y de manera se

mejante diferentes autores nos hablan de problemas en la adolescencia; 

dado que lo que nos interesa es cono::er esos dif erentés tipos de pro

blemas a ccntinuaci6n se 9rocederá a trencionar algunos de ellos: 
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lrdentidad.- El prd:>lema oo la identidad se Presei:..te ~~-
~ (.\j 

te en nuestros jóvenes al no saber ootenn:i.nar exact:ammt:e a d6:ide van 11 
~ - ~~ -- ...., 

o que es lo que quieren. El logro de dicha identidad seJ:á posible -

ron el ti.eitp:>, después de lo cual t:endrenos a un mu::hacho bien cen~ 

do. p adol:scente tiende ~ ~~ .inseguro debido a que es t:á vi

viendo situaciones total.Jrerlte nuevas, t ratando de- integrarlas con las 
'---
que ya tenia; está ¡:>asando por nuevos cambios y sensaciones y adn no 
~- - - ---- - ---
est.1 muy se~ ~~-~cerles frente_L_Sherf, y Sherif, 1975, pp . 

79- 85 ) ~ - - -- -

La identidad pues es e l encontrar la respuesta al quien es y a 

d6nde va el adolescente, dentro oo su sociedad por eso se vuelve es-

tratégico el est:l.ldi.o de la identidad en la ad:>lescencia, ya que en e~ 

ta etapa el organisrro se encuentra en el cl!max de su vitalidad y -

potencia y el orden social debe proporcionar una identidad renovada 

para sus nuevos mierrbros, para que de esta fonna los jóvenes puedan 

reafirmarse en su socie~ 

X:_ Indeg::ndwcia de la F~ - CUanoo el individuo se enfrenta -

por priJrera vez al mundo exterior, lo hace de acuerdo con el punto de 

vista de su c!rculo familiar y juega en este l!Ull'ldo a traWs de los ojos 

de la familia. Sin embari;p, en la adolescencia y oon el advenirniento 

de la pubertad, el ll1\.ll'ldo se ~anda pa;a inclu!r nnr.hos otros el~

tos, algur:ios cle_J:.gs_ cua.le.s son ~tibli::s y otros inoonpatibles con 

l a condicioo de la familia. " Existen nuevos deseos de independencia l 
experiencias que no interesa que sean del canoci.ml.ento o ap.tilaci6n -j 
~ ¡::lia, y una necesidad creciente de haoer valer sus dert:dlos. !'. 

- - Lf'_ 
'll) 

( Sherf y Sherif, 1975, p. 385 ). 

I 
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la ~initn familiar ya no es el criterio para calificar lo bumo o lo ) 

malo, se hace cada vez mcis evidente la ausencia de ideas canunes en -

las relaciones aoolescent:e-padre. Esto es abordad:> t:er Anna Freud, 

a través de lo que ella llarra el desplazamiento de la l!bido o ener

gía psíquica hacia otras personas que pudieran ser un líder, grupos -

juveniles , pandillas, etc., con quienes puede sentirse identificado -

oon tal de que sus ideas personal.es, sociales y culturales sean centra 

rias a las de sus padres. 

Ahora bien, aprovedi.airos que se ha ~zado a hablar de~ -

~para rrencianar que en sus esti.:::lios se ocupa principalrrente del 

desarrollo patol6giro de los adolescentes y que presta ~ atenci6n 

a l a adaptacitn sexual noma!, sin ent>argo, destaca los peligros aes

de su t:05tura que pueden arrenazar el desarrollo nonnal del adolescente, 

peligros que ella llaira rrecanisnos de defensa que el misrro adolescente 

puede utilizar y que soo t!pioos de este per!ocb y que a rontinuaci6n 

Defensa por c;lesplazamiento ae la l!bido.- Mlchos adolescentes, -

ante la ansiedad provocada p::>r el apego a sus objetos infantiles, ~ 

rren a la_~t e;!!- l~ _de ~nnitir _una gradial separ~ci6n de los ~ 

~ r eti;an l a lJP.ido dep:>Sitada en ellos ae m:mera ~¡¡:entina 'i ~ 

pleta. Es.!_a ~tica separaci6n les produce ~ dese~~r~ anhelo -

de carpañ!a que oonsiguen transferir al nedio extrafamiliar, en el cual 

adoptan _soluciones diversas. _ _ < Freud, A. 1936 é._ 
10 y 11. Citado V!ctor Ql.tiérrez, 1982, Antología tNAM-Iztacala 
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J\qU! cabría el hed1D de por qué lo.s ad::>lescentes buscan la ~ \ 

ñia de otros parientes, lideres, ami995, 9'rl.JlOS juveniles o ~L. 

con quienes puedan sentirse identificados cx.n ~ que sus ideas ~ 

nales, ~~es y c~turales sean o~tas a 4ls de sus padres, catD 

se dijo anterionren!e. 

Defensa por inversioo de los afectos. - En este tipo cE reaa::~ 

ante la mj sma situQ.ci~de retirar la l.íbido ~itada en 

~l_aCblescente se defiende_cnwirtiendo <Ll~e~ectos ex-

~i!rentados hacia ello.s en _sus <!?...~!f>S._Trans_to~ el;_ ~r en 

.odio., .l.a....~cia en .reQelión,_~$S:~l9.,31~~ac~~ Jle.s

~io y escanú.o •.. . ( Frett:i, A., 1936 c3 

Este rrecanisrro de defensa explica algunas actitudes de lo.s aCbles 

centes quienes pretenden sentirse libres de la tutela de sus padres en 

un ncrrento en que aan no son aut.osuficientes, segtlrl la Autora y este -

hecho lo.s haoe sufrir, pero este sufrimiento les vuelve a reforzar sus 

defensas, lo cual logra negando sus sentimientos positivos y tallando -

actitudes groseras, clesconsiéeradas y despreciativas que lo.s pu:?de ~ 

du::ir a otras fonnas de desviación caro la agresioo, entre otras. 

Defensa por ~tiro de la l.íbido hacia ~~prppia.- ~retiro 

s;le._la l.íbiCb de~si~ep lo.s P.§ldres, a.ianCb ~ ~~e inhibí

~~ !:J).oguean el camino hacia nuevos cbjetos ajeoos a la familia, la 

l.íbido pe.rmanece en la pe~_de!_~io adolescente,~~~ 

oes ideas de grandeza, fantasías de poder ~ta~ sd::>re otros se.res 

humarvs y l~ trascendentes y liderazgo en ~ o más canpos. 

12. y 13. CitaOO en Antolog!a ENEPI, pp. 38-48 
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~fensa oor regre.si.@_.- OJanto nayor es la ansiedad provocada -

por los vínculos objetales, m1s rud.ilrentarias y primitivas son las -

defensas empl eadas por el adolescente · para huir de aquellos. As!, 

cuando la ansiedad alcanza su fAI!1to culminante, las relaci~ con el 

mwdo de los d::ljetos puede reducirse al estado E'.!S!OCiooal oonocido oo

iro "identificaci&. primaria" cx:.n l os obje~-~~~ se_@-:: 

serva en los des6rdene~~c6tioos, ll.t!?.H~_noiificaciooes ~~iyas 

en todos los aspectos ~~dad. 

~fensa a::.ntra los i.mpu.Lsos. - Cuando fracasan las defensas contra 

los vínculos objetales, se producen l os cuadros c l.ínicos que ~ se : - - - ---
acercan a la enfemedad psic6tica: el adolescente "ascétioo" que ll.ci'la 

contra los inpllsos, tanto sexuales, caro agresi~ y apl~ca sus_ de

fensas incluso oontra la satisfacci&. de necesidades fisiol~cas at:_ 

ali.mento, sueño, bienestar f!sioo , ~! ~ado por su tem:>r de un -

IOCl'lto instintivo abrumador, no puede diferenciar entre las necesirla-- ----- ---
des vitales y la simple satis!_acc~~ de placeres entre lo sano y en

femo, o entre las gratifi~ m::>ralnen.!=. ~tidas y las prohi

bidas. 
~ 

Adolescente intransigente.- En este caso el término no se refie-

re a la posici6n cxnsciente o fil:me tallada por muchos j6venes que de-

fienden sus ideas, sino ~ cuyas intransi cias se extienden a 

procesos esenciales e:ira la vida, CC1tO cooperación centra i.rTp.ll.sos, -

hacen lo in"posible por i.ape<4r ser oongruent.es, presentan auor y odio, 

.maj,.idades y fantasías, damndas internas y demandas externas , etc . -

14 
( ~ud1 A. , 1936 ) 
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No cb.stante lo expuesto anterionrente , la autora lll'mCiona que no 

es alarmante el hedx> de que los ~ presenten algunas de tal.es -

características , ya que sai transitorios, que quizá sean los padres 

los que necesiten de ayuda para orientar y actuar CID la indulgencia 

necesaria. 

Otros de los problemas que se hao enoontrado que se presentan -

durante este periodo sen : !&?rgsiID, ya que ~l ioyen no sabe c6rro ha 

c:erle frente a todas l'ª=5 nue'@S s_itua~ %1e est& '1,~~ ::¡ eso 

l~ provoca que se enpiece a sentir tris te , sin .1ní.nos, con poco ape

tito ,__e_t_c..._.._._._ 

Pn::bleuas ~ cm. l.a rraduraci(n sexual-- ,ltlehos prd:>~ 

se pre.:;entan en los adolescentes o preadolescentes gye no han sido _Q.ien 

orientad::lS respecto a a.Jesticnes ffsicas y psi.0016gicas que se presentan 

durante esa etapa. r.a infornaci.oo o falta de infonnacioo que adquie ren 

de sus mjsnps_g;¡¡pañe;ros pueden desarrollar actitudes_ de miedo_ o_di.:>

~t-9 ..12...~ ~~ar la urgencia de expe~tar solos o ron otros 

jóvenes . Más attn, los adolescentes sin una preparaci.oo ademada al -

respecto pueden eirpezar a sufrir ansiedad causada por los cani:>iOS en -

su cuerpo, por la primara ereocioo o descarga de seIIEn en los harbres 

y p::>r la prirrera uenstruacioo en las r:mx:hadlas . Es ilrportante hacer 

incapié en que todo individ.lo es diferente y que lo que en un adoles

amte suceda pueda no ocurrir en otro, que las oonductas que se p~ 

ten van a ser muy variadas . 



Prcbl.emas asoci.acbs oon el cani::>io de actitudes.- Dependíend:> de 

si un adolesamte es ayudad:> a aceptar y ajustarse satisfactorianente 

a su cani::>iante cxndíci6n f1sica y psicol6gica se d>servará que el jo-

ven podrá enfrentarse a toda una novedad de situaciones sin ser más el 

hijo de papá, sino COllD una persooa en su propio derecho. El joven 

cxxrénzarA a qµe:rer tomar SU§ p~ias decisiones, aun~ de inic io le 

ces tará YD QOOO de trabajo, ya que para ello P?QU~~de una se+j,e 

ae experjepcias su: le ayudaJ:9n a saber afrentar prcblemas, de tal for 

ma qne teqiJe.t~~~ sus ~dres para _manej~s~ ~tos ~

~cuales_ y de ~u.ste , hasta ~ fina.lnente puada...m:mejados 

de rraoera inCependiente, aunque extrañará el éiff!:/º de los padres. 

~~le ( ~954 ) , ha agrupaó::> los prd>lemas de los ad::>lesoentes en 

ocho ~as de interés y actividad: maduraci6n em:>ciooal, establecilni.~ 

to de intereses heterose.xuales, maduraci.Ó'l soci.al general, emancipa-

ci6n del control del hogar, mad..lraci6n intelectual, comienzo de la in-

dependencia eccn~ca, uso adecuado de horas de cx;;io y el establecí-

miento de un interés en los principios generales de oonducta. Para 

nayor infoonaci6n ver la Tabla l. 15 

Jealizar exit6sanente tod::>s los objeti'X>S incluídos en la lista 
.... 

de Cole incluye la experiencia de mochas situaciooes CDTplejas y oon-

díciones incluídas en nurerosas influencias de elenentos sutiles . De 

aquí que i:xx:os, si no es que ninguno de los adolescentes p..ieda espe~ 

se que logre la maduraci6n en cada area de ajuste, aunque por ello no dejan 

de intentarlo. En ccnsecuencia, es de éGuf dende surgen los conflic-

tos y fuertes sentimientos de frusta::i6n por la falta de habilídades y/o 

15. Citada en Crow & Crow, 1956, p. 8 
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TABLA 1. - Cbjetivos del Perfcx:b Adolescente 

A -
l.- Maduración em:x::ional general Expresiooes constru::tivas a .i.no 

fensivas. -

Subjetiva interpretacioo de Interpretación objetiva de si-
situaciones b.Jacianes 

Miedos y rotivos infantiles Estimulas adultos a enocicnes 

H~itos de escapar de conflictos HMitos de enfrentar y resol"ver 
conflictos . 

2. - Establecimiento de intereses heterosexuales 

Interés en miembros del misrro sexo Interés en mi.ero.ros del sexo -
opu:sto 

Experiencia con rmd'los posibles 
carq;>aieros 

Aguda inconsciencia del desarro 
llo sexual -

3. - Maduración social general 

Sentimientos de incertidurrbre 
por la aceptación por parte 
de sus a:Ilp3.ñeros 

'Ibrpeza social 

Servil imi taci6n de carpareros 

4.- Emancipaci6n del control del hogar 

Cent.rol patemo cer
1
cano 

Calfianza en los padres para 
seguridad 

Iden tificaciOO CXXl padres cxm> 
rodela 

s .- Maduración intelectual 

Aceptaci.00 de la verdad de la 
autoridad 

Anhelo de accic:nes 

~chos intereses temporales 

Selección de un ccrnpañero 

Casual aceptaci6n de la madura
cioo sexual 

Sentimientos de aceptación por 
parte de sus ccrnpañeros 

F.quili.bria social 

Libertad de seIVil imi taci6n 

Au~trol 

Confianza en sí mi.SITO para se
guridad 

Actitud hacia padres ccrco ami
gos 

Demanda de evidencia antes de 
aceptar 

Anhelo de explicaciones 

Algunos intereses estables 
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6. - Selección de ima ocupa.cioo 

Interés en ocupaciones gla
rrorosas 

Interés en mochas ocupacicoes 

Alta o baja habilidad de esti 
maci6n -

Irrelevancia de intereses a 
habilidad 

7. - Usos de ocio 

Interés en lligorosos juecps 
desorganizacbs 

Interés en la hazaña individual 

Participaci6n en juegos 

Interés en muchos pasatiempos 

Socio en mochos clubes 

8.- Filosof1a de la vida 

Indiferencia hacia principios 
generales 

Hábitos rrorales espec!fio:>s 

Ccnduct.a basada en el logro 
de placer y elli tacioo del dolor 

Interés en ocupaciones pr&:
ticas 

Interés en algunas ocupaciones 

Exact.a estimación de habilidad 

Reconciliacioo de habilidad e 
intereses. 

Interés en j uegos de equip::> 

Interés en el éxito de equipe 

Interés de espectacbr en juegos 

Interés en algunos pasatiempos 

Socio en algwios clubes 

Interés eb principios genera
les 

Principios rrorales generali~ 

Conducta basada en la ronscien 
cía y duda. 

FUENI'E: L. Cole, Psyc:hology of Aó:>lescence, 4th. Edit. Rinehart & ~ 
ny, Inc., New York, 1954, w. 6- 7. 
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oportunidades para lograr sus me~. Es frecuente en la adolescencia la -

trasgresiOO de l as nollllas noral~ Estulios experinent:al.es (Biuoo, w.s. , 

Ribes, I.E.; l?hillips, E:L) , han dem:lst.rado que si los tipos de persanali-

dad perversa sen raros, los de ~noral deficiente sen, en ~io, -

bastante ruinerosos ,_ lo_ que nos lleva a j~ q):!e ~tan la existencia 

de un ¡;xider y un coraj~~ordinarios. ~ prirrer paso para aparentar esa 

~ta ~ o f~ consil:}~ en ~-CX'!ll l as !:SJlas ~ rcspet.o. -

El 5e:JUl1do, en hablar groséramente, 110Strarse escéptico y procurar alardear , 
----- ---

de poseer, en grado m1xim:>, vicios. 

Otro ejemplo es la falta de seguridad en las pautas de accioo que ~ 

den deteon.ina.r la ext.incioo de los procesos psic:xm:>trices !.~ ~ a_lª-. 

situacioo), antes de deteon.ina.r el dcmi.nio de la necesidad que los nctivd, y --
de esta suerte el adolescente se convierte en un ser "que todo lo empieza y -

nada lo acaba", que pierde l~ intereses antiguos sin ~titw.rlos por~· 

cayen:lo entaices en una ociosidad ~va. 'l\:Jdo ello crea lentamente un 
_.---- -- -

!ntino sentimiento de insatisfacci#oo y de autodesprecio y se tiende, a veces, 

a recurrir a est!Jrulos artificiales (bebida, juego, drogadi=ioo y otros vi-

cios peores) , para ~ una excitaci6n ef.fmera, capaz de sustituir los -

goces perdidos (Mira y I.6pez, 1982) • 

La mayor!a de este tipo de adolescentes teoninan en las mallas del ~ 

sejo Tutelar, o de las instancias de cent.rol social; las situacialeS que viven 

los menores desorientados son cada vez mis conflictivas y tienden a respc:n:1er 

~ellas ccn patrones de caiducta catO los antes llBlC~ de ~ foma que 

a ccntinuacioo se procederá a hablar de la relacioo existálte entre adoles-
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oencia y delincuencia juvenil. 

I.6 . Relaci(n entre Al:blesooncia y telinaiencia JUvenil 

Retanando lo que se dijo en el inciso anterior, veros que sen mu 
-----::: 

dlos los prct>lemas que se presentan, durante la adoles~a, de hecro 

s6lo se nenci.alatal algunos de ellos, por cuya razó:l enfocaros el p~ 

sente trabajo sabre lo que ha sioo l.lamaó:> dll.incuencia juvenil y mas 

actlla.1.nente ~res infractores. 

PrincipiaxatX:lS destacando que dad:> que en la adolescencí.a el ser 

hl.lllal'lO es mas susceptible a los carbios bio"1l5ioo-sociales, la rela

cUn existente entre la delinOJencia juwnil o aenores infractores y 

los adolescentes es estrecha, pues es a:m3n que un alto !ndic:e de j6-

venes ante toda la gana de situacicnes nuevas que se les presentan no 

sepan adn distinguir entJ:e lo que es bueno y lo que no lo es equi..o-

caaio frecuent:.eimnte el canino, cuanoo no cuentan OCl1 el asesor<llÚ.ento 

o apoyo indicad:>. 



CAPITULO II 

to que en té.rmi.nos general{ la mayoría de ~ pers~ ~s 
~ delincuencia ji.;.venil, es ~L~do de la inadaptacioo del ado-

lescente, misrra ..,;,ie puede ser causada por diversos factor_:;Jque ser~

considerados en el cuerpo de este trabajo. l\ctua~te r3'resenta un 

grave prcblerra social que preocupa a las poblaciones de todo el nundo, 

scbre t~ sj se tare en cuenta que dicha inadaptacioo es un f enáreno

que se presenta en tedas las etapas de la vida h~ -si ésta no ha-

sido favorecida por el ant>iente-, .x.__en todo rranento 1U.St6r.co social -

del ser hurrano; pe.ro~s la adelescencia dalde se presentan nanifesta

ciones específicas, a:xro un fen6neno inevitable que vive el aclolescen_ 

te y qi.ie debe superar para lograr la adaptacién, es decir, para ade-

cuarse y vivir en arnonía consigo misrro y con la sociedad de la que -

forna. parte para lograr l.ll'l conportamiento acorde a las disposiciones -

de la mi~ 
Para una nejor carprensión del íenáneno , creeiros necesario hacer-

un breve recorrido hist6rico sobre lo que se ha denominado delincuen--

cia, tanto en otros países corro en México; los tipos de infraociales,-

las denani.naciones que a través del tienpo se han generado del misrro,-

así cono la sitllacifn act11al del feráeno. 
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II.-1.- Antecedentes Hist6ricos 

A traW$ de la historia, los di.versos elerrentos int.egradores de

los aparatos institu::ionales han tenido la autoridad ccn capacidad de 

d.i.sernimiento de las cooductas "anorwales" o inadaptadas dador as de ~ 

versos ti¡:os de castigo, independienterren te de su probidad troral . LDs 

fines de las instancias de control sm diferentes para cada sociedad y 

en cada época (Skinner, 1974). 

Pctual.Irente se acepta que las leyes dependen de las circunstan

cias de la cultura y época dadas . Ahora las instancias carcelarias -

aplican sus l eyes de acuerdo a la G¡:x:v;a rrode.rna. Existen leyes frarx::~ 

sas, mexicanas, ~, etc., tarrbi.én han existido en diferentes si--

glos, pero caio resultado de este canbio se ha favorecido el punto de 

vista scbre la conducta del .ind.i.vidoo. Específicanente en los trans

gresores y todas aquellas persooas que presentan algún ti¡:o de cooducta 

que dañe los intereses de la sociedad. Al mi.sno tJ.entx>, .cada sociedad 

define en su sistena ciertos tipos de cooducta inaceptable y obligada.

de sancionarse. La conducta y el CC11POrtamient.o indeseables dependerá 

no sólo del acto sino tarrbi.én de los eventos (Skinner, 1874, Sarason -

1974> · I 
El fen6neno cooocido caro delincuencia ha ido confarnándose a -

traW5 del desarrollo social del ha'!Dre y su caicepci6n troral de la -

-<( idoneidad del carportamient.o humano, los orígenes de la delincuencia -

1 ~ hallarse en los pmgranas e ideas de aquellos refODIBdores so

ciales que reconoctan la existencia y los ¡:ortadares de las noI.llaS de 

l.incuentes (Platt, 1982). 
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Ahora bien, si consideranos que hay un anplio cx:ntínuo de difer~ 

ciación social, existen difererx:i.as enonres entre los gnipos partí~ 

res que carparten ciertos_ valores., por ejercplo los grupos de ~ 

les que difieren en lo abiertamente que manifiestan sus inclinaciones 

hacia los mienbros del miSllO sexo. Los ni""eles rruy altos de diferen-

ciación social pueden conducir a conflictos entre grupos subculturales 

y la sociedad mayor, t::on lo que se agudiz.an los prd:>lenas de control -

social. Es i.rrp:>sible calcular con exactitud qué cantidad d'.:! rechazo a 

sus norrras ¡:>Uede tolerar la sociedad. Sin ercbargo, no hay duda de que 

la violación de nomas y la reacción de la sociedad pueden alcanzar ~ 

veles rn.iy elevados de visibilidad social. Cuando ruchos llll.errbros de -

un grupo sienten que sus intereses , objetivos y valores están a.nena.za-

dos r:or subgr:up:>s particulares, entooces se desarrolla un prablene. so 

cial. 

Cono se dijo antes, será CU'lsiclerac:b caro problerre bajo la luz de 

cada sociedad y de acuerdo al aorrento histórico en el cual surja. Por 

esta raz.6n en el siguiente ioc:iso se da un parorarra histórico de la de 

lincuencia en otros países. 

u.1.1.- En otros países 

Desde la antigüedad el nenor ha recibic:b un trato distinto al del 

"' adulto, tratánc:bse de la realización de conductas o hechos sancionac:bs) 

por la ley penal que traían aparejadas la irrp::)sición de una pena . 

En e l Derecho IOtru'lO de la época de Justi.ni.ano se distinguían -

tres períc:bs en la edad del nenor; uno de irresponsabilidad absoluta

hasta los siete años, 1.1.anacb de la infancia; el pr6xino a la infancia 
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hasta los orx:e años y medio en el varón y nueve y medio en la nujer; el 

segundo correspondía a la proximidad de la pubertad, 12 años en la nu 

jer y 14 en el horrbre, período en el cual la incapacidad de pensamien

to del irenor podía ser avivada por la mi.licia y el .inpúber castigado;

Y el tercero, de la pubertad, hasta los 18 años extendido despué!" has-

ta los veinticinco, denooúnado de minoridad; en este últ.ino los actos 

eran punibles, pero se disminuía la naturaleza e intensidad de la pena. 

En la F.dad Media existía la inpunidad en los primeros años aún 

cuando las leyes· no la establecieran, pues se coosideraba que en esa -

edad el niño no puede reali zar ciertos hechos, tales CCllO la falsedad , 

l a violación, el rapto y el adulterio. (Hernández P.1982) 1. 

El Derecho Ca.OOnico recoooció la irresponsabilidad del irenor-

hasta los siete años cunplidos,y de esta edad hasta los catorce se -

aplicaba una pena disminuida admitiéndose su responsabilidad (Mendoza, 

2 
T. 1982) . 

)> Al aparecer en el clasicisrro penal se fundanentó la ilrputabil~ 

dad en lamsponsabilidad rroral que deriva del libre albedrío, esto es, 

coosecuencia del acto y voluntad de careterlo y se estirró que el de5e!!. 

volvimi.ento intelectual en el rrenor narcha paralelan-ente a su desarro-

llo físico. De esta nanera, los C6digos Penales que aceptan la doctri-

na clásica señalan un período de irresponsabilidad absoluta y luego, -

etapas de culpabilidad condicionadas al discernimiento y otras de gran 

atenuación. sabido es que este sistena penal ha fracasado e incluso -

se considera que su supervivencia en los C6digos Penales es una causa-

relevante de la denominada delirx:uencia juvenil (Hernández, P.1982). 

1 y 2 Citado en Revista de criminalogía No.3 , Gobierro óel Filo. de Má-

xico . 
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Sin errbargo, puede decirse que ~los pioneros en las retomas del-

trato hacia los niños delincuentes fueron los educadores Jean Jacques 

Posseau (17U -1778)y Jhann li. Pestaloztj. . (1746- 1829) 3,quienes cooclu-- --- ---
yeron que los niños sen distintos de los adultos tanto fisiol6gicarren-

te caro físicarrente, no debiendo caicebirlos caro "adultos en miniatu-

ra" o "adultos inp:!rfectos", adjudicándoles estándares conductuales --

del adulto". 

El roviltú.entD hurranístico de estos dos guías cul.mi.n6 er. la refor-

na progresiva de John De~y (1859-1952) en los Estados Unidos de Nort~ 

anérica. De hecro, los tribunales juveniles son instituciones gen~ 

rrente norteaneri.canas . Los canhios culturales relacionados con el au-

ge industrial y de w:banizaci6n , rarpieroo la estabilidad familiar, pr~ 

sentándose grandes problenas en su organiz.aci6n social, ligadas a la -

educación pública, la beneficiencia social así caro los servicios pú-

blicos. (HernáOOez A. 1984). 

( f.a historia anericana relacionada con la delincuencia, se creó a 

partir del sis tena judicial inglés, aún cuando pudieran señalarse n~ 

rosas tentativas, en realidad no es sino hasta épocas relativanente r~ 

cientes cuando el Derecho se pre.ocupa por un tratamiento especial para 

los rrenores y por la creación de tribunales espec.ializados que se crean 

en Inglaterra en 1908 con la aprcbación de la célebre Oülch:es Act. -

Dichos tribunales para irenores aparecen en Arrérica un decenio antes ~ 

bida cuenta que el priner Tribunal de rrenores se crea en OU.cago en -

1899. 

La. Ley estableci6 la irresponsabilidad de los rrenores hasta, los 

3 . Citado en !1erí'iandez P. 1982. 
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diez años y, en consecuencia , las infracciones, aún las graves , corre-

tidas por los nenores de esa edad no tenían ninguna represión , pero -

los que hubieran CUllplido los diez años iban a la cárcel. a responder-

del delito caro si se tratara de adultos. 

Las sociedades protectoras de la infarx::ia buscaron, prirrero, nn-

rerredio le;al y después una refo.nra social. fue así caro se envió en ,., 
(1.899 al Cuerpo legislativo de Oücago nn Merrorial para crear el pri--

rrer Tribunal para menores. 

En Filadelfia se inició, por esa misma época, un novimiento serre 

jante, rrotivado por el hecho de que un niño de diez años incendió una 

casa; aprovechando esa circunstancia se creó en 1910 nn tribunal para 

nenores, {Platt, 1982; Hernández Araiza, 1984; Hernández Palacios, -- • 

1982) . 

Tanto en Inglaterra corro en Estados Unidos de Norteamérica corren 

zaba a generarse la idea de Los Tribunales para rrenores, sin enbargo , 

ninguna distin::i6n se hacía entre el crirren adulto y el delincuente -

juvenil, en anbos países si un joven se vefui.nvolucrado en un acto ~ 

lictivo se le conducía a un tribunal para adultos y se le sujetaba a 

los misl!Os criterios para ser procesado y determinar su sentencia -

(Hernández Araiza, 1984). 

No oostante lo anterior, ha habido algún debate acerca de sifué 

Illinois o no el prirrer Estado en crear un Tribunal Especial para me

oores. Massachussetts y Nueva York aprcbaron leyes, en 1874 y 1892 -

respectivamente, en que se disponía que los nenores acusados de deli-

tos fueran juzgados aparte de los adulto . Ben Lindsey, famoso juez-



55 

y reforrradar, tant>ién pedía esta distilx:i6n para el Estado de Colorado, 

doode efectivamente se cre6 un Tribunal. para rrenores por tredi.o de una 

Ley de Tribunales para irenores aprcbada por la Legislatura de Illinois, 

aquél misno año fué la pr.irera prooulgaci6n oficial de este tipo que

serviría de m:x:lelo para otros Estados y países. 

Para 1917 , en todos los Estados, ne.ros tres de los Estados Uhidos 

se había aprd:>ado una Ley de Tribunales para merx:>res y en 1932 había -

por los Estados Unidos de Norte Arrérica más de 600 tribunalE:s indepen

dientes de este tipo . (Hernández, Araiza, 1984} . 

El auge de Tribunales J uveniles en los Estados Unidos se debió -

principalJrente, a la influencia maléfica de las cárceles que corrarpi~ 

ron a los niños, aún inocentes (Hernández, Palacios, 1982}. 

El problema se plante6 prirrero en el orden legal, después se ori~ 1 

tó COl!O verdadera cuestión social encamina.da a sustraer a los nenores-

del ánbito del Derecho Penal (Ceniceros y Garrido 1936} 4 . 

Sin eubargo, la historia de la penalogía no sólo surgió en los Es 

tados Unidos, sino que en ruchos países del nurrlo, caro un conjunto de 

ciclos periódicos repetidos: a los períodos de refonra suceden otros -

de retroceso y abolición (Gil:txlns, 1969} . 

Una base mis legal de los tribunales juveniles se deriva de la ~ 

puesta "inoceocia" del niño nenor de siete años de edad, la cual cons-

tituyó una fama de ley catún. Los niños son incapaces de careter un-

acto delictivo cuando su i.nm:iduréz excluye la pi-esencia de uno de los 

prerequ.isitos más i.nportantes: la "culpa". Este prirx:ipio can1n se ~ 

tendió posteriornente a grupos de jóvenes de más edad y pernanece cx:m::i 

4. Citado en Pevista de Crimi.nal.ogía No. 3. GOOierno del E:do.de México 

r 
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un caiponente integral en los tribunales juveniles (Trojanowcz, 1970)~ 

El sistema de tribunales para rrenores fué parte de un rovimiento

general encaminado a sustraer a los adolescentes de los procesos del -

derecho penal y a crear prograrras especiales para niños delincuentes,

dependientes y abandcnados. 

El Tribunal para menores fué uno de los mayores avances en favor

del niño, fué considerado parte integrante de toda la planificación -

asistencial. Charles Olute, entusiásta defensor del rrovimiento pro

salvaci6n del niño proclanaba que ningún otro acontecimiento había he

cho tanto p:ir e l bienestar del niñú y de su familia p:irque este hecho, 

revolucionó el tratamiento del niño considerado delincuente y aban~ 

do e hizo que en todo el m.mdo se aprcbaran leyes senejantes. ú:lS es

tudios históricos, en particular sd:>re tribunales para rrenores, suelen 

ser autoconfirmadores y reflejan el rrodo de ver evolucionista del pro

greso hUtrBOO. 

De esta forma, los profesionales de varias disciplinas tales caro 

los sociólogos, cri.min5logos y antropólogos, han tratado de explicar -

el fenáreno de la delincuencia mediante teorías de tip:l antropológico

y sociológico. 

Entre los años de 1933 y 1945 adquirió auge en Alenania el aspec

to biológico de la crimi.nalogía. Actuallrente aan no se destaca ningu

na de estas escuelas, sino que se reconoce que en la producción del d~ 

lito concurren la disp:isici.6n , el nundo circundante y la persaialidad

del individ1.X>. l:la!y una tendencia a orientar la crimi.nalogía hacia el 

aspecto sociológico (crimin6logos estaOOunidenses y canadienses) • 

5. Citado en Hertiandez Araiza, 1984, p. 8. 
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Los países latinoarrericanos no sai la excepción en cuanto a los-

carcbios que se dieron al trato del delincuente juvenil, CCI1D I!EllCiana 

Georgelina (1981), que en su país {la Argentina), ro existe un Código 

Penal para el menor, la ley sobre Patronato de irenores contiene dlstJ2. 

siciones sobre procedinú.entos penales relativos a rrenores, pero la -

Ley más i.Ilp:>rtante al respecto, ha sido nodificada parcialrrente por

Decreto-Ley. Por ella se eleva a 16 años el límite de i.niroput.abili

dad; ro ~eden sancionarse con penas del Código Penal a los rrenores

que no han alcanzado los 18 años. A partir de esa edad el nenor es -

responsable e irop.ltable . 

Los menores de 16 a."'.os no son saretidos a proceso, siro que que-

dan sujetos a rredidas ~amente tutelares. De 16 a 18 años de edad -

es facultativo del juez aplicar o no sanciones penales, pero previa-

trente a la posible ccndena el xreoor será saretido a un año de inte~ 

mimto y tratamiento. La privación de la l.il:Jertad debe hacerse efec-

tiva en institutosespeciales que actual!tente dependen del Consejo Na-

cional de Protección de Menores o de OrganiSl'IDS provisionales serrejan -, 
tes. 

De 18 a 22 años, quedan satetidos a la Ley Penal, pero la pena -

se cuirple en los institutos especiales. Si en esta situación el menor 

alcanza los 22 años, cunple el resto de la pena en establecimientos -

para adultos. Las disposiciones de la reincidencia no se aplican a -

crenores juzgados por un hecho caretido antes de los 18 años. 

Las rredidas aplicables a los nenores de~tes no sa:retidos -

al Código Penal son: 
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1.- Dejarlos con sus padres o tutores, librenente o bajo el régiiren de 

libertad vigilada. 

2.- Dejarlos con sus guardadores y otras personas, bajo el réginen de

libertad vigilada. 

3 . - Disponer su interacción en un establecimiento especial. Los esta

blecimientos especiales sen de tipo internado abierto o de seguridad

mínilra (Geo~lina, 1981). 

En el orden nacional de la Argentina, no existen Tribunales para

~res; intervienen los nagistrados del Tribunal de Apelación en lo

criminal y correccional, especi.almmte designados para entender exclu

sivanente en los prooesos a rreoores de 18 años. En las provincias de

C6rdcba, Santa Fé, Mendoza y Buerx:>S Aires, funcionan 'l'ribunales espe

ciales para menores delincuentes. 

En la provincia de Buenos Aires, los Tribunales de Delincuentes

ll'erlOres fue,:oo creados por la Ley 4664/38. Según esta Ley, los jueces 

deben ser abogados mayores de 30 años y especializados en menores. Hay 

un Tribunal. en cada cabeza de Departa.nento Jurídico y dos en la capi

tal (La Plata). A estos jueces corresporrle: ju.zgar a los menores de -

18 años acusados de delitos; atender los casos en que un menor de 18 -

años haya sido víctina de delito; sancionar a los padres o guardadores 

culpables de malos tratos o negligereia grave en perjuicio de los ~ 

res a su cargo; vigilar a los nenores sd:>re los cuales se haya di~~ 

to alguna rredida y exigir el curcplimiento de la obligación escolar. 

En la misma Ley se establece el procedimiento por seguir, det~ 

nándose que las actuaciooes son secretas y prohibi~ cualquier µi-
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blicaci6n en que apareciese un rrenor caro actor o víctima de un delito. 

Antes de juzgar , el juez deberá disponer el exarren mMico-psicoló;ioo

del 100110r, su identificación y una infonnaci6n arrbiental a su cargo de 

un a.sistente social. 

En la capital Federal, la aprehensión de ire.nores está a cargo del 

Cuerpo de Policía de Menores , pero tanbién actúa la Policía Federal. -

En la provincia de Buenos Aires, la Ley 661/61, crea la Policía Tute--

lar de Menores, estableciendo que mi.entras no se organice c-.x:tinúa ac-

tuando l a Policía de la Provincia. La detención se efectúa tarando en 

consideración la gravedad del acto antisocial canetido y la peligrosi-

dad del rrenor. En general, después de averiguados sus datos persona- -

les y dani.cilio, se cita a los padres o tutores para que carparezcan-

con éste ante el Juez carpetente. Este puede aplicar a los rrenores a!. 

gunas de las rredidas antes indicadas, que en general son inefectivas-

debido prin::ipal.nente a la falta de servicios sociales destinados a la 

reeducación y resocialización del irenor delincuente (Georgelina, 1981). 

II . 1.2 En ~~j 
"---- -

En ~co, desde la época de los Aztecas hasta nuestros días , el-

/ control de la socie:lad se ha establecido a través de la regl.anentación 
~ . -

l

' de o6di..90s y leyes que tipifican las conductas social.nente inacepta-

bles_BQr las instancias del gooiemo de cada época. 

Desde la~ prehispánica del antiguo Inperio Mexicam (el lla

aado Inperio Mexicano era una confederación de püeblos: (Máxico, Jlcol-

huacan y Tlacopan), el hecho tuvo su origen en la costunt>re. Las nor

mas legales sobre el caJpOrtamiento eran conocidas y transmitidas por 



60 

los Legisladores de generación a generación. Las conductas transmiti-

da§ wra l os menores fueron legislati~cuidadas y premiadas. 
I' -= 

J Sin eni:xlrgo, el control de las conductas desviadas se e j erci6 rcediante 

J el castigo: se castigaba con la "rruerte a palos" las conductas de agre 

( sión física y verbal hacia los padres, el aborto, el estupro, etc: 

En el caso del carp:>rtarreinto harosexual, se castigaba tanbién 

con la mierte; e l sujeto activo era "en-palado" , al pasivo se le ex--

traían las entrañas por el orificio anal . La conducta de mentir se --

castigaba ccn cortadas en los labios del mentiroso . cabe hacer notar

que en la sociedad Azteca la poligamia servía de cootrol a toda una. ~ 

rie de conductas delictivas. El c~ig.!' constituía en esa época la 

violación a sus costunbres y oomas. 

Para tredi.ados del Siglo '!NI, quedó definida otra organización so-

cial de jerarquías, que hiz.o posible la centralización del poder en ~ 

nos de los ironarcas españoles , quienes desbarataron toda la o~aniza

ción social, jurídica y religiosa de los Aztecas . ~co vivi6 300 - ! 
años de dani.naci6n, esclavitud, rrestizaje y catequización (Hernández - 1 

Araiza, 1984). 

En lo que se refiere a sist.em:Ls carcelarios, el Tribunal de la -

Acordada (1719) , fue la cárcel pública. Se consider6 el castigo pron-

to y eficaz para preservar del peligro a la sociedad. Con la vida se 

pagaba la conducta delictiva , por mí.nima que ésta fuera; no se procura - _,,.._ 

ba p~ el delitoL_se castig~ de la misma manera al adulto que

al joven. Esta práctica favorecía tales procedimientos de la t:.i.raffia5 

judicial. las cárceles de esta época contaban con calabozos doOOe los 
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reos eran introducidos; lugares insalubres, donde los presos l eJOS de 

rehabilitarse practicaban mis los caiportamientos delictivos. la Acor 

dada era ?IDitiva, se aplicaba la pena de fuego , horca y tal!bién eran-

e j ecutados los reos en las plazuelas. 

Hasta ei año de 1848, se presentó una iniciativa acerca del esta-

blecinuento de Penitenciarías y, can algunas m:xl.i.ficacicnes, se rrenci~ 

nó caro i..ey, pero la Carcel de la Acordada continúa con todas sus for-

rra.s de castigo. La prisión fué trasladada al extinto Colegio de Belén 

en 1862 (Rivera, 1974) . 

En 1767, se furxló el hospicio de los pobres; hogar para ayudar a-

niños pobres y expósitos. .Acudían a é l , además rrendigos y anci anos , -

La decadencia del Hospicio llegó en 1820. la canida de los ahí asila-

dos se redujo a un jarro de atole por desayuno, un plato de habas con-

sopa de pan nojaoo en agua para la catú.da y otra tasa de atole por la ~ 

noche; las condicicnes de vida fueron EJªupérrimas, g~~~ toda_-

cla.se de ccnluctas desviadas y enfernedades caro ~l tifo . 

Por otro lado, el Texpan de Santiago, fué un Juzgado pertenecien-

te a la parcialidad de Tlatelolco. Una vez extinguidas las parciali~ 

des, el edificio se destin6 posterionrente a un fin más útil : separar 

a los jóvenes necesitados de corrección, de los criminales consumaoos; 

separaci6n que se consideró un gran paso para la rehabilitación de los 

niños. En 1841, se realizó un.._P.r?Yecto para establecer una casa de c~ 

~ioo para jóvenes deliocuentes y ~:Eeetb se destir:ó un departa-

~ del hospicio de pobres. 

' surgieren nuchos inconvenientes al tener reunidos a los jóvenes-
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delincuentes con los otros niños , ya que los más pequeños tenían una -

escuela de conductas delictivas de alto grado, y por lo misrro, algunos 

años desp..tés, en 1850, el Ayuntamiento resolvió establecer un asilo i!! 

dependiente para los delincuentes. Con tal rotivo se taró el edificio 

de T&:pa ,en este lugar se planteó por prirrera vez una casa con carác--

ter de cárcel, aunque después pennitió la entrada a otros jóvenes env~ 

dos por sus familias , con el fin de que recibieran rehabilitaci ó.11 o -

por no haber lugar en el hospicio. Se establecían talleres de ense..r\an 

za para te jeduría , carpintería y zapatería, e l joven elegía el taller-

al .i.1gresar al Técpan. Se requería que los niños adquirieran las :.ab~ 

Helad.es necesarias para producir lo que ellos 11Usm:>s consurru..rían (Rive 

ra, 1974). 

"El período de irresponsabilidad absoluta" fue adoptado durante-

el últ.i.Iro tercio del siglo XIX, por los c6digos Penales de Yucatán, ~ 

peche, Morel os, Baja California, G.Janajuato y Ver.;icruz . El de la res-

ponsabilidac:l duoosa, llevada hasta los 14 años fue aceptado por los c.6 

digas Penales de Baja Califa.mi.a, Carrpeche, Morelos y Yucatán. El lí-

mite fue anpliado hasta los 17 años por el c6cligo Penal de Veracruz. -

En el ordenamiento que le socedi.ó en vigencia, la responsabilidad ate-

nuada llegó a los 18 años. 
lh t 

En el Distri to y los Territorios Federales, el c.6digo de J:<}fH:, to 

ll\'iOOo por rrodelo el c6digo Penal Francés, di6 cabida a la u-responsab~ 

lidad durante la prirrera infancia. Por decreto de fecha 9 de febrero-

de 1929, se expidió un nuevo código penal integrado con 1233 artículos 

el cual entró en vigor el 15 de dícient>re del misrro año. José Al.lreraz,. 



o3 

su principal Autor, quien fué t:am:>ién su expositor de l!Dtivos, si bien 

reconoci6 que era un c6digo de transición , sostuvo que coo él se había 

roto con los antiguos iroldes de la escuela clásica. De efíxrera exis

tencia, fue reenplazado por el C6digo Penal vigente. En él, Alfonso -

Tejas Zabre, Presidente de su Cani.si6n redactora ha puntualizado que

una de sus orientaciones coosiste en dejar a los niños fuera de l a_ ~ 

~~ r~presiva, sujetos a W'la política tutelar y educativa. Co~ 

ciden con este C6digo los de Coahuila, Colima, Cltiapas, QU.huahua, ou-

rango, Q.ianajuato, G.lerrero, Jalisco, ~co, Michoacán, MJrelos y Na

yarit, Nuevo León, Oaxaca, QJerétaro, Si.naloa , Tanaulipas, Yucatán y 

Zacatecas (Hernández Palacios, 1983) 6 . 

Er, ~ico desde el siglo XIX, antes de la época del General Porf!_ 

rio Díaz, se enviaba a los nenores del:in::uentes a la cárcel de Belén y 

durante su gci>ierno se creó la Institución llanada "Escuela Correcci o-

nal", ubicada en Coyoacán, para lo cual, se acondicionó un viejo case-

r6n que funcionaba con dos departanentos: en uno pernanecían los dete

nidos, i.ncarunicados por 72 horas; término en el cual el juez dictaba-

sentencias sci>re su culpabilidad o inocencia; en la otra secci6n se -

instal6 el Departarrento de sentenciados, destinada a los nenores que -

ya habían sido juzgados, aplicándose la pena correspondiente de acuer

do a la gravedad de su falta. Eran juzgados por autoridades judicia

les y les i.rrponían penas iguales a las del adulto; castigándolos a tr~ 

bajos forzados y algunas veces eran remitidos a las Islas Marías; pos

teriormente se prdú.bi6 el traslado de los nenores a las nencionadas -

Islas mediante orden dada por el General Porfirio Díaz en el últiiro ~ 

6. Citado en Pevista de Criminología No.3, Gcbierno del Estado de Mifuc!_ 

co, 1983. 
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riodo de su Gobierno (Hemández Araiza, 1984) . 

En el año de 1908, se hicieron las prirreras tentativas para el -

natbramiento de jueces destinados exclusivamente a conocer los delitos 

de rrenores a iniciativa de Don Rantir1 corral, lo cual tuvo éxito al -

triunfar la Revolución Mexicana. 

La necesidad ilq?eriosa de fundar un tribunal para irenores fué -

puesta de rranifiesto en el Prirrer Congreso Mexicano del Niño, celebra

do en 1912, hablañdose de tribunales protectores y tutelares de la in

fancia (Reyes García, 1984) . 

Por su parte, Ceniceros y Garrido (1936), señalan que en 1908 se 

plante6 la reforma de la legislación irexicana scbre ~e~ tanando -

caro base los Estados Unidos y en particular el estado de NUeva York,

qµe cre6 el Juez Paternal cuya misión era dedicarse al estudio de la -

i nfancia y la juventud de los delincuentes; conocer antecedentes y dar 

coo::ección_~-~vi_tp.pdo la entrada a la cárc~~l~nenores, pues el 

niño que una vez ingresaba en ella , tendería a la reinciden~i~ Pero

al parecer, la creaci6n del Juez Paternal no encajaba dentro de las r~ 

glas del c6digo de procedimientos penales entonces vigente en Mlfucico,

prop::ni&ldose en la reforna de ITOdificaci6n sustancial de las leyes -

que regían de rranera establecida el carportamiento del mmor. 

En 1921, se plantearon nuevas rredidas, pero sin ~ con el cri 

terio de discernimiento (1871), caro coosecuencia de la edad en cuanto 

a respon.sabilidad de los j6venes. 

El discernimiento (distin;Juir entre lo ''bueno"y lo "malo"), tiene 

ÍJt{lOrtallCia activarrente ya que algunas instituciones lo conservan para 
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definir si debe castigarse a los clelincuen~ menores. Es incorrprens! 

ble señalar un lÍl!Ú.te exacto basado en las edades para determinar l a-

responsabilidad plena de las acciones (Ceniceros y Garrido, 1936, So-

lís , 1983). 

En el año de 1929 se hizo un p¡:cyecto para crear un Tribunal para 

rrenores que fuera a la vez Tribunal Protector del Hogar y la Infancia . 

En 1923, se llevó a cabo un Congreso Jurídico en donde se prese.'"lt.aron-

los trabajos que propugnaban por la creacién del Tribunal dedicado a -

los rrenores delincuentes. Ese miSITO año en San Luis Potosí se logra -

fundar el pri.rrer tribunal para rrenores de la ?epública Mexicana. 

En el año ele 1926 se fonrul6 el primar proyecto para l a fundación 

clel tribunal administrativo para rrenores a iniciativa del Dr. Rcberto---Solís Qriroga, ele la Profesora Q.Jadalupe Zúñiga de Gonzalez y del Pro-

fesor Salvador M. Lirra "este Tribunal funci ona hoy bajo la chrecc1ón -

de un Médico eminente, el Dr. Gilberw Bolaños cacho y explica é l en -

s00ria nonografía : 'el código penal ele 1929 declaró al aenor socia~ 

te responsable para poder scxreterlo a un tratamiento educativo por rre-

dio clel tribunal para rrenores que al efecto f ué investi do de faculta-

des para inponer sanciones especiales , tales caro reclusión en establ~ 

cimientos de educación correccional, colonias agrícolas, l ibertad vig!_ 

lada y otras análogas y finalnente se prcmtl.g6 el código de 1931, que 

borró graves errores consunados por aquel scbre todo en cuanto a la -

apreciación clel goce de la libertad ele los menores, ya que en e l pri ..-ie-

ro sostuvieron sus autores que la privación o restricción ele ella debía 

sujetarse a los rrandatos constitucionales, y en este, con un rrejor c~ 
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cimiento del problema y más en consecuencia con las tendencias del Derecho -

Penal M::xiemo, afinnaron sus redactores que cualquier sanci6n que afecte a -

esa libertad pierde en absoluto su dentido represivo y se convierte en medi-

da protectora encaminada a educar rroral, intelecutual y f!sicanente al rcenor' 

(Hernández Placions, 1983, p. 83)"7. 

Posteriormente, en junio 9 de 1928, se expide también la Ley sabre -

Prevenci6n Social de la Delincuencia Infantil en el o. F. , conocida caro Ley 

Villa Michel, por haber sido el Lic. Prima Villa Michel, quien fungía caro -

Secretario General del o. F., el que la foi:mulara (Hernández Araiza, 1984). 

~antes rrencionada en su artículo prillero establece: en el o. ~ 

los rrenores de 15 años no contraerán responsabilidad criminar por las infrac 

ciones de las leyes que cc::tre~-' por lo tanto, no podrán ser perseguidos cr_! 

minallrente ni saretid~rocesos ante las autoridades j~ciales; pero por 

el hecho de infrin92:F ~s leyes ~les o los reglamentos circulares o dar.15 

disposiciones gubernati v~ de observancia general quedarán bajo la _protec

ci6n directa del Est:ldo; el que previa observaci6n y el estudio necesario, -

!X>drá dictar las medidas conducentes a encauzar su educaci6n y alejarlos de --- · - - - -- ---
la delincu~cia !Hernández, 1984 y Rodríguez, 1983). 

Con esto se ccmienzan las bases ~a ~ se le de el trato adecuado -

a los nenores que ¡;iqr alguna circunstancia ~n ~ter algún tipo -

-de delito, no castigándolqs caro en e~ E'iSC:do, sir.o entendiéndolos y tra~ 

dolos caro personas que necesitan de ayuda. 

7. Citado en Revista de Criminolog!a No. 3, Gobierno del Estado de ~co, 
1983. 
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En 1929, se declaró a 1.os rrenores sociallrente responsables , con

el propósito de que recibieran un tratamiento educativo, a ;:ar go del -

tribunal para rrenores . Se plantearon sanciones corro: arrestos escola

res, libertad vigil ada, reclusión en establecimientos de educación co

rreccional, colonia agrícola. 

De esta fonra, las disposiciones legales aplicadas a los ne.rieres 

erradicaron el sentido represivo y se convirtieron en rredios para edu

car, rroral , intelectual y físicamente al nenor (Ceniceros y Gar::::ido -

1986} . 

l El haber fundado el tribunal para irenores se consideró un adelar1-

to social y jurídico en México, ya que excluía del Código P.:.J".al a l os

rrenorcs de 15 años y daba a éste una forlll3. colegiada y t.ri¡::>artita , es 

decir, en los Tribunales para Menores deberían estar tres Jueces : '°"'"' -

médico, un a.bcgado y un educador; uno de los cuales debería ser ?sicó

l ogo, de l os cuales uno de los tres tendría que ser lnljer. (Reyes 1984 J . 

Corro puede verse, en ~co, se ha llevado a cabo todo un proceso 

de reestructuración de las leyes sociales y Jurídicas para proteger :i·

encauzar la educación de los rrenores. Respecto a patronatos o instit~ 

ciones similares, encargados de proteger y rehabilitar al rrenor delin

cuente , cabe señalar que el día 4 de julio de 1947, se instituyó la -

Asociación Civil Auxiliar de Prevención Sccial contra la Delincuencia

Juvenil, previo permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exte

riores y con la conformidad de la Secretaría de Gobernación, la que el 

24 de junio de 1969, protocoloz6 el acta en la que acordó carrbtar su -

denominación, por la de Patronato Auxiliar de Prevención Sccial, Aso-
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ciación Civil. 

El Artículo 3o. de los estatutos del Patronato señala que el obj~ 

to de la Asociación es colaborar con la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Rehadaptaci6n de la Secretaría de Gd:>erna

ción en su función legal de protección a los rrenores delincuentes y al 

efecto, proteger a los menores entre 6 y 17 años de edad, buscando su

readaptación social. Fundar, dirigir y cooperar al sostenimiento del 

establecimiento propios, para la consecuencia de sus fines . 

A tal efecto el Patronato cuenta en la actualidad con 7 hogares-

colectivos para varones y nujeres, noral y rraterial.n'ente abandonados ,

en los cuales proporciona: educación tradicional, adiestramiento en 

oficios caiunes y agropecuarios (Tocaven García, 1975). 

En los códigos penal y de organización de carpetencia y de proce

dimientos, se estableció el procedimiento y la aplicación de las san

ciones para rrenores de 16 años, determinando que los Tribunales para-

Menores quedarían incorporados a la Legislación Penal de 1929; el Códi 

go Penal de 1931 anp!ió la aplicación de las rcedidas tutelares hasta -

los rrenores de 18 años que caretían infracciones a las leyes penales;

suprirce la aplicación de sanciones a los rrenores, señalando clararrente 

que las rcedidas eran tutelares, con fines orientadores y educativos. 

En 1941, se prarulga la Ley Orgánica y nomas y procedimientos de 

los Tribunales de Menores y sus instituciones auxiliares en el O. F . y 

territorios federales. 

En 1964-65, la noma constitucional fue sensible a las urgencias

del Derecho Correccional de los rrenores delincuentes; así, en lugar de 
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ejercer un derecho represivo el Estado tata a su cargo la tutela del

manor brindando una labor de protecci6n, educación y vigilancia. 

En 1971, estando caro Director General de los Tribunales para Me

nores del D. F., e . Dr. ~ Solís ~iroga, sugirió a la secretaría

de Gd::>ernaci6n la transfo.rnaci.ái del Tribunal para Menores en COnsejos 

Tutelares, torrando cato edad límite la de 18 años (Solís, 1983). 

En 1973, se sanetió a la Cárrara de Senadores la iniciativa de Ley 

de los Consejos Tutelares para Menores Infractores en el D. F. la l ey

que crea dichas Instituciones se p.iblicó en el Diario Oficial del 2 de 

agosto de 1974. Al final de este trabajo (apéndices) se adjunta dic1.a 

Ley. 

Er septierrbre de 1974 los Tribunales para Menores canbiaron su de 

nani.nacioo por el Consejos Tutelares ~a ~~ El !:?.:~sito J.ue= 

~ati~ ~~ carácter tutelar~ anplio sentido de ~? Institución, -

así caro la f~i..~<L~ ~lindarlos ante la opinión plblica de los -

6rganos de jurisdiccifu (I.6pez, 1980). 

La base legal que el Consejo Tutelar tataría fue por dos razones: 

l. - La corrección de los rrenores sería una f unción sustitutiva de 

la persona. 

2. - Se termina el j uicio y castigo para l os merlCl:eS, estos se ~ 

ten del Derecho Penal. 

Así se da un nuevo enfoque en la ao:::ioo estatal y social en cuan

to al carp:>rtarniento irregular de los nenores. 

La instancia gubernarrental opta por un control tutelar y prevent:±: 

vo no de castigo, que pennite el tratamiento de este prcblerre.. 
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Es característica de la Institución contar con un Centro de Fecee_ 

ción para los Menores que llegan por prirrera vez. En este lugar son -

clasificados en nenores y mayores de 14 años. Al igual que los niños, 

el oojeto es evitar su contam.i..nación al tratar con reincidentes . Se-

daría su prirrera resolución dictada corco rcáx.i.rro, a las 48 horas de. in-

greso. ~os pasarían a cargo de su familia. 

Los que pemanecieran quedarían en el centro de ooservación , por

el plazo que durara el estudio, diagnóstico y resolución del caso, con 

un mínirro de dos días y un rcáx.i.rro de 45 en caso de difícil soluci6n. 

La medida de readaptación preferiría devolver a los menores a su-

hogar con ciertas orientaciooes ne;:esarias para él y para sus padres . 

Si se interesaran se harían en establecimientos abiertos , y en el 

últirro caso en instituciooes cerradas. 

Si se internaran se haría en: establecimientos abiertos , en inst!_ 

tuciones semiabiertas y~ en últirro caso en instituciones cerrilda!: (So-

lis , 1983) . 

El IllÍ.SlTO autor prosigue y señala las diferencias de los estableci 

mientes: el sisterra abierto oo tiene m:idi.os de seguridad físicos y el-

menor puede entrar y salir de la institución librenente. La instancia 

semiabierta, pennite al rrenor salir se.iranalnente teniendo en el medio-

externo personas de confianza . 
. 

La institución cerrada consta con medios de seguridad físicos y-

el rrenor saldrá por su autoridad "en cada país cada estado tiene su -

propia legislación penal y en consecuencia, varía la edad límite y la-

forma de encarar las infracciones de los nena.res, pero cuentan con ~ 
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jos 'l\.ltelares , 27 estados (Solís, 1983) • . 

Sobre esta base, el ejecutivo inici6 la Ley que cre6 los Ccnsejos 

Tutelares del D. F. , vigente desde el lo. de septiemre de 1974. 

Es así caro a partir de esta fecha lo que era ccnocido caro Tr~ 

nal para lte'lOres y que había tenido inic.i.aJJrente su dan.i.cilio en las

Ca.lles de Vallarta No. 17, después pasó a las Calles de Manuel Gonzá

lez No. 26, posteriormente su dcmicilio fue Serapio Rendón No. 117, y 

a partir de 1952 se le ubic6 en las calles de c:brero !tlndial No. 76 -

en la Colonia Narvarte de esta ciudad, dejando de ñmcionar caro tal-

Y se caivierte en el Consejo 'l\.ltelar para Menores Infractores del D.F. 

con el dcmicilio anterior. 

CJ.i año de~ en 1953, en las Nacicnes unidas, al celebrarse el

serninario I.atiroaaericano de Prevenci6n del Delito y Tratamiento del -

delincuente, en Río de Janeiro, donde se declaró técnicamente inapro

piado el t.furniro "DELil'OJEN11: JUVENIL" para los menores de 18 años. 

Tal etiqueta de "IEL.IN:lJENCIA JUVENIL" se fomó tradicionalmente 

porque se ponía mis atenci6n en el daño causado· que en el causante; -

cua00o el daño se encontraba en la Ley Penal se llanaba delito, al au

tor se le llanaba delincuente sin .inportar edad, ni calidad hurrana. Se 

ccnsider6 que el acto estaba determinado por la "voluntad" de careter

lo y para que el sujeto no lo repitiese se le daría el castigo en la -

¡:era (Salís, 1983) . 

La transfornaci6n de la justicia penal benefició a los ~es -

cuando se admitió la falta de persistencia, sus prc:pSsitos, la insegu

ridad de sus J?Fanesas y la ineficacia jur1dica ~ .CO"'-t.ratos con ~ 
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Se ha aspirado p.ies a arrazx:ar por caipleto, del área del Derecho Pe-

nal, al niño y al adol~te para saneterlos a tredidas tutelares y -

educativas. De ac:uerOO con estas terdencias, mientras los delincuen-

tes adultos estánsanetidos a las rxmra.s de Derecho Penal, los menc::res

de 18 años van quedando fuera de ellas y en teoría se han canvertido

en d:>ra benéfica y humanitaria. Conjuntanente con el proceso de cam

bio de trato a los uenores en cuanto a las CQ'lductas desviadas se ha -

venido generando un cani>io en la denaninación de los miSDV5, es decir, 

en su definici6n. 

II.2 . Definiciones sd:>re delincuencia . 

Hablar de delincuencia j uvenil es entrar en un tena de gran con-

troversia, tanto por 1.as illplicaciones psicol6g~, CC110 por sus as--

pectos sociales . Por esta raz.6n, tratar de del.imitar el sentido y el 

alcance de este término resulta 111.1y difícil de lograr sin enbargo aquí 

se consideran a algunos de los autores que se han ocupado del tena. 

En ténninosgenerales, las definiciones bien p..ieden enmarcarse en cate-

godas psiool6gicas, lega.les y sociol6gicas. Aunque. la coocepci6n le-

gal de la delincuencia no coincida necesariamente con la corx:epci.00 -

psicol6gica y sociol6gica o viceversa. 

Desde el µmto de vista sociol6gico~ delincuencia se maneja C2_ 

IIO la transgresión de nomas y reglas, que son altamente variables en-
~ - --- -- -

las diferentes ~ y de un pa!s a o~. Las~ en las que se -

puede aplicar la noci6n ~ delincuencia juvenil están en ~an parte en 

furx:ión del ~to jurídico de~~' y de sus nox:nas ~ 

.t:ales y sociales de la misma. Phillips (1968, p.103) 8 nenciona que -

8 . Citado en Hern§ndez Araiza, 1984. 1 
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" ... catalogarr0s a los irrlividuos <XllD delincuentes, asignándoles esa

categorfa social, y este miSl!D calificativo plE!de llegar a convertirse 

en fuerza poderosa que los :i.np.l1se a canfonrarse al papel de delincue!! 

tes . Las definiciones p.leden influir sd:>re el desarrollo de la desvía -

ción tanto caro sobre el de la conformidad" 1 El aut;pr hace referencia 
6h> ~ ~·"'""- </\~ ~ ~ ~~ . 

a un conflicto p se desarrolla entre el nenor y su sociedad, es de-

cir, en un prin::ipio el adolescente puede desarrollar una ser_~_de ac

titudes en forna de _ju§!<JQ, de travesura, de ~ién, de interés, de 

mallia.d_Q_,¡:ior diversión; caro por e jenpl o: rooper ventanas, rolestar n-

la gente, conducir con velocidad elevada, trepar por las azoteas, ro--

bar carriolas, hacerse el nalvado, todo ello caro parte del juego, la 

aventura y la em:x:ión. Sin enbargo, para la carunidad esas act ivida 

des con frecuencia taran la forna de perj uicios, diablur~, deJ..~en-

c;:ia; y, por esta raz6n, la sociedad exige que a los jóvenes de dicho--

COOPOrtami.ento sean controlados, se les castigue, se les arranes te , se 

les lleve a la policía o a los refonnatorios. 

Con esta actitud social, se' ccmienza a enerar _un canbi_g_m:adual 

duo caro un malvado, al grado tal que todas sus acciones futuras lleg~ 

rán a ser consideradas caro cbj eto de sospecha. En el rruchacho así -

j uzgado t.arrQién se g~e un carrb.!Q .§imi~,-~ va generando "!13 sen

sación de a_9!avio e inj usticia, de ser tratado y castigado en forna l.!:!. 

debida, hasta el reconocimiento de que su definición COOD ser hurrano

es diferente de la de los denás llllChachos de su barrio, escuela, calle 

y carunidad . 
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La carunidad llega a definir la conducta del menor caro propia 
• 1 

de una persooa. delincuente, y éste t.an'bién deja de considerar su pro--

pia conducta caro una especie de juego y pasa a verse diferente de los 

denás. Esta nueva definici6n que la sociedad o la carunidad hace de-

la situaci6n puede alentar la desviaci6n del !lllchacho.! ~~aj.

guien que es delincuente o diferente se esperan en consecuencia cond~ 

tas deli.ocuentes o desviadas. Puede ocurrir t.an'bién que cuando el ne-

nor ccmi.enza a verse a sí miSITO caro desviado o delincuente asuna o -

adopte consciente y deliberadarrente formas desviadas de conducta (Phi

llips, 1968) 9 . 

según lo anterior, lo que constituye la co@ucta desviada ha --

evolucionado ccn el tieJttX> y varia de socied.;\g en sociedad, incluso --

dentro de una misma región. Las desviaciones son una invención social, 

una etiqueta aplicada ciertas opciones conductuales y que ocurren ba-

jo ciertas circunstancias, cost:unbres, valores , tradiciones, rretas y -

.realidad del medio arrbiente, del grupo y de los individuos. 

La cooducta desviada es el resultado de la interacción de las -

~rsonas con su medio arrbiente social, representan un claro entendimi~ 

to de la historia de reforzamiento individual. Es el resultado del re 

forzamiento diferencial y puede definirse en términos de la conducta -

que .i.np:>rta a la gente (su reforzamiento) p:ira increnentarla, decrenen 

tarla o carrbiarla. (Hernández Araiza, 1984). 

Oropeza A, ( 1985 p. 9) lO dice al respe=to:" . . . no existe ningún -

acto que sea, por sí miSl!'O un cr.itren; por graves que sean los daños -

9. Citado en Hernández Araiza 1984. 

10. Citado en Pevista Sistena Penitenciario del Edo. de ~ico, No . 2-

1985. 

1 

lV 
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que haya podido ocasialar, su autor, s6lo será coosiderado caro un cr~ 

minal si la opinión catún del grupo social al que pertenece lo trata-

caro tal. En otros términos, no SCli los carácteres oojetivos de un a~ 

to lo.s que hacen de él un crinen, sino el juicio que 500re el rnisno --

emite la sociedad. Tan es así, que los actos que provocan en nosotros 

el máxino horror, caro el parricidio, son aún hoy considerados [JOr ---

ciertas sociedades caro totalmente inocentes si se careten en deternu-

nadas condiciones. 

Inversairente, estas rnisrras sociedades contenplan corro crÍITE--

nes inexpiables, ciertas violacicries de tabúes sexuales o a l imenti cios 

que a nosotros nos dejan ccxtpletanente indiferentes. 

Desde un punto de vista Psicol6gico, la valoración de un he-- \ 

stlQ..gaJ!Ldelicti"!Q_1 ,e:ede basarse mis en sus rrotivaciones que en cri~ 

rios externos. Se puede considerar que la delincuencia juvenil está -

determinada EX la superposiciéSn. de tres tipos de factores: 1. - la pre 

disposiciÓl_!_particular de la personalidad que c~~ al "carácter 

antisocial", o a la "delincuencia latente". Este tipo de personalidad 

se gestaría en las pri.I!'eras relaciones e identificaciones infantiles -

con sus padres y su rredio. Aunque no todos los niños que presentan e~ 

tas características de personalidad serán necesariamente delincuentes . 

..b..=-Ja~vitacién de las influencias sociales y familiares durante el 

período de _!a~ia_y adolescenci~ capa~ transformar la delin

cuencia latente en delincuencia nanifiesta, sino tanbién porqu~ 

,ella_.se expresan nu;hos de los conflictos típicos de e$te períq;lo. 

tos prcblerras psicol6gicos por lo.s que atraviesa el adolescente pueden 
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hacerlo rcás vulnerable a las conductas delictivas (Phillips, 1982) . 

Otra forma de definir la delincuencia es el de Platt (1982, p.323) 

quien al respecto dice: "De acuerdo al Cfxligo de Chio un delincuente j~ 

ven es definido caro una persona que ·viola una ley,es voluntarioso, ha 

bitual.rrente desd:>ediente y holgazán o que d:>ra de rranera peligrosa en 

cuanto a su salud y noral prcpia y de otro, o que intente casarse sin-

el consentimiento de sus padres o guardianes". 

Los nenores infrin:¡en, transgreden, quebrantan o violan todas las 

normas de todas las categorías. Transgresor o infractor son té.J:minos

anplios que permiten cociocer todos los hech.ES caietidos por los rrenores, 

toda irregularidad intra o extrafamiliar. Por eso se enplean términos 

"menores infractores", "menores transgresores", "infractores juveni-- -

les", etc. , para referirse a todas las categorías de conducta ca:eti-

das por los niños o adolescentes (Solís, 1983). - - . 
Por su parte, Sol!s (1983), Manzanera (1970), señalan algunos de 

los elerrentos del debate en cuanto a las definiciones sd:>re delincuen-

cia: coOOuct.a, tipicidad, antijurídico y culpabilidad. 

1.- Conducta, coosiderada caro cx::.r!p)rtamiento hunano "voluntario" en -

forna de acci.00 u anisi6n. La canducta puede tener una consecueocia-

al canbio naterial externo Centre la conducta y el resultado o evento-

debe hacer un nexo, o una calSE!CUencia). Los menores p.ieden emitir la 

conducta por acci6n y anisi6n y tarrbién caneter delitos de eventos o

únicarrente de cooducta. 

2.- I.a tipicidad, es la adecuaci6n de la conducta a un tipo legal, es 

decir, la correspcnjencia de la cooducta del sujeto con una conducta-
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ta descrita por la Iej. Los merores pJeden careter un acto típico co

no hcrni.cidio, fraude o violación, etc. 

3.- El actf> o la coné!ucta debe ser antijurídico, es decir, que al cau

sar daño sea en oposición a las norrras culturales i.n:plícit.as en la ley 

penal, se observa que el rrenor puede ejecutar una conducta en el a~ 

to negativo de la antijuridicidad con justificación, ejercicio de un

derecho, obediencia a un superior , legít.i.Ita defensa. 

4.- La culpabilidad;se llana "culpable" a aquella conducta que puede -

ser reprochada al sujeto, cuando no actúa en la fome que jurídicarren

te se esperaba de él . Puede darse en tres fornas: dolo, culpa y pre-

tenci6n. 

Sl dolo se define cuando el sujeto quiere realizarl o . La culpa

se define por la ausencia de "voluntad" y por actuar i.n:prudente, irre

flexivo , negligente, etc. "La pretenci6n cuando hay dolo respecto a

la conducta y culpa en cuanto al evento". El resultado sobrepasa al -

deseado por el delincuente . El c6digo Penal vigente reconoce úni~ 

te al "dolci' y la "culpa" bajo la dencxni.naci6n de intencionales y no

intencionales. 

Indiscutiblemente, un meror puede careter un acto con dolo y can 

mayor ra.zón en el período de los 16 a 18 años en halbres y 15 a 17 en

nujeres. Se eocuentran adenás las agravantes OOOD la premeditación,-

alevos!a, la ventaja, la traición. Ejem. delitos sexuales caro viola

ción estupro, asalto a t.ransuentes, etc. (Manzanera 1970). 

La Íl'lp.ltabilidad (Íl'lp.ltable significa ser capaz de), puede ser -

física o cognoscitiva. El acto es inp.ltable s6lo a quien es capaz de 

conocer los antecedentes o consecuentes de la situación o el acto. Los 
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menores habitual.!rente no son capaces de conocer en plenitud las coose

cuentes de un hecho, por su observación fragrrentada de la realidad. Si 

no es objetivo con las consecuencias de la conducta, es .i.rrposible res

ponsabilizarlo de su carportami.ento, puesto que las enociones, caren-

cias, frustraciones, bloquean un carp:>rtami.ento norna.l. por tanto, no

pueden ni deben ser conceptuados caro delitos los hechos caretidos por 

los menores de edad (SOlís, 1983) . 

Para Manzanera (1970), el menor de edad puede ca:reter un acto

antijurídico , tipificado y culpable por lo que no cree equivocarse al

hablar de delincuencia de menores. 

Mientras que Salís (1983), señala que si no se presentan cons~ 

cuencias contra el nenor, sí debe tare.rse el hecho caretido para prov~ 

car las iredidas educativas y protectoras a su favor y irenciona que el 

rrenor de edad_ es~ por~ mi.~ situaci~~ol~tiva de desarrollo ~ 

dente, descu~dado, negligente_y tiene en ocasi ones dolo<tierº no es ca

paz de carprender el significado trascendente, rroral y social de sus -

actos. Por tanto, para el autor la terminoL.x¡ía de "delito", "delin

cuente" , "delincuencia" y otras etiquetas caro la de "crimen" o "crimi. 

nalidad" no deben ser aplicados a los aenores. 

Ahora bien , en cuanto al término elllJleado para designar a los

nenores a.sistidos y tutelados por el Derecho· de rrenores, priva en la -

doctrina y en la legislaci6n la rrás absoluta disparidad de criterios,

puesto que a l gunas denomi.na.;.1.ones conservan aún una concepci6n pena

lista , denaninándolos "delincuentes infantiles o juveniles" "Irerx>res -

delincuentes" , "delincuentes potenciales" o "predelincuentes" (cárde-
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nas, B.J. 1983) 9 . 

Otras concepciones engloban las conductas que sin llegar a 11~ 

nar los tipos descritos por la ley penal, se consideran irregulares e 

indeseables y así teneros que se les ha ll..airado "rrenores inadaptados", 

"niños problema" o "niños de conducta difícil", denoninaciones que ~ 

can de vaguedad o bien hacen referencia a una de las etapas evolutivas 

del desarrollo fisiológico del hatbre , y algunos otros términos tanan

en cuenta a los rrenores que necesitan cuidado debido a las r;ircunstan

cias desfavorables de que son víctillas y cuyas causas les son ajenas,-

apareciendo las expresiones: "rrenores en peligro", "menores pervertí-

dos", "rrenores en peli gro de pervertirse", "menores roralrrente abando-

nados", etc. que constituyen conceptos degradantes que pueden ocasio

nar a los propios rrenores conflictos enocionales, desadaptación y con

secuenterrente, l a repulsa de sus serre jantes (l:lernández Palacios, 1983) 10 

Por otra parte, no deberros olvidar que en el aspecto legislat i-

vo, nuestra Legislación se refiere al tratamiento de "menores infrac~ 

res " con un criterio de defensa social y que, en las entidades federa

tivas de la F.epública Mexicana que tienen leyes relativas al problema.

aparece la derx:>mi.nación genérica de nenores. 

En el Estado ele Veracruz se tiere en vigor desde 1948, la ley

sobre Asistencia social y la Atención Jurídica de los Menores; con -

idéntica denominación, desde 1967, el Estado de AgUascalientes y Coa

huila, la Ley 'l\.ttelar para Menores del 8 de junio de 1973; Otihuahua

incorporó en su C6digo l\dministrativo el Libro Sexto, cuyo título Gni

co se refiere a la Delincuencia de Menores, data de julio ele 1974 . 

9 y 10. Citado en ?.evista de Crinú.nalogía lt>. 3, Q:ibierno del Est.ado

de Mifud.co, 1983. 
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Durango cuenta con U!'.:. Ley Orgánica scbre Protecci6n Infantil

de clicienbre de 1955. Q.lanajuato tiene la Ley Sobre Tutela Educativa

de irencres Infractores de enero de 1969.- Q.lerrero el Código del Menor 

del 10 de octubre de 1956 . -Hidalgo la Ley Orgánica del Tribunal para

.Menores del 22 de marzo de 1952. -Jalisco la Ley de Rehadaptación Ju~ 

nil del 2 de agosto de 1958.- El Estado de México, la Ley de Rehabili 

tación de Menores del 30 de dicierrbre de 1967 .- Michoacán el C6digo ~ 

telar para Menores de 11 de enero de 1968 . - M:>relos, la Ley para l a -

Rehabilitación Social de los Menores del 30 de clicienbre de 1959. - Na

yarit, Ley de Tribunales para MenoL-cs e Incapacitados , Tepic, 30 de -

agosto de 1937.- Oaxaca, Ley de Tutela Públ ica para Menores de Conduc

ta Antisocial, 26 de clicienbre de 1964; Puebla, Ley del Tribunal para

M:nores del 24 de de clicienbre de 1953.- Querétaro, Legislación scbre 

Menor>....s Infractores del 28 de junio de 1936; San Luis Potosí, Ley del 

Tribunal para Menores del 3 de enero de 1944. - Sinaloa , Ley Orgánica -

del Consejo Tutelar de Menores del30 de novienbre de 1967.- Sonora, -

Ley que crea el Centro Regional de Readaptaci6n para rcenores del Sur -

del Estado, del 23 de enero de 1975.- Yucatán, C6digo de Menores del -

Estado de Yucatán del 18 de nayo de 1972; y Zacatecas, Ley sobre Pre-

vención Social, Protección Infantil y Juvenil y Organización y funcio

namiento de los Tribunales de Menores, del 25 de marzo de 1964.- Dis

trito Federal, Ley de Los Consejos Tutelares del 20 de dicienbre de --

1973. 

Hel:nández Palacios (1983) , rcenciona que ante el caos terminol~ 

gico tuvieron que adscribirse al pensamiento de Hemández Quiróz --
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(1967 , p.139}, aceptando que la expresión que caiprende distintas hi~ 

tesis de la asistencia y protección a los menores es la de llana.r a és 

tos "rrenores de existencia social irregular", debido a que los "rreno

res peligros y los rrenores en peligro" presentan caro rasgo en conún,

una existencia socialmente irregular. 

En la expresión "rrenores de existencia socialrrente irregular"

quedan conprendidos tanto los rrenores cuya conducta desarregladas se -

ha rranifestado ya en ataques a los bienes jurí dicamente prccegidos en

la legislación penal corro los que vegetan bajo la influencia de cir-

cunstancias y condiciones de vida social anonrales, al misrro tiertp) -

que adolecen de una naturaleza que las aproxina al delito . 

De otro lado, aceptaron en el carrpo sustantivo la denominación 

de "derecho de rreoores" tanto por su arrplitud cuando porque con ella -

se dejan a un lado, términos que denotan represión y se aniten los que 

hacen referencia a los términos "asistencia" o "protección" por ser -

tautológicos , es decir, que dicen lo misno haciendo una repetición inQ. 

til o viciosa de un miS!ID pensamiento expresado de distinta nanera, 

puesto que no se concibe un Derecho de rrenores en el cual no preven 

esos conceptos. 

Venos pues que en términos generales"delincuencia"se puede uti 

lizar para describir de ll\3.rera global diversos actos de diferente_!ld_$. 

raleza y rranifestaci6n, pero en conún tienen la característica de ser -

nocivos para la persona o grupo contra el cual se dirigen. 

Podell'Os destacar de lo anterior que una definición es un estar 

de acuerdo o tener un criterio rrás o menos unificado resfecto a la far 
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ma cat0 llamaren-os un miSl!O hecho, conjunto de hechos o fen6rreno, y en 

el caso de la delincuencia, el criterio asumido para clenanina.r a los 

rrenores que infringen las leyes, normas y !IDral ya sea esta Ciltiroa f~ 

miliar o social ha sicb el de "~or Infractor". TéillÚno que usare

m:>s a lo largo del presente trabajo, entendiendo a su vez caro " COnduc 

ta Infractora " a el cx::rnportamiento desviad:>, adquirid:>, mantenicb y -

rrodificado de la misma manera en que se apren:ien, mantienen y m::x:lifican 

las conductas socialrrente aceptables. A los niños se les altera su -

rredio ambiente físico y social de tal manera que afecta su desarrollo 

Si se les administra exa=so de reforzamiento o castigo en una base in

discriminada y no contingente a sus resp..iestas. La CXJnducta determi 

na el ser reforzada o castigada sistemática y contingenterrente, lo que 

a ccntinuaci6n veya a volverse ( ll::minguez, 1982, Ribes, 1979 ) . 

El criterio de referencia mis utilizacb para determinar cuancb 

la conduc""...a es desviada o no, es probablerrente aquella guía intangible 

llamada "norma", norma que la sociedad utiliza para la oondu:::ta . 

Las desviaciones son el resultad:> del misrro proceso. El rrenor puede 

presentar ccnductas desviadas de la norma porqtE de alguna manera él 

reaccicna a su rredio airi::>iente, a su rredio c31'00iente intenio, as! cerro 

a factores polítioos, eoon6ni.oos, religiosos , culturales, etc. 

ter, 1965 , Sarason, 1974, Skinner, 1974 ) . 

(Fe~ 

Una de las técnicas básicas sociales es el proceso de socializa-

cioo, durante el cual las etiquetas se adscriben a cosas, grupos de -

actividades, gente y una variedad de fenórenos. 

Para etiquetar se atribuyen características y se as.une la existen 
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cia de estas características, capaces de hacer reaa:::i<Xla.r a la gente, 

actividades , y est!mul.os, de tal manera que se CX11Sideran inap.tqiiadas 

para continuar la viabilidad social. 

Las desviaciones connotan, oosviaci6n criminal, adicéi6n, hcm::>se 

' xualiclad, perversi 6n delincuencia, bandidos ó:lntro y fuera del sistema 

oo justicia por una variedad de "buenas o malas razones". 

Frecuent:eJrente estas etiquetas se utilizan indiscrilninadazrente -

con muy poco conocimiento de la manera en que esas oondiciones de in-

teracci rn social se dieron tanto oo la persona etiquetada CXJro de la 

perscna quien aplica la etiqueta. 

Las etiquetas no se aplican de manera ingénua, desoo el punto oo 

vista psicol6gioo, la interacci6n social involu::ra una atribución para 

cada una oo las partes de la in tegraci6n y de la configuración social 

que llevan al carrbio: sexo, edad, status social, oolor, raza, ocupa--

ciái., re¡x.¡taciái., etc. Las etiquetas pueden constibJ.ir por algün -

tienp:> una oosviacioo, eSpeeialrrente cuando oo se oosei:van esas finas 

diferencias. El peligro en utilizarlas es infinito y grave. la fuerza 

de una desviaci6n conductl.lal deperoe oo la naturaleza del problema y el 

rredi.o en el que e.l nenor se cría y, por lo tanto, esas desviacicnes -

pueden ser de diferente categoría: desviad.enes legales, rorales, bio-

16gicas, normativas y medioanbientales. ( Ribes, 1974, Sara.sen, 1970 

Manzanera, 1970, Skinner, 1974 ) . 
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II. 3 . Tipos de Infractores 

Ips patrooes de carp:?rtamiento inf.r.ictof ~ ~jar~ caro los -

analiza Gibbons ( 1984 ) , es decir, de acuerc;> a su trayectoria de ac-

tuaci6n ':f de las infracciones a::rretidas, oonsiderand:> los siguientes 

factores: ll_ l!IA_ oonf~aci6n especial de la infracción, 2) tm esée

~io anbi.ental de interacci6n, 3) la imá;¡en que de sí misrro tiene el 

~fractor, y 4) sus actitudes concomitantes. 

El proa!so utilizad:> por Gibbans ( 1984 ) , oonsisti6 en revisar -

los anales criminológicos y clasificar a los tipos de actEroo a notas 

diferenciarxl.olas ya existentes, tomando en cuenta los principales patl::12_ 

nes de conducta infractora que otros habían examinad:> oon anterioridad. 
5C 

Ia_fcu:ma en que_ el. autor sugiere 9\!,e~den~r clasifi~_s los oenores 

infractores _es la ~iguiente _:_ 

l.- El pandillero ladrón 

2.- El pandillero pendenciero 

3. - El pandillero casual 

4. - El infractor casual no pandillero 

5.- El ladrón de autat6viles "pasead::lr escandaloso" 

6. - El drogadicto 

7.- El agresivo de peligrosidad extrenia "mat6n" 

a. - La joven infractora 

9.- El "psicópata" can tma predisposici6n obsesiva (infractor) 
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l.- Infracter oandillero ladrtSn 

Es te infracmr ..í.P~. en di ver~ .i,nfracc.i<:ne~ 9J11tra la pl:q)i~ 

dad ~L........in_g_.!_~do robos graves _y_~ cx:n escc1n~o. _ Tar!b:ién -

puede verse involucrado en actos de vandalisno, en robos de autatóvi

l es y actividades cie !ndole sexual de dos tipos: oonsentimiento por -

dinero de actos de harosexualidad ("hacerle al rraric6n" ) , y las orgías 

o "encerranes" pandilleriles. Este tiFO de infractores se muestran 

rrr..iy ~sátiles en sus delitos, pero se puede sentir más atraido hacia 

las actividades que le de jan dinero ·en efectivo y en oonsecuencia, -

parece no participar en "golpizas" entre pandilleros . 

~ les__p,ede catal~ cono "pandilleros" wr sus laZ2:$ frecuentes 

de asociac,i.~~- o_µos ~s t:arbién inf:@~res, pero su afili~ 

cioo pandilleril que dem'Jestran es de muy diverso gracb. Puede ir -

des& una participacioo pennanente en pandillas n1.m:rosas o bien org~ 

nizadas, hasta la cani.si~ de infraa::iooes en que sol anente participen 

dos o tres camaradas. Sin entiargo, el pat:r6n caTllln es que el ~r 

cateta violaciones respaldado por un grupo de caipañeros que ccnpartan 

las mismas accicnes antisociales. 

La imagen que tienen de sí misnos es la de "infractores", ¿e~ 

~ seguros de st miSl!O~.X. de su "san~ fría" . Se enorgullecen de su 

fama de infractores o rebeldes; con frecuencia se jactan de no tener -

prcblemas o de que sus rd:>Os pueden ser un prcblema para los demás pero 

no para ellos. 

f':l?nifiestan actitudes antisociales: hostilidad hacia la policía 

o l as instituci::nes ~::X~~e~ y en general hacia las persaias ~ 
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gadas a la Lev . Su idea de la vida es la de creer que no existe nadie 

que no esté envuelto en algún ":legocio turbio". Frente a l traba.JO ~ 

tienen una actitud negativa, argurrentando que "sólo l os in'i::léciles tra

bajan". 

,:au actitu<,1 infrac_tora hace oensar que s.§?_ c.onsideran a si_=srros -

_i;;QITO_ víctirra~ ¡:le una sc;x:::i~q que ~~ niega toda clase de opor~unida-

des. Se Sl:le!en encontrar en todos estos adolesce.'1tes una terrt:rana in~ 

_r;::l.a.~ión en los actos infractores, a¡;¡r.oxi.aadarrente a la eda<Lde_ocho_ Q. 

rn1eve años El patrón de cooplici dad infractora indica infracci ones -

cada vez rcás graves y frecuentes (Gibbons, 1984 ) . 

2.- Infractor pandillero peruienciero. Este tipo lo fonnan adoles

centes varones, que son mierbros de las "pandillas de vagos", que rrer<;:: 

dean en las calles de las ciudades y se dedican a "anrar broncas" -

(pleitos pandilleriles). ~ wrte de_§us actividades no son infrac

.to.Qs_,_s\)J.o ~ .®d,ican---1L._"vagab~ar" . ~Qs_de e~os ~ores_~ 

J;:.h;rentan con df"pgas y o_trqs _~ p_g:x::uran satisfacciones_ sexuales con -

las chicas del barrio, ya sea de rcanera privada u organizando "encerr~ 

nes" colectivcs . En ocasiones incurren en actividades de_LoQo~O

de fonra sistemática y .8QGO frecu~te . La actividad rcás frecuente y

que mayor problema _s;ausa a la IJOliCÍa es la de "las broncas pandiller.!_ 

les" oonde los __gp.tpes ventilan sus rivalidades entablando verdaderas-

batallas canpales. 

''..ELtiBQ..~carún de delincuente jdvenil es el que se encuentra-

en dificultades ~r ser mierrbro de un <FUEO o panela, que se apoya en -

la lealtad de los mierbros y en que estos deben hacer cualqui er cosa--
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por los otros" . {Georgelina, 1981, p . 56) . 

La imagen que de si misrros tienen no está tan coloreada de tonali 

dades infractoras. Se conceptúan a si miSl!Os caro mierrbros de una 

"pandilla rebelde" sin considerar en ningún nanento que pueden ser 

aprendices en la carrera del crimen. sus actitudes consis~en_creer 

mJ!LeJ rmmdp l es nit?gª casi todas las oportunidades; dudan de '@e al~ 

na vez puedan l cx¡rar l a Of9rtunida~L~ t;,~r ~- b.!:len tralJ?jo. 

La traye::: t.oria de este tipo de infractores se inicia hasta 1a adoles-

:::encia y rruchos de ellos terminan PQr r~justarse a U@. vida acorde -

con las nomas sociales al pasar la adolescencia. 

Otra novedad de este tipo de infractores en algunos paíse~ es la

rrencionada por Georgelina (1981, p.68), la aparición de bandas de llll

chachas; entre nosotros (habla de su país -Argentina), aparecen solo -

corro mierrbros de las bandas masculinas y generalrrente actúan caro se-

ñuelo. Las pandillas ~!::andas varían en las características de su act~ 

vidad, desde los piropos cbscenos a las 11Ujeres e injurias a los tran

suentes, pasando progresívairente a hechos mis graves caro el asalto a 

parejas que pueden culminar con la violación de la nujer; daño a la -

propiedad ajena; a l os vehículos estacionados, hurtos y ataque a las -

personas . .. Otra forma de infracción es el "vandalisrro" o destrucci6n

bruta1; las escuelas son a menudo víctimas de estos atentados, se rcm

pen ruebles, se destruye material didáctico ... en los paseos públicos 

las bandas juveniles destruyen ban::a.s, vehículos , ronpen vidrios y 

cristales, se ataca y golpea a persaias en lugares solitarios. La in

fracción sexual considerada desde los actos reñidos por la noral hasta 



88 

los castigos por la ley, va en aumento; en nuestro país se nota entre 

los jovencitos de arrbos sexos cierta propensión a l a liviandad que los 

pone en peligro rroral. En ciertas partes ha aurre ntado el abuso de be-

bidas alcohólicas y drogas tóxicas entre los adolescentes (Suecia, Al~ 

manía, Yugoslavia, canadá, etc).. La toxicomanía constituye un serio-

problerra en los Estados Unidos de Nortearcerica y en la Argentina ha ~ 

bido un aLnTento especiallllente en el consUIIO de la nariguana entre los-

adolescentes . ,_ 
3. Infractor pandillero ocasional. Este tipo de infractores son-

U~n "' rou·r 
los que se dejan arrastrar ¡;x:>r la comisión de infracciones ocasionales 

y se mantienen al trar9en de operaciones de E?andilleros. En algunas 

ocasiones participan en riñas y otras pueden careter pa:iueños rd::>os 

aunque se van presentando estos cada vez en rienor grado y de rrenor se-

riedad. 

su actividad infractora la lleva a cabo en ccnpañía de caipañeros 

a veces bien afiliados y otras de manera desarticulada, sin errbargo,-

.es_canún_~sus Wrq.cciones !i!S.lo por_ "divex:tirse", sus carpa-

ñeros ven en él una especie de "agregado" u acarpañante ocasional y -

así se coosidera él misrro, .sus actitudes "anti~lil&s" no resaltan en 

los necli.os en dende se m..ieve, y alientan a~~tudes ~iti:lla$ i;:on res-

J?._eCto _al traba_io_J,~cj._to_. Se inician con frecuencia a edad llUY terrpra-

na y pueden en algunas ocaciones continuar canetiendo infracciones por 

algunos años, pero tarrbién pueden poner fin a éstas relativarrente pre>!!_ 

to. El desenlace de estas i,nfracciones ocasionales viene a ser un r~ 

juste en la vida adul~ _y~onvertirse en ciuda~ honrados. 
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4. El infractor casual no pandillero. A este tiPQ perteneC:ell los

adolescentes que careten infracciones sin que ~~-~~--

~.iJ.§ideil_!.ificabl~ Tal vez caretan alguna infracci6n en carpa.ñía 

de otros carpañeros, pero en estos casos se consideran a si miSIYOS co-

tro "amigos". Ninguno de los participantes en ella se ccnsidera caro-

infractor. En otras ocasiones las conductas infractoras las careten-
M q/~dnC~ - - --

SOlOS. En los~ donde ~cipan vario~ cénJ?lices, el acto infra~ 

tor es algo que se permite, pero no se exj.,g~~~~sitc óe admi-
VI'\ 

sión a<l ~. ya que la interacción dominante en e~círculo de carpa-

~ eJL~-9rQ!m no infra~~~· por esta raz.ón no se les considera~ 

rro infracción pandilleril, aunque en ocasiones se trate de actividades 

de grupo. Estas pe:¡ueñas infracciones puede?l ir desde el robo pequeño, 

el rranejo de autos sin licerx:ia, furrar y ~acharse, hasta_ ciertos

ztct~ de vandalisxro exce¡x::ionales. ~an en catpañía de otros neno

res que no pasan por infractores ante los adultos, ni tarrpoco ellos se 

consideran a si miS1TOs infractores . 

Las infracciones que llegan a careter las ven caro ireras "diver-

siones" y suelen llOStrarse avergoozados y arrepentidos si ~es llega 

_L,so~ren<;ler en ~~ ~ctitud antisocial. Los actos delictuosos se

inician a rruy diversa edad, pero la nayoría está entre los 13 y 19 

años. Sus infracciones sen pocas y casi nurx::a de gravedad dejaroo, -

por lo general de cateterlas al salir del nivel académico medio (pre~ 

ratoria). 

5. El ladrón de autan5viles.- "Paseador escandaloso". Este tipo 

de infractores rcban autom5vi1es para amar fiestas al volante , pero -
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sin el propósito de "desrrantelarlos" o de "lucrar". El procedirnientc

consiste en echarlos a andar conectando directairente la rrarcha y trip~ 

larlos por algunas horas y abandonarlos de.spués sin deterioro. Dentro 

de sus ccounidades pueden tener cierta fama porque les gusta enborra-

charse y andar en ccnpañía de chicas "libertinas" caro ellos. Sin em 

bargo casi todas sus infracciones se limitan a roba,r autaróviles y_gi=

ra ~z s~ en~J..tos en Qg_as Wfrªccj,,Qnes 9-QDU.ª-la grop.i,$d a j e-

..oa..__ 

Este tipo de infractores robaveh.ículos y escandalosos se rruev'en-

en un gp.i__w_~§.afti~ª99 de c:fxtp1=_ic~ es decir, no tienen ningún im

pedimento para asociarse en alguna ocasión detenninada con otros ~ 

ñeros nuevos, no integran una pandilla bien organizada, sino tan sólo

un grupo de adolescentes ~ _22Ilgenian _y_gu~ ser j<)venes desa-

~os en~ ~cue¿.c:_s ,_ hogar~ otros rredios scciales. 

~ .,gue tienen de si misrros no es de infractores, sino que

~~ sqs energías en formarse una .imagen de reciedurcbre y masculini-

~d, miran sus actividades infractoras caro prueba de terrple y sangre 

fría. 

Georgelina (1981, p.68), nenciona que: "los infractores de trán

sito aurrentan debido al núnero de rEOOres que conducen vehículos . Se-

registra tanbién un aurrento de infracciones caootidas porº bandas o~ 

dillas de menores. Estos grupos pueden ser tanbién de los tTUchachos

Crue se reuren en las esquinas y que carecen de una organización caro-

la de las pandillas. 

Por lo general rcantienen una disposición receptiva frente a la so 
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ciedad , pues se pliegan coo cierta docilidad a aspectos en el trabajo

y otros estándares convencionales. Asími.srro pueden iniciar sus actiV!_ 

dades en el principio de la adolescencia coo el rd:>o del pr.im:!r au~ 

vil y la reiteraci6n de los rd:>os puede dar origen a la aprehensión, 

misrra que puede ser arreglada con una libertad condicional o pueden -

ser llevados a insti tuciones rehabilitatorias en donde finalrrente pue

den conseguir ser reformados (Gibbons, 1984 y Papalia, 1985) . 

6 . El menor drogadicto -el heroin6rrano- . - Este tiP? a~ infractor 

hace de los enervantes su l ínea única X'. específica de infracción. Hay 

entre ellos qui enes careten ta.rrbién otros deli tos corro explotación de

llU..IJeres y otro tipo de extorsiones, pero con el único prop6sito de con

seguir dinero para proveerse la droga . 

..?.µ ~o ~iente ~onstituy~ a veces una s~l~a de :'ividores

iruror31~~- Al asociarse con adictos a otra clase de estupefacientes,

siguen finalidades IIL'Y carplejas, ya que el tráfico de drogas requiere 

de todo un sistema de ayuda nútua en que los adictos se transmiten in

fonre.ción sobre las fuentes de abastecimiento y los rredios ilícitos de 

contacto. Por lo general cuando una persona se inicia definitivazrente 

con alguna droga "her6ica", tiene caro consecuencia que lo expulsen de 

los dern3.s círculos de viciosos que prefieren otro estupefaciente nenos 

perjudicial; o puede suceder que el heroin.§rrono se retire voluntaria

rrente. ~ogadicto~~ ]&_raj.ra _en .Q.trQs anbient.es delictuo

sos caro persona anorne.l del que oo conviene fiarse. Este tipo de in

fractor no se concibe asími.srro caro transgresor de la ley, sino sola

irente de "drogadic_!=os" . Argurrentan que la droga es un escape, caro --
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tantos otros, algo así caro fUITar, o beber sinplerrente, y que se debe-

ría dejar vía libre al enpleo de narcóticos, porque de esta forna ni -

él ni la sociedad padecerían problerras. Tarrbién es collÚn que este ti-

po de menores nuestr@ un ci~to desprecio a l as _personas no infracto-

~ por lo general son j6venes que inician su carrera de infraccio-

nes caro sinples pandilleros, pero después se alejan de su rredio al 

ser aprehendidos en el uso de la droga. (Gi.bbons, 1984; Georgelina, 

1981). 

7. El agresivo peligroso -"el mat6n".- Esta otra rrodalidad de co~ 

ducta agresiva susceptible de grados en determinados rrenores, se cara~ 

~riza por una línea de conducta relativaxrente social. El grado mis -:: 

extrerroso es el de los infractores que llevan a cabo actividades tor-

_tuosas en cootra de las víctinas h\Jll\3.IlaS o anirrales . Los grados infe-

riores corresponden a los infractores rrenos agresivos que llevan a ca-

• bo peleas a puñetazos. 

' Los j6venes de nayor agresividad y mayor peligro son los que pro-

porcionan ofensas aparentenente inexplicables en centra de sus iguales 

y en ocasiones, tairbién en contra de personas adultas o an.i.mtles. Las 

acciones agresivas que careten ~~acterizan por su extrerra crueldad, 

se ensañan coo sus víct.llnas de manera física, sin despojarlos de sus -

pertenencias ni recurrir en otras infracciones contra la propiedad aj~ 

-~ Eor_lo_gener.al actúan de manera solitaria y cas_i no tienen rela-

ción con sus iguales, pues evitan su ccrrpañía. 

Este típo de infractor nuy agresivo se 11Uestra retador y descon

fiado, este recelo de los derrás lo lanza al ataque con la intenci6n de 
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ser quien anote el primer golpe, antes de verse él misrro lastil!ado por 

quienes sospecha tienen malas in-ten:: iones. Pueden caneter sus accio- 

nes violentas a llllY tenprana edad, in::luso antes de llegar a la adole~ 

cencia y sus probabilidades de que se logre un reajuste en la edad -

adulta es escasa aunque se le recluya en centros de reeducación a edad 

tenprana. 

8. La rrenor Inf'ractora. - Las jóvenes inf'ractoras suelen CO.'ll

parecer ante los tribunales para irenores por inf'racciones dF~ '"-IY var~ 
da tipifación: rechazo de autoridad, descarrío, faltas a la !!Oralidad, 

desenfreno sexual, etc., no obstante, las acusaciones de tipo sexual

son las que, por lo general, provocan la intervención de las. autori da

des. Por lo general se les ?gr:prende caretiend9 actqs_de_prani~~d 

sexual. La mayorta de ellas no pasa por infractoras . solarrente las que 

acosturcbr~dar e~ lll.lChacl"O_:_ inf'ra_::tores, pero la mayoría prefiere 

asociarse con las carpañeras del mism:> oficio pero sin llegar a fornar 

ningún tipo de suOCultura inf'ractora; solo for:man pequeños grupos en-

tre ellas porque el resto de sus caip3.ñeras tiende a rechazarlas por-

"descarriadas" . 

Estas jóvenes ro se conceptúan a sí misrras COITO inf'ractoras, 

sino que se justifican con la idea de que tienen problemas y obstácu

los rruy especiales, rnJChas de ellas se consideran "aguantadoras" y ca

paces de soportar el trato duro de los de.irás; rcuchas de ellas usan Llll 

lenguaje rruy llanativo y tprofam" (deshonesto según la noma social) so 

bre todo cuando tratan cal varones . 



94 

Se cara~erizan p_or su actitud hostil hacia sus pa
dres y reJ?._!:_e~antes de la Ley , si.e.nten que sus padr.es 

.Il.Q_t_j,~n~.n p_ara el.las cariño, simpatía y cpmp_r~f!$iÓ!1 sufi

cientes.....__Estas menores comienzan a cometer sus actos se 

xuales recién pasada la pubertad y pueden continuar así -

por mucho tiempo, hasta que llegan a quedar bajo custodia 

en ocasiones llegan a casarse y alejarse de su actividad 

infractora. (Gibbons, 1984). 

9. Infractor "psic6pata" con predisposici6n obsesi-

va·. Es un tipo de infractor que comete acciones "extr~::. 

~~ Q~ cª~-ª'-c-~_r __ in~:!:_vidu_alist~ y de orden grave: a~ 
tos de homosexualismo, ataques aislados y esporádicos y -

otros tipos de ~erversiones sexuales. Se les llega a etj 

quetar clínicamente como "neur6ticos" o "prepsicópatas". 

Estos jóvenes tienden a mostrarse esquivos, reservados y 

ajenos a la interacción con sus iguales, sus infracciones 

no son respaldadas por el ambiente de sus iguales . Se -

consideran a si mismos "distintos", tanto de los infracto 

res , como de los no infractores, son muy introvertidos. -

Por lo general cuando cometen alguna de sus infracciones 

ca racterísticas, se encuentran bajo estados neuróticos; -

come ten pocas infracciones, pero casi siempre graves, es

te hecho los conduce con frecuencia a caer en manos de -

instituciones psiquiátricas o de orientación. Algunos de 

ellos pueden quedar confinados en sanatorios de enfermeda 

des mentales (Gibbons, 1984). 

En general este tipo de infractor se caracteriza -

por su predominio de sus ra~~os psicopáticos, su tendencia 

a la impulsividad y a la actuación motora, perturbación -

en la comunicaci6n, intolerancia a la espera y a la frus

tración; incapacidad para aprender de la experiencia, fa~ 

ta de responsabilidad y de sentimientos de culpa. Utili-



95 

zan el lenguaje verbal como una técnica de inducc i ón so

bre las personas, son rápidos para percibir las debil id~ 

des de los demás y aprovecharlas en beneficio pro¡::¡io. 

En sus relaciones personales, tienden a cosificar 

sus vínculos tratando a quienes les rodean como i nstru

mentos y objetos para sus fines. No pueden establecer 

lazos afectivos, por lo general tienen dificultades para 

sentir afecto por los demás y tener amigos; por lo gene

ral tienden a mentir y a engañar de manera crónica, as~ -

corno también a la provocación e intimidación de compañe

ros y extraños . 

Algunas veces suelen actuar como líderes de pandi 

llas, sometiendo a sus integrantes a sus mandatos y capr~ 

chos. Es f recuente que recurran a las fugas repet idas -

del hogar. Su conducta infractora es en muchos casos el 

resultado de su inhabilidad para elaborar adecuadamente -

las adaptaciones de su propio crecimi ento y las relacio

nes conflictivas con sus padres y con el ambiente social 

vivido como amenazador y f rustrante. 

Papalia (1985, p. 443 ) , menciona que "hay dos cla

ses de delincuencia juvenil: el ofensor legal que es una -

persona joven que ha sido holgazana; se ha escapado del -

hogar; ha sido activa sexualmente; no acata las normas de 

los padres o hace alguna otra cosa que ordinariamente no 

se considera criminal, excepto cuando lo comete un menor. 

Existe además la persona que ha hecho algo conside

do como un crimen, sin importar quién lo cometa, corno ro

bo, violación, asesinato. Si la persona es considerada -

menor de edad (por ejemplo menor de 16 o 18 años - y eso -

depende del país o del estado), se le trata en forma dis 

tinta a un criminal adulto. Los procedimientos del juzg~ 
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do generalmente son secretos, el transgresos seguramente -

es sentenciado por un juez y no por un tribunal y por lo -

común el castigo es menos severo". 

En términos generales puede decirse que la fuerza de la 

desviación conductual depende de la naturaleza del probl~ 

ma y del medio en que el menor se crie, y por lo tanto es 

tas desviaciones o infracciones pueden ser de diferentes 

categorías : desviaciones legales, morales, biológicas, -

normativas y medioambientales (Ribes, 1974, Sarason, 1970, 

Manzanera, 1970, Skinner, 1974.} 

En el siguiente capítulo se considerarán las causas 

que se han encontrado como favorecedoras de las infraccio 

nes cometidas por los meno~es, aunque de antemano se pue

de considerar que son de tipo multicausal. 



CAPI'lUID III 

CAUSAS ~ FA\QRECEN EL IF.sARIOLW DE IA5 COODUCTA.5 INFRACTORAS 

Cuando se aborda un fenrneno de naturaleza tan oonpleja can::> lo 

es el hablar de las causas de las conductas infractoras, es casi im

prescindible el uso de las diferentes p:>stnras teóricas que se han - . 

·interesado en el tema y que de alguna manera han tratad::> ele dar una -

explicación del f enrneno. Las causas de las conductas infractoras -

corretidas por rrenore.s han sioo abordadas por algunas de las diferentes 

escuelas de la psicología y por otras disciplinas can::> la cri.rni.nología 

la sociología, la antropología, etc. , cada una ha daoo su propia vi

sión al respecto, o nejor dicho una interpretación. En el caso de la 

psicología, ésta, en la actJ..Lalidad ya no está clasificada dentro de 

las escuelas rivales del pensanú.en to que puedan ser distinguidas r~~. 

dairente por sus diferentes conceptos, supuestos !Tétocbs y por las con 

ductas que estudian. 

La ll'ayor.ía de los psicólogos irodemos son eclécticos ( arplean -

varias teorías ) . Unos se identifican corro concluctistas, otros cono 

psicoanalistas, etc. La mayoría arplean concept.os y supuastos de va

rias teorías, segOn las necesi dades de una situación dada. Ahora se 

ha desarrollaoo una psicologia hl.lllanista, nú.sma que se parece al sur

giroiento de las antiguas escuelas. A rrenucb se le llama "La tercera 

fuerza" , de la psirologia irodema, en__Q:111traste con las pn.ncipales -

fuerzas existentes del conductism::> y psiroanálisis. 
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Los Psicólogos hunani.stas hacen énfasis en las características -

?JSitivas del horcbre y su capacidad de desarrollo; su !létodo o técni-

cas son el esrudio de casos , eneu?sta y !létoc:bs correlacionales. 

Las actividades acUlales de los psicólogos están tam.ocon los -

físioos, biólogos y lugares diseñacbs para el estudio de la conducta 

social: escuelas, hogares, clfnicas, hospitales, oficinas privadas , -

industrias, organi.srros oficiales , etc. ú:)S carrbi.os teórioos en el 

panorama de la psicología contemporánea nortéaxrericana llevan a un -

apareanúento de teor!as generales y a algunos desarrollos que parecen 

evolucionados can los carrbios que ocurren en la sociedad que nos rodea. 

Ahora bien, la cnrplejidad y nulticausalidad de las infracciones re -

rrenores, han despertado el interés ele muchos de est;os profesionales, 

raz6n por la cual en este capítulo describí.renos lo que algunos de e~ 

tos autores han encontracb 001'!0 causas favoreced::>ras de las infrac--

cienes caretidas por los nenores . La naturaleza ~eja re los in-

fractores juveniles no se ¡xxiria deteDninar por 1.ma sola e~_ es_ - ¡ 
necesario considerarlas o::m:> \n conjunto de una reunión de causas, en 

que los diversos factores se entrelazan, se rrezc1an, se ccnbinan hasta 

ocasionar ese terrible resultad::> que es el del nenor infractor. 

Las causas se pueden estudiar por separad:>, por raz6n de orden -

y !létod::>, pero no se pu:!den estudiar cada causa en toda su pJreza poE_ 

que ser ía inprescindible nencicnar los demás féctores, es decir, no -

se podría hablar de la familia (por ejenplo ) , sin hablar de lo eco

n6mico, ni se puede hablar de lo social y eoon6mico sin pensar en la 

fanúlia, etc. 
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Por otra parte hay quienes dicen que las oonductas infractoras -

sen esencia.lrrente ad:>lescentes porque se manifiestan en ella de foiltla 

aa:ntuada, la mayor parte de los prcblemas que se reactivan en esta -

etapa de la vida. Las crisis enocicnales que se producen por inevi-
- -

" tables carrbios corporales LfSicol~cos, pueden 11~,a ~as 

- -
alteraciones en el sentimiento de identidad y desencadenar tran.stornos 

de la conducta, que constituyen <Efensas contra estas crisis. La ac-

titud psicopática caracterizada por el cx:rtp:>rtamiento versátil, la falta 

de responsabilidad y la necesidad de satisfaccioo innediata de tocbs -

sus deseos, sin soportar su postergacioo, es una de las respuestas ante 

estas crisis, se pueden transformar en actos delictivos. Los estados 

de confusioo y los fenc:<.rrenos de despersonalizaci6n, provocacbs por el 

desarrollo psioobiol6gico y aurentacbs ruando el grupo familiar y el 

social han fracasado en su rol de continente, se reflejan en la b~ 

da desesperada por "instalarse" en ella. 

Por otro lado, tenaoos el concepto de personalidad, que se CXllpO-

ne de est.ru=t.uras y procesos intemos inespec!ficos para explicar la 

conducta infractora, se dice que la perscnalidad del rrenor infractor 

tiene el papel de causa en lo que él hace . Esa perscna.lidad no es -

silrplemente un efecto, no es una o::ndu::ta que se debe ilrplicar, la -

personalidad tiene características explicativas del acto. 

Desde el punto de vista de la Psicol~, _= ~oe que 

la personalidad puede ser una causa, ma variable independiente y de

pendiente µ la vez. No se puede discutir lo psiool6gico sin estudiar 

la int.eraccioo del individuo con su nedio arit>ient.e, al misrro tiempo -
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que diferentes escenarios m:xli.fican la cx:ndlcta ( He~z, A. , 1984 ) . 

La perscnalidad del individuo es, por lo tanto, un sistema de Mbitcs, 

actitudes, etc. que sai aprendicbs, que incluyen un repertorio de con

ductas básicas que oonstituyen las habilidades de los sujetos para su 

adaptacim al nedio ant>iente ( D::m!nguez, 1982 ) . 

Desde el µ.mto de vista psicoanalJ'.tico, tal'rbi.én se han generad::> 

diferentes interpretaciones de los psio:xl:ínamisnos implicacbs en la -

~rana etapa del desarrollo de las personalidades juveniles, un 

Super Yo in~leto, patológico, atribu!d:> en gran parte, a la in;Jos! 

bilidad de establecer relaciones duraderas e identificaciones estables 

coo la figura parental. Se atribuye la formación caracterol6gica -

anti.social a la no solución del oonflicto ed!pico y a una insuficiente 

interiorizacim de la figura patema, lo que inpide al niño aceptar -

una disciplina y reprimir sus iltpJ.lsos. En este senti.miento , los de

seos instintivos no se han m:xli.ficaeo y aparecen por eso con teda su -

fuerza. El Yo d:::rninado por el principio del placer y falto de apego 

de un Super Yo independiente, es demasiad:> débil, para g:ibernar los -

deseos que se despiertan en el ello. O por la gravi taci6n de un 

Super Yo severo y de los sentimientos de culpa que engendra en las -

personalidades antisociales de ciertos niños . SU tendencia agresiva 

los indice a atacar los rojetos que los rodean increrrentand:> un ct'lnntlo 

de ansiedad difícil de tolerar. 

Esta ansiedad deteIIlli.na junto ron la culpa, la creación de un -

círculo vicioso que los lleva a la repetici6n ele los actos destructi 

vos no sólo caro descarga, sino también caro b{lsqueda ino::nscient:e de 
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castigo que alivie su tensi61 intema. Freud se refiere a ellos <XllD 

infractores o::in sentimientos de culpabilidad. La conducta antisocial 

en el niño puede ser esti.nulada, activa o pasivarente por lo padres -

que proyectan inconscientatente su hostilidad al hijo. !:escriben 

una existencia en los m.x:hadl.os ccn 1.na personalidad que resulta de 

la excesiva tolerancia o de la educacioo indirecta de las actividades 

delictivas por parte de los padres ( Freud, A., 1984 )1 • 

'IbOO lo anteriomente citado nos cx:ndure a oonsiderar que las ~ 

;!-~las ¡;sicol6gicas y posturas teóricas que se han interesado 

~eLcatp:)rt.amiento infractor sen de orden tanto individual caro -

anbient.al. ( familiar, social, ea:in6nioo y cul t.ural ) o sai provocados ,-· 
por la cnicurrencia de Clltx:>s factores interrel.acic:naOOs. 

Poderoos decir que el tém.ino de infractor describe a seres inad<12. 

tad:>s, lo cual arroja al joven a que se plantee un wnoepto de sí y 

t:aTiar una posici61 ante su sociedad. Por lo tanto, hace que el -

aCblesoente entre en crisis y tenga problemas en la foilllélCi6n de di-

cha identidad. Al igual que la oonfODniQad SOCMl, ~dad en 

si misno surge del deseo de la a¡;:r:OOaci6n del grupo, así cnro el in

dependizarse de la familia. Los iguales van tarando un papel de im

portancia en el desarrollo ¡;sia:>l6giw de la mayorla de los adoles~ 

tes, al ser aceptad:>, el catpart.ir problemas y sentimientos senejantes 

etc. En este punto es ilrportante el graoo de dependencia que los j~ 

veres hallan o tengan hacia los t:adres, p.ies de eso dependerá que -

logre su independencia coo mayor o nenor dificultad. 

l. Citado en z.truss, 1984 
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El aoolesoente es una persona que está cansada de las irentiras, 

que para explicarle la realidad le cuentan los adultos y la sociedad 

en general . 

En téoni.nos generales pues, p:xEm>s o::nsiderar que tanto la -

delincuencia juvenil que estanDs manejando caro oonducta infractora , 

caro la practicada por pe.rsooas adultas, puede ser interpretada desde 

tres niveles : 

Jurídicxi.- Esta interpretaci6n tiene caro prop6sito clasificar, 

describir, tipificar y penalizar los actos que deben 

considerarse delictuosos o no. 

SOCi.ol6gioo. - se o::nsi dera caro la ~resi6n más peligrosa de -

anonnal.idad de una sociedad. 

Psiool6gico. - Un tipo de oonducta que se c:Esvía de las oomas -

jurídicas y sociales que se han inplantaoo, ac:E-

más le interesa c:Eso..lbrir las causas que intervi!:_ 

nen para que Lm individuo recurra, a actos infrac-

tares. 

caro se nencioo6 al inicio de este cap!bJ.lo, las causas de las -

conductas infractoras, al igual que todos los actos psiool6gicos no 

tienen un s6lo m::>tivo, sino que pueden estar propiciados por distin-

tos factores, sin embargo, c:E manera general, se pueden dividir di-
- -

chas causas en : 

EX':IEINA5.- Calsiderancb aquí tocbs ~os accntecimientos que 

se generan en el rredio antii.ente físico o social en -

que viven los manares . Por su naturaleza, las cau-
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sas extemas pueden ser de tipo eccnóniCD, social, ~ 

Utico, eduacativo, etc, y dentro de cada uno de ellos 

puede haber otras divis:iales a:m::> sen la femilia, los 

rredios de carunicacim, la escuela, etc. 

CN.lSAS IN'IEmAS.- C.al.siderando a:m:> tales a aquellas caracter!sticas -

pe.onanentes o t:enp:>rales de los menores, no causadas -

por el rredi.o en que viven y que les orillen a cnreter 

infracciones. Estas pueden ser de orden psiCDlógico 

(cualquier desequilibrio em:x:ional), u orgánico (alguna 

lesi6n orgánioo-cerebral) . 

Una divisi(Í) similar haa! Georgelina, ( 1981, p. 10 ) al dividir las -

causas de las Clllductas infractoras en los rrerores en individuales o -

endOgenas y sociales o ex6genas. "Al estudiar las causas de la delin 

cuencia se tienen en cuenta arrbos factores causales . Los factores -

individuales o end6genos pueden ser : 

a) r:e tipo ffsico o sea por causas glandulares o por estructura 

corporal; de tipo psicol6qioo, entre las que se encuentra el escaso -

nivel intelectual, las perscnalidades psioopáticas, las crisis en el 

desarrollo del can1cter y la pn::pia identida:l. 

b) Los factores sociales o ex6genas ptEden ser de tipo e00nóni.w 

social: pd:lreza, mala vivienda, .inseguridad ea;in6ni.ca, nendicidad, -

crisis sociales (ley) ; "las vecindades delincuentes" las "a.teas de -

delincuencia"; los "cx:nflictos de la cultura" la falta de escolaridad 

y la influencia de los aedi.os de cx:mmicacioo masiva ( radio, cine, 

televisi6n, revistas, etc. ) , que 111.EStran técnicas delictivas. El 
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delito es muc::h.as veces conducta aprendida, pues los m:xlelos que se p~ 

sentan !X)r estos medias de o::municacioo, puede ser aprendida !X)r la -

interaccioo que se dá a:xro un proceso de canunicaci6n " 

III.1. - En Otl:os ¡a!ses 

~seun, Koo.ger, Kcv;Jan , ( 1983 ) mencionan que en Estad:>s lhidos 

de Norteanérica, para que un ad:>lescente llegue a ser verdaderarente 

adulto, y no s6lo maduro en lo f!sioo , tiene que llevar a cabo una -

serie de tareas básicas de desarrollo; ajuste a los canbios f.!sicos -

de la pubertad y del crecimiento acblescente; a la oorriente de pen~ 

mientes nuevos a que da lugar la maduracioo sexual; al desarrollo de 

su independencia respecto de los "padres u otras personas de las cuales 

dependa; al establecimiento de relacicnes sociales y de trabajo efec

tivas coo ooetAnos del mismo sexo y del opuesto y a la preparaei6n de 

una vocac:ioo que tenga sentido. 

En todo proceso, dicen los autores, el menor tiene que desan:o

llar tanbién poco a poco, su pxopoia filosofí a de la vida, una Vis~ 

del llJJl'ldo y un cx:njunto de creencias !\'Orales y nonnas directrices para 

que ?Jeda pooer orden y ccngruencia en sus nl.l!l'ezosas decisiones que -

tendrá que ir tallando en la caótica diversidad del ll'l.ll'ldo. Tiene que 

desarrollar un sentido de identidad, alguna idea de lo que es, de a -

~ se dirige y de cuáles sen sus posibilidades de llegar hasta ali!. 
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A medida que el mmdo avanza dichas tareas pueden hacerse más -

ca:rplejas y por lo tanto se pueden tener tanto padres ccno hijos, ne

nas planos que ~ dirigir sus acciCDeS. Los papeles sociales y 

sexuales asignadas a haIPres y mujeres pueden canbiar, ccno de hecho 

lo est.&l haciendo hoy dia; tani>:ién pledeI1 carrbiar las responsabilida

des y privilegios asociados a la :independencia de lmlChadlos y mu:ha

chas; o aurenten los problemas para orientar las vi::x::aci.ones futuras y 

hasta alterarse la identidad perscna.l y social etc. pero .independien

temmte de las formas partirulares que tonen cékla una de ellas sigue 

siendo una tarea decisiva del desarrollo adolescente. 

En caisecuenci.a " el que una minoría importante de nuestros d!as 

no es~ dani.nando CCl1 éxito estas tareas de desarrollo, o lo hace con 

nu:::has dificultades Gnicanente es lo que nos indican, caro veros las 

tasas r~idarrente cxecientes de delincuencia juvenil, lo misno de los 

varones que de las mujeres, de suicidios o acblescentes ( casi se ha 

triplicado en 25 años ) , de errbarazos de adolescentes ( actual.nente 

asciende al 10% anual de todas las mujeres norteamericanas de edades 

OCll'prendidas entre los 15 y 19 años), el uso del alcohol y de las -

drogas, de los problemas escolares, de las huidas de adolescentes y 

de problemas psiquiátricos " ( Mussen, K<nger, y Kagan, 1983, p . _ 

432 ) • 

En Estaros Unicbs los chioos entre los 10 y los 17 aros, que fo!:_ 

man solairente el 16% de la pd:>lacioo, en 1974 constib.Iyeran casi la 

mitad de toOOs los arrestos por cr1irenes violentos y hurtos, mu::has -

personas CQ'ISideran que la gran cantidad de infraa::iones juveniles se 
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debe a que el trato que la ley da a los transgresores jóvenes es dif~ 

rente del que da a los adultos. La ccntroversia relacionada oon el 

mmejo de la conducta infractora en irenores est.1 entonces entre dos -

fuerzas : quienes creen que las sentencias deberían ser prq:x:>rciona.les 

a las recesidares propias de los jóvenes haciencb incapié en solucio

nes sociales tales caro libertad condicicnal y orientación terapel1ti

ca; de otra parte, quienes consideran que las sentencias deberían ba

sarse en la gravedad del cr!.rren o infracción, ~ que en la edad y en 

las necesidades específicas de la persona joven que lo c:arete. 

Parece que el lllt.i!!o punto de vista estéi ganancb terreno y probable

rrente hará surgir rm.x:hos can"bios en la forma de tratar a los menores 

infractores . . . ( Papa.lía, 1985, p . 444 ) • 

Los acblesoen tes pueden responder y responden a su alineación oon 

la sociedad en toda una variedad de maneras. U10S encuentran otros 

merlos de vida que tenga mayor valor personal; otros se convierten en 

desertores sociales, se em:regan en exceso al consuro de drogas, se 

vuelven infractores o se enredan en graves prd>lemas psicológicos: -

depresioo (y a veo:!s el suicidio J, la hipoa:>ndria, caro una preocu

pacioo por sus síntomas físicos, los trans tomos psicosanátioos, caro 

las lllceras gastrointestinales, y los trastornos de la a.lirnentaci6n 

Mussen, Kcnger, Kaqan, 1983 ) • 

La mayoría de los autores que han estudiado la acblescencia -

creen que asegurar a la juventud independencia financiera y reoonoci

mient:o social cuancb rcaduran sexua.lmente, oonduciría a menos oonflic

tos y tensiones de lo que es el caso actualrrente en los Estados lJnicbs 

de Norteanérica. 
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Sostienen que la causa principal de descxntento de los adolesren

tes está en la discrepancia entre sus sentimientos de madurez, por una 

parte, y i.ma realidad de dependencia por la otra ( Mus.inger, 19 .. 

p. 392 } • 

Pr<:bablerrente los j6venes de estratos social y ea:m6ni.canem:e -

bajo o marginacb cx:netan más c:rinenes que los de clase ned.ia, y tienen 

muchas más probabilidades de tener registros policiacos relacionaros 

con faltas rrenores. Puesto que parte oonsiderable del CCJ!llOrtam.ien

to delictivo se da entre aoolescentes de clase nedia y alta mmca 11~ 

ma la atenci6n de las autoridades , es irrposible estimar su frecuencia 

actual. 

ue acuercb can estad1sticas dadas a <Xll'lOC'er por la Oficina Fe

deral de Investigacioo, lllfonres recibidos de los departarrentos de -

policía de todo el pa!s en lEA, el 23% de los arrestos en 1978 fué -

de personas aenores de 18 años y 7%, de rrenores de 15 . Atln cuando 

los cr.úrenes incremantaron a 11. 7% entre 1969 y 1978 los arrestos -

juveniles disminuyeron en un 10%, de 1974 a 1978. El princ.:ipal -

increnento es la cr:i.rninalidad de chicas irenores de 18 aros se d.i.6 -

en las siguientes categorías : robe>, falsificaci6n, irrpostura, fraude, 

sd:>omo, encubrimiento de artículos robados y posesi.6n de propiedades 

robadas; desfalco, prostituci6n, y cx:nercializaci.00. iruroral; daños 

contra la familia y los niOOs y conducir bajo los efectos del alco

hol. Para los chia:>s rrenores de 18 afx::s se d.i.6 el mayor increnento 

eri desfalro; prostitucioo y a:rrercializacioo i.nm:>ral; abuso de drogas, 

dañ::>s contra la familia y los niOOs, y conducir bajo los efectos del 
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alo::>hol. , ( Papalia, 1985 l. 

Actualzrente las jóvenes se parecen más a los j6venes en aspectos 

de las :infracci.ai.es que cxmet.en. lha nayor proporciw de ellas se -

o:xiprcrcete en el misiro tipo de crírcenes agresivos que caracteriza a 

las ccnductas infractoras masculinas, com::> opuesta al mal cat{>Orta

miento ( escaparse de casa, injurias sexuales y cx:np:>rtamiento in~ 

roa.ble ) , que había caracteriza00 a la conducta infractora ferreni.na . 

En este misrro país, el vecindario juega un pap:l .importante en la 

ronducta infractora, puesto que un chioo de familia pebre que vive -

en un área de clase alta, tiene nayor probabilidad de llegar a ser 

infractor <i'3e uno :rodeado por otras familias tantiién •¡;d)res. (Pa-

palia, 1985; Georgelina, 1981 ) • 

Estu:lios realizados por diversos grupos étnicos: alemanes, irl~ 

deses, polaoos, italianos y perscnas de raza negra, :revelan que e l cñ 

rren tiene su mayor incidencia dentro de la ciudad y la rrás baja e.'1 

f amilias que puec'le.n trasladarse. Las estadísticas de criminalidad 

al tarrente persistentes en j6venes negros reflejan, en parte, la gran 

dificultad de sus familias para :retirarse de centros urbanos de alta 

criminalidad. 

La ~ de la familia del infractor menor es la que tiene uno 

de los progenitores severo, :rechazante o indiferente y rara vez afec

tuoso; que descuida o golpea a sus hijos ina:nsist.enterrente en su -

disciplina y que exoepcicnal.nente ejerce la orientacíw de s\.:is hijos 

de manera a:nsecuente y fi.me; el misno progenitor es infeliz, inse

guro, incapaz de enfrentar la vida y de ofrecer a sus hijos cualida-
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des dignas de admirar y de imitar. Tales progenitores, por lo couGn, 

están separados o tienen un rratrim::nio infeliz y generaJ.nente se sien-

ten tan agobiados cc:n sus propios problemas enocionales y sociales, -

que tienen poco tierrpo y poca energía o sensibilidad para sus hi jos . 

La mayor parte de la investigacifu se ha hecho cx:n mud1achos de el.ase 

baja; as! que se sabe relativanente poco acerca de rrenores infractores 

de clase rredia y dél sexo femenino. 

1983, Georgelina, 1981 ) • 

( Papalia, 1985, Mussen, Konger, 

Sin errbargo, no toébs los chioos de vecindarios marginados y ele 

familias poco felices están predestinados a una vida infractora, pues 

se ha encontrado que la a::nducta infractora "no es un fenóreno de ::is 

se , sir.o el resultado de una pert:urbaci(n eirociooal que afe c+-...a a per -

sanas jóvenes de todos los niveles sociales. los irenores infract.0-

res de clases acanodadas vai~ cxmsultar a los psiquiátras , rm.em:r.as 

que los de familias pobres son detenidos por la policía" . ( Papa-

lia, 1985, p . 445 ) . 

Por otra parte existen, otras investigaciooes reci ent.E::- que se n;;n 

referido a las causas ffsicas de las conductas infractoras, Salla, P1!!. 

cus y Shandc ( 1979 >2 quienes distribuyeron 97 mudlachos de una es-

cuela correccional en dos grupos: transgresores violentos, quienes -

hab1ao cnretido asaltos, violación y asesinato; y transgresores nen.os 

violentos o no violentos, quienes habían incendiado, habían tenido -

peleas, puñetazos o hab.1'.an anenazado a las personas. !.Ds jóvenes 

violentos había'l tenido historias redi.cas más graves y más extensas; 

habí an sufrido más lesiones irrportantes al cx:ro.ienzo de su vida; habían 

2. Citado en Papalia, 1985, p . 445 . 
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sido victimas de mayor abuso físico , y hab.ían revelado más s.íntanas 

neurol6gicos, <n10 norentos de desmayo y desvanecimiento . Por otra 

parte, ten!an más síntanas psiqui~tricos , ;::x:)!T'O paranoia, ilusicn:s y 

alucinaciones. I<Entificando las causas nédicas a:xro factores que 

contribuyen a la conducta infra::tora ptede ser posible tratar a al

gunos infractores ele esta naturaleza con rredicanentos . 

caro puede verse, las conductas infractoras del aenor sal un fen6 

ireno aan desconcertante en el canpo de los estudios psicol6gicos, so-

ciol6gicos y aan en otros carrpos . Se puede decir que todas las cau-

sas de las infracciones en nenores se han individwlizado,pero, sin -

enbargo, no ha habido un factor causaJ que, considerado COlT() tal, ~ ~ 

ya confirmado luego caro detemú..nante en diferentes contextos o tarrbién 

en investigaciones sucesivas en otros iguales. 

R. Cannestrari, N. w. Battacchi ( 1969 ) , aenciona que : " la anti 

social.idad, oono hecho hl.Jll<ID), no es al<;p sólo bíol6gico, o psicol6gi-

co o sociol6gico. Estos ni.veles, o las variables aisladas en el in~ 

rior de estos ni.veles, son abstracciones y por ello no pueden aspirar 

a constituir causas exhaustivas o detenninantes por sí, sino sólo fa~ 

t ores inte1:0perantes.1 a la vez que esta interacci6n es LTI proceso de

licadanente individual " . 

\ Tocb lo anterior postula que los factores son tales en tanto est.1n 

presentes en una situacifu Onica, y el individm los vive en ella o::xro 

su experiencia peculiar. Por esta raztn m individoo delinque y otro 

no, aunque se tengan las mismas deficiencias orgánicas o los misrros -

caracteres psicol6gicos y más aan viviendo en las misnas condicicnes 
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sociales . Por esta ~' ni las diferencias de carácter cx:n las que 

cada uno nace, ni la desorganizacifu familiar, ni el cootexto social -

en general bastan para dar explicaci<ñ a las diferentes nodalidades -

culturales y el significad:> del a:np:>rtami.ento de m deteilllinado gru

po de j6venes infractores, ni de uno indJ. vidual, cx:m:> ~ la accifu 

infractora en s1 mi.sma ( R. Cannesttrari; N.W. Battacchi, 1969 ) . 

Es por todas estas razcnes que hasta el norrentD resulta imposi 

ble describir detalladarrente la serie carpleta de teorías e hip5tesis 

que sobre las infracciooes de rrenores se han prepuesto en los dl tiJros 

años. Hasta la fecha todavía no se ha pod.id:::> llegar a un acuerd:::> -

unificad:> acerca de la naturaleza del fendreno ni de los procesos ca~ 

sales c,ue implica. Para carplicar más el análisis, siguen apareciendo 

constantenente nuevas hip6tesis que enturbian más la situaci ón. 

Sin errbargo, ó::nJe parece haber un punto de roincidencia, es cuando 

se acinite que las conductas infractoras revisten varias foi:rnas, tales 

cx:m::> las golpizas o el latrocinio a:m:> actividad favorita de los gru

pos de pandilleros; y en a:nsecuen:ia, las teorías propuestas para~ 

plicar el feOCl!eno parten más bien del ~ de los grupos de pandi

llas de neoores infractores que de las características especificas de 

cada neoor. Este hedlo quizá pueda deberse a lo ros toso que resulta 

tanto en recursos hunanos, de t.i.en'{lo invertid:::> y de tipo econ6nicn. 

La int.enenci6n de tipo individual dad:> el índice tan grande de ireno

res que a dl timas fechas correteo infracx::iaies. 
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-:\.... otro factor .importante a considerar caro causa infractora es el re~ 

cionado con el parto que puede causar el no:rento de nacer un individuo caro: 

anox.ia (falta de oxígeno al nacer), la pre:naturez y W'la serie de cat1plicaci2 

nes del llamado trabajo de parto. 

C.on frecuencia también l as causas biol6gicas adquiridad después del -

nacimiento pueden ser responsables de la conducta infractora, de las cuales 

las más .importantes pueden ser: las endocrinol6gicas (secreciones glandula

res en relaci6n con la conducta del individuo), 11U.1Chos crimin6logos opinan -

que la causa de las conductas infractoras está en disfunci6n de la glándula 

de secreci6n interna. La glándula pituitaria o hip5fisis, es .importante en 

cuanto a la hipo e hiper actividad, pues de ella depende casi toda la esta

bilidad del organisno. Asmimisrro, la tiroides, cuya secreci6n más .impo~ 

te es la tiroxina , es responsable con exceso de secreci6n de delgadez, ner

viosisrro e irritabilidad, y con su escasez, de tipos adiposos, entre otros 

y disminuci6n de la capacidad intelectual ('lhai;>son, 1980; Tocaven, 1975) . 

La epilepsia, también se ha encontrado caro causa de conductas in

fractoras, pues se destacan dentro de este síndrare, las ausencias, carac

terizadas por la pérdida de control de la conciencia, acanpaMndose de ac

tividad autanática (sin la intervenci6n de la voluntad, es decir, en ausen

cia de control consciente y que no dejan ningan recuerdo). 

Entre las alteraciones epil~pticas que se han encontrado y que se -

presentan caro foona de inestabilidad se señalan la inestabilidad de hl.lllOr, 

con tendencia a la explosividad, se man:.fiesta con la alteraci6n de perío

dos de tranquilidad y disforia, pesimisrro, inhibici6n a la acci6n y vio-



113 

III. 2. En~ 

Al analizar las causas que dén origen a cualquier ccnducta hurrana 

tenerros que incidir en el oonoepto de Ser, el cual tallado cerro i.ma -

unidad bio-psico-social, nos da las pautas o influencias que intervi~ 

nen OOllO genera<Dras de sus hechos cx:nductales. Esta oonoepc:i.ón, 

caro henos rrencionaoo <Xl1 anterioridad, descarta la creencia de una -

causa Gnica en el cx:rcp:>rtami.ento infractor y rruastra la interacción -

de factores tanto biológicos, psicológicos y sociales. 

HeJllQS rrencicnaó:> ~ que existen varias teorías que tratan -

de explicar la caiducta infractora, unas incli.Mncbse hacia el :act.0r 

nédico-psicol 6gico, otras destacan lo sociol6gico o lo econ6'nico . 

Las tevrías sociológicas o eccn(micas dan relevancia especial al é!Iltie~ 

te que rodea al autor del hed1o. Pero en el origen del corrportaml~ 

to infractor se amalgaman toda una serie de factores. 

~a continuacioo los factores ffsicos, psicológicos y 

sociales que pueden oc:nfonnar esta etapa social en las infracciones -

de rrenores en ~. 

III.2.1. Area F1sica 

Al hacer referencia al área física creeros necesario recurrir a 

la base de t-tmdel,ce <JE m todo óvulo fecundado en la reproducción bi

sexual, en el llamado huevo o cigote, existen dos disposicialeS para 

cada caracterí stica, una que viene del padre y otra de madre, dispo

siciones que pueden ser idénticas o distintas en cuanto a la rrodalidad 

del carácter, dependiendo del factor ó::Jninante que resulte, aunque -

este factor no elimina definitivarrent.e a su a:.ntrario. 
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~ es significativo el hedlo que, los genes al tnirse, en -

ocasiales no manifiestan su ao:i(n oo irurediato, vinieru:b a hace.rlo -

en generacicnes posteriores. Este rrotivo, auna&:> a que en los seres 

hunanos, por lo nenes en mestra cultura, no se efecttlan matrim:mios 

entre hermanos y en consecuencia no puede ena::ntrarse una l!nea .here-

ditaria "pura", aspecto que trae cxxro oonsecuencia la dificultad de -

ooteilllinar con certeza, después 00 varias generaciones, la herencia -

en oot:erminaWs caracteres hl.ltléll'lOS, es decir, no p\.ede determinarse -

una prueba irrefutable acerca oo una herencia infractora, sin eirbanp, 

podría heredarse cierta potencialidad propicia a establecer un marro -

dentro del cual puede ejeroer su infhenc:i.a al ant>iente, en cuanto a \Q 
formacioo oo tendencias infractoras, pero estas, no podría afirmarse , "'° 
que pueden pasar de Lna generaciÓ'l a otra, corro herencia efectiva di

recta. En relaci6n a lo anteriDr se pueden rrenciooar las partícula-

ridaoos f.1'.sicas del padre, la madre y los parientes pr6xirros, y su -

efecto en cuanto a la influencia que si.enpre han de ejercer en la ~ 

ducta de los hijos. 

Se puede destacar, en té.tllli.nos generales, a reserva oo hacerlo -

~ e.spec!fioo en otro rrarento, el alcoholisllo, el uso de drogas est1::. 

pefacientes, de enfennedades cx:m> la sífilis, la tuberculosis, la ll~ 

macla deficiencia mantal y la psicosis, ya que algunos de estos males 

tienen que ser descartados ·en cuanto a posibilidades de propensi.cnes 

hereditarias, siatpre han de ejercer su efecto en cuanto a sus po~ 

cialidades, que, unidas a la pres.iro de un rredio ant>iente malsano, -

llegan a despertar en el indi vi.duo, tenéencias infractoras. 
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Otro factor ilrportante a cx:nsiderar cxm:> causa in.tractora es el 

relacionado con el partD que puede causar al narento de nacer un in

dividuo caro: anoxia (falta de oxigero al narer ), la premab.Jrez y 

una serie de CCllplicaciooes del 1.1.anado trabajo de parto. 

Ccn frecuencia tant>ién las cuasas biol6gicas at:quiridas después 

del nacimiento pueden ser respcnsables de la oondu::ta infractora, de -

las cuales las nás_principales pteden ser: las endocrinológicas (seer~ 

clones glandulares en relación oon la oonducta del individuo l , muchos 

crimin6lcxps opinan que la causa de las conductas infractoras es~ en 

la disfunción de la glándula de secrecioo interna . La glándula pit~ 

taria o hip6fisis, es i.rrportante en cuanto a la hipo e hiper actividad, 

pues de ella depende casi toda la estabilidad del organiSITO. Asimis 

mo la tiroides, cuya secresión mas ilrportante es la ti.roxina , es res

pcnsable con su exceso de secreción de delgadez, nerviosisno e irri~ 

bilidad, y con su escasez, de tipos adiposos, entre otros y disminu-

ci6n de la capacidad intelectual, ( 'lllarpsco, 1980; 'lbcaven, 1975 ) . 

Las epilepsias, también se han ena::.otrado caro causas infracto

ras, pues se destacan dentro .de este síndrone, las ausencias, carac~ 

rizadas por la pérdida de o::ntrol de la ronciencia, aa::ripañándose de 

actividad automática ( sin la in~(!) de la voluntad, es decir, 

en ausencia de o::ntrol consciente y que no dejan ningOn recuerdo ) . 

Entre las alteraciooes epilépticas que se han encontrado y que se -

presentan cx:rco forma de inestabilidad se señalan la inestabilidad de 

huror, con tendencia a la explosividad, se manifiesta con la altera

ci6n de periodos de tranquilidad y periodos de disforia, con pes~ 

mo, inhibici(n a la acci(n, descargas agresivas e inpulsos a la vio-
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lencia por causas mínimas, por tal raz6n se considera que una perscria 

bajo estas condiciones puede careter infracciones o oonducirlo al sui 

cidio o al crírren ( Tocaven, 1975 ) . 

!( La aa:i~ de las drogas tales caro el alooholisiro y otras toxico 

marúas pueden causar debilidad en la capacidad inhibitoria, oon el -

consecuente desarrollo de aa:icnes desccnsideradas, irreflexivas y -

discordantes con los intereses individuales y oon la troral cx:rnan y ~ 

chas veces de fondo antisocial y hasta infractor, pues llegan a olvi

dar los intereses propios caro estudiar o trabajar y si l o hacen es -

de mala gana , o prefieren el ocio y el vagabundeo, llegan a abandonar 

a la familia, a darse al parasitisno, y hasta la violencia . 

Los viciosos alcoh6lioos o toxi<Dtianos llegan a caieter infrac

ciones, contra la propiedad, inp.llsados casi s~re por la necesidad 

de procurarse dinero para satisfarer sus necesidades t:6xicas. Así -

misrro llegan a ser violenms y t.ener reacciones impulsivas en general 

por una falta de control eirotivo generado por el efecto de la droga 

Tocaven, 1975 ) . 

Las deficiencias f ísicas son otro factor importante de considerar 

ya que por desgracia, el cuerpo humano está sujeto a nuchos accidentes, 

cuyo resultacb es a rrenudo un defecto más o nenos pemwiente. Los -

defectos f1sicos más comunes en la infancia son el labio leporino, el 

paladar hendidó, manchas faciales, nariz hundida, estrabism:>, cica~ 

ces que desfiguran, dientes torcidos y oontracciooes producidas por -

quemaduras. 

El efecto de cualquier defecto f1sioo puede ser la ve~a y -

el sentimiento de inferioridad. Debidó a su espcntaneidad los niñas -
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tienden a prestar una at.encioo .in:3ebida a cualquier defecto o ano.cna-

lidad en sus caipareros de juago. 'lbdo esto propicia y conforma en 

la persona que lo experilrenta, caiplejos de inferioridad y resenti

miento contra la sociedad, que muy posiblerrente lo llevará a actitu-

des infractoras. ( Tocaven, 1975; García, R. P . 198 ) . 

III . 2 . 2 . - causas Psicológicas 

El c:aip::>rtarniento infractor o irregular t:a:rrbién puede ser expli

cado desde el punto de vista psicológico, entendiénd>lo caro Crésulta-

oo de la interacción de experiencias agresivas, frustantes, inh.ibito-

rías o destructivas, en un IIOiento dado del curso evoluti\IO de la vi-

~toOO indi~. 

Cualquier experiencia fruntante en el ser humano engendra agres~ 

vidad, la cual s6lo tiene dos fontas posibles de expresión : o se pro-

yecta, entrando en conflicto oon el rredio, o se introyecta, autodest.ru 

yéndose ( Manzanera, 1975 ; Garcia, Reyes P. 198 ; Spiegel R. ) 2 • 

La actuación inpulsiva-agresiva inoont:rolable por las caracterís-

ticas de inmadurez prop~ de ~ infancia y adolescencia, dan rorro re-

sultado una desadaptacioo al iredio y sus realidades . 

En los rrenores, esta desadaptacim puede explicarse desde tres -

ángulos: - 1 . - Incapacidad por inmadurez , para ceñirse a las nonnas socio-

culturales de su tredio. 

2. - Limitaci6n intelectual para crear el ilI1;ledimiento o desenvol

ver la cx:nducta en la solocioo exitosa ele las exige.actas de la 

vi.da. 

2. Citado en Revista de Criminología No . l Direa::ioo de Gcbe.maci6n 
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3 • ., Fespuesta a est!mul.os frustrantes, que desquician el yo y lo - ..... -
.inpelen a apartarse de ccnductas interpersonales, amáúcas y 

ccnstructivas. 

El prd:>lema de la desadaptaci6n por iruiadurez va a ser base de -

explicacioo para los hechos i.rregulares o infractores cx::rretidos por -

menores pequeños, dende la falta de potenciales intelectuales y de pe!:_ 

sooalidad propician una respuesta a las experiencias de la vida nega ~

vas o inadecuadas. 

La conducta irregular, puede ser la respuesta a casos de: robo, 

prostituci6n, libe.rt.inaje, evasión en sus variantes, fuga hogareña, -

deserci6n esoolar y vagabundez, así corro de fracaso ocupacional y al

gunos casos de toxicananía. 

La explicaci6n de estas ccnduct.as, la podem::>s ver en todos los 

esfuerzos puestos a obtener una satisfaoci(ra cultural o econó:nica dada, 

tropieza oon el fracaso por la inhabilidad o torpeza del sujeto, el -

cuaJ tras m111.tiples intentos fallidos, aband:oa el nétodo sociocultu

ralrrente aceptable y, en base a las tendencias placente.ras va a lo que 

le satisface y gratifica, que generalrrente es parasocial y en mu:hos -

casos antisocial { Tocaven, 1975, Feyes García P . 198 ; ~dez A. 

1984 ). 

Tocaven, R. ( 1985, p. 32-33 ) , rrenciona al respecto: " •.. las re~ 

puestas a est!mul.os desquicientes, que :i.npiden el desenvolvimiento ar-

naúoso y constructivo, es la explicacil'.Íl a formas de conducta, caro : 

inestabilidad em:x:ional, rebeldía, inadaptaci6n social, pandillerisrro 

y algunos casos de tox.icananía. 'lbéb est!mul.o es nanejaoo por el YO 
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o la personalidad, realizando tres pasos a E.~ : 

lo.- Una parte de este est!mulo em:>ci.cnal es asimilado, lo que da 

el tmo em:x:.ic:nal del m:mmto. 

2o. - Otra parte es int:royectada al ina:insciente, lo que va a dar 

.a emx:ifrl del :recuerd::>. 

3o.- Otra parte es descargada, lo cual se verifica por dos vías: 

la neurovegetativa a::n la secreci6n de las glándulas ende-

crinas y la neUI'CllUSC\llar en novimiento y actitudes físicas". 

Estos pasos o procesos, mencicna el autor, los verifica una per-

sonalidad sana, debidanente integrada. Cuando nos referim::>s a per

sonalidades en fonnaci6n, <XllO en el caso de los 11El'X>reS, vanos a en

centrar que el desquiciani.ento enociooal por estímulos arrbientales es 

más ocmcm, que en el adulto, dadas las carencias estructuratorias de 

la misna personalidad, así CCllD de la capacidad para manejar el cauJal 

em:x::ional recibido. 

Toda al teraci6n psicopatol6gica, es causa de actitudes anti.socia-

les; es este nedio, el social, el prirrero en entrar en cx:nflicu;> y ~ 

tir las inadea.laciaies conductales del rrenor infractor, es decir, toda ' 

personalidad mal estructurada es susceptible de careter infiaeciones, 

dada la falta de resistencia a la frustracioo, la incapacidad para ma

nejar la agresividad y la escasa aptimd de adaptacioo. 

Ponce, Anibal, ( 1978, p . 25 ) menciooa que: " la antiici6n y la 

angustia se nos han presentado oono manifestacicnes llamativas de dos 

tendencias aparenteiren~traditorias, pero 1'.nt.imél'nente vinculadas en 

el alma de los adolescentes: la neoesidad de la prq>ia afinnacioo y el 

sentimiento osruro de su insuficiencia. Ese a::nflicto entre las asp!; 
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raciones c:E superarse y el tenor a no encx:xltrar en s! mislTo las fuer

zas adecuadas para lograrlo, impr:irre a la condu:ta c:El adolescente un 

cará::ter rebelc:E de c:Esasosegado y turbulento " 

Por su parte, Freud, Anna, ( 1980, p. 39 ) , rrenciai.a al respecto 

que " las elaboracicries del proceso adolescente pueden ser atribuídas 

al i.rr;>acto de las frustraciones internas y c:E las presiones annientales 

externas. Ante estas presicries, resp::inden oon falta de adaptación, de 

sarrollo superyoico dificitario y rebeldía contra la sociedad ". 

Corro puede verse, son varios los autores que coinciden en las ~ 

sibles causas psicológicas inl>licadas en e l canportaniento infractor 

de los zrenores. 

Ill . 2. 3. Causas Sociales 

El delito o las infraccicnes han existido sierrt>re, pero actual

zrente va en a\.lllento . ú>s crimin6loc;ps admiten que tanto e l rrayor -

nG!rero de infracciones caro la aparición de nuevas formas de del.in~ 

cia están ligados a los ~des cairi:>~ que ocurren en las soci~ 

en estado c:E transición, donde se p~ una evolución acelerada de 

tipo econ<ín.ico e industrial . Esto no quiere decir que todas las in

fracciones que ocurren en estas sociedac:Es en transición sean resul~ 

do de estos carrbios, pero se admite que el auirento de infraccicnes es 

cn:isecuencia directa de esta transfo:cmaci6n. Por otra parte, en los 

países altarrente desarrollados y ccn elevado niwl de vida, tarrbién 

va en aumento la delincuencia, a causa c:E la quiebra oo los valores -

éticos tradicicnales, oo la inseguridad social, de la inestabilidad 

familiar y otros m:>tivos ( Georgelina, 1981; Caso, 1982 ) . 
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Hem.fudez , Araiza, ( 1984 ) , rrenciooa talt>ién que el CDtpOrt.ami~ 

to infractor de los niños irexicanos es un prc:Dlerna social, educativo y 

económico grave que se deriva de una direcci6n gubernanental coercitiva 

e inest.able . 

Puede verse que en el seno de la realidad social, que confronta-

eros, existen m<Utiples factores que influyen marcada y negativanente 

en el desarrollo conductual del rrenor rrexicano. 
1 

~tanc~_gue la mayoría de las veoes, d:ledecen a las influen 

cias socio-rulturales que conteirplarros y cuya cxxicurrencia lesiona y 

entorpece el desarrollo de la vida de los rrenores y los proyect.a a -

conductas inadecuadas. J 
Eutre los ndcleos propiciacbres de estos hechos entre l os rrenores 

rrexicanos se han encontracb los siguientes : 

I 
III. 2. 3. 1. - La Familia. - La Familia es la base y estructura fundarrental -
de la sociedad, porque en ella se reali.zan l os más altos valores de la 

convivencia hunana. Es cx:nsiderada 'CXlTO la unidad básica de desarro 

llq_ y experiencia, de realizacioo y fracaso y t.artDién la unidad bási

ca de la enfenredad y la salud ( Tocaven, 1985 ) • 

Profesionales en la materia ccni.nciden en señalar a l la familia - • 

caro una de las instancias del grupo social más significativos en el 

desarrollo de la conducta infractora. El iredio anbiente y las inte-

r acciones familiares proveen a los niios mexicanos las experiencias -

en su vida social, mismas que tendrán un efecto en su vida posterior 

en cada niño, dete.r:m.inando el patrOO de ccnductas futuras, asf 00!1'0 -

el desarrollo de actitudes , valores y estilos de vida. 

· Cuanoo un niño es severarrente castigado ya sea por una instituci.6n 
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o por las personas con quien interactlla o por el rredi.o ambiente físi

co, este llega a emitir respuestas defirútivanente ineficaoos en su -

vida. La conducta individual explica el fenóreno del grupo, sierrpre 

es el ni.fu quien actlla, sin embargo, es el grur:o familiar el que rrol-

dea, refuerza y el que ofrece el efecto más 1'.ntirro. La convivencia 

familiar aurrenta la capacidad de los niños para oonseguir reforzami~ 

to. Si la lt'a.dre alimenta a su hijo, la canida, a:xro reforzador pri

mario no es social, pero sí lo es la a:mducta de la madre al d.irselo. 

El estatus soci.Oeoonómioo, relaciones de grur:o, creencias reli

giosas sen variables muy ilrportantes que al ser analizadas cada una -

por separado, directa o indirectarrente se encuentran relacionadas ron 

el rredio familiar. Si se utiliza la estrutura familiar para examinar 

el fen6reno de la oonducta infractora, es esta uno de los factores -

más ~rtantes de las conductas perturbadoras de los niños. 

Si l~ niños no aprenden a tener un ajuste a su rredio arrbic.'1te -

familiar ( si lo hay ) , se les priva del soporte psicológico más ilr;lo~ 

tante puesto que se trata del agente más efectivo de socializaci6n -

( Manzanera, 1970; Skinner, 1974, Hem'1ndez Araiza, 1984 ) . 

Para la mayoría de los ni.fus que se encuentran en los Consejos -

Tutelares de mes tro país ( ~co ) , es evidente que el rredi.o fami-

liar y los proa:!SOS de internaci6n tienen gran influencia en su condu~ 

ta. Ula alta proporcioo de niños infractores son aquellos tipifica

Cbs por : 
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- Padres separack:>s 

- Padres divorciaó::>s 

- Hijos de madres solteras 

- Al:lsencia del pad.re 

- l:lijos nl.lrerOSOS 

- l:lijos .rechazaCbs o abandxi.cd:>s 

- Padres agresivos 

En ~' señala Manzanera ( 1970 ) , un hecho :in;:ortante es el 

trato contrastante entre los henna.nos varones al de las mujeres. La 

conducta agresiva del padre deberá ser imitada por los hijos varones, 

la conducta de la niña debe ser de "sumisi<:'n", al niño se le enseñan 

conductas de "nacho": pegar, gritar, parrandear y aplmta que es est.a 

una de las ra2X:nes por las que las infracciooes en las niñas es baja 

en carparaci<:'n con la de los niños. 

1 Por su parte, .Ribes ( 1978 ) ; Sol!s ( 1980 ) ; Manzanera ( 1979 ) 
\.. 

caú..-.ciden en señalar que existe un tipo de familia que podría ll~ 

se "cr.imin6gena", en este grupo los peque&>s aprenden a ser infracto

res casi en su; pri.Iteros aros de vida ya que las infrao:iores las oo-

ne ten hacia sus mi.Sl!OS padres. El medio CS!t>iente es de absoluta pr~ ....__ 

mi.scuidad, OOnde no es extraño el in~sto, el hant>re, la mi.seria, la 

prostituci<:'n, etc., el padre alcd'l6lico y con frecuencia tanbién la -

madre, o drogadictos, el trabajo no existe y la atm:Ssfera que pre

sentan sen situaciones constantes de agresíf.n, tanto f!sica caro ver-

eal y dende es reforzada, es decir, se nodela la agresi6n y se recurre a 

ella para alcanzar ciertos objetivos : canida, alcohol, etc . l 
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La miseria ligada al al.cxtlOlisroo, es causa de privaci.6n, de pro

rnisa.U.dad, de desorden, de falta absoluta de cx:rrp:>rtamiento aoorde a 

las normas sociales deseables y educa ti vas. Los padres muchas veces 

prostituyen a sus hijos , los explotan y los envían a pedir linosnas. 

Sin errbargo, no en t.odas las fcmU.lias dende el padre es un del~ 

cuente es una escuela del delito, pues las relacialeS interpersonales 

de los mros varía. No debe señalarse solarrente al padre pebre e in-

digente, sino al industrial, al fabricante, a los funcionarios, a la 

misma policía, etc. que s! son oorruptos, de alguna manera son est!mu-

los negati'l.úS presentes, de manera constante en la vida de los hijos . 

• _Otra for:ma en que los mros se vue1 ven infractores, es cuando re-
:> i;J..,.... ¡41 p , ,. - t' • 

chazan al airbiente de ccncWinato en que vive '1.a madre.:) 
vivo<" 

Por su parte la Sociedad ro respoode de igual m:mera a las oorfd6~ · · 

tas que se exhiben, sino que, frente a un pat.nn oonda::tual detemú.na-

do , acttla de llllY di versas maneras en un sector y otro. 

rGridner ( 1978 ) , señala que los infractores de fanilias aa:xroda-

das parecen ser el resultado no tanto de la oohesi.6n famili.dr, sino de 

las discrepancias entre las espectativas de logro que poseen los padres 

~to a sus hijos. El hijo recibe toc:bs los satisfactores materi~ 

les sin haber hecho nada para alcanzar 1.11a neta o se encuentra s6lo en 

un mundo de saciedad y buscará nue\QS satisfactores, el reforzamiento 
1 

afectivo no lo recibe,1. 

ottb1
caso es el de los padres de clase nedia que satisfacen sus 

frustraciones o carencias a través del adolescente, exigiéndole logros 

académicos o .atléticos que el joven no está dispuesto a Cllllplir. El 

padre profesiooal que· s6lo acepta el cx:.up::>rtami.ento del hijo ( lo pre-

1 

• .J-· 

,, 
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mi.a l , si la cx:nducta estél en función s6lo de su carrera. 

Este ti¡::o de cacportamiento de los padres puede originar algunas 

reacx:iones en los adolesamtes, tales CXJTC : 

- que alguna; se scrietan y se vuelvan a:xlfonnistas 

- que otros abanó:::nen el hogar 

- otros más se vuelvan vagos o pandilleros 

- otros pueden engañarse a s! mi.Sl!DS haciendo creer a sus padres 

que estéln asistiendo a la escuela , pero sin estudiar, o pt:ede 

peJJraneOer en el hogar, sin curplir las tareas que le corres-

¡x:riden, o irse CXl"I sus amigos que no san del agrado de los ~ 

cites ¡::or sus cx:nductas de agresit.n, rcbo, etc. 

(ótro aspecto favorecedor de la <Xrlducta infractora dentro de la 

familia, es l a disciplina utilizada ¡::or los padres para educar a l os 

hijos, es decir, hay~ eje.rcen una disciplina en la que tratan 

de hacer razcriar al niOO, utilizan castigos cx:ntin:]entes a las condu~ 

tas inadecuadas familiar y socialnente; y refuerzan cx:ntingentemente 

aquellas ccnductas adeo.ladas que desean inc:remen tar j 
Otros utilizan disciplinas exclusivamente de castigo, en la cual 

existe gran cantidad de violencia física y verbal, y cklnde hay mieoo, 

aqresioo y amenza cxnstante . 

Exísten otras familias en las ruales ninglmo de los padres ejer

ce cootrol alguno sobre sus hijos; o tani:>:ién los hogares dende uno de 

los padres es indiferente y el otro lleva toda la carga de la educa-

cioo; o el caso en OOnde uno de los padres castiga y el otro es suma-

mente peDilisivo. 
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En los casos donde no existe un criterio unificad> de la manera -

de educar a sus hijos, dende hay ausencia total de un oont.rol y Cbrxie 

existe hostilidad y agresi6n extremas, se puede generar un gran índice 

de ne.nares infractores deb.i.cb a una inadecuada orientación por parte -

de los padres. 

Se µJede decir que la familia es COllO una especie de unidad de -

intercanbio, los valores que se intercambian son arror y bienes mat:eri~ 

les. Estos valores fluyen en todas direccicnes dentro de la esfera -

familiar . Las actitudes y acx:iones errocionales de cualquier mierrbro 

de la fanú.lia, se expresan en lo ..¡ue necesita, ctiro intenta coru¡egui.r

lo, qué está disp~sto a dar en retribuci6n, qué hace si no lo consigue 

y cóoo respcnde a las necesidades de otros. El proceso íntegro de -

satisfacx:iones en la familia , está dirigid> por los padres, en ellos 

reposa especia.lnente el que las espectativas que pone cada mient>ro, -

en otro, estén destinaCbs a currplirse razanablerrente. 

Si exi ste una familia con padres f!sicairente sanos, es lógico es

perar un niño sano f!sicarrente, pero si, psiool6giCémi!nte los padres 

muestran alteraciones neuróticas, tanto el niño, ccm:> el arrbiente fa-

miliar, van a estar SOl!eticbs a agresiones em::cionales que en w m::roento 

daCb, van a irodificar en foona negativa, la personalidad del ni.fu y -

la est.ru:tura y clina em:icional de la familia ( Tocaven, 1975 ) _:) 

Los roles de la vida faniliar en México están_sobrellevando una -

transformacUn notable . Mn no hay un tipo l.lnioo de familia nexica

na cootenp:>ránea; la direcci6n subyacente del canbio, sea cual fuere 

la causa, va hacia las femas y expectativas de la clase rredia. 1 La 
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familia cx::ntercp:>ránea está llás segura e<X:416ni.camente , disfruta llás de 

las rosas materiales de la vida, ¡:ero no es m1s feliz por ello. Está 

respcndiendo a los éfectos inexorables de la industrialización, de la 

urbanizaciál, del adelanto ~16gioo y el antagooisrro oorrespcndie!!_ 

te de los valores vitales. 

Es conocida de todos nosotros la tendencia al alejamiento de l a 

· familia, de las funcic.nes tradi.ciooales de trabajo, culto réligioso , 

cuidado de los enfenros y educaciál. Tarrbién adve.rtim:>s la mayor -

novilidad de la familia, la tendencia al derrunt>ami.ento famil i ar, el 

increrrento del diwrcio, el carrbio en la noral y un acelerado surgi.mi~ 

to de rrenores infractores. En este siglo XX, nos encontramos con -

los efectos sociales y psicol6gioos, c:b'lde se puede percibir una pér

dida de cc:nciencia familiar, se puede hablar de desintegraci6n y de -

todo un proceso de organizaciál y reorganizac.i6n de las pautas famili~ 

res. Se percibe tarrbién una degradación de autoridad de los padres, 

de declinación de la inp:lrtancia de los abuelos, una tendencia hacia 

la igualdad en las relacicnes entre ha!hre y mujer, etc. 

Puede verse que nuestro ti.arpo se caracteriza por una desamonía 

de las relaciones del individuo cc:n la sociedad. Se tiene una sensa 

ciál de estar perdi.oo, de soledad y de a:nfusioo de la identidad per

scnal. Una ccnsecuencia de esta tendencia, hacia la desorientación 

es que cada persooa se vuelva hacia su gn;io félni.liar para restable

cer l a sensaci6n de seguridad, pertenencia y valor . Se recurre a la 

familia para dar a sus mient>ros individuales una o:np:!l'lS<lci6n en afe::_ 

to y dignidad por la ansiedad y aflicción que resulten del fracaso, 

por encentrar un lugar seguro dentro del ltl.11100, el individuo se vuel-
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ve hacia su familia, para que lo reasegu.re de que es querid::> y valio-

so. Esta presión para caipensa.r a los mient>ros individuales coo la 

seguridad y afecto particular, inpone una carga psíquica extra sobre la 

familia . La familia lo intenta, pero en el nejor a.e los casos , logra 

un éxito precario y a nemrlo fracasa, proyectand::> en sus integrante~ -

frustrados la conducta desordenada antisocial y en tlltirna instancia 

infractora Tocaven , 1975 l . 

* Por otro lad::> la familia tant>ién reciente los cant>ios socioeccn~ 

mioos de la sociedad nodema, la mujer abandona su hogar, su trabajo 

de au-p. c./ casa para ser oorera, profesialista, intelectual, pero, lo 

que esto genera es que la mujer no p~ pcner a un lad::> sus hist6ri-

cas actividades y sentimientos de maire y orientadora de sus hijos . 

En su trabajo, cualquiera que este sea, se preocupa por los hijos que 

quedaral en casa, al cuidado de un familiar o de la servidurbre. Y 

no solanente la mujer que trabaja se enfrenta a esta situación, sino 

tanbién la mujer que cumple con sus "cx:xrprcmi.SOS sociales" y de bene-

ficiencia . Si se queda en casa ron las mismas necesidades y exigen-

cias de la sociedad rroderna, llega un l!C'ITento en que la mujer se sien-

te intltil Y. menoscabada en sus potencialidades; entalces, si no .ªd:Iui~ 

re un trabajo o CC11pranisos sociales, va a un curso que le peIIllita -

aprender algo y desarrolloar sus inclinaciooes intelectuales o de otro 

tipo. 

w anterior no significa que la mujer act.tla negativanente, sino -

que no se siente cx:xrpletarrente satisfecha, ni en su casa, ni en su tr~ 

bajo, teniendo, a diferencia del hatbre, que dedicarse a las d::>s rosas. 
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Este caú'licto trae cx:nsigo la depresión, la angustia, em:x;iones que 

impactan al ni.fu y al hogar en general. 

Por su parte , el hclli:n:e, frente a esta mujer insatisfecha si tr~ 

baja, insatisfedla si se queda en casa, no sabe que actividad tonar -

no la catprende y la juzga desda su punt.o ele vista o muy liberal o muy 

conservacbr, sin llegar realnente a carprenc:ler a esta mujer creada por 

el siglo XX. 

La sociedad actual exige del hc.cDre, no solanente que sea un téc 

nico, m experto, un maestro en su trabajo, lo que inplica una espe

cialización en él mi.SITO, sino que talrbién sea un ser con cultura general, 

preocupacb por los problerras y las soluci.cnes ele su tierrpo, que COJn

parta tatos ele felicidad ceo sus hijos y oon una mujer que a la postre 

no cortprencle. Este harbre y esta mujer ~ se encuentran en e.stas 

condiciooes ele la sociedad actual se síeI,lten muchas veces confundicbs 

para orientar ac:lecuadanente a sus hijos, y en consecuencia los hiJOS 

crecen y se enfrentan a un rm.mcb que en cierta nedi.da tarrbié.11 está -

confundicb,al no saberles clecir ~ es lo bueno y lo nalo. Un muncb 

en que todas las personas y los rredios ele difusión hablan ele un nuevo 

arte, de una nueva m:>ral, ele una forma nueva de ver a la mujer, al -

hcrrbre, al anor, al sexo, donde se habla de libertad, de la c:lenocracia 

OOnde surgen conflictos dentro de ellos misnos y de un bando a otro -

se dicen :1 eres un inperialista, eres Ul asesino, es decir, cbnde se 

etiquetan de aa.iercb a los dictados ele las normas y m:>ral sociales ele 

esta época. 

El acblescente, parece no poder pe:ani tir las etiquetas, el que -

le digan eres un conservacbr, no eres m::ideino, y en rredio de toda es ta 
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confusi6n, en donde nadie est.i seguro de nadie ni de aC\Erdo wn na-

die, el aó:>lescente se m:rl:!miza, llevando oonsigo su inl>ulsividad, 

su i.neXperiencia y su propia crisis existencial. Dependienéb de su 

clase social, y sus inclinacioo.es, se vistirá a la nocla, bailará de 

aC\Erdo a la mtlsica más m:rl:!ma, llevará un carro 111 tino rrodelo can -

adornos estrafalarios y llamativos, leerá a Sartre, a Freud practica-

rá el amor libre y uno que otro más rrodernista y por querer estar al 

corriente en todo, se inyectará o fumará drogas, cxxrerá hongos , inha-

lará cerrento, asistirá a la discoteque , a reuniones sociales libera-

das de los estorbosos prejuicios . 

Los padres y la sociedad est.a.rán tan ocupa.dos, que no podrán -

darse cuanta de todo este no::lernisno, s6lo se quejarán_9el gran indice 

de vagos que pululan por la calle, no se darán_0leilta ele que todo lo -

anterior es utilizacb para olvidar su soledad, su caos, su falta de 

verdadera orientaci6n que los hace caer en hechos infractores y anti

sociales.~ 
caro helros rrencionacb, l a fan.ilia es uno de los marcos culturales 

en donde se desenwelve el adolescente, por lo que este sector esté!. -

directarrente relacionaó:>s con la educación y orientación del miSIJO., 

puesto que es allí en ó:>nde aprende él. De ahí que la familia sea -

un l ugar en el cual el adolescente recibe las prirreras influencias ~ 

ra su educación . 

Sin eirt>argo, en la sociedad actual, se le presentan a este sector 

serias limitaciones para llevar a cabo la educación del acblescente, 

debido a que por ejemplo, el funcionam.ient.o familiar en las grandes -
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ciudades se ha m::xii.ficado profundarrente. La familia, dadas las con-

diciones econánicas actuales en ~co, ha visto restringidas sus p:is.!: 

bllidades de satisfacer las necesidades ~icas de si.is mi.ent>ros, tales 

caID habitación y cani.da, por lo que en su intento por satis facer di-

chas necesidades, ha originado que, en e l rrejor de los casos amoos -

padres trabaj an. Ce esta fomia, se ha propi c i ado que se r eduzca el 

ti~ que los padres tienen para ronvi vir y educar a sus hi jos , por 

lo que relegan cada vez más su responsabilidad a la eSCl..ela. 

_ III.J.1. 2 . Causas Educativas 

Por todo lo irencionado en el cap.ítlllo anterior, la escuela ha ad 

~f'do un papel rector fundarrental en la orientación y educación del 

adolescente. Esto se hace evidente al consi der ar la reducción del 

tietllX' de ronvivencia que los padres tienen con sus hijos, ya que la 

cantidad de horas qi.E los padres pasan con ellos, es casi igualado po1 

el ti~ que el adolescente pasa en la escuela ; aunado a lo anterior , 

el hecho de que los padres al regresar a su casa después de haber currplido 

una jomada laboral, gener alnente llegan fatigados y dispuestos a de~ 

cansar, el período de cx:nvivencia se te<D.lce aCn más. Da tal forna 

que se hace necesario reC0I10<2r que la escuela es un rcedio más, entre 

otros, para prevenir y soluciooar los problerras psicológicos que ~ 

jan al adolescente J 
Si correnzanos p:ir analizar desde el rrarento en que el nifu sale del 

seno de la familia, a:xt0 ocurre en nuestra sociedad, al ~lir los 

seis años de edad, verenos que se produce un acx:ntecimi.ent:o de mucha 

i..rrportancia: El ingreso a l a escuela, que va a dotar al nifu de un -



132 

segundo anbiente. Este hecho lo coloca frente a una experiencia ca;: 

pletarrente nueva para él, inclusive aunque haya coocurrido a un jard!.n 

de niños. Por prin'era vez en su vida va a conocer y sentir un anbi~ 

te diferente y neutral, doOOe tiene que conquistar por s! miSllO su -

propio hogar, sin beneficiarse del favorable prejuicio del anor ele los 

padres, va a tener que adaptarse a normas inevitables, para él deseo-

nocidas y ante las cuales fracasan las rranifestaciooes de conquista y 

afectx>, tan poderosa en el hogar; desde entonces ser<i uno de tan ros y 

no el objeto elegido de una tierna solicitw, va a conocer la demx:r<i 

tica igualdad ante la autoridad. 

Este penetrar a un mundo nuevo y la a:insecuente necesidad de -

adaptaci6n a sus requerimientos, son 110tivo suficiente para despertar 

los sentimientos de soledad y desarrparo que producen las frustracio

nes m.:is graves y serias en sus repercusiones J -<.l" 

I.a figura del educador o maestro es la que va a jugar un papel -
pre<hninante en la estructur~i(D de la vida afectiva y errocional del 
- o;:=- -

~, las características de esta figura, as! ccmo su personalidad, -

van a CCXlfoonar de una manera decisiva la idea o s!ni:x:>lo de aut:oridadJ 

Aunado a lo anterior, si los maestros carecen o tienen un defi-

ciente conocimiento de las necesidades del manar, de sus intereses, 

aptitudes y proceso de desarrollo en general caracter!stico de cada -
9ú<

narento de su vida que en este caso, ser!a el de la adolescencia;' en-
..._ --- ---~ 

juiciar!a desde su perspectiva de adulto ~ los nenores a su ~,!'la-

ciéndolos aparecer ccmo mentirosos, ladrcnes, o vagos, -entre otras -

mudlas etiquetas- , o::n la o:nsecuente re~sta agresiva, caro fomia 
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coercitiva an!;_e_ tal ~du~. 

e.are decir que,cx:m:::> rrenciona 'lbcaven ( 1975, p. 38 ) : " la rren~ 

ra caro tal, sólo es usada por el niño después de haber aprendioo del 

adulto la utilidad de verbalizacioo fantasiosa, caro rredio de escape 

a una personalidad dada " . Ce esta mi.sma manera, rrenciona el autor 

que la necesidad de a:nocer los Umites existentes entre el poder y 

el hacer, entre el querer y el deber, van a despertar una oonducta 

oposicionista y retadora, que fácilnente se confundirá con la des~ 

diencia agresi va, caro arna de defensa y ataque; pe.ro realmente dima 

<:x:x"lducta en s!, está Cllll'pliendo ron el fin de afinnar la personalidad 

del irenor. ,,,La desd:iediencia caro agresión aparece a.ianao e l niño -

ha sido educad:> por iredio del taror y la agresión y oonoce o capta -

que la negativa o determinada acción a realizar, irrita o exaspera el 

adulto punitivo ( 'Ibcaven, 19 75 J • 

Son entmces las imágenes o s!rroolos de la autoridad que ·los ~ 

dres cc:xtenzaron a formar, las que van a quedar establecidas canple~ 

rente por la impresión que las actitudes o forma de oondu:::ta de los 
I 

traestros causen tant>.ién en los irenores. En consecuencia, si los m:>-

delos de los maestros son irrpulsivos o inadecuad:>s, la autoridad en 

general va a ser interpretada caro tal y vivida caro f actor frustr~ 

t.e de tal manera que queda la posibilidad de que cuando el irenor 11~ 

gue a la vida adulta, aplicará los rrodos y fonnas de actuación de -

aquella que conoci6 y con la cual se identifidS en la infancia y ade_ 

lescencia -) Dad:> lo anterior, poclenos decir que las características 

de la personalidad del iraestro, incluyen&:> su oondu:ta, repera.lten en 
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la for.maci6n de la personalidad de los rreoores, convirtiéndose en -

frustraciones que illpact.a.rlia su vida, y probablenente las caraci:erl~ 

ticas de su actuación diaria estén matizados de conductas infracto-

ras o alejadas de la nor.ma. 

III .3 .1.3. El trabajo 

El desempeño laboral por parte de los rrenores es un factor desen 

ca&:nante de la inadaptaci6n social y de la aparición de sus canse--

cumcias, ya que es to proporciona la oportunidad de vi venciar inc~ 

c idad por i.nrradurez , limi taci6n para desenvolver la conducta y prein::_ 

turélllente blanco de estínnllos frustrantes ~ 
Aunque el Artículo 123, Fracción 2) y J) de nuestra Constitución 

prohibe la utiliz~i6n laboral de rrenores de 14 aros, y f i ja para los 

ele 14 y 16 aros una jornada de 6 horas, quedándoles vedado el trabajo 

nocturno, la verdad es que estas sanas disposiciones en gran mayor.fa 

de veces no se observan. 

\Caro :enciona Tocaven ( 1975, p . 39 ) : " en la infancia y la ado- J 

lescencia, el rredio laboral puede ser 1.r1 ntlcleo francarrente crimínóf~ 

no. Haciendo a un lado los trabajos ilegales para los nenores a:>llO 

en centros de vicios, expendios de bebidas alcohólicas, billares, etc. 

nos referimos a las repercusiones psicosociales que se ooservan en los 

menores que traba jan " ilegal.rrente " . 

~ un trabajo fijo por ejenplo, es frecuente que sea el aprendi- 1 

zaje de un oficio, reforzado por las necesidades e<XXlÓ!Ú.cas familiares 1 

el pretexto más cx:mln para que un rrenor ingrese a trabajar . En este / 

tipo de trabajo se tiene la ventaja de poder realizarlo en un l ugar 

deteIIllinado, as! cc:m> de contar con un horario y salario estable y la 

/ 

I 
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t..e'ltaja de poder asistir a la escuela . 'lbcX> esto cuando se d.:>servan 

las leyes. Pero la realidad, es que se olVi.da muchas veces o se de~ 

cuida la asistencia a la escuela, que la catnicer!a o el taller o mi~ 

celánea donde trabaja el nenor, se convierte en la " escuela de l a -

Vi.da ", donde en el cotidiano trato interpersonal con persooas mayo-

res aprende oosas inprcpias de su edad e inadecuadas para su desar~ 

llo social/ 
As!. es posible que se inicie en la rrentira, el robo y el fraude 

tan cotidiano en todas las actiVi.dades de oficios, Conde los ciudada 

nos son victimas de los que desentieiian dicho oficio .) El irenor, en 

currplimiento de sus necesidades evolutivas, quizá busque la identif~ 

caci6n ccn sus c~ros de trabajo, a:ipiando sus foonas conductua-

les y derrostrando para afil::rnarse, que es ti tan harbre n o " tan bue-

no " caro ellos. Todo esto lo irá acercando a las conduccas inade

cuadas o definitivamente antisocial? 

Por otra parte,e._ t:"abaja en la calle, ésta es un definido de 

infraccicnes, donde los irenores desaxrparaclos o explotarlos , a veces por 

sus prcpios padres, encuentran las mil y una foz:mas de procurarse un 

ingreso. Es en las grandes ciu::lades donde, para sobrevivir y currplir 

con sus necesidades básicas o las de su familia, el irenor debe desem-

peñar una serie de roles, donde el más fuerte, el más osado, el más -

grande l os aprovedla, los explota y los orilla a las infracciones. 

Estas características, aunadas al ocio que resulta de la falta de un 

horario de trabajo, de un rrétodo que propicie un aprendizaje y una -

superaci6n, así COl!O de la convicci6n. de ser noral y II'ateria.l.rrente -

/ 

/ 
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abanó:xlados y poseer una educaci6n deficiente o carecer de una di.rec

ci.6n, har&l. que los. rreoores entren en o::nflicto con mucha facilidad -

en la sociedad y en consecuencia ccn sus nomias . 

III.3.1.4. Los ~de Canunicaci6n 

La roa~rla de nosotros ~~s familiarizaó:>s con actos agresivos, 

ya sea a trevés de la experiencia personal o p::>r los rredios de cxxauni.-

caci6n masiva. La violencia en los nedios nasivos de cxxauni.caci6n sir 

~de l!Odelos que enseñan los valores y conductas progresivas que p~ 

den instigar actos individuales de agresi6n. El efecto nás pernicioso 

de la violencia de los nedios de cxxauni.caci6n, p.robablerrente sea el -

respaldo inpl.ícito que le presenta a la agresi6n al representar a los 

héroes de ficci6n cx:m> seres tan fuertes y violentos caro los villanos 

y al justificarlos en su empleo de la violencia. lo misrro puede de

cirse del énfasis que los rredios de cxxauni.caci6n pcren a los dep::>rtes 

de ccntacto f1sioo. En el área de los noticiarios, la representación 

de la violencia y, especialnent:e, su utilizaci6n en la b(isqueda de lo 

sensacional, tarbién enseña y ?Jede instigar actos de violencia. 

Existen varios estudios que ocnfiiman que la publicidad asignada a -

los actos de violencia ?Jede ccnducir a una p::>sterior agresi6n crimi-

nal ( Q)ldstein, 1978 ) • I 

Es evidente que los rredios masi vos de cxxauni.caci6n la prensa, \ 
{ ( . 

la televisi.ln, la radio, el cine, las revistas, etc . ) , participan - ' 

cada vez ccn mayar fuerza en la vida social, a través de la info~ 

ci.ln que vierten en todos los tredios sociales, puesto que hoy d!a un 

alto p::>roentaje de la pablaci6n tiene acceso a este tip::> de rredios. 
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V 
Las investigaciones que se han dedicado al estudio de los efectos -

~),evisivos sobre la conducta de los individuos indican que el ver excesí

varrente l a televisi6n afecta de varias nane.ra, aunque la extensi6n de la --
influencia directa de la T.V. , es aun desconocida, se ha encontrado que -

prarueve ciertos estereotipos de ccnducta social e induce canbios en las -

g>~iones y maneras de-~~ de la gente. 

Benedetti, M. (1979, p.38), hace una acertada descripci6n de la in-

fluencia de los medios de carunicaci6n cuando señala: "para las cáraras de 

televisi6n existen dos palabras claves: violencia y felicidad.. . la viol~ 

cia es una constante de las seriales norteamericanas , tan prioritariamente 

acogidaf por la mayoría de los canales de .l\nérica La.tina. .La. felicidad , en 

cambio, es árduarrente buscada". Es obvio que en nuestro país la violencia 

es un dato cotidiano, y más de una vez se dice que las personas se van aco~ 

turbrando paulatinamente a ella,\ pero sería .í.rrportante investigar el grado 

de responsabilidad que tiene en esa costurbre, la cuota diaria de violencia 

que brinda la televisi6n. 

Ahora bien, bajo este estado de cosas, ¿qui&! va a asarorarse de que 

en las orillas de la Ciudad de ~co aparezcan cuatro o cinco cadáveres -

por día, si en el capítulo de cada serie norteamericana son 111JCho más los -

crímenes que se anontonan frente al espectador? 

Por otro l ado, si tanarros en cuenta la cantidad de tienpo que los -....... _ 
n-enores pasan frente al televisor y en consecuencia la influencia que de -

ella reciben, en un nanento en que su personalidad aun está en desarrollo, ....._ 
lo que no los ayuda a saber escoger los nen.sajes, de tal foma que ¡;:x:xirelros 
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iniaginar el resultad:> de didla influencia . 

La televisi6n transmite esamas de violen::ia fictJ..cia y reales 

porque sus cm.secuencias san inofensivas, caro cunacb se aprieta el 

gatillo de una pistola y sillpleioonte sale un ''bang" , esta situación 

ti~ caro efecto que la gente sea indiferente a la problemática .so-

cial y no tenga conciencia de la peligrosidad de c i ertas conductas lo 

cual puede orillarlos a delinquir de manera inoonscie.nte ( Gaceta -

U.N.A.M. , 24 de julio de 1986 ) . 

En su mayoría, l~ prograrnaci6n pranu::!ve una ideología bélica ~ 

de la paz s6lo se puede lograr por rredio de la guen:a. Así miSITO -

se presenta a la agresi.6n o;:roc' ~ de la vida cotidiana, lo cual la 

hace intrascendente . 

Es fácil oatprobar que, para cualquier anirnadJr de prograrras, la 

sonrisa ya no es un gesto espontáneo sino una obligación profesional , 

algo así curo una cl~usula de contrato. Lo que suoede es que, poco 

a poco, el telespectador ( de más de once aros, claro ) va aprendien-

do que tanto la violencia caro la felicidad tienen hoy en día otra -

trama, otro rit:Iro, y sobre todo otras notivaciones. Pero la verdad 

es que ese duro aprendizaje lo realiza a contrapelo, en ardua lucha. -

contra la planificada rrentira que a diario le brinda la pantallita -

datéstic:a. Es cierto que la televisión es hoy en dfa el más penetr~ 

te rredio de infonnaci6n ( y más frecuenterrente, de desinformación l . 

Encararlo con seriedad significa, entre otras cosas, aband:>nar la ~ 

risa obligatoria. Pero t:ant>ién hay que canprender que, sin la son

risa puesta, un locutor de televisi.6n debe sentirse algo as! caro des 
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nudo ( Benedetti, M. 1979 ) • 

Por ot...-o lacb, el objetivo priori tario de la publicidad , es por 

supuesto, vender, o por lo rrenos ayu:lar a la venta de un d=terntinacb 

producto. Lo que no se ve en carrbio a::n la misma claridad es que en 

la propaganda aparenterrente carercial hay asimiSitO propuestas políti

cas. Curiosanen te, no scri ireras inci taciooes, desconectadas unas de 

otras, sino que est.1n s6lidarente unidas por una misna ooncepci6n . 

No proponen Ln programa. ni un ideario ni un sistema politice; más bien 

proponen un mundo, pero ese mundo sí oficia de denani.nador cx::mm en la 

rnayoria de los avisos que aparentenente sólo exaltan las propuestas -

bcndades de un producto caiercial. 

Es obvio que la publicidad rrercantil va dirigida a t:.Odas l as cl a 

ses sociales: una enpresa que fabrica o vende, por eJerrplo, aspirado

ras, no le pregunta a su cliente si es latifundista u obrero, t.arop::>ro 

le pregunta si es cat6lioo o ateo . Su mica exigencia es que le pa-

guen el precio. Sin errbarr;p, atmque la propaganda va dirigida a 

todas las clases, el producto que rrotiva cada aviso sierrpre aparece 

rodeado por un solo contorno: el de la clase alta. Tareiros caro -

ejerrplo el fabricante o irrp:¡rtador de una detemú.nada marca de cigarr~. 

llos , sabe perfectarente que su producto puede ser ad;¡uirido por un 

ejecutivo, un tomero o una ama de casa, pero cuando lo prarociona en 

cine , o televisi6n o cualquier otro nedio , es casi seguro que lo haga 

ap;irecer fumado por algtín palyboy, cu.-yo más sacrificado quehacer serél 

en t.cxlo caso jugar al polo, o tostarse al sol en la cubierta de un -

yate, junto a una beldad feirenina en m!nima tanga. Una rrot.oneta ~ 
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de ser un indispensable litil de trabajo pra un agente de ventas o un 

rrec&u.co, o electricista, pero la publicidad aparecerá vinculada a una 

frí vola porci6n de muchadlos y tro.X:hachas , cuya única tarea en la vida 

deber ser la de salir de excursi.6n en rredio de paisajes ilrpecables, -

desprovistos de detalles tan inc6rrodos COTO son la miseris y el ham-

bre. 

ToOO lo anterior sólo es un ejerrplo del efecto de la televisión, 

es to es, de las necesidaóas creadas que proyecta, y que los irerores, 

entre la masa general de la poblaci6n, ante la inposibilldad de obte-

ner o tener acceso a los satisfactores creados por la publicidad, se 

sienten fracasados o frustraó:>s e inconfomes pudiencb canalizar su -

frutraci6n hacia condu::tas infract.oras con el fin de ad:Juirir aquello 

que se l es ofrere. 

~p~ Marlie~ ( 1975, p . 71 ) nencionan que " los ad:> 

lescentes se ven saretidos a las informa.cienes caóticas de los !tedios 

de masa . La recepci6n de esos irensajes ccntradictorios provoca el 

desconciert.o en !TDJChos adolescentes; que les puede conducir a la rem~ 

cia de la investigación perscnal, al esceptisrro. Hay que añadir tam

bién, la corrercializaci6n de la oferta cultural, la fabricación de -

divos y la orientación del libro y del arte por los rrercaderes de la 

cultura ". 

lh ejenplo ~ del efecto de los !!ed.ios de cx:mmicaci6n COTO iro-...__ _ -
delos a imitar por los menores, lo tenaros en los diarios de info~ 

ci6n. Basta dar ma ojeada a cualquier peri6dico, en su secx:i6n de 

nota roja, para ver el índice de infracx:iones de diferente ínoole: 
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:robos a bana:is, establecími.entos cx:me.rciales; narcotráfico, asesinatos , 

etc. es te mi.sno aspecto es proyectado por la t:elevisi6l tanto en sus n~ 

ticieros anunciando casos reales, CXJOO en sus .series policiacas, cbnde 

se describe san to y seña de o:m:i caieter un crlnen o rabo perfectos . 

III.3.1.5. Los .Amic;ps 

El grupo de aniga; puede ofreoer al adolescente la ventaj a de ser --el depositario de las ansiedades del nenor; tant>ién ?Jf!de proyectar --- --
en sus integrantes los a.sp;!ctos m1s conflictivos y redlazaCbs de su -

pr:opia persooalidad. En ciertos casos J,~ grupos podrían caracteri~ 

se por el ser 1i1a banda de hcm:>sexuales, de drogadictos, y eminentelTle:!_ 

_te delictiva. ~adolescente que ya venga cargad::> con su predisposi

~~~· ~c:rercen~ por la infl1.2ncia de factores familiares 

y sociales adversos y 1..l'la pe.rsaialidad i.nseg\lra, se incorporara a di--..____ - -
chas bandas c:cn la finalidad de encx:ntrar 1.11 ~ de pertenencia que lo 

cx::nterx]a y le cx::nfiera alguna foma de identidad. Aunque se trate de 

una identidad negativa, para estos nen:>res es preferible ser alguien 

perverso e indeseable a no ser nada dentro de su sociedad. 

llI . 3. l. 6. Políticas Estables o G.Jbem.aoentales 

~ justicia ( jueces, tribuna.les, etc. ) , representan a la vez el 

aparato de Estado a nenl.W inminentenente represi~, pero tarri:>ién cum

ple funciones socializacbras y de a:ntrol de las diferentes instituciones 

y de los sujetos individual.nen te. 

La instancia que controla, as! CXJOO sus escenari.OS ó:Dde ocurre 

el ptoa:!samiento de los individuos, tienen una inportancia fundanental; 

/ 
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principalrrente aquellas que se dedican a la rehabilitación y oon:ecci6n 

de las personas . Lan!nguez ~; Rivera ( 1982 ) , señalan que las 

prísiOnes y los hospitales psiquiátríoos sen las institucicnes realiza 

ci::>ras de tales funciones y los procedi.mi.entos utilizaci::>s en el trata

miento soo ci::>s: a) el uso excesivo de castigo, por lo cual se foi:nia un 

arrbiente hostil y la falta .de a::q;eraci6n hacia las cretas de rehabili

taci6n entre los residentes; b) el uso exagercrl:> de reo:xiq:iensa, que -

permite a los internos que su ani>iente sea muy aceptable y c6ro<b, 

dentro de los escenarios instituciaiales, creanci::> así relaciones afe~ 

tivas intensas que perjudican el cnlp)rta:niento de los individuos en 

el exterior . 

La sociedad insiste en las instituciooes de custodia ( c.1rceles, 

refonnatorios, o:>rreccicnales, tribunales, etc. ) , para privar de la 

_libertad a sus miellbros indeseables, ya sean éstos _t:crrbres adultos -

mujeres adultas, nifus o niñas, atln cuarrlo el control que cualquier 

tipo de prisión ejerce caro instib.lci6n·, sobre los individuos ha sido 

más negativo que positivo. 

Los gobiernos, a tra~s de sus institUcicnes·, tienen el control 

de la a:nducta hl.ll'alla y utilizallas leyes para preservar la conducta 

del individuo que airenaza a la sociedad. Algunos de los castigos -

que die.OC> Gobiemo adninístra a::nsisten en la supresi6n de reforzad::>res 

positivos. La ténica que los caracteriza es el castigo; la fuerza 

física para mantener el 6rden, las san.cienes corro las multas l a pri

si6n y hasta la pena de nuert:e en algunas sociedades. En la prácti

ca, este:$ castigos se hacen cxntingentes con respecto a detennin.acbs 
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tipos de conducta, con el objeto de disminuir la plti:>abilidad de qtE 

ésta se produzca de mEVO. 

Las instituciooes carcelarias -p..iederl considerarse unas de las ins 

t.ancias gubemammtales autorizadas para el control social y personal, 

soo las aplicacbras sistemáticas del castigo a las conductas desviadas 

de los preceptos consignacbs en los cddigos y leyes elaborados por los 

propios gcbiemos ( Sk.inner, 1974, Kamisky, 1981). 

Sin errbargo rrencicna Caso ( 1982, p. 998 ) " la a:>rrupci6n de l as 

autoridades administrativas y gubemanentales en ~co, apoya actos 

ilícitos de altos funcionarios quienes se aprovechan de su cargo para 

cx:meter una serie de irregularidades y violaciones en contra de los rre

nores quienes sen utilizacbs para ooieter actos infractores y amenaza

cbs por dichas autoridades en caso de no cunplir sus mandatos ". 

CcnsiderCl!Os al Estado caro causa qtE favorece el desarrollo de las 

o::indu:::tas infractoras porque es quien aplica la fomia de a:>ntrol roerc~ 

tivo a través de sus disposiciooes gubernamentales, que iitparten la j~ 

ticia. La justicia es un ejenplo que se caracteriza por la aparente -

inexorabilidad ~iti.va de las normas jurídicas . Gd::ie.mar es pues 

usar el ¡:xxler de castigar. El horrbre fuerte o Mbil es una especie 

de gcbiemo perscnal, cuyo püOOr deriva de su fuerza o habilidad. 

En los gob.i.ernoo actuales la tarea específica de castigar se e.'1a:xnienda 

a grupos especiales tales carro : la pclic!a, sus instituciones y el -

ejército. El ¡:xxler que tiene el Estado es la instancia qtE ejerce -

rcayor control ( Skinrer, 1974 l . 

Caso ( 1979, p. 998 ) , mencicna que: n las porras se iniciaron -

cxxro cc.nparsas; yo las vi nacer en la preparatoria, al lado de los -
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equipos de foot-ball arrericano. Sienpre aprovecMndose del grupo los porri~ 

tas ccrretieron desmanes y los jefes sacaron a.qui provecho. La correpci6n de 

las autoridades administrativas y gubernalrentales en ~co, les dio i!rq;:or-

tancia ya que les aprovecharon para apoyar o atacar a funcionarios un.iversi 

tarios. 

En la actualidad tcxios los universitarios, lo sabemos, se trata de -

delincuentes que se dedican al tráfico de drogas en las escuelas, a enpljar 

a la drogadicci6n a los alumnos; a amenazar y chantajear a los maestros, -

para obtener beneficios; organizar festivales en los que existe tráfico de 

drogas; robar libros de las bibliotecas; vender protecci6n a los alumnos, -

maestros y funcionarios universitarios ; apoderarse de los campos deportivos 

de las instituciones y c:OOrar por entrar en ellas . Manás este tipo de de-

lincuentes llamado "porro", se dedica a robar y asaltar transeúntes y a vio 

lar alunnas (caso, 1979, p. 998) . 

I.Ds factores que favorecen la estructuraci6n y desarrollo de los ne-

nores infractores son diversos: hostilidades de los adultos, existencia de 

otros grupos de adolescentes, desertores escolares, y los políticos co~ 

tos, traficantes y funcionarios que utilizan a los grupos de rrenores para 

sus criminales negocios; las bandas aprovechan el debilitamiento del grupo 

familiar y logran su organizaci6n ante el grave problerre. que es el aumento 

de nuestra poblaci6n que cada vez se duplica m1s. Es necesario recordar -

que m1s de la mitad de la poblaci6n vive en las grandes ciudades donde la 

ignorancia, la miseria y principalmente nuestra ~poca, son factores pr:i.Iro,E 

diales de infracciones . 
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.Adaras de lo ya menciooado, teneros 2:_a ineficiencia de los centros 

de rehabilitación para menores, pues en estos abunda_ la escasez de los re-

cursos, materiales humanos y t&:ni.cos especializados, de un preSU?JeSto -

destinado para este fin y, al mi.srro tierp:>, dichas instituciones aun soo. -

descoordinadas y carentes de personal especializado; la praniscuidad en -

que viven durante la reclusión en los establecimientos en que se supone -

han de ser readaptados a la sociedad se vuelve un círculo vicfoso. 

Caro ya se ha manifestado, el vagaburrleo, la desocupación, la des

ernbarcaci6n familiar , el entorno, el trabajo, la escuela, etc., sen algu

nos de los agentes que se han encontrado a:xro factores que favorecen el -

desarrollo de la conducta infractora; muchos de ellos cobran especial vi

gencia en la actualidad. El menor infractor suele ser el exp:inente de -

las ansiedades y tensiones del ani:>iente social que lo rodea. 



CAPITULO IV 

INDICE DE MENORES INFRACTORES EN MEXICO 

Despu~s de abordar la descripci6n de las conductas in

fractoras y sus causas, presentamos los datos estad!sticós so 

bre los menores que ingresan al Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Distrito Federal y del Estado de M~xico, as! 

como a los Centros de Integraci6n Juvenil (CIJ). Enseguida -

se abordarán las funciones y actividades que s e realizan en -

dichos centros , as! como en algunos otros interesados en la -
detecci6n , evaluaci6n, tratamiento y prevenci6n de las con

ductas infractoras. 

Considerarnos que la estad!stica es una herramienta de -

mucha utilidad, permite obtener datos nurn~ricos de los hechos 

y fen6menos sociales para su valoraci6n, a fin de deducir co~ 
clusiones utilizables en el futuro, es decir, la aplicaci6n -

de la estad!stica a las infracciones de menores, muestra la -
acci6n de determinados factores favorecedores de la conducta 

infrac tora, permite detectar los principales enemigos que ha
ya que combatir; ayuda a valorar los aspectos sociales, permi

tiendo conocer más a fondo el f en6meno de la conducta inf rac
tora o lo que comdnmente se llama delincuencia, lo cual es el 

primer paso para la detecci6n, evaluaci6n, prevenci6n y r eha

bil itaci6n o tratamiento de las conductas infractoras. 

IV . l. Datos estadísticos tomados del Consejo Tutelar para Me
nores Infractores del Distrito Federal. 

A continuaci6n presentamos la realidad estadística que 

encontrarnos en los archivos del Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Distrito Federal, en cuanto a !ndice de ingr~ 
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so por edad, año, sexo y tipo de infracci6n desde 1974 a 1985 . 

Cabe mencionar que se tomaron s6lamente las edades de 10-

a 18 años por considerarlas las más representativas de la prea

dolescencia y adolescenciarespectivamente, aunque en el Consejo 

Tutelar existen ingresos de menores desde la edad de 6 años. 

El índice de ingresos de menores infractores duante el p~ 

ríodo de 1974 -198 5, ha ido en aumento a trav~s de los años: ver 

tabla 2; f igu ras 1 a 3. Puede apreciarse que el na.mero de varo 

nes es sumamente a lto comparado con el de las mujeres; sin em-

bargo, el ingreso de las mujeres se mantiene constante a lo lar 

go de todo el período, con un gran aumento, comparando el año -

de 1982 con los años de 1983 a 1985: 392, 778, 659 y 608 casos

respectivamente . Si consideramos únicamente estos últimos tres

años, podríamos hablar de un decremento paulatino en el caso de 

las mujeres. 

Algo similar ocurre en apariencia con los varones en es-

tos últimos tres años, el índice de ingreso al Consejo Tutelar

ha ido disminuyendo de 5494 en 1983 a 5118 en el año pr6ximo p~ 

sado. Sin embargo, comparando de 1983 hacia atrás, se puede ob 

servar que durante el final del sexenio pasado (1982) y el ini

cio del presente (1983), hay un drástico incremento de ingresos 

de menores en ~mbos sexos al Consejo Tutelar, lo cual nos indi

ca la gravedad del problema y la necesidad de intervenci6n, as! 

como de tratamiento con los menores y las variables involucra- 

das en las conductas infractoras de los mismo. 

Ahora bien, considerando los ingresos por edad enco1.tramos 
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que los ingresos se inician desde los siete años de edad, van-

aumentando en orden progresivo, y alcanzan su mayor incidencia

entre los 16 y 17 años en ambos sexos , según se indica en los -

datos de la tabla 3, figuras 4 a 7 del año de~l985 . 

Entre las causas de ingreso al Consejo Tutelar son princl 

palmente: robo , daño en propiedad ajena, lesiones,homicidi'o, -

violaci6n, conductas irregulares , intoxicaci6n, faltas a la po

lic!a y otras que no se especifican en los datos proporcionados 

por la instituci6n. 

TABLA 2 

INGRESOS POR AJ.""10 DE 1974-1985 

MOS VARONES MUJERES TOTAL 

1974 3684 524 4208 

1975 3929 579 4509 

1976 4088 674 4762 

1977 4567 685 5252 

1978 4481 657 5138 

1979 4093 452 4545 

1980 3224 38 3 3627 

1981 3047 39n 3443 

1982 3162 392 3554 

1983 5494 778 6272 

1984 4858 659 5517 

1985 5118 608 5726 

TOTAL: 49745 6787 56552 
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TABLA 3 

INGRESOS SEr.UN EDAD (AL~O 1985) 

EDADES VARONES MUJERES TOTAL 

6 

7 3 l 4 

8 7 l 8 

9 9 6 15 

10 22 9 31 

11 38 8 46 

12 87 29 116 

13 179 51 230 

14 394 71 465 

15 859 91 950 

16 1369 147 15lf'i 

17 2051 171 2222 

18 94 20 114 

s/d 6 3 9 

TOTAL: 5118 608 5726 

Se encont ró ta~bién que la caus~ de ingreso de Jos men~ 

res al Consejo Tutelar com mayor iPcidencia es la de robo, sie~ 

do 231 r.asos eP mujeres y 2133 en hombres durante 1985, ver ta

blas 4 y 5 res~ectiv3me~te, comparado con los demás tipos de i~ 

fracciones tales como: daño en propiedad ajena (D.P.A.), lesio

nes, homicidio , violaci6n, conductas irregulares, intoxicaci6n, 

faltas a la policía y buen gobierno , y otras condncti'IS no es?~ 

cific adas en el Consejo; estos d;:ito$ están mejor especificados 

en las tablas 4 y 5 y figuras 8 a 15 respectivamente. 

Del índice de ingresos de ambos sexos durante los años 

de 1984 y 1985, fueron puestos en libertad absoluta s6lamente 

2182 en 84 y 2477 en 85; ver tablas 6 y 7, figuras 16 y 17 res 
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pectivamente. Quedand0 3335 y 3249 casos en esos años distri 

buidos en las diferentes i nstancias que el Consej o Tutelar tie 
ne para rehab i litar a los menores de acuerdo a las necesidades 

de cada meno=. Puede observarse que del n(Í.mero total de ingr~ 

sos en cada año ha sido mayor e l n(Í.mero de menores con necesi

dad de atenc i 6n de d i ferentes tipos; de acuerdo a las evalua

ciones realizadas por los profesionales de la~ diferentes dis

ciplinas que para tal f in se P.ncuentran en el Consejo Tutelar : 

médicos, psic6logos, trabajadores sociales , pedagogos, etc. 

IV . 2. Datos estad!sti cos tomados del Consejo Tutelar para MenQ_ 

res Infractores del Estado de México. 

En esta investigaci6n sobre menores infractores que ingr~ 

saron a la Escuela de Rehabilitaci6n de Toluca se presentan los 

datos obteni dos de un análisis retrospectivo en los Expedientes 

durante el período 1971-1980. Consideramos que el conocimiento 

de los datos sobre menores infractor es está relacionada desde- 

el punto de vista social a los movimientos migratorios internos 

del Estado de México. a las zonas marginadas; y desde el punto

de vista individual , las infracciones de menores está n muy rel~ 

cionadas con el aspecto fa.miliar . 

Si bien en este trabajo no se pretende una interpretaci6n 



TABLA 4 

CAllSAS DE INGRESO CON EDAD DURANTE 1985 (MUJ ERES ) 

INFRACCIONES 
EDADES 

TOTAf, 

6 7 8 g 1 o Jl. 1 2 1 3 14 1 5 16 17 1 8 s/ <l 

Ro bo 5 6 3 10 1 8 25 29 5 9 61 ll 2 73 1 

Ro bo .Y D.P.A. 2 
·-----

Ro h o y Le sio ne s 7 12 22 

Ro bn,Lesio nes y D.P. A. 3 

Robo y Po rt.Ar ma P roh . 

Ro bo y All. d e Mora da 

Robo d e Us o 3 5 5 13 

D.P.A. 2 3 6 14 
--- ----- ·· 

Lesiones 2 2 2 6 12 11 36 
------ ·--------· -- ----·---
Le siones .Y D.P.A. 7 

Le sionPs y Po rt· . Arma P . 

Le sio ne s y All . d e f' o r. 2 

Ho micidio 6 6 18 
------

Vio l a ci6n 
---··------·-- . - -·-· - -·--·----

Irre g. de Co nduc ta J 8 l l 12 5 9 52 
---- - ------ --- .. -------·- --

In t oxic a c i6n 4 5 1 7 
-- -------

Fa lta s 3 (; 8 7 14 4 4 
·----·-- --- ----------- -------· 

Va rios s J O 17 27 3 3 3 7 7 140 
-------- ----· ----

T o T A r. 6 9 8 29 5 1 7 1 9 1 14 7 1 71 20 60 R 



TABLA 5 

CAUSAS DE INGRESO CON EDAD nURANTE 1985 (VARONES) 

INFRACCIONES 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 s/d TOTAL 

Ro bo 2 3 5 8 20 40 95 1-fi 1 3 83 534 848 33 2133 

Ro bo D.P . A. 2 6 13 22 37 88 

Robo 'i. Lesiones 3 9 27 fiO 91 4 194 

Ro bo 1 Le siones 'i. D. P.A. 2 5 6 8 22 

Ro bo 'i. Port.Arma P roh. 2 9 14 28 55 

Robo 'i. All. d e Mo rada 

Robo de Uso 2 6 l 4 SR 115 14 2 7 345 

D.P . A. 2 9 30 41 6 3 79 2 27 

Les i o nes 5 2 10 32 55 8 5 137 3 28 

LP.siones 'i. D.P .A . 5 11 20 4 2 87 

Lesiones v Po rt.Arma Pro h . 8 14 

Lesione s V All. de Mora d a 3 4 8 

Homic i di o 2 10 l 3 41 54 3 1 2 ~ 

Violaci6n 2 3 14 10 14 17 31 41 2 135 

I r r eg: . de Conducta fj 2 4 14 19 23 24 . 2 1 03 

In toxic;,ci6n 2 9 3 23 49 72 82 h 249 

Faltas 2 5 11 36 58 73 5 19 2 

Varios 10 2 4 58 120 218 353 25 3 820 

T O T A L 3 7 9 22 38 87 179 3q4 859 1369 20 5 1 9 4 6 5118 
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TABLA 6 159 

RESOLUCIONES TOMADAS (1984) 

RESOLUCION VARONES MUJERES 

Libre 1874 308 

Libertad a disposici6n 1526 144 
del Consejo 

Libertad vigilada 558 47 

Escuela Orientaci6n 245 53 

Escuela Hogar 77 15 

Colectivos 69 31 

Hospitales l 

Albergues 37 

Procuraduría 219 24 

Ernipa 18 

Aldeas Juveniles 4 

NGcleos Juveniles 4 

Otros estados 4 

Dir . Gral. de Reclusorios 

Servicios Migratorios 

F1Jgas 56 7 

Pendientes 157 17 

Otros 14 8 

T O T A L 4858 659 

FUENTE: CENTRO DE RECEPCION DEL CONSEJO TUTELAR 

ELABORO: UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y ESTADISTICA 

TOTAL 

21 82 

1670 

605 

298 

92 

100 

1 

37 

243 

18 

4 

4 

4 

63 

174 

22 

5517 
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RESOLUCIONES TOMADAS ( 1985 ) 

RESOL OC ION VARONES MUJERES TOTAL 

Libre 219 9 778 2477 

Libertad a disposición 1306 121 1427 
del Consejo 

Libertad vigilada 569 45 614 

Escuela Orientaci6n 395 54 449 

Escuela Hogar 100 20 120 

Colectivos 37 33 70 

i\.lber gues 50 "'º 
Hospitales 3 3 

Procuraduría 243 20 26 3 

E.M . J: . P.A . 28 28 

Aldeas J uve niles 

NGcleos Juveniles 2 2 

Otros estarlos 8 1 9 

Dir . Gral. de Reclusorios 

Servicios !tigr at-orios 

Fugas 26 2 28 

Pendientes 97 28 125 

Otr os 14 8 22 

T O T A L 5118 608 5726 
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individual y social de las conductas infractoras en menores , si 

se sientan las bases para un estudio din§míc o de una década -

(1971-198 0 ) de infracciones de menores. 

Se obtuvieron datos sobre la pob lación total de menores-

infractores que ingresaron a la Escuela de Rehabi litación dura~ 

te los años menc i onados. La i nformaci6n se obtuvo de cAda exp~ 

diente, sobre el cual se seleccionaron las siguientes ocho va-

riaciones : 

- edad del menn r 

- e scolaridad 

- t ipo de infracci6n 

- t ipo de familia 

- ocupaci6n del menor 

- ocupaci6n del padre 

- ocupación dP l a madre 

- lugar de procedencia . 

Se presentan a continuaci6n las tablas estadisticas sobre 

3,633 menores que ingresaron a la Escue l a de Rehabilitación de 

Toluca durante el periodo 71 -80, e n relación a la edad , e scola

ridad, tipo de infracci6n. tipo dP. familia, ocupaci6n del menor. 

ocupación del padre, de la madre y l a zona o lugar de p r oceden

cia . 

TABLA 8 

DATOS SOBRE LA EDAD EN 3,663 MENORES INFRACTORES 

PERTODO 1971 - 1980 ESTADO DE MEXICO 

EDAD CASOS % 

8 - 9 97 2 . 64 

10 -11 160 4.36 

12 - 13 408 11.13 

14 - 15 883 24.10 

16 - 1 7 2047 55.88 

18 7 .19 

Sin dato 61 l. 66 

To.:al 3663 99 . 96 
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Respecto a la variable Edad .. encontramos que el grupo -

predominante fue el de 16- 17 años, comprendiendo una cantidad-

de 2047 casos, lo que represent6 el 55.88% del total de casos -

anal i zados. (Ver Tabla 8 y figura 18). 

El siguiente grupo obtuvo 24.10%, y está comprendido por 

e l grupo de edad de 14-15 años con 883 casos. 

Le sigue en importancia el grupo de 12-13 a ños con un por 

cen t a je de 11. 13% con 408 casos s i endo muy notable la diferen-

cia. 

El grupo de 8-9 a ños con 97 casos equivalente al 2 . 64 %. 

Se present6 un 1.66 % de casos e n l os que l a edad no se ob 

tuvo y 19% (7 casos) rebasaban los 18 años de edad. 

Por lo que se concluye que la edad en l a que se cometi6-

e J mayor número de infracciones está comprendida entre los 14 y 

1 7 años . 

TABLA 9 .. ~ 

DATOS SOBRE LA ESCOLARIDAD EN 3.663 MENORES INFRACTORES 

PERIODO 1971 - 1980 ESTADO DE MEXICO 

ESr.OLARIDAD CASOS % 

Analfabetas 29 7 8.10 

1- 2 años cursados 476 12 .99 

3-4 años cursados 738 20.14 

5-6 año-; cursados 971 26. 50 

Secundaria 498 13.59 

Preparatoria o 
Tácn i ca 138 3.76 

Sin dato 545 14.87 

Total 3663 99.95 

La escolaridad más alta encontrada, oscila entre los 5 y-

6 años: , d e escuela primaria, con un total de 971 casos corres--

¡:iondientes al 26.50%. 
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Ens e guida se encuentran 738 casos que presentaron una es

colaridnd de 3 a 4 años básicos cursados. 

Con p reparac i 6 n secundaria aparecen 498 casos equival e n-

tes al 13 . 59% . 

DP l a 2 años cursados, con 476 casos y 297 c asos de meno 

res i nfrac tores analfabetas. 

Se pr e sentaron 138 casos de menores infracto r e s con ?re?~ 

raci6n a nivel Preparatoria o T€cnica. represen t a ndo el 3 . 76 % -

de l total de casos . 

Se encontr6 también un alto ?Orcentaje (14.87 %) de meno -

res sin l os datos referentes a esta variable. (Tabla 9 , ~ig. 19) . 

TABLA 10 

TIPO DE INFRACCION EN 3663 MENORES !NF~ACTORES 

PERIODO 1971 J 1980 EDO. DE MEXICO 

INFRACCION CASOS 

ROBO 1891 51. 62 

LESIONES 569 15. 5 3 

HOMICIDIO 229 6 .25 

VIOLACION 489 13. 34 

DROGADICCION 259 7.07 

VAGANCIA 180 4. 91 

PROSTTTUCION 46 l. 25 

T O T A L 3663 99.97 

En cuanto al tipo de i nfracci6n cometida que la mayor in 

cidencia es la de ROBO, con un total de 18~1 casos de la pobl~ 
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ci6n total correspondiente a un 51.62% o sea más de la mitad -

de la misma. La infracci6n que le sigue en frecuencia fue la 

de r.esiones, con un total de 569 casos o sea un 15. 53% del to

tal, 36.09% menor que la infracci6n de Robo. La Violación re

presenta un 13.34% de los casos con 489 en total. La Farmaco

dependencia ocupa el cuarto lugar, con 259 casos, equivalente 

al 7.07% - Les sigue el Homicidio con un 6.25%, equivalente -

a 229 casos. La vaqancia y Prostituci6n fueron las infraccio

nes que representaron menor incidencia con 180 y 46 casos res

pectivamente, equivalente5 al 4.91% y 1.25% de los mismos. Ver 

Tabla 10 y Firyura 20. 

TABLA 11. 

TIPO OE FAMILIA EN MENORES INFRACTORES DURANTE 

EL PERIODO 19.71-198 O 

TIPO DE FAMILIA CASOS % 

Inteqrada 1669 45.56 

Desintegrada 1272 34 . 72 

Sin Dato 722 19.71 

T o· T A L 3663 99.99 

Asimismo, se encontr6 que los menores infractores perte

necen a familias consti~uidas por padre y madre en un 45.56 %, 

esto es, familias integradas. En el caso de familias desinte

gradas se encontr6 que un 34.72% de los casos provenían de fa

milias con tales características. En un 19.71% de los casos -

no se obtuvo esta informaci6n. Ver tabla 11, fig. 21. 
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TABLA 12 

OCUPACION DEL MENOR DE 3663 CASOS DE MENORES INFRAC

TOR~S DURANTE EL PERIODO 1971- 1980 EN EL ESTADO DE -

MEXICO 

OCUPACION CASOS % 

Estudiante 426 11. 62 

Campesino 39 2 10.70 

Obrero no Calificado 94 3 25. 74 

Servidores Ambulantes 421 11. 4 9 

Empleado 4 21i 11. 62 

Empleado Doméstico 198 5 .40 

Sin Ocupaci6n 330 9 . 0) 

Sin Dato 527 14. 38 

T O T A L 3663 99. 95 

Ahora bien, respecto a la Ocupaci6n se encontr6 que l a -

que se presenta con más frecuencia entre los menores infracto

res de acuerdo a los datos obtenidos en los diez años fue l a 

de ob~eros no calificados, con un total de 943 casos que cor

responden a un 25.74%. El 11.62% se e ncontró sin dato de l a -

ocupación del menor. Las variables Empleado y Estudiante se -

presentan con 426 casos cada uno y con un porcentaje de 11 .62 . 

Los Servidores Ambulantes ocupan el cuarto lugar de la clasif! 
caci6n, con 421 casos , o sea el 11.49%. El 10 .70% de los ca

sos eran campesinos y el 9% de los casos se encontraban sin -

ocupaci6n. Empleados Domésticos son 198 casos, equivalentes al 

5.4 %. 
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OCUP.llCI(l.I DEL PADRE DE 3663 CASCS DE MEN)RIB INFR1CIORFS 

PERICIX> 1971- 1980, FIX:l. DE MEXICD 

CCUP.llCI(l.I DEL PADRE 

Cbrero 

Carrpesino 

Empleado 

Carerciante 

servidor .Ani:iul.ante 

Desocu¡;iado 

Prof esicnista 

Sin Dato 

TOTAL: 

CA9')S 

689 

368 

358 

180 

133 

102 

29 

1804 

663 

% 

18.80 

10.04 

9. 77 

4.91 

3. 63 

2.78 

.79 

49.24 

97.97 

caro se p.iede ooservar, en un 49. 24% de los casos , no s e - - -

tiene inforrraci6n ar.erca de la ocupaci6n del padre del menor, lo cual está -

relacionado con la variable de tipo de familia a la que pertenece el irenor . 

En el 18.80% de los casos el padre era oorero, y el 10. 04% era campesino. -

El 9.77% de l os padres de los menores estaban ocupados caw E!!!pleados, el -

4. 91% eran carerci'\lltes, el 3.63% servidores ani:>ulantes y el .79% eran pro

fesionistas . Tant>ién se encontr6 un 2. 78% de los casos con padres desa'ti:>lea 

dos. (Ver Tabla 13, Figura 23). 

Ahora bien, en cuanto a la ocupaci6n de la madre de los rrenores in

fractores, se encontró que el 44.14% de estas se dedicaban a las labores del 

rogar. El 7.45% se ocupaban o:m:> E!!!pleadas ~ticas; el 4. 17% de las ma

dres se dedicaban al canercio. Caro errpleadas trabajaban el 3.52% y oano -

ooreras el 1.88%. Il:> anterior significa que llUChas de las madres de los ~ 

nores que ingresaron al Consejo 'l\ttelar SCll madres que ocupan su tietp:> et-
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OC'JPACICN DE IA 1-W)RE DE 366 3 CTl$)5 DE MmORE.S INFR~

'!ORE.5 ?ERICDJ 1971-1980 EIX>. DE MEXIOO 

OCUPACICN DE IA Mru)RE CT\$)5 % 

campesina 42 1.14 

O::>rera 69 1.88 

filrpleada 129 3.52 

Ccrrerciante 153 4. 17 

~leada l'k:l!éstica 273 7.45 

fbgar 1617 44.14 

Profesionista 25 .68 

Sin Dato 1355 36.99 

TOTAL 3663 99 . 98 

el hogar; otras en el trabajo, cuya estar.cía con sus hijos debe ser mín.irra, 

sin contar la calidad de dicha estancia. (Ver Tabla 14, Fig. 24) 

Por otro lado, respecto a la procedencia de los menores cuando lle

gan a la Escuela de Rehabilitación de Toluca , enccntrarros que son muy ·~ 

dos los luaares, todos ellos localizados en el Valle de ~ico y para más -

abundancia sobre ello vea la Tabla 15. 

Respecto a los ingresos durante el perÍ<Xlo 1971-1980, se puede apr~ 
ciar el aurrento de los infractores. Se t:.ar6 catD base el aro de 1972 para 

conocer en qué porcentaje aument6 la infraccioo de rrenores en los 9 aiios. -

Se pudo apreciar i.m aumento paulatino de casos por año, siendo notable el -

incranento de la poblaci6n infractora en los a!los de 1976, 79 y 80. (Ver ta

bla 16, Fig. 25.) 
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PER.Ia:x:> 1971 - 1980 ESTAOO DE MEXI(X) 

PROCEDEOCIA O\SC6 % 

'IDLOCA 1044 28.36 
TIAINEPAm'I.A 568 15.50 
NAOCALPAN 445 12 . 14 
OCATEPS: 302 8 . 24 
CUAllI'ITI.1'N 262 7.15 
NET'lAHUALCOYOl'L 224 6.11 
~nrn 104 2.83 
IXT1AHUACA 85 2. 32 
VALLE DE BRAVO 65 l. 77 
EL oro 65 l. 77 
'l'ENANQ) DEL VPILl.E 62 1.69 
JII.Ol'EPEX:: 57 1.55 
XAI.OSro:: 48 l. 31 
Lm1A 44 l.20 
ATI.ACCt'1UI.m 33 .900 
TEW\SCALTEPEX:: 32 .87) 
SULTEPS: 29 . 791 
'mxo:::oJ 24 .655 
OJlDJ.DJ 23 .627 
H!IIXQUILOCAN 22 . 600 
CHALCO 21 . 573 
OlU1BA 20 .546 
\TILIA N!(X)I.AS I01Ero 17 .464 
Zl.MPANOO 11 .300 
ATIZAPAN DE 'l.AW>GYlA 9 .245 
1\MEmPS::: 9 .245 
I.C6 ~ N:J>CIJI12AN 7 .191 
IXTAPAL~ DEL CR:> 2 .054 
SAN OUS'roBAL 
HUIOlXlll'l'IJ\N 2 .054 
SANl'IAro TIANGUIS':tnm 2 .054 
VIUA DEL CAROCN 2 .054 
\TILIA VICTORIA 2 .054 
CAPUUJllC 1 .027 
UN'.IAOC6 1 .027 
1'W.INALCD 1 .027 
~r:x::: 1 .027 
SAN JOSE VILIA DE ALUN'.>E 1 . 027 
'I'EM).l).YA 1 .027 
'1'EPC1l"ZOl'LA 1 . 027 
TULTI'I'Ll!N 1 .027 
VILIADE~ 1 .027 

TOTAL : 3663 
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DP.'KG S)BRE LOS 'IDrALES POR l>i.:s:J DE LOS MERlRES 
INFRAC'IORE.S QUE INGRESAROO A LA ESCUELA DE RmA 
BILITK:ICN DE 'IDw:::A DUAANl'E EL PERICIX) 1971-80 

Ai:-:OS CASOS POOC:EllTAJE 

1971 16 
1972 7.58 
1973 380 47.28 
1974 360 39.53 
1975 335 29.84 
1976 649 151.55 
1977 372 44.00 
1978 397 53 . 00 
1979 421 63 .00 
1980 475 84 . 00 

Wl'AL: 3663 

'IC1rALES POR Af'XJ SORRE FJ:. TIPO DE INFRACCICM:S 
DE 3663 CASOS DE MENORES INF'RAC'IORE.S DURAta'E 197: - 1980 

INF'RllCCTCNE.5 
A.~ 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 

ocro 15 123 188 197 198 353 184 197 194 

LESICN 34 43 49 40 106 50 60 94 

rDfICIDIO l 10 12 14 16 48 27 25 32 

VIOLJ>CICN 45 63 64 51 79 42 51 47 

rno::;ADIOCIOO 25 53 24 15 25 25 38 24 

~JA 17 21 11 15 26 34 16 22 

POCSTI'IU.:ICN 4 1 12 10 10 B 

TOTALES 16 258 380 360 335 649 372 397 421 

80 'IOrAL 

242 1891 

93 569 

44 229 

47 489 

30 259 

18 180 

1 46 

475 3363 

Si consi derarros los casos de menores infractores que ~ a la 
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Escuela de Rehabilitaci6n de Toluca por sexo, encontrarros que de los 3663 -

casos, 3039 de ellos corresponden a varones, esto equivale al 82 . 97% de la

poblaci6n. ~J.entras que 624 casos corresponden a mujeres con un 17.03t, de 

los misrros. 

Cabe hacer la aclaraci6n que los datos proporcionados sobre los rre

nores que ingresan a la Escuela de Rehabilitaci6n de Toluca solamente son -

aquellos que son considerados caro graves y que requieren de at:enci6n, es 

decir que no se consideran todos los casos de rrenores atendidos en las re

cepciones de cada una de las Delegaciones del Estado, mi..sm::is que son atendi 

dos en cada Deleqaci6n y de los cuales a cont:inuaci6n danos una panorárrJ.ca

de los ingresos de menores a la Delegaci6n Tutelar de Ecatepec, datos que-

consideran-os ada!ás, un pcx;o más actuales, pues abarcan el perfrxl.o de 1983-

a 1985. (Tabla 17 figura 25 y 26) . 

FIGURA 26 

T:pos de 

() 

Jn f' P <:< r 

T 1.PO !:i· 

fl · Rob a 
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C : H0Mi.d 11.o 
O : V ~c.•1 a.. 
E:Orogad . 
F : Uagaoc . 
G:Pr-os:~i~ 

S.J.. S::.' 
LS.5 3 
S.2~ 

J.3. 3-4 
7. o., 
t :~~ 
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IV . 2.1.- Datos estadísticos tomados de la Delegaci6n Tutelar de 

Ecatepec, Estado de México. 

Dada la posibilidad de ingresar a trabajar a esta Delega

ci6n Tutelar que forma parte del Consejo Tutelar en el Estado -

de México, a continuaci6n se presentan los datos obtenidos de -

forma directa en tal Instituci6n. 

En la Delegaci6n Tutelar de Ecatepec las colonias en las 

que se presenta un mayor indice de conductas antisociales son -

las siguientes: 

- SAN AGUSTIN 

- CIUDAD AZTECA 

- LA ESTRELLA 

- GRANJAS Vll.LLE DE GPE . 

- CHICONAUTLA 

Tales datos han sido obtenidos de manera mensual a t ravés 

del reporte que debe realizar dicha Delegaci6n para enviarlo a 

Toluca . Asimismo, son diversos los factores que influyen en la 

conducta antisocial de los menores, tales como: 

- Des integración familiar 

- Explosión demogr~fica 

- Desnutrición 

FACTORES EDUCATIVOS 

- Deficiente sistema educa
tivo. 

- Inadecuadas técnicas de 
enseñanza 

- Analfabetismo y baja es
colaridad. 
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- Movll!llentos migratorios - Deserción escolar 

- DeS6!lpleo - Deficiente educaci6n sexual 

- Carencia habitacional - Deficiente educación de valores 

- Influencia de medios de cam.m.. - Transgresión a derechos del niño 

- O::io no controlado - Falta de capacitación laboral 

- P.:\1ld.illerisro 

- Inadecuada captación de irenores 

en estado de peligro. 

FJ\CrORES PSIC:OLOGICOS 

- Carenci a de afecto 

- Inmadurez neurol6gica 

- ~isfunci6n cerebral 

- Maltrato f!si co-psicol6gico 

- Drogadicción, alcoholiStro 

- Disgregación de la ¡;:ersonalidad 

- Adolescencia caro edad crítica 

Ahora bien, de l os casos que son remitidos a l a Delegación Tutelar 

de F.catepec. son diferentes los lugares de donde son remitidos tales caro: -

Ministerio Pablico, Depart:.amanto de Averi guaciones Previas, Policía Judicial, 

Juzgado calificador, Juez Menor, Sindico, Procurador, Policía .Munici pal y -

por G.ltimo a petición familiar. Pa.ra rrayor infoi::rnación acerca de l os luga

res de donde son canalizados los rrenores infractores durante el período 1980 

a 1983 diríjase a la Tabla 18. 

Caro ~ede observarse durante el año de 1980 fueron 388 los ingre

sos totales que llegaron a esta Delegación Tutelar, de los cuales 293 lleqa

ron a través del Ministerio Ptlblico; 83 por el Juez calificador; 12 a peti

ci6n familiar y 6 menores llegaron sin Acta de ninguna de estas autoridades. 

Respecto al año de 1981 encontrarros que fueron 289 los i.-igresos totales, ha

biendo estado 255 a cargo del Ministerio Ptlblico: 25 a cargo del Juez calif_! 

cador; 9 remitidos por ;::ieticiones familiares y U sin ninguna acta. En el -

año de 1982 fueron 317 los inqresos totales y 228 de ellos llegaron del Mi

nisterio .Ptlblico; 79 p::ir el Juez calificador; 10 a petición familiar y 10 -
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eres sin ni.nquna actñ. Por lo que se refiere- a 1983 fuertr1 289 los ingresos 

totales,de los cuales 215 llegaron a través del Ministerio Pllblico;91 ¡:or -

medio del Juez Calificador y 9 a petici6n familiar, quedando 15 sin acta. 

TASIA 18 

DA'.IOS ESTADISTI<nS DE LOS MFN'.lRE.5 INFRACl'ORES m:MITilXlS A IA 

DEL.F.Gl\C!a-l 'lUl'EIAR DE Ex::ATEPEX:: Y TRATJl.MilNro QUE SE DIO 

A.r:os DE 1980 A 1983 

1'CTAS CANN..IZ CXN'.W L 
AAO INGRF.500 M.P. J.C. A.P.F. S/MEN A.E.R.T. ~ 'rol'AL 

1980 

1981 

1982 

1983 

CIAVES: 

M. P. 

J.C. 

A. P. F. 

* 

388 293 83 12 6 51 331 

289 255 25 9 11 25 253 

3)7 228 79 10 10 29 278 

289 215 91 9 15 35 254 

Ministerío Pdblico. Departamento de Averiguaciones Previas y 

Policía Judicial 

Juzgado Calificador, Juez Menor, Sindico, Procurador, Poli

cía 1'\lnicipal 

A petici6n familiar o Menores en estado de peligro 

Datos hasta 15-octubre-1983. 

388 

289 

317 

* 289 
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TABLA 19 

CAUSA DE INGRESO A LA 
DELEGACI ON TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES EN 

ECATEPEC DE ENERO - JUNIO DE 1983. 
MASaJLIN:) 

TIPO DE INFRACCION ~~~~~~~-ED=:~=:::::.-~~~~~~-
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Robo y lo que resulte 1 2 1 l 7 13 14 9 11 o 

Daños contra la salud o o. l l 4 8 10 9 11 o 

Lesiones o o o o o o 2 5 8 o 

Lesiones o lo que resulte o o o o o o l o o o 

Daños en propiedad ajena o o o o 1 o 2 1 5 o 

Riña o o o o o o o o o 

Vagancia o malvivencia o o o o 1 1 l 2 o 

Clinica de conducta o o o o o 3 2 o o o 

Hanicidio o o o o o o l o 2 o 

Violaci6n o o o o o o o 2 o 

RaptO o lo que resulte o o o 1 o 1 l o o o 

Otros o o o o o 1 2 1 4 o 

TOTAL 

59 

44 

15 

9 

6 

5 

3 

3 

3 

8 

Ahora bien, las causas de irqreso de los menores al Consejo Tutelar de -

Ecatepec durante el año de 1983 en los a-eses de enero a junio quedan ilustrados 

en las Tablas 19 y 20 para harbres y nujeres respectivairente. Ccm:> ?Jede apre

ciarse, la infracci6n que irás se presenta es la de robo, siguiéndole el prcble

rra de daños contra la salud: bs restantes ae;tOS antisociales no son de nagni.

tud tan alta, pero no por ello son de irencr illtJOrtaneia, procediéndose en la ~ 

yor1a de los casos a trabajar a través de lo que es llamado control extern:>, el 

cual consiste en tener entrevistas peri6dicas con los menores con el fin de sa
ber la evoluci6n de su conducta, respecto a los casos de las nujeres puede ob

servarse una notable diferencia respecto al n!iirero de i.rqresos durante el mism::> 
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TASIA 20 

CAUSA DE noESO A IA 

DELEGACION 'lUIEUIR PARA MEN:>RES INFRACTORES EN ECATEPEC DE 

ENER:> - JUNIO DE 1983 

FEMENIN:l 

TIPO DE INFIW:::cION 
EDADES 

TCrrAL ?i !o H !~ H !4 Is 16 !7 18 

Fobo o lo que resulte o o o 1 2 o 2 2 3 o 10 

Daños contra la salud o o o o o o o l o o l 

Lesiones o o o o l 1 o o l o 3 

Lesiones o lo que resulte o o o l o l o 1 2 o 5 

Daños en propiedad ajena o o o o o o o o o o o 

Riña o o o o 2 o 1 2 2 o 7 

Vagancia o malvivencia o o o o o o o o o o o 

Cllnica de con:lucta o o o o o o o o o o o 

Hanicidio o o o o o o o o o o o 

Violacioo o o o o o o o o o o o 

Rapto o lo que resulte o o o o o ll o o o o o 

Otros o o o o o o o o o o o 

periodo, siguiendo la oooducta antisocial de robo en primer término, seguida de 

riña, lesiones o lo que resulte y lesiones de rra.nera sinple. (Ver Figuras 27 a 

33). 
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FIGURA 27 
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De los datos obtenidos durante el año de 1984, encontrarros que el tipo 

de familia de la que provenían los nenores podia ser de dos tipos : integrada o 

desintegrada (en donde faltaba el padre, la madre o arrbosl. Ver Tabla 21 . 

Cerro puede cbservarse, los datos cbtenidos fueron de un 55% de los -

casos que ingresaron en cuanto a rrujeres tenían una familia desintegrada, si~ 

rrezx>r en el caso de los hatbres, ya que el porcentaje bajó a un 34.04% de to

dos los casos . De tal fonna que podem::is corrprobar el papel tan iílq:iortante que 

juega la presencia de los padres dentro de una familia, y aun más, el que esos 

padres jueguen un papel funcional dentro de ella, ya que de nada serviria el -

que estuviera por ejerrplo e l padre en el hogar si es un padre alcohólico, por 

ejenplo, lo que en lugar de beneficiar perjudicad.a nás el CCJ!tX)rtamiento de -

los rcenores. 

TASI.A 21 

TIPO DE FAMILIA DE LC6 MEN:>RES 
QUE m:>RESARON A LA DELEGACION 'lVl'ELAA DURllN1'E 1984 

TIPO DE FAMILIA 

INI'EGRADA 
DE.5INrEGRADA 
SIN DATO 

35% 
55% 
10% 

60 . 28% 
34 . 04% 
5. 67% 
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Respecto a la caracteristica de cáÍo fue llevado a cabo el acto anti

social encont:ranos dos tipos: solo o asociado, detectándose que durante el a.;;o 

de 1984, la rrayoria de los casos que ingresaron a esta Delegaci ón en cuanto a 

nujeres fue de tipo solo, mientras que en los casos de los hatbres, el !l'ayor -

porcentaje se presentó de nanera asociada, tarando en cuenta que el rra.yor por

centaje de ingresos es el de varones, ¡::odem:ls afi.rnar que se corroboró lo dicho 

en el capítulo anterior respecto a que los lll.lchachos se sienten ll'ás fuertes ~ 

ra presentar conductas antisociales cuando están acorrpañados de sus amigos. -

Ver Tabla 22. 

TABlA 22 

CARACTERISTICA DEL ACTO ANl'ISOCIAL 
DE ta; MEIDRES QOE INGRESAPDN A LA DELEGACION TtTl'ELAR EN 

1984 

CAR11CTERISTICA 

SOLO 51. 35% 39. 71% 

ASOCIADO 48.64% 60.28% 

Ahora bien, en cuanto a las edades de los crenores que fueron remiti

dos a esta Delegaci6n Tutelar durante el año de 1984, txX!aros cbservar que -

van de los 8 a los 17 ~s y que a rredi.da que aurrenta la edad en este lapso -

de tieap:> aurrenta tanbién el porcentaje de ingresos, caro p.iede verse en la -

Tabla No. 23, en dorrle hay un 1.06% de ingreso de rrenores (varones) , de 9 años; 

mientras que en la edad de 10 a 11 años se encontró un 5. 55% de ni.ñas y 3. 19% 

de niños. En las edades de 10 a 15 años se p.iede ver un índice rrayor de I1Uje

res que de hcnbres (5.55% y 3. 14%; 16.66% y 5.67%; 47.22% y 29.43% respectiva

rrente). Cosa contraria sucede en las edades de 16 y 17 años, en donde el por-
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centaje de irenores varones aurrenta al dd:>le del de las nujeres, caro puede ver

se en la Tabla No. 23, y Figura No. 34. AsimiSllO, respecto al ti¡:o de infrac

ción que los irenores caretie..ron y ¡:or los que fueron remitidos a esta Delega

ción Tutelar durante 1984, fueron en su mayoría el de Robo (109 casos en varo

nes y 7 en nujeres) ; en segundo lugar las Lesiones (54 varones y 17 !Tlljeresi ; 

y en tercer lugar los Daños contra la Salud, habiendo otras infracciones en rre 

nor grado (Ver Tabla No. 24, Figura No. 357' 36) 

TABLA 23 

INGRESO DE MEIDRES A IA DE.LF.GACION 'IUI'EI.AR 
DE ECA'.I'EPEC POR EDAD Y SEXO DURANI'E 1984 . 

EDADES MUJERES H<MBRES 

8- 9 0.00% l.06% 

10- ll 5. 55% 3.19% 

12-13 16 .66% 5.67% 

14- 15 47.22% 29 .43% 

16-17 30 . 55% 60.28% 

SIN DA'.IO 0.00% 0.35% 

Canparando los resultados del año de 1983 con los de 1984, puede obs&Va.E 

se que el ti¡:o de infracciones ¡:or las que los tren0re5 llegan a la Delegaci6n -

Tutelar de Ecatepec se mantienen altas en lo referente a Robo y Daños contra la 

salud princi~te, lo misrro que para Lesiones. Tcm3ndo en cuenta l as carac

terl:sticas de esta ¡:oblaci6n es ¡:osible mencionar que la nayoria de los casos -

de robo se dan ¡:orque los muchachos no encuentran un trabajo que satisfaga sus 

necesidades primarias, teniendo que recurrir a ~. 
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TABLA 24 

l 
.1 

.1. 
3 

Edac1~s
ill1 M•.J _¡ <'!' r- A: .:; 

1 1 
J. i 
~) '? 

CAUSAS DE INGRESO A LA OELEk.ACIOO 
TUl'ELAR DE .ex::A'.IEPEX:: IXJRAN'l'E 1984 POR SEXO. 

Til'O DE INFRAa:IOOE.5 SEXO 
VAKN:S MUJERE.S 

Allanamiento de ncrada 3 o 
lesiones 54 17 

lhliicidio 7 o 
Robo 109 7 

Clfoica de Conducta 2 1 

Rapto o l o que resulte l o 
Violaci.00 8 o 
Daños ccrttra la salud 42 5 

Vagancia 10 2 

.Actos libidinosos 4 o 
Estupro 7 o 
Daños en propiedad ajena 17 3 

Tentativa de violaci6n 2 o 
Tentativa de robo 6 o 
Otros 13 1 

3 

71 

7 

116 

3 

1 

8 

47 

12 
4 

7 

20 

2 

6 

14 
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En cuanto a los ingresos a la Delegaci6n Tutelar de Fcatepec en 1985, 

se encontró que tanto para varones, caro para rrujeres el 1nd.lce de ingre.sos 

más alto está entre los 13 y 17 años, siendo mayor en los varones; aunque -

?Jede verse tarrt>ién aquí que las edades en que se caru.enza a careter infrac 

ciones son a los 8 años o rrenos y que la edad en la que existe un mayor !n

dice de menores infractores es la de 17 años caro se aprecia en l a Tabla 25 

y Figura 37. 

TASIA 25 

INGRF.SO DE MFN)RE'S A r.A DELEGACIOO 

'lUJ.ELAR DE EX:111'EPEX:: POR EDAD Y SEXO DURANTE 1985 

EDAD VAOCNF.S MUJERES 'IOrAL 

7 1 o 

8 o o o 

9 1 l 2 

10 9 o 9 

11 10 3 13 

12 14 o 14 

13 15 l 16 

14 29 5 34 

15 44 6 50 

16 67 8 75 

17 119 11 130 

18 2 o 2 

'!OrAL: 311 35 346 
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C:>nsiderando la escolaridad de esta misma p::lblaci6n que ingresó en 

1985, se encontró que aun se encuentra el analfabetisrro en nuestro país, -

pues en una sola zona caTO lo es &:atepec (sin considerar tcx:l.os los r.enores 

que nunca han sido remitidos a la Delegaci6n Tutelar), y un solo año, se -

encontraron 15 casos de analfabetisiro; asimismJ 53 casos de los que ingre~ 

ron en 1985 han cursado entre l y 3 años de escolaridad primaria o bási ca; 

126 de ellos cursan entre 4o. y 6o. grados de primaria; 97 casos tienen uno 

dos años de secundaria; 18 casos habían t.enninado l a secundaria y 21 casos 

habían tenn.inado alguna especialidad t~ca o cursado alguños afios de ni

vel bachillerato. Ver Tabla 26 y E'iguras 38 y 39, en donde puede aprecia!_ 

ce con mayor claridad que el mayor 'indice de infractores en este lugar CU!: 
san entre 4o. y 6o. año de primaria, lo cual nos indica el bajo nivel acad! 

mico de los misrros, ya que por su edad sería de suponerse que estuviesen ya 

a otro nivel de estudios. 

Se encontr6 tartbién que en su mayoría los menores que ingresaron a la 

Delegaci6n Tutelar traba.jan, 140 casos; 88 estudian y 14 estudian y traba.

jan: mientras que 17 de ellos se encuentran sin ocupaci6n alguna, caro pue-
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ESCOLARIDAD DE LOS MENJRE.5 00E ~ A U\ 
DEl'..EGl.CICN 'IUlERAL DE Ex::ATEPEX: POR SEXO EN 1985 

E.SCO!ARIDAD VAR:NES MUJERES 'IDrAL 

Analfabeta 14 l 15 

lo. -3ó. Prim. 57 5 62 

4o. - 6o. Prim. 110 16 126 

10.-20. sec. 91 6 97 

Sec .Cari'leta 17 1 18 

Tec. o Bach. 18 3 21 

de verse en la Tabla No. 27 y Figuras No. 40 y 41. 

El tipo de familia de estos misrros aenores en 1985 fue de 197 casos en 

tre harbres y nujeres cuyas familias se encuentran integradas , es decir, que 

cuentan oon un padre y una nadre, aunque no fue posible detectar su funci~ 

lidad caro tales. se encontraron 115 casos de familias desintegradas; IS ~ 

sos de familias desintegradas, pero reconstruidas con padres substitutos (@ 

drastro o madrastra) ; y, 17 casos de familias desintegradas sin padres sus

titutos; hubo dos casos en los cuales el irenor tenía un hogar sustituto, co

l'IO se muestra en la Tabla No. 28, Figuras No. 42 y 43 . 

'!2!\BIA 27 

CCUPACICN DE LOS MEN:lRE.5 INFru\C'IORES QUE 
INGRESABCN A IA DELEG'IQ:CN T!JI'ELAR DE EX:A'.l'El?EX: POR SEXO 

1985 

CCUPACICN VAR:NES MUJERES 'IDTAL 

Estudia 83 5 88 
Traba ja 130 12 142 
Esrudia y Trabaja 14 o 14 
Sin Ocupaci6n 84 17 101 
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En cuanto a la m:inera de ccmeter las infracciones, es deci r, si las 

llevaban a cabo solos o acanpañados se encontr6 que 135 casos l as ccneti~ 

ron de manera aislada (solos) , y 210 casos estuvieron asociados con otros 

11enores, tal y caro se puede apreciar en la Tabl a No. 29, Fi gura No. 44. 

TABLA 28 

FIG. 40 

E 

TIPO DE FAMILIA DE LOS MEOORFS 
QUE IN~ A LA DELEX;ACICN 'lUlEIAR DE El:A'.IEPEX:: POR 

SEXO .EN EL Jl.Ñ() DE 1985 

TIPO DE FAMILIA VNOIBS MUJERES 

Integrada 176 21 
Desintegrada 106 9 
Desint. e/padre sust. 15 3 
Desint. s/padre sust. 17 o 
Hogar sustituto l 1 
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TABI.A 29 

M'.XlALIDAD DE IA INFAACCICN crMETID.l'I. 

DE LOS ~RES INFRl\CIDRES EN EO.TEPJ:X: DL."'tt\N'I'E 1985 . 

135 
210 

Dato que viene nuevanente a corrd:x:>rar lo dicho con ant:P...rioridad res

pecto a que los rrenores se sienten oonf iados a correter un acto ant.J.50Cial -

cuando están acanpañados de sus amigos . 

Pc>r últ:im:>, respecto al tip:i de corrlucta antisocial que ¡;iresent:aron -

los menores durante 1985 para ser remitidos a la Delegación Tutelar de Eca

tepec venos de acuerdo a la Tabla 30 que sigue predaninando el Robo al i gual 

que en los años anteriorrnente citados, posteriormente le sigue la conducta 

antisocial de fannacode¡;iendencia y posteriormente las lesiones, esw en el 

caso de los varones. 

En el caso de las mujeres el acto a."ltisocial que más estuvo presente -

fue el de lesiones y posteriorrnente el de robo, además de que se observa un 

decrerento de ingresos de mujeres a esta Delegación, respecto de los datos -

del año anterior. 

Es ~rtante rrenci onar que las denás conductas antisociales que se -

presentaron durante el año de referencia presentaron un total en hatt>res y 

nujeres no alto, aunque no por ello deja de ser ~rtante el tanarlas en -

cuenta. 
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~30 

TIPO DE ProBJ:..EMA POR EL CUAL ~ 
LOS MFNORES A IA DE:LEX;l>C!OO Tt.1I'E1AR DE EX:ATEPEX:: POR SEXO 

1985 

I. .ACTOS ANTISOCIAIES <XNI'RA IA CDLEX:TIVIDAO VAro~ MUJERES 

Tanar en v1a pablica 4 o 
Vagancia 15 2 
Portaci6n de a.ara prohibida 2 o 

II. lCfOS ANTISOCIALES <XNI'RA LAS PERSC:'NAS VAROOES MUJERES 

Lesiones 43 10 
Rapto o 2 
Injurias 3 l 
lbnicidio 5 o 

III. tero ANTISOCIAL a::Nl'RA IA mJPIEDAD PRIVADA vrunm; MUJERES 

A::lbo 100 6 
Allanarni.ento de rorada 8 o 
Daño en propiedad ajena 17 2 
Tentativa de robo 1 o 

N . tero A.~SOCIAL DE TIPO SEXUAL VAfOIE.S .MUJERFS 

Estupro 6 o 
Violación 4 o 
Actos libidinosos 4 o 
Intento de violaci6n 1 o 

V. ·l>Cl'O ANTISOCIAL CXNl'RA IA SALlD ~ MUJERES 

Fannacodependencia 96 4 
Alcorolisro o l 

VI. VARIOS (DESCRIBA) ~ MUJERES 

Problanas de cooducta 1 o 
Falsa cleclaraci6n o l 
Corntpei6n de menores 1 o 
Esc4ndalo en v1a pablica 1 o 

'lUl'AL 

4 
17 

2 

'lUl'AL 

53 
2 
4 
5 

'lUl'AL 

106 
8 

19 
l 

'lU1'AL 

6 
4 
4 
1 

'I01'AL 

100 
1 

'lUl'AL 

1 
1 
1 
1 
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IV.3. ¿Qué se ha hecho para reducir el índice de menores infrac 

tores en México. 

Re~pecto a este punto encontramos que son varias las ins 

tituciones adémás del Consejo Tutelar en el Distrito Federal y 

en el Estado de México las que se dedican a trabajar con los me

nores con algün tipo de conducta antisocial de manera directa o 

indirecta r.omo son el DIF o el CREA. A continuaci6n se hablará 

un poco de cada una de ellas. 

CONSEJO TUTELAR. - ~Qns~jo Tutelé!.L_tunciona de la si

guiente manera: basagg_ P.n la Ley del mismo Consejo, primero ~e 

in! orma de la causa por medio del ir.structor en turno según el 

Articulo 35 de dicha Ley (Ver anexo No. l); des pués se conduce 

al menor con el Promotor , quien actaa de acuerdo con el Artíc~ 

l o . 15, inciso lo. de dicha Ley , vigi la que se lleve a cabo to

do el procedim!_ento para después establecer de manera sumaria 

las causas de ingreso y circunstancias ?ersonales del menor . -

para con ello dar crédito a los hechos y conductas atribuidas 

a éste . CoP esta inforrnaci6n el Consejero re"'uelve ~n el menor 

tiempo posible (a más tardar 48 horas), si el menor queda e n li 

bertad incondicional, si se regresa a sus familia res o a quienes 

los sustituyan o si debe quedar internado en d i cho centro. En 

cuyo caso se l e harán una serie de estudios : sociol6gicos, mé

dicos, psicol6gicos ~· pedag6gicos, con e 1 objeto de conocer las 
características sociol6gicas ~ue rodean al menor y los hechos -

que l o condujeron a la irregularidad de su conducta . 

El Consejo Tutelar no tiene facultades para tornar a su -

cc:::go la atenci6n de casos asistenciales, cuyo manejo correspo~ 

de a otros 6rganos del Esta9~1.,Tiene por ohjeto promover la -

readaptaci6n social de los menores de 18 años de edad, en los -

casos antes mencionados, mediante e l estudio de la personalidad, 

la aplicaci6n d~ medidas correctivas y de protecci6n, asi corno 

l a vigilanc i a del tratamiento (Artículo lo. de la Ley qu~ crea 

los Consejos Tutelares para Menores I nfractores) . 

La prornotoría de menorei:: que está llamada a garantizar -

con diligencia adecuada y sentido técnico y firme apego a la -
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Ley, la debida marcha del procedimiento, respecto rle l o s dere

chos e intereses del menor y el bnen trato que, en todos l os -

órdenes debe dispensarse a éste. El Promotor de menores es un 

enlace entre el Consejo : el procedimiento que ante éste se ~i

gue. y los padres o tutores de los menores . 
-rv 

'\ ,.. ·~ Lo s Promotores deben intervenir en todo el procedim.i,.§!n-

to q_ue se siga ante el Consejo, desde que el menor queda a di~ 

posición de aquél, vigilrtndo la fiel observación de éste , con

cur¿j.endo cuando el menor cornpare7.ca ante los Conseieros, la -

Sala o el Pleno, ~pondrán la práctica de pruebas, interpon

drán recursos, instalarán ante el Presidente del Conse jo para 

que la resolución de los casos se lleve a efecto dentro de l os 

términos fijados; en caso necesar i o s0l_icitarán la r ev isión de 

los casos; recibi rá i nstancias, quejas e informes d~ los pa rl res 

o tutores; visitará a los menores i nfractores en los Centros de 

observación para vigilar las condi ciones en que se encuentran. 

poniendo en conocimiento del Presidente del Consejn la~ irreg~ 

laridades . (Bustamante, 1983; Tocaven, 1975). 

A la parte orgánica sigue la porción procesal, tamb i én 

cuidad6sarnente elaborada en relación con las normas vige nte s -

del Consejo Tutelar. A este respecto, el procedimjento es br e 

ve y atento a la naturaleza de la acción tute lar que se ejerce 

sobrP los jóvenes infractores y distinto de l enjuiciamien t o -

destinado a los adultos delincuentes. En virtud de los mismos 

principios b~sicos. se ha dispuesto que el procedimien to se ap2 

ye y j11stifique, en todo caso, en una resol ución fundamentada, 
dictada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al reci

bo del menor. Esta resolución, permitirá una m6ltiple determi

nación : sobre las causas del procedimiento, que deberán quedar 

debidamente acreditadas y sobre la liberación absoluta o condi 

cional, o bien , el ingreso del menor en los Centros de Observa 

ci6n que correspondan. La misma resoluc i ón señala que el lími 

te de conocimi~nto del Conseio, en efecto, si con posteriori

dad apareciese que éste debiera conocer de otro hecho o de re

solución de que se trata, el instructor i nformará al menor y a 
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sus Promotores las causas que determinan el procedimiento y e~ 

cuchará a uno y a otro . (Bustarnante,1983; Tocaven,1975; Hernán 

dez Araiza , 1984) 

En l a misma l!nea de garant!as, se ordena que s6lo me

diantP. mandamientos escritos del Con~ejero Instructor puede -

llevarse a cabo la presentación de un menor que deba quedar -

sujeto a conocimiento por parte del Conseio. Mediante un debí 

do acopio de elementos probatorios, habrá de establecerse, en 

el curso del procedi miento, la r~alidad de los hechos o de las 

situaciones de peligro, la participación del menor en aquellos 

y la personalidad del infractor. 

Los turnos que deberán cubrir los Consejeros comprende

rán las veinticua t ro horas del día, en atenci6n al prop6sito -

de impedir detenciones de menores que no tengan los estudios -

conducentes al conocimiento de la personalidad del menor, de -

acuerdo con las técnicas aplicables en cada caso y practicados 

institucionalmente o en libertad condicional: examen médico, -

psico16gico, pedag~gico y social. 

Los tipos básicos de resoluci6n son: 

1) El tratamiento en libertad en el que cabe tanto la en 

t rega a la propia familia cuando no sea éste un factor crimin6 

geno, como la colocaci6n en un hogar sustituto. La iniciat i va 

se pronuncia en favor de la vigilancia cada vez que el menor-

quede sujeto a tratamiento en libertad y obliga a establecer -

en la resolución que en cada caso se dicten las modalidades -

que deberán ~er fielmente instrumentadas por la autoridad e je

cutora. La Direcci6n General de Servicios Coordinados de pre

vención y readaptaci6n social. 
2) El cuidado i nstitucional, se establece la posibili- 

dad de que el menor quede en la instituci6n que corresponda , -

según las circunstancias del caso; puede ser aquella de cará~_ 

ter médico o pedagógico, pública o privada, abierta o cerrada

º semiabierta, etc. (Bustamante, 1983) . 
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1- El procedimiento ante el Consejo Tutelar para Menor.es In 

fractores es el siguiente: ' 

Una vez que es llevado el menor al Centro de ohservaci6n, 

-ya sea por alguna autoridad, delegación, por sus padres, e tc.-, 

los encargados del archivo los inscriben y los identifican: in

mediatamentP es remitido al consejo en turno en donde el Juez -

instructor ordena a las co~isiones especiales que localicen su

dom i cilio, citen a los padres o familiares y n los testiqos si

los hubiera. 

El Consejo decide si el menor necesita o no internamien

to, entregándolo a la familia y ordenando al Centro de Observa

ción le haga los estudios correspondienres . 

a) Estudio médico.- Dictamina las causas somatofisic:as-

de la conducta ant isocial del menor y descubre todas las enfer

medades del menor, detectando los elementos que expliquen su -

co~portamiento, aspecto que lleva a cabo de la siguiente manera: 

- Examina al menor al momento de su ingreso, una vez que 

haya sido visto ~or el asistente social. 

- Elabora el dictamen de posibles lesiones o enfermedad

orgánica . 

- Consigna, si el caso lo amerita , la presencia de enfer 

medades inf ecto-contagiosas, indicando ~demás las medidas asis

tenciales y preventivas que sean necesarias-
- Precisa los cuidados especiales que deben observarse y 

si es necesario su traslado al área de enfermeria . 

- Proporciona los medicamentos indicados en caso de pro

blemas de tipo emocional . 

- Proporciona el servicio dental a los menores que j ngr~ 

san al Consejo. 
bl Estudio Social.- Analiza todos los estudios del medio 

ambiente en que se desenvuelve el menor: escolar, familiar, ex

trafñmiliar, para comprender la causa antisocial del menor y d~ 

tectar la posibi lidad de nna posible reincorporación al hogar -

y a su medio. El diagnóstico del trabajador social en este as-
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pecto es ütil en la decisi6n del Juez basándose en los elemen-

tos que aporte, por cuya raz6n es importante que desde su pre-

sentaci6n, los menores reciban la asistencia social que consis

te en : 

- Conocer motivo de ingreso, consignar procedencia y au

toridad que hicieron la presentación . 

- Investigar circunstancias personales, familiares y so

ciales del menor y de la falta cometida por éste, para estable

cer un diagn6stico y un pronóstico válido. 

- Entrevistar al menor , familias y personas más allega-

das a él, para obtener datos e informes sobre las circunstan--

cias personales, realizar pláticas peri6dicamente de or ienta--

ción sobre lo que es el trabajo de una trabajadora social. 

- Proponer y orientar a los padres del menor acerca del

t ra tamiento a seguir para mejorar el desarrollo socio- familiar 
del mismo. 

- Orientar a personas o familiares con internos o no en 

esta Institución sobre problemas conductuales que puede oc~sio

nar la dinámica familiar. 

- Informar a la superioridad de las actividades del De -

partamento. 

el Examen psicológico . - Proporciona a los consejeros, 

una visi6n de la estruc~ura de la personalidad, su desenvolví-

miento conductual, el nivel intelectual del menor, así como de~ 
cartar v/o precisar en su caso, la existencia de lesiones neuro 

16gicas que logra de la siguiente manera : 

- Determinando el Coeficiente Intelectual (CI) por medio 

de pruebas psicológicas adecuadas a la edad y caracter1sticas

generales de la población. Estos son primordiales para establ~ 
cer con otros factores básicos un programa integral de trata--

miento al menor tanto en su aspecto estrictamente educativo , c~ 

mo en la capacitación para el trabajo. 

- Haciendo un diagnóstico de las alteraci one3 en la esf~ 
ra emocional . Ya que é$ta presenta en mucho el problema esen-

cia! de la patología del desarrollo conductual del menor, como

base para la planeación de todo tratamiento individualizado, es 
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pecialmente Pn relaci6n a las medidas psicoterapéuticas. 

- Detectando la patología específica. Esta consiste en

la detecci6n de cuadros patol6gicos definidos como: desarrollo

neurol6gico de la personalidad y que deber~n ser espec1ficamen

te consignados a las medidas especializadas de tratamiento que 

convengan a cada caso. 

- Evaluando el grado de socializaci6n, es decir, obser-

vando el grado de integraci6n social en el menor, la introye--

yecci6n de valores sociales que manejan su conducta, así como-

la adaptaci6n a las normas y patrones sociales. 

d) Examen pedagógico.- Es~e precisa las caracter1sti cas

educativas del menor en estudio, tanto a nivel de conoci mientos 

actuales como sus aptitudes, intereses, limitaciones y c are n--

cias, as! como en sus intereses vocacionales para la ñirecci6n 

readaptativa o rehabilitatoria. Proporciona datos del nivel -

académico del menor y detecta los problem~s de aprendizaje como 
sigue: 

- Se elaboran y aplican los estudios pedagógicos a los-

menores internos y se establece el nivel educativo del mismo . 

- Se detecta y canaliza a la institución adecuada para 

los problemas de aprendizaje encontrados. 

- Se evalGa y registra el resultado de las prueb~s peda

g6gicas. 

- Se propone el tratamiento educativo acorde a las nece

sidades del menor. 

Una vez terminados los estudios del menor, los res ulta-

dos son remitidos al Juez para que éste los analice y pr epare -

la resolución~ 

Resolución de! Consejo Tutelar para Menores Infractores f rente

ª los Menores.-
La resoluci6n a que pueden llegar los Consejeros en cada,..... 

uno de los casos de menores que ingresan al Consejo Tutelar pa

ra Menores son: 
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l. - Reclusi6n a domicilio.- Implica la existencia de un

núcleo familiar organizado y armonioso. Que cuente con las ca

racter!sticas de buena integraci6n, solidez moral y buen ejemplo. 

Que proporcione seguridad, protecci6n y v i gilancia al menor. - 

Puede tener dos modalidades : absoluta, desentendiéndose el Con

sejo totalmente; o vigl laaa, lo q>Je presupone la obligaci6n ael 

menor de acudir peri6dicamente ant e el Consejo a informar sobre 

su desempeño conductual, as! como de visitas de trabajadores so 

c iales del Consejo al medio familiar o de vida del menor, en 

l os c asos P.n que sea necesario . 

2 . - Recl usi6n escolar.- Para aquellos menores que, aún -

contando con un buen núcleo familiar, presentan caracter!sticas 

de dif!ci l mane j o : tendencia a la fuga y desersi6n escolar, co

mo respuest a a situaciones familiares o sociales tra ns l torias.

Con esto se busca alejar al mepor del núcleo con f lictivo, mien

tras se modifican los factores negativos, tanto los exter nos, -

como los propios del sujeto y experimenta las carencias de cer

can!a familiar: comodidad y diferencia que viv!a en el hogar.-

Estas instituciones pueden ser oficiales o privadas (internados) 

3.- Reclusi6n en un hogar sustituto, patronato o instit~ 

c i 6n.- Este tipo resolutorio es aplicado a los casos en los que 

la realidad del menor proyecta un abandono social , caracteriza

do por una carencia absoluta de atenci6n a sus necesidades bási 

cas como: seguridad, protecci6n, al imentaci6n, educaci6n, etc ., 
o cuando el núcleo familiar es tan precario en su estructura, o 

tan inoperante en su funci6n que el menor vive en el constante

peligro . Presupone la asistencia de un hogar arm6nico y organi 

~ado, que puede o no tener lazos consangu!neos y que le brinde

la seguridad de proporcionar al menor, afecto, protecci6n y se

guridad, base incuestionable para el buen desarrol lo y expre--

si6n de sus potencialidades, f!sjcas, mentales y sociales . 

Respecto a los patronatos o instituciones siIDilares, son 

los encargados de proteger y rehabilitar al menor infractor. - -
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El tiempo que los menores deben quedar bajo la protecci6n de - 

los hogares colectivos, dependerá de la resoluci6n de la Sala,

siendo generalmPnte cuando la conducta del menor, muestra ale-

mentos que aseguren ~u supervivencia honesta y un buen autogo-

bierno. Los hogares colectivos que funcionan en el Distrito F~ 

deral son: para mujeres el ntímero 2, 3 y 9; y para varones los 

ntímeros 4, 6, 7 y a. 

4.- Reclusi6n en establecimientos Médico.- Cuando la evo 

luci ón de los estudios realizados por la sección médica y psic~ 

16gica señalan la existencia de una enfermedad f 1sica o mental 

que sea determinante en la vida del menor, la resolución de los 

consejeros es de reclusión en establecimientos ménicos apropia

dos, que pueden ser particulares u oficiales; quedando el menor 

a disposici6n del propio consejero, una vez que el cuadro patoló 

gico haya sido resuelto o controlado, para que se continGen los 

trámites correspondientes para concluir el caso. 

s.- Reclusión en Establecimiento E$pecial de Educación-

Técnica.- Este abarca a todos los menores at1picos (Deficien tes 

mentales, sordomudos, ciegos o lisiados del aparato locomotor), 

c 1.iyas necesidades de protección y cuidado no pueden ser cubier

tas mis ~1e en Instituciones Espec ializadas. 

6.- Reclusi6n en Establec imientos ne Educación Correcci~ 

nal.- Se aplica a los menores cuya irregularidad de condnctA a~ 

tisocial los hace peligrosos, tilnto para ellos mismos, como p~ 

ra la sociedad y sus instituciones; cuyo pronóstico rehabilita

torio es a largo plazo. 

Para tal fin dependen de la Dirección General de Servi- 

cios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de l a Se-

cretar!a de Gobernación. Existen cuatro escuelas de este tipo: 

dos para varones y dos para mujeres moralmente abandonados y a~ 

tisociales; entre las cuales están una para varones y otra para 

mujeres menores de 14 años. llamadas Escuelas- Hogar y una para-

varones y otra para mujeres mayores de 15 años llamadas Escue--
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las- Orientaci6n. En estas escuelas se proporciona a los meno-

res (hombres y mujeres por separado) internos educación básica

y capccitación laboral, a trav~s de aprendizaje de diversos of.!_ 

cios, los cu~les son impartidos por medio de talleres (Tocaven, 

1974; Hernández Araiza, 1984; Bustamente, 1983 ; Reyes Garc!a--
1984). 

Resolución Final del Consejo Tutelar. -

Libertad Absoluta. - Después de haber cumplido con un tr~ 

tamiento impuesto por el Consejero en alguna Institución: Casa 

Hogar, Escuela Orientación , Hogar Colectivo, Centro de Integra

c ión Juve~il, etc. 

Libertad Incondicional .- Cuando ~l menor resultó r.o ser 

culpable o la falta fué leve y el ambiente familiar es bueno y 

el menor tiene alguna ocupació~. 

Libertad Vigilada. - Cuando el menor es adiete a algGn -

fármaco o presenta problemas de conducta, se remite a alg6n cen 

tro de Desarrollo Integral Familiar (por ejemplo el DIF) , o a -

un Centro de Integració~ Juvenil (CIJ), los cuales envían tri-

mes tralmente un informe sobre el menor, que incluy~ si recibe-

apoyo de la familia o si el m~noc tiene alguna ocupación . 

Libertad a Disposición del Consejo Tutelar.- Se deja al 

menor en libertad bajo la responsabilidad de los padres quienes 

lo presentarán ante el Conseio cuando sea requerido para la re~ 

lización de l estudio de la personalidad del menor. 

Hogar Colectivo .- Funciona en forma semiabierta, es aten 

dida por sacerdot.es, ah! estudian y trabajan los menores y su -

permanencia es por tiempo indefinido. 

Casa Hogar y Escuelas Orientación . - Aqu! son remitidos-

los menores que no tienen ocupación, ni hogar, y su medio no -

les es favorable. 
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Organizaci6n del Consejo Tutelar para Menores Infrac to res del -

D. F . 

El Consejo Tutelar para menor es está organizado de la s i 

guiente manera : El Pleno, El Pre~idente, El Promotor, Las Salas, 

Los Consejeros, La Direcc i 6n Tér.nica , ~a D)recci6n de Atenci6n

al Menor, y la Direcci6n Administrativa . (Ver anexo No. 2 , 3 y 41 

El Pleno. - Está integrado por el Presidente del Ccnsejo. 

el Secreta=io de A~uerdo~ del Pleno y los Consejeros integra~ -

tes de las Salas. Les correspondP conocer y r esolver recursos

en contra de las re soluciones de l a Sala , e stablecer conse;os-

auxiliares, conocer los impedimentos de los Consejercs al ac--

tuar en el Pleno, crear criterio:> ge?~erales , para el func ionri-

miento Técnico y Administrativo de los Centros de Observaci6n. 

Asume rPsponsabilidades que fijen lineamientos generales a las 

Salas y a las actividades de los Consejeros Instructores que -

coadyuva en la tarea normat.iv~ e imperativa frente a las partes 

que componen el Conse jo . 

El Secretario de Acuerdes del Pleno, trabaja ;unto c~n -

el Presidente del Consejo para acornar Jos asuntos que le comp~ 

ten al Plen0 , documentar las actuaciones y expedir las constan

cias que el PresidentP determine , hacer citas y notificaciones

en los procedimientos, que se tramiten ante éste. 

El Presidente. - Será Licenciado en Derecho, s iP.ndo desig 

nado y promovido por el Presidente de la Re~Gblica a propuesta

del Secretario de Gobernaci6n. Su tunci6n es representar al -

Consejo , presidir las sesiones del Pleno y autori?.ar con el Se

cretario las re<::ol 11c iones que éste adopte. Vi<Jil<>r el turno e!! 
tre los miembros del ConsPjo y los Centros de Observaci6n , re- 

rre$entaci6n hacia el exterior y vigilancia y coordinaci6n del 

procedimiento para lograr una mayor f unc ionalidad del Departa-

roen to a su cargo. 

Promotores .- Serán Licenciados en Derecho, uno de ellos

ser~ nombrado Jefe de Promotores. La Ley de los Consejos Tute-



209 

lares asigna al Jefe de Promoto r es , funciones di rectri~es y de

vigilancia en el ejercici o de las a tribuciones exigidas a los-

miembros del Cuerpo de Promotores y de Coordinación con el Pre

sidente del Consejo en el á rea Administrativa y ñe los asuntos 

que le competen. Debe n intervenir en todo procedimiP.nto quP. se 

siga ante el Consejo, cuando los menores infrin j an las Leyes Pe 

nales o los Reglamentos de policía y buen gobierno o manifieste n 

conductas en que dañe a su familia , la sociedad o a s í mismo . -

Estar presentes c uando el menor co~parezca ante los Consejeros , 

la Sala o el Pleno , proponiendo la pr~ctica de pr uebas e infor 

mar al Pres identP del Consejo cuando no s e presente proyecto de 

r esoluci6n en algQn caso dPntro de los cinco días siguientes al 

recibo de la excitati va. Escribir quejas e i nfor:nar de quienes 

ejercen l a pa tria potes tad sobre el menor; visitar a los meno-

r es en los Centros de Observación, revisar l as cond ic ionPs en -

q~e se encuentran para dar a conocPr a l Pres i dente las irregul~ 

ridades y seguir con su corrección inmediata. 

nebe visitar también los Centros de Tratamiento , observar la -

ejecución de las medid~s impuestas; ver que los mennres no sean 

detenidos en lugar es par a adultos y r eportar si eso ocurre . 

Las Salas .- Cada Sala se i ntegra con tres Consejeros 

(hombres ), especialistas en menor es infractores, un Licenciado

en Derecho y un Médico. El Presidente de la Sal a coordinará y 

vigilará, además funge como i nstructor de los asuntos que se le 

asignan e n f unción del turno . Los tres Consejeros se reunPn en 

la Sala . La Sala tiene la funci6n d~ resolución de los casos -

en que se hubiesen ac tuado como instD1ctores los Consejeros ads 

critos a ella y resuelvan sobre los i mpedimentos que tengan sus 

miembros para conocer Pn casos determinados, acordando la susti 

tución que corr esponda. 

El ~onsejero.- Debe rá entender y manejar problemas de - 

conducta; deberán ser mexicanos por nacimiPnto, no haber sido-

condenados por delito i ntencional , qozar de buena reputación , -

estar e spec i alizados en el PStudio, prevención y trat amiento de 
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la conducta irregular de los menores. Sus actividades son : co

nocer c6mo los instructores de los casos que les ~ean turnados

recabando elementos necesarios para la resoluci6n de! Consejo,

redac tar para la Sala el proyecto de resolnci6n; tener informes 

peri6dicos de los menores de los Centrns de Observación y los -

de tratamient0 y solicitar informaci6n para conocer el oesarro

llo de las medidas y el resultado de éstos con respecto a los -
meno!"es. 

Direcci6n Técnica.- Corresponde al Director Técniro de -

los Centros de Observaci6n : acordar con el Presidente del Cense 

jo en l n Técnico y en lo Administrativo, los asuntos refere~tes 

a les Centros cuya direcci6n ejerce; disponer la reali zac i ón de 

estudios soc iol6gicos, psicológicos, ~édicos y pedagógicos que

ordenen los C~nsejeros. la Sal~ o el Pleno y ver que se hagan - 

de acuerdo a ló'.s n0rmas ar>licadas ; manejar el per~on."l adscrito 

a los Centros de Observa~i~n para varones y para muj~re~ , cnn-

lo cual se le dará rapidlz a la aplicaci6n, integración y entre 

ga de los diagn~sticos de acue!"do a los estudios aplicados. 

Dirección de Atención al Menor.- En est e Departamento se 

encuentran los Centros de Orientación de varones y mujeres, el 

4rea de recepci6n y de activi dades formativa s . Desde que el me 

nor ingresa se le distribuye de acuerdo a ~u edad y sexo en el 

área de recepri6n, hasta que se decide su situación Jegal. 

Los Centros de Observaci6n se encuentran integrados por 

un Director Técnico; dos Subdirectores y un Jefe de las Seccio

nes Técnicas y Administrativas. 

El área de actividades formativas se encarga de brindar

le alimentaci6n, vestuarin, asi como una programación de activi 

dades educativaz, manuales, deportivas y artísticas para que ~~ 

te utilice en forma provechosa y personal su estancia en el Con 

sejo Tutelar. Esta misma área realiza even~os e speciales con 

apoyo de la Direcci6n General de Servicios Coordinado~ de Pre-

venci6n y Readaptaci6n Social a$! como el de otras Dependenci~s 

A1_ixiliares al Consejo para la realizaci6n de sus planes y pr o--
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gramas de actividades formativas. 

Direcr.i6n Administrativa.- Esta orqaniza y distribuye el 

material que se utiliza en el Co~sejo Tutelar . Abarca expedie~ 

tes, almacenes, archive, mantenimie~to y enseres que se uti lizan 

en los diferentes Departamentos como: rora, platos, cubie rtos,

etc.; estas actividades se coordin~n con la Direcci6n de Aten-

ci6n al Menor. 

'!'odas las áreas trabajan conjuntamente a través de ofi-

cios y egresos dPl materi al utili?.ado. 

~ Aspecto J•.!d:dico de los Menores Infractores . 

Constituci6n Pol!tica de los Estad0s UP.idos Mexicanos.

En el Art!culo 18 Constitucional nos r.efierP en su 4o . párrafo

la importancia de un trAto especial para los menores infracto~

res, y a la letra dice: "La Feqer;1ci6n y los Gobiernos de los Es 

tados, Pstablecerán instituciones espe~iales para el trata~ie~
to de menores infractores~ 

C6digo Penal - Los Art!culos correspondientes a los men2 

res infractores dentro del C6digo Penal se encuentran derogad~s 

para el Distrito Fe<lerAl, ya que existe una Instituci6n y un -

procedimjento espec!fico para ello~. 

Ley qne crea los Consejos Tutelares para menores inf rac

tores. - Esta Ley consta de 10 capítulos (ver dicha Ley en anexo 
No. 1 ) , a través de los cuales se plantea el obj8to, la compe

tencia, la organizaci6n y func j onAmiento del Consejo Tutelar p~ 

ra Menores Infractores, as! como las djsposiciones generales en 

relaci6n a los menores infractores. El Consejo Tutelar para-

Menores !nfrac~ores tjene por objeto promover la readaptaci~n -

social de los menores de 18 a5os de e<lad, en los casos que in- 

fr i njan las Leyes Penales o los Reglamentos de polic!a y buen -

gobierno o manifiesten conductas que puedan ser un peligro para 

sí mismos, la familia o la sociedad~ 
Como puede apreci.arse, la Ley de los Consejos Tutela res 

estAblece que los miembros más representat ivos dentro del Conse 
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jo son: un Presidente, tres Consejeros Numerarios , t=es Consej~ 

ros Supern~~erarios , Secretarios de Acuerdos, Promotores de Me

nores y personal Técnico . 

Par~ el c umplimiento de sus func i ones el ConseJo Tutelar 

estará auxiliado por la Dirección General de Servirio5 Coordina 

dos de Prevención y Rearlaptaci6n Social, asi como con otras ne

pendencias del Gobierno . Una vez que el menor haya sido pr esen 

tado al Consejo Tutelar , se le canalizará al Centro ne Observa

ci6n correspondiente y al Consejero en turno ron el fin de que

el menor exponga las causas de su inqreso y sus circunstanc ias 

person~les; con base a estos elernenros se debe resolver den~ro

de las cuarenta y orho horas siguientes al r~cibo del mPnor . Si 

éste qued~ en libert~d incondicional , si se entrega a q u 1anes-

eJerzan l a patria ?Otestad , que~a sujeto al Conse;o Tutelar 2ara 

que se siga el procedimient0 o si deherá ser internado e n los - 

Centro~ de Observación. Una vez emitida la r esolución . al ~on

se jero inRtD1ctor tendrá quince dias natural~s p~ra i ntegrar e l 

expediente correspondiente, con los estudios de pe rsonal~dad 

que se hayan practicado y un informe sobre el comportamien~o 

del menor, tratando de reunir todos los elementos necesar ios p~ 

ra la resolución de la Sala . A los 10 dias se ~resen~an t odas 

las p ruebas necesarias y la Sala dictará l~ reRolución def ini ~1 

va, la cual será notific~da ~1 Pr omotor, al menor y a los encaE 

gados de éste, además de ser comunicada a la autoridad ejecuto

ra q~e proceda. La ejecuci6n de las medidas impuestas por el -

Consejo Tutelar corresponde a la Dirección Gen~ral de Servicios 

coordinados de Prevenci6n y Readaptación Social, quien se~á la 

encargada de informar al Consejo sobre los resultados del crat~ 

miento y formulará las observaciones y las recomendaciones que

considere nece$arias . 

Cada tres mesP.s SP. realizará la revis i6n de las medidas

impuestas al menor, tomando en cuenta los resultados obtenidos

en el tratamiento, hasta este momento, lo que llevará a una ra

tificación o modificaci6n o a que cese la disposición establ ecl 
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da, en este último caso se dictará la l ibertad i ncondicional -

del menor. Esta r e visión se realizará por a lguna de la s Salas

del Consejo, previo oficio enviado por la Dirección Gene ra l de

Servicios Coordinados de PrevPnci ón y Readaptación Social . 

Se cuenta c on el recurso de la impugnación, que será im

puesta por el promo tor ante la Sala y tiene por ob i eto la revo

cación o la r e solución acordada; no siendo impugnab les las que

determinen la liberación incondicional del s uj e to o las q ue ame 

r i ten únicamente una amonestaci6n . Este procedimiento trae co

mo consecuencia l a suspensión ae la medida impuesta mien tras -

que se d~ una nueva resolución, la cual deberá formularse den-

tro de los cinco d ías siguientes a la impos i ción del recurso; -

para e llo el Consejo recibirá las pruebas q ue estimen conducen

tes al estable cimiento ae los hechos, de l a personalidad del me 

nor y la i d oneida d de l a disposición impuesta. 

Los medios para la readaptación del menor que tome e l -

Consejo podrán ser : el internamiento en la Institución que cc-

r r esponda o la l ibe rtad; en el primero de los casos P. l i n terna

miento se hará en la Institución adecuada para e l tratamienco -

dP.l mP.nor , considerando s11 personal idad y las demás circuns ~an

cias que concurren en el caso , en lo posible se favorecerá el -

uso de Instituciones abiertas; en el s egundo de los casos el me 

nor será entregado a quienes e jerzan la patria potestad o la tu 

tela , o s erá colocado en un hogar sustituto. 

INFORMAC I ON SOBRE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO TUTELAR Y LAS DELE 

GACIONES MUNICIPALES EN CUANTO A MENORES INFRACTORES EN EL ESTA 

DO DE MEXICO . 

El Departamento de Prevención Social, dependien te de la

Direcci ón de Prevención y Readapt~ci6n Social del Gobierno del 

Estado de México , a través de las Deleqacio nes Tute l ares que -

persiguen dentro de sus ob jetivos principa lmente: proporcionar

tratamiento rehabilitatorio a qu ienes s iendo menores de ed ad, -

sean remitidos por las autoridade s cor respondien te s a la Deleg~ 

ción Tute l ar por haber cometido actos antisociales. El Consejo 
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Tutelar y la Escuela de Rehabilitaci6n cuentan con los siguientes servicios 

auxiliares : 

I.- un Céntro de Investigaci6n y Protecci6n de Menores . 

II.- Una Secci6n Pedag6gica. 

III.- Servicio Miádico y Psiool6gico. 

r:v.- Procuradurla de Meoores. 

v.- ~egados t-UúcipaJ.es y 

VI.- las Dependencias cuya creaci6n ordene en lo futuro el 

Ejecutivo del Estado. 

Dichas Instituciones auxilian al Consejo Tutelar de Menores Infracto 

res, con sede e."l la Capital del Estado, que tendrá a su cargo el conocimien

to de los casos y la adopci6n de las m>didas que establece la Ley de Menores 

Infractores creada en 1968 y que en apoyo en el Articulo 4o. del C6digo Pe

nal y Procedimientos Penales para el Estado Libre y Sd::lerano de ~co, de

temú.na que: No se aplicará la Ley Penal a los menores de 18 aros menos un 

d!á, y si estos siendo mayores de 7 aros ejecutan alg1jn hecho descrito coro

delito quedarán sujetos a la Jurisdicci6n dP.l Consejo Tutelar de Menores !!! 
fractores • con lo que se determina en el Artículo 7o. de la Ley de Rehabili-_ 

taci6n, Cap. 11 relativo a la ~tencia que el Consejo Tutelar conocerá de 

las siguientes materias: 

I. - De los hechos y anisiones antisociales atribJ.idos a menores: 

a) contr;i la persona; b) contra su patrim:lnio; c) de orden social; d) de am 

biente; e) de cualquier otro acto u anisi6n en contra de la sociedad o de -

los particulares oo canprendidos en la anterior eniireraci6n, y 

II .- De proble:nas de conducta que no encuadren precisamente dentro de 

un ti[n de actuaci6n antisocial cuando la intervenci6n del Consejo sea soli

citada por qui.enes ejerzan la patria potestad o la tutela sobre el rrenor; o 

cuando se advierta la necesidad de extender la acci6n del Consejo a menores

material o rroralmente abandonados : y también cuando as1 lo soliciten las au

toridades coadyuvantes de la Instituci6n. 

COnsiderando que los menores de edad no son sujetos a procedimientos 

~es, oo es posible clasificar el acto antisocial CCJtO delito, se utili

za el ~IJnino infracci6n para denaninar la conducta u anisi6n a la Ley. 
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CTASIFIO\CICN DE TIPOWGIAS DE rnF'RNXICNE.5 A IA IEí EN MA

TERIA DE MEIDRES INFRl\C'lORE.S 

I. - cnTl'RA 1A C'OLEC'l'IVIDAO ( O GRl.lPC\S ) 

A) Contra la seguridad p(íblica 

- Vagancia y malvivencia 

- Asociaci6n delictuosa 

- Portaci6n de amia prohibida 

B) Contra el orden familiar 

- Adulterio 

- Incesto 

II. - CCN1'RA IA5 PERS:l'UIS (IA VIDA E ~ICN C'ORPORAL Y SOCIAL) . 

- Lesiones - Asaltos 

- !bni.cidios - Aborto 

- Injurias - Raptos 
- Ultraje 

III.- CXNIRA IA PIDPtFDAD O PATRIM::NIO 

- Robos - Abuso de confianza 

- Daños en propiedad ajena - Allanamiento de rrorada 

- Fraude - Extorsión 

rv.- SEXU1U.ES 

- Violaci6n - Actos libidinosos 

- Estupro 

v. - <XNl'RA 1A SAI1D 

- Tráfico de Drogas - Drogadicci6n 

Y en lo que se refiere al procedimiento relativo a los menores en e l 

Titulo Déci.nn Primero, Procedimientos Especiales, Cap. II. 

439.- Los menores de 7 años a quienes se i.Jl'p.lte la ejecuci6n de un -

hecho delictuoso, no serán sujetos a procedimiento alguno, y la intervención 
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del Ministerio PCiblico se limitará a recibirles declaraci6n, si pudieren ~ 

presarse, con el objeto de inves tigar si en la ejecuci6n del hecho fueron -

instigados, auxiliados o encubiertos por mayores. 

440 . - Tratándose dP- menores de dieciocho años , el funcionario del Mi 

nisterio Pt:fulico practicará las diligencias de averiguaci6n ;:irevias que fue

ren necesarias y una vez concluidas las rercu.tirá junto con el inculpado si -

hubiere sido presentado a la autoridad cai;ietente ;:ara conocer del caso de -

acuerdo con la Ley del Tribunal para Menores del Estado de ~ico. 

441. - Si en l a ejecuci6n del delito pan:.ici;::aren ~yores v rrenores, 

conocerá de él, por l o que respecta a los prirreros, la autoridad judicial ::2. 

rrespondiente y por lo que toca a los segun:los la autoridad proteet:ora de

biéndose remitir a ambas, copias de las actuaciones . 

Con lo que de esta manera se hace necesario informar que ér. caso de 

un problana leqal (~cado en l as tipologías) , dichos rrenores serán canali:_ 

zados a criterio de la autoridad al C'.onséjo Tutelai:: de Menores en 'Ibluca, E~ 

tado de ~co o en su defecto a la Delegaci6n Tutelar para Menores !.-iEracto 

res que corresponda de acuerdo a su íurisdicci6n en: 

1 .- Netzahual coyotl 

J.- Naucalpan 

5.- Atizaoon 

7.- coacalco 

9 . - Cuautitlán de R. R. 

11 . - Tul tepec (Sub-delegac} 

2 . - TP.xcoco 

4.- Tlalnepantla 

6 . - Tultitlán 

8 . - .Ecateoec 

10 . - Cuautitlán Izcalli 

Y de esta manera se empezará a conocer el caso del rrenor para f(lder 

dictaminar sobre el misrro y det emU.nar el trat:anu.ento a segmr, con el objeq 

vo de orientar y reeducar a.l menor praroviendo su rehabilitación al rrod.l.fi-

car su conducta y con l a ayuda de sus padres y demás pP-rsonas interesadas en 

cooperar . De la misma forrra se detectarán casos de rrenores en estado de ¡;ie

ligro en los siguientes rubros : 

- Vagancia - Drogadicci6n 

- Pandillerisrro - Deserci6n escolar 

- Fugas Escolares - Rebeld!a 

- Alcoholisrro - fugas del hogar 

- Problenas de agresividad - Peque."ios hurtos :.,-. el hogar, 

familiares O Ve<::-'105 
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Es así caro se ayuda al menor y a su familia irediante l a prevenci6n 

y el tratamiento rehabilitatorio, aderas de la orientaci6n e infornaci6n con 

e.l fin de coadyuvar en la integraci6n laboral, escolar, recreativa y f ami

liar de los uenores, quienes serán en un futuro P.O rcuy lejano las personas

que integrarán la poblaci6n adulta de nuestro pa!s. 

Respecto a la Escuela de Rehabilitaci6n en Toluca, esta es una Ins

tituci6n de tratamiento interno, cuyo objetivo esencial es !?roporcionar -

asistencia y tratamiento a aquellos rrenores cuya edad oscila entre ocho y -

dieciocho años, que han infringido las nomas sociales y que la clasifica

ción de conducta antisocial sea de mediana y alta ¡:ieligr>?sidad social . 

La Escuela de Rehabilitaci6n ~s l a única Instituci6n de tratamiento 

de tiPO interno en el Estado, y fué construida en el año de 1967, épeca en 

que sustituye la rrodalidad de Tribunal para Menores, por el de Escuela de -

Rehabilitaci6n intentando con ello darle un enfoaue más hummo y eliminar -

la concepci6n de Tribunal , en virtud de que los irenores no son indivicluos -

sujetos de la Ley Penal. 

La instituci6n para Menores, aplica su tratamiento de una forma ~ 

dividual por un equipo t&:nico interdisciplinario integrado por iredicos, -

psic6logos , tra.baiadores sociales, abogados, maestros. custodios, cuya fun

ción es coadyuvar de una manera integral en l as medidas de diagn6stico y -

tratami.ento institucional . 

MEDICill7> •. - El !!'édico efectGa una valoraci6n del estado f!sico en -

que llega el menor, así caro tratar en su oportunidad las enfenredades que

aparecieran durante su internamiento. 

PSICULOGIA. -EfectGa el estudio de la personalidad del menor y eva

lGa el indice de peligrosidad previa realizaci6n del diagn6stico para diri

qir el tratamiento. 

TRABl\JO SOCIAL.- Realiza los estudios de la familia y su víct:im3. -

cuando fuese necesario; estableciendo la conexi6n entre la instituci6n y el 

tredio social. 

P~.- Reincorpora al rrenor a la educaci6n con el objeto de -

darle continuidad a los estudios emitidos en el exterior, asl.ll\i.srro aplica-

actividades recreativas y cul.turales, caro parte del tratamiento. 
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LAOORTER1\PIA. - En esta sesi&l se incorpora al menar a una actividad 

laboral, cuya funcifu es esencial.rrente ter~utica. 

CUS'IODIA.- El árP.a de custodia es la encargada de auxiliar el orden 

v la disciplina dentro de la instituci&l. 

El cuerpo legal que dicta las medidas de tratamiento aplicables a

los menores es el Consejo 'futelar, dicho orqaniSllO está fonnado por un Li

cenciado en Derecho, un M€dico y un Psi c6loqo. Existe tarrbién dentro del

Consejo un Procurador de Menores que funge ccm:i auxiliar en la tana de deci:_ 

siones. 

El consejo 'l\ltelar emite resoluciones acerca del rrenor en base al -

diagp6stico cl!nico-criminol6gico que realiza el equipo tocmco. 

La 5ecci6n adrnínist.rativa tiene caro funcioo coadyuvar en el sumi

nistro de rrateriales y en la supervi.si6n del buen funciooamiento del área -

de servicios . 

La Direcci6n de la Escuela de Rehilbilitaci6n es el área encargada -

de dirigir las funciooes del personal técnico, acbninistrati vo y de custodia 

para el logro de los prop6sitos institucicnales. 

El Tratamiento se dirige en base a las características dP. personal.!_ 

dad del menor, a la nxXlal.idad de la CCl1ducta antisocial, a la estructura f~ 

miliar y social, así caro el perjuicio social que ocasicna su ccrnport.amien

to; plant.eárxSonos caro objetivo esencial dP..l trabamiento, el fortalecimien

to psíquico del rre.rrJr, la reeducaci6n en fünci6n de sus valores, la conci~ 

tizaci6n del acto antisocial, integrando al apr-endizaje educativo, cultural 

y laboral, crear un ant>iente propicio para el desarrollo de actividades re

creativas y deport.:.vas, y así lograr su adaptaci6n al medio social y fami

liar. 

Los menores pemanecen internos para recibir su tratamiento durante 

un lapso que ~ variar entre 72 roras y seis meses o nás; dicho trata-

miento no concluye al exte.rnami.ento del menor de la institocioo, sino que

ccntinúa en fonna externa en un seguimiento del caso, ccn el objeto de ver!_ 

ficar su cc:nµ:>rtamient.o en el medio socW, así <XJtO su reincorporaci6n a -

la educaci6n y al trabaio. 'n:xlas las Jnedidas de tratamiento referentes a -

los menores, así caro el procedimi.ento, funcicnes y atribuciaies de la Es

cuela de Rehabilitaci6n están nornedas bajo los lineamientos de la IEi DE -
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REHABn:.rm::ICN DE MEN)RES DEL ESrAOO OE MElCICX) (zald.ivar P, 1985) . 

Caro puede apreciarse, los Consejos Tutelares, tanto del Distrito -

Federal, caro en el Estado de ~co. tienen el canan denaninador de seña

lar la importancia de la funci6n educativa tutelar y orientadora de los ire

nores de acuerdo con las caracter!sticas individuales de cada n.ifio, sin em

bargo, el aumento creciente de menores que infringen las normas sociales y 

leyes ;::eriales refleja l~ inefect:ividad de las medidas enunciadas por dicha 

Ley, pues a pesar de que ésta contiene los elementos necesarios y señala -

los lineamientos a seguir !?'ll"ª lograr sus objetivos , en la práctica se han 

visto divergencias en los criterios. deficiencias y sisterras que no cumplen 

debidarrente los fines de una recta justicia del rrenor ni la prc:m:x:i6n de la 

readaptaci6n social en cuanto a correctivos ni en lo que se refiere al or

den, disciplina, higiene, ocupaci6n y demás medidas necesarias que deben ce_ 
servarse en la etapa previa a la determinación de las necesidades y medidas 

aplicables dentro de un ambiente similar al de un internado escolar. Lo~ 

terior puede ejemplificarse con algunas resp.¡estas dadas por menores en la 

entrevista que realizó Hemández Araiza, (1984) 
11 la can.ida es p::iquita, a -

veces es~ en mal estado, nos duele el estónago, nos la rohan los orandes,

todo tiene mucha agua y pasto (c:i.lantro, perejil, etc.). t<b..ly seguido nos

dan p.¡ros parrales (friioles) que tienen ruchas ;:iiedras, el atole en la n2 

che es pura agua, los chilaqu:i.les t.all'bién . La rroronga huela muy mal, el hf 
gado lo dan crudo, etc 11 

• 

se encontró una gran inconformidad respecto a la can.ida y señalan: 

" haceros fajina, quieren que hagarros deportes, estarros en la cárcel y no C2. 

rraros bien, por eso hay tantas fugas", el arrbiente de los niños es aversivo 

en cuanto al trato, vestuario y ali.rrentaci.ón (Hemández Ara.iza, 1984) . 

Por su parte Martínez R. y Valdivieso (1980 , p.94) en su tesis vue_b 

ca."l su experiencia vivida en el Consejo Tutel.ar de la siguiente rranera: 11 ~ 

nifestam:>s que la experiencia vivida durante seis rreses dentro del Consejo

'futelar al realizar nuestro trabajo social ... desgraciadalrente no se logran 

los objetivos del Consejo, debido a la desorganización tanto de parte de la 

instituci6n caro del personal administrativo. EK.isten carencias de habita

ci6n, vestido, ali.rrentaci6n, personal adecuado para realizar actividades en 

beneficio de los menores durante su estancia en ese lugar. . . . existe poco -
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personal de limpieza, la mayor pu-te de las veces utilizan a los rrenores @ 

ra hacer trabñ jos de limpieza caro en la elaboraci6n de los aliirentos. . . la 

ropa que se destina ¡:ara los menores está descosida, o rota , y sucia • . . los 

zapatos que !.es dan son por lo general en malas condiciones y en nGmeros -

más grandes de lo que calzan los menores ... y solarrente cuando se presenta

una personalidad política, les proporcionan unifomes • presentables" ¡JP.ro -

después que se retiran estas personas se les retiran y les dan los misros

que traían antes ... las habitaciooes son de perfecto asinamiento ya que en 

un s6lo cuarto due.rroen JO menores para 15 carras que nay en cada cuar....o. 

Ad~s de que las carras carecen de colchones y !.as que tienen están sucias

y rotas ..... Los diferentes profesionales que ahí trabajan no tienen corouru. 

caci6n entre el los, cada uno realiza un P.studio desde su profesión süi to

nar en cuenta a los danás, .... los estudios que se realizan al ireno~ son

rruy superficiales y con machotes prefabricados con datos generales , no se -

profundiza en ning(i.n caso y por lo general dichos estudios son inccmpletos ." 

Por otro lado, muchos de los esfuerzos de las instancias de cust:cr

dia ya rrencionados se difunden ampliamente caro perspectivas de ~to y -

caro • rrodelos ~ para imitarse. Consideraciones de patrocinio econánico, de 

personal disponible, de instalaciones apropiadas, entre otros, llevan a los 

especialistas a considerar la replicaci6n de tales logros caro obJet.l.vos a 

largo plazo. Todo se caracter.iza por la ausencia de una rretodolog1a <:>xperi 

rrental irencionada muchas veces pero pocas veces canprobada por los datos y 

resultados observados. Sin enbarqo, se fanem:a la creación de institucio

nes de custodia porque en principio se acepta que los rrenores requiere.'1 -

atención y tratamiento particular y por !.o tanto no pueden estar saretidos

al mism:i régiiren que el dP. los adultos (Danfnguez, 1982) . 

Reyes García, (1984). irenciona que " el t iarp:i de 15 días para dar -

resoluci6n, es considerado insuficiente por la cantidad de casos que llegan 

cada día (20 a 30). Los menores a veces son remitidos de la Del egaci6n al 

Conse jo y se carece de las bases para sequir el procedimiento, teniendo que 

escerar hasta tener, conocimiento en forna oficial de los hecix:>s. Algunas

veces el retraso se d&ie a que la Dixecci6n nk:nica, recibe y revisa los e~ 

tudios realizados y el llevar y traer ocas iona el erwiarlo al lugar equ.ivcr 

r ':.Jo IJ. 

Verros pues que la falta de recursos, hunanos, nateriales y econlEi-
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cos hacen aún mis grave el problerna de los rrenores quedando a nerced de las 

carencias de su medio ambiente familiar o las carencias del Consejo Tutelar. 

otras instituciones creada.s para reducir las infracciones de rreno-

res en ~~ico . - En la búsqueda para sol ucionar y prevenir uno de los probl~ 

!l'aS de los me.nores infractores en México, cc:rro es el de la fannacodependen

cia, el qobierno elabor6 un Plan de Sal\ld ;:ara la Rep(íblica Mexicana, que

contenpla e l Sub-Programa Nacional de Fa.rnacodependencia. Este últirro defi 

ne las rretas, actividades, estrateqias y organizaci6n necesarJ.as ¡::ara disnti 

nuir la tendencia al aurrento de la farnacodepende.11cia; ofrecer servicios de 

r;irevenci6n, tratamiento y rel'>.abilitaci6n a l a !?OC: .,_:.:.6n: estudiar el fenrne 

no en sus CifüS<"S y sus consecuencias; así cerro el poder disponer de los re

cursos hurria.nos y de la informaci6n necesaria . 

Las instituciones que han sido creadas en lo referente al prograrra-

son: 

E'ue creaclo por instrucciones presidenciales, el 4 de agosto de 1972 , 

adquiriendo personalidad jurídica cerro organisrro descentralizado del Ejecu

tivo Federal el 6 de febrero de 1975, contando a su vez con presupuesto pr~ 

pio. La mixirna autoridad es el c.onsejo de h:ln>inlstraci6n, precedido por el 

Secretario de salubridad y Asistencia quien tiene caro vocales a los Seer~ 

tarios de Gobernaci6n y de F.ducaci6n P1llilica. a los Procuradores Generales

tanto de la Rep(íblica cerro el de Justicia del Distrito Federal y al Direc

tor General del propio centro, que act~ cerro 6rqano ejecutor. (Ver anexo -

No. 5 ) . 

Cbjetivos y funciones del CEMEF. 

l . - Investigar, e.'l las áreas sociales y biaredicas , el prcblerna de la f~ 

codependencia. En los que se refiere a investigaciones sociales, se reali

zan estutios científicos con instrurrentós de n-e:l.ici6n social y rretodoloq!as 

adecuadas a nuestra situaci6n, que oennitan conccer la magnitud del fenáne

no en el territorio nacional. 

2 .- Con este fin trabajan en diversos proyectos, equipos integrados por ser 

ci6logos , ps ic6logos, educadores , trabajadores sociales, nélicos y químicos. 

Entre dichos proyectos se encuentran los dirigidos a conocer las actitudes, 
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notivaciones, patrones de uso, características de personalidad y formas en

que se transmite la epidemia. 

Se estudia además, el irejoramiento de tiknicas de trabajo en la co

nunidad para lograr la adaptaci6n social. econ6nica y cultural del f3.JJ1'aco

dependi.ente, en ~rogramas cx:iordinados con diversas instituciones públicas y 

privadas. 

El aspecto bi~co, la investigaci6n permite conocer los efectos

que las distintas droqas causan en el individuo, por lo quP. son objeto de -

estu:lio aquellas sustancias cuyo consum::> altera la salud y el ccrnportamien

to de los individuos. caro son : los jnhalantes, la narig1.1ana, los barbituri 

cos. las anfetaminas V los alucin6genos, inclusive ef alcohol. 

La investigaci6n qu.!mica analiza, cualitativa y cuantitativarrente, 

las sustancias que producen farnacodependencia, mediante la detecci6n de 

los metabolitos de estas sustancias en fluidos biol6gicos caro la sangre y 

la orina. La farmacología examina los mecanisrros de acción de los efectos

fisiol6gicos y clínicos de los fánnacos, tanto en el hanbre caro en los ani:_ 

nales . Por altiJro, la investigaci6n fisiol6gica estudia las alteracinnes -

que se producen en las funciones corporales y en la conducta de los seres -

intoxicados con drogas. Este tipo de investigaci6n se reali?.a en coordi.'1a

ci6n con equipos de trabajo de otras instituciones científicas dP.l p:ús. 

3. - Proporcionar inforrnaci6n ciP.ntifica especializada . Para ello cuenta 

con un Centro de Infoonaci6n que proporciona la m:1s reciente y caTipleta li

teratura publicada sobre el tena; adel'ás de un programa de publicaciones, -

por tredio del cual se difunden los resultados de las investigaciones socia

les y bi~cas efectuadas en ~co y en los países m:1s involucrados en -
el problena. Este programa consta, hasta el m::xrento de un Bolet!.n Inforrna

tivo Mensual; una revista científica con colaboraciones procedentes de ~ 

rica Latina; series m:mográficas; folletos técnicos y de info:rna.ci6n; orierr 

taci6n y capacitaci6n. 

4. - Facilitar la capacitaci6n para aprovechar al máxüro los recursos huma
nos . con este prop6sito organiza conferencias, rresas redondas, cursos y ~ 

mina.ríos de capacitaci.6n para personas interesadas en la materia, pue!' es

in::lispe.nsable contar con personal capacitado en la investigaci6n, enseñanza, 

prevenci6n, diagnóstico, trat.amiento y rehabilitaci6n en fannacodeperoencia, 
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que pueda hacer frente al fe.n6neno con posibilidades de ~ito . Este progra

l!B se realiza en coordinación con .instituciones p:iblicas y privadas. 

S.- Presentar asesoramiento técnico a las instituciones y grupos del sector

público y privado que participan en la lucha oontra la faxmacodependencia~ -

para mejorar los programas, ~todos, materiales y equipos necesarios en la -

acción sobre el problema. 

Establece los procedimientos de coordinación para aprovechar en for

ma 6ptima recursos financieros, humanos y mat~es disponibles en el país. 

Se mantiene adatás, un activo intercambio con .instituciones afines,

nacionales y extranjeras; con organisrros internacionales para aprovechar los 

conocim.l.entos , experiencias y rra.teriales; as1'. caro con ~os de otras paf 

tes del mundo. 

6.- Lograr un sistara 6ptim:l de rehabilitaci6n y tratamiento de los fannaco

dependientes. Para cuyo fin, se ha dado atención especial a la orientaci6n

Y mejoramiento técnico de los servicios asistenciales y de prevP.nci6n del -

problema, tcrrarrlo caro base la investigación científica; se dictan normas -

técnicas para la labor terapWtica y de rehabilitación de los pacientes far

macodependientes con el fin de conseguir una terapWtica integral y •m roo Jo_ 

ramiento del medio ambiente. 
El CEMEF, colabor6 con la iniciativa privada proporcionando asesor!;, 

a los Centros de Integraci6n Juvenil (CIJ) hasta el año de 1977 , fecha en -

que los Centros cuentan con su propio departamento de supervisión y asesoría. 

CENl'RJS DE INrEGRACIOO JWF.NIL (CIJ) .- Entre las instituciones pri~ 

das que más sobresalen en la fonna de atacar el prcblera de fannacodependen
cia, se encuentran los Centros de Integraci6n Juvenil, A.C. 

En el año de 1970, bajo el patrocinio de la Asociaci6n de Damas Pu

blicistas de México y con el asesoramiento de las autoridades sanitarias ca.!l 

petentes, se cre6 el proyecto piloto de un centro de carácter cívico scXial
dedicado a orientar a la juventud hacia un desarrollo sano y productivo, co

IID una respuesta, aun:¡ue parcial, al incrarento del problema de fa.onacocie~ 

cia juvenil que se present6 en México al final de los años sesenta. . 

El 12 de marzo de 1970, nacen en forma oficial los Centros de Traba

jo Juvenil con el objetivo fun:iamental de prarover la salud rrental en la co

irunidad. Esta .institución con personalidad jur!dica y patrilronio propio, se 
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dedica a prestar servicios de tratamiento y de rehabilitaci6n a los i 6venes 

fanracodependientes. En octubre de 1973 se crea el Priirer Patronato Nacio

l')é!l y se realiza el canbio de narbre a Centr0s de Im:egraci6n Juvenil , A. C. 

(CIJ). 

Los CIJ, constituyen una organización nultidisciplinaria ya que en-
/ 

ella laboran: Licenciados en Derecho, Psiquiátras, Psicólogos, TrabaJadores 

sociales, y personal Administrativo. 

A finales de 1975, habfan funcionado 25 Centros, operando actua~ 

t e 10 en el Distrit.o Federal y 27 en el im:erior de la República. (Ver ane

:<o No . 6 ) . Respecto a su Orciaruzaci6n ver anexo No. 7. 

Cbjetivo General del C.I.J.- Crear y desarrollar la concienci.a en -

la canun.i.dad de l as causas y l os efectos de la fa:anacodeoendencia y coordi

nar los esfuerzos de las entidades sociales que i nfluyen en el lndividuo ~ 

::-a afi.tmar, estimular o motivar su capacidad de autonanía personal . 

Cbjetivos Específicos del c:r.J. 
- Prestar toda clase de servicios, rredicos, asistenciales, educati

vos y sociales que tiendan a erradicar y prevenir la farmacodependencia en 

l a juventud. 

- Establecer, dentro de cualquier lugar del territorio nacional, -

Centros Cívicos sociales que se denaninarán Centros de L'1tegraci6.'1 Juvenil, 

en l os que se deberá prestar los servicios propios de su objeto social. 

- .Administrar los Centros de Integraci6n Juvenil que prarueva: 

- La coordinaci6n con organizaciones, grupos e instituciones p<l-

blicas y privadas, nacionales y extranjeras, dedicadas a la prevenci6n o -

erradicaci6n de la fa:anacodependencia . 

- La or<;ianizaci6n de toda clase de eventos y actividades tendien

t es a pronover el sostenimiento y rejorfa de los C. I .J., ya sea mediante la 

recaudaci6n de fondos, o por la propagaci6n de ideas y conceptos que ayuden 

a la prevenci6n o erradicaci6n de la fannacode¡_:endencia. 

- La adquisici6n de los bienes innuebles y rruebles necesarios pa

ra el desarrollo de su obJeto social. 

- La celebraci6n de todos los actos, contratos o negocios jurídi

cos, que sean convenientes o necesarios, para el cumplimiento de su objeto

social. 
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El diagnóstico integral de los farnaa:x:lependientes para su trata

miento ambulatorio y su orientaci6n y/o su eventual canalizaci6n a diversos 

centros terapéuticos y rehabilitatorios. 

Adera.s se 9I'ocurará la organizací6n de diversos eventos y activida

des para me]Orar las acciones que caroatirán la fannacodeperrlenc1a V br~ 

rán su colaboraci6n y asesoría a las organizaciooes, grupos e instituciones 

que trabajen sobre el problera. 

Los CIJ, prestarán sus se.i:vicios guardando confidencialidad sobre -

los datos de los pacientes. 

Cbjetivos Específicos de l os Diferentes Departamentos: 

- Departamento de Psiquiatría. - Lograr el tratamiento y la rehabi.i.i 

tací6n ¡:iersonal y social de los fannacodependientes que acuden al CIJ, y -

participar dentro de su área de canpetencia, en las labores de prevenci6r. ,

educaci6n e investigaci6n de la fannacodependenda. 

- Departamento de Psicología.- Corroborar el diagnóstico psiquiátri 

co de acuerdo a instrumentos psicol6gicos específicos y a los datos de la -

historia del paciente. 

Colaborar en el tratamiento especifico de los sujetos , en cco:dina
cí6n ccn el Departamento de Psiquiatr1a. 

- Departamento de Trabajo Social.- Ap:>rtar i nformación que ayude al 

P.C¡Uipo tá:nico profesional a conocer el rredio familiar y social en que se -

desenvuelven los pacientes y las limitaciones que pueden tener pari\ seguir-

su tratamiento y rehabilitaci6n. 

Concü•ntizar a la carunidad, en especial a la familia sobre las -

vías de soluci6n adecuada a los problemas de farma.codependencia . 

- Departamento de Servicio Voltmtario.- Cooperar con el cuerpo toc
nico en la prevenci6n y control de la fa.onacodependencia. 

Servir de enlace entre la c:arunidad y el Centro. 
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Funciones Generales de la Institución.- I.a investigación de diversos 

aspectos de la farmaco:lependencia, prmci¡:ialmente de aquellos de utilidad in 

mediata a su prevenci ón. 

la ense.>ian:za y divulgación de los conocimientos referentes a la pre

vención y tratamiento de la famacodependencia, y temas relacionados . 

La prevenci6n primaria del problema mediante la creaci6n de Centros

Sociales para j <'ivenes y la prestaci6n de servicios a l a commidad. 

La detección precoz de los farmacodependientes y la identifi cación-

de grupos con alto riesgo, buscando su at ención adecuada. 

ORGA.NIGR!\M1!. F..SPEx:IFIOJ 

CEN'IR)S DE IN.IF.GRJlCIOO JUVENIL, A. C. 

SERVICIO TOCNIOJ 

ll 
DEPARI'AMENID DE 

PSIQUIATRIA. 

I! 
DEPARI'AMEN'!O DE 

PSIOJLOGIA 

11 
DEP~ DE 
SERVICIO ~ 

JI 
DEPro.DE VOll.JNTMICS 

11 

AC'MINISTRACION 
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Datos estadísticos de asistentes al Centro de Integraci6n Juvenil , ~. 

rante los años de 1978 - 1979, tonados de los archivos generales de estos -

centros ubicado en l a calle de Olluqui No. 96, Coyoa~ , D.F. 

TASIA 31 

NtMEOO DE ASISTmI'ES A ta; CENrros 
DE IN1'EX;RAC!OO JUVENIL EN EL D.F. POR EDAD, A.'YIO Y SEXO 

1978 
1979 

31846 
32987 

64833 

34074 
36160 

70234 

5- 20 
S-20 

ASIS'TfNl'ES 

35048 
36819 

71867 

El nGmero de rrenores que asiste al Centro de Integraci6n Juvenil es 

bastante nurreroso, ya que por año dichos ingresos van en aumanto: 31049 -

en 1978 y 36819 en 1979 respectivamente. El los dos años hay un total de 

71867, l o cual nos indica la necesidad de intervenci6n en este aspecto. -

Puede verse también que en estos años la drogadicci6n en nujeres revasa a 

la de los varones, siendo 34074 en 1978 para ellas y 31846 para los varones . 
Similarmente, en 1979 , hay 36160 ingresos de nujeres y 32987 de varones . -

Puede verse una diferencia de 2228 casos entre varones y iruJeres en 1978, 

siendo el aumento para estas t:iltirnas y 3327 en 1979 . Aspecto que nos ~ 

ca el gran !OOice de fannacodependencia en antios sexos pero !!ás aun en las 

l'll.ljeres (Ver tabla 31 y Figura 45) . 

De los nenores fannacodepenclientes que fueron remitidos al C. I .J . du

rante el período de 1982-1983 , hubo un ingreso total entre harbres y rruje

res de 11247 casos, de los cuales hubo 708 experi¡rentadores (que carenzaron 

por curiosidad), sierdo 280 en 1982 y 428 en 1983; se encontró también un -
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total de 691 casos en 1982 y 1032 en 1983, quienes lo hacían s6lo ocasional 

m=nte, es decir, en reuniones sociales; p.ido verse tarrbi~ 2120 casos en -

1982 y 2835 en 1983, que aun se drogan pe.ro no obstante eso se encuentran -

trabajando y son los llamados funcionales . De los que la droga ha deterio

rado su funcionalidas para sus actividades y que son altamente depm:lientes 

de ella se encontraron 1387 en 1982 y 1477 en 1983, respectivamente y s6lo 

hubo 410 casos en 1982 y 587 en 1983 que han dejado la droga, es decir, de 

exfar!l\lcodependientes. 

Los datos anteriores nos indican que de 4888 ca.sos que llegaron er. -

1982 s6lamente 410 de ellos se retiraron de la dependencia a la cL.-oga y de 

6359 en 1983, s6lo 587 quedaron libres de la adicci6n, hecho que nos urli

ca los p'.)bres resultados obtenidos por el Centro de Integraci6n Juvenil y 

la necesidad de buscar uan intervenci6n y na:lidas preventivas más id6neas 

a la situaci6o (Ver tabla 32 y Fig. 46 y 47). 

TASIA 32 . 

GRAOO DE FARMAODEP'ENDENCIA DE LOS MEN)RE.S 
AmIDIDOS EN fil.. C. I. J . DURl\NTE 1982-83. 

GRAOO 1982 1983 

EXPERIMENI'AOOR 280 428 

SCX:IAL U OCASIOOAL 691 1032 

F'UN'.::IOOAL 2120 2835 

DISFUNCICN\L 1387 1477 

EXFARM1\CXOEPENDIDlTE 410 587 

TOTALES 4888 6359 
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FIG. 47 

FIG. 48 
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TABIA 33 

HEKHS ATEN>IIXX5 OOIWm: 1982- 1983 Fll 
LOO CENna; DE ~CN J1MNIL POR PRIMERA VEZ 

.EDl\D 1982 1983 

5 - 9 6 25 

10 - 14 359 451 

15 - 19 1540 2053 

20 - 24 1278 1571 

25 - 29 675 801 

30 - nás 428 578 

Ahora bi en, al analizar el ntlmero de adictos por edad en est e misrro -

periodo y que se inici an en este Centro encontrarros l os s iguientes resulta

dos: en las edades de 5 a 9 años tenaros 6 nenores en 1982 y 25 en 1983; en 
cuanto -a la edad de 10 a 14 años 359 casos en 1982 y 451 en 1982 y por úl

tirro en las edades de 15 a 19 años puede verse un gran incremento en los ~ 
tos, ya que fueren 1540 casos en 1982 y 2053 en 1983, es decir, el mayor nQ 

!!'ero de casos lo e.ooontrarros entre l os adol escentes de 15 a 19 años . Puede 

verse tant>ién que a medida que aurrentan en edad los asi st entes al Centro, e l 

total de personas va disminuyen:k> (ver tabla No. 33 y Fig. No . 48) . 

C.on todo esto no se puede asegurar que a medida que se es crayor la -

fannacodependencia disminuya, ya que haría falta averiguar qué es lo que -

está pasando y esto se podría lograr haci endo un seguimiento de cada uno de 

los rruchachos que ingresan al e. I. J. 

En cuanto al tipo de droga usada por los farmacodepe11dientes que in

gresaron al C.I.J ., s6lo se tan5 caro nuestra la usada en el año de 1983, ~ 

oontrárxlose que la nayor parte de los j6venes usa la nariguana (cannabis} y 

los inhalantes (3494 y 2604 casos respectivanente), le s iguen los depresores 

en 1095 casos y enseguida el alcohol, lo cual nos da un in:licativo del tipo 

de población que está imersa en esta prpbleuática (clase baja) , pues son -
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los tipos de droga rtás accesible por su econanía, ya que los esti.m..ilantes 

(707 casos), los q.lucin6genos (323 casos ) y los analgésícos (191 casos) , -

son de Irás difícil acceso por lo costosos que resultan. ( Ver Tabla 34, Fi

gura 49). 

TABlA 34 . 

PIG. 49. 

DRCGAS USADAS SEGUN TIPO DE FAR-IACX)[)EPENDIENl'E 
ATENDIOO EN 1983 

DROGA 

Narc6ticos 
Depresores 
Est ilrulantes 
Alucin6genos 
cannabis 
Inhalantes 
Alcohol 
Analgésicos no opiaceos 

T OTAL 

198 3 

273 
1095 
707 
323 

3494 
2604 
1639 
191 

10326 
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SISTI21A Nl\CICNAL PARA E:L DESARroUD IN1EGRAL DE IA FAMILIA (DIF) .-

El Sistena Nacional para el Desarrollo Integri\l de la Familia ---

(D. I. F. l , fu~ creado caro un Orqanisiro PGblico Deseen tralizado, mediante d~ 

creto presidencial el 10 de enero de 1977 y ?Jhlicado en el Diario Oficial

el 13 de enero del misiro año y cuyas actividades y servicios están orienta

dos a la praroci6.ri del Bienestar Social de la niñez , la familia y la comuni 
dad. 

En la tesis que México postula se define que la niñez no consti tuye 

una entidad aislada del núcleo en que se genera su existencia, ni del roed.to 

en que se desenvuelve, por lo que se atiende la problemática que a:ronta la 

niñez en cuantn a salud, educaci6n y desarrollo culbiral, en el contexto :a 

miliar y de la ubicación que ésta tiene en su canunidad. 

Por la CQ'llple jidad y dinámica de nuestra sociedad, la labor que r~ 

liza el DIF se orienta principalrrente a solucionar l as causas pmfun<las que 

originan los problenas y no tan s6lo sus m:mifestaciones más aprerniances . -

Tarrbién al Sistema le co=esponde velar y preservar los valores éticos, iro

rales y socioculturales que garantizan la solidez e integración de la fami

lia en el presente y el futuro de México. En el aspecto de organización, -

se han aplicado los c.riterios de racionalidad y eficiencia para aprovechar 

al máxino nuestros recursos humanos, materiales y econáro.cos . Una de l as -

tareas de mayor inp:>rtancia que tiene el DIF caro Institución dedicada a la 

praroción del bi enestar social, a:nsiste en el ajuste dinámico a las ere-

cientes demandas de la poblaci 6n respondiendo constructivamente a las nece_ 

sidades soci ales. 

Enmarcados en los programas de gobierno. el DIF ha impl ementado c~ 

co programas bá.sicos, con un gran núnero de acciones tendientes a cubr l.I -

las necesidades de l as familias que más atenci6n requieren. Para la eJecu_ 

ci6n de esos cinco programas se ha partido de la realidad que guarda el d~ 

sarrollo social con todas sus particulares circunstancias : socialds, cultu

rales, econ6nicas, que se presentan en las diversas zonas geográficas del 

pafs. 

En un país caro el nuestro, donde más del 50% de poblaci6n es menor 

de edad y con aspectos carenciales en varias de sus facetas, el desarrollo

inteqral de la familia es una alternativa real de solución para superar las 
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situaciones que inciden en el rrenor v en nuest..ro núcleo social pr:i:mario. 

l'corde a la magnitud y a la .importancia de las tareas en favor del

bienestar de la niñez y la familia, la solidaridad constituye U.'1 deber que 

dauanda el ser htmanO tanto en la pr:ilnera e~apa de su vida caro en las qae

detenru.r>.an su correcto desenvolvimiento, las que por otra ~e son determi 

nantes en su caiq::ortamiento y evoluci 6n sociocultural. 

La funci6n que le ha sido encanendada al DIF, trasciende los aspec

tos meran-ente asistenciales, para proyectarse a través de acciones espec!'..:~ 

cas de !Jennanen<:;i a y congruencia ante la realidad del presente, aSl..."'ller.áo -

una actitud previsora. 

Con su acci6n real y objetiva, el DIF orienta los recursos y medios 

a su alcance ¡;era garantizar el correcto desenvolví.miento de la r.i.-'":ez e!°'• el 

presente, y fijar el futuro de nuestra sociedad sobre bases s6lidas de org2. 

nizaci6n. capacitaci6n, participaci6n. l ibertad. respeto y sana conviven

cia. (DIF , 1980). 

As.únism:i, l o s objetivos principales del Sisterra son 1os sigw.e."1tes : 

I .- Prarover en el país el bienestar social . 

II.- Prarover el desarrollo de la carunidn.d y fcmentar el oienes tar

familiar . 

III . - Ap:Jyar v farentar la nutrici6n y las acciones de rredicina ;m~

ventiva dirigidas a los l actantes y en general a la infancia, asf caro a -

l as madres gestantes. 
N. - Fanentar la educación para la in~aci6n social a través de la 

enseñanza prees-.,""'Olar y extra.escolar. 

V. - E'arentar el sano crecí.miento f!sico y irental de la niiiez y la

fonnaci6n de su conciencia crítica. 

VI .- Investiqar la problanática del ni.ño, la madre y la fam:i.Lia, a -

fin de proponer las soluciones adecuadas . 

VII. - Establecer y operar de nanera C011planentaria hospitales, unida 

des de investigaci6n y docencia y centros relacionados con el bienestar so

cial. 

VIII .- Farentar y en su caso, proporcionar servicios asistenciales a.

los ire.nores en estado de abarrlono. 
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IX.- Prestar organizada y pemianentemente servicios de asistencia j~ 

ddica a los menores y a las familias , para la atenci6n de los asuntos can
patibles con los objetivos del Sistara . Y 

X.- La ooordinaci6n con otras instituciones afines cuyo objeto sea

la obtenci6n del bienestar social. 

Estos objetivos se relacionan entre si a trav~s de los cinco progr~ 

mas básicos con l os que el DIF opera y presta sus servicios tanto en l as -

áreas rurales caro en las urbanas. Las relaciones entre el DIF central y -

los DIF Estatales son nox:rnativas y propositivas para el primero y volitivai; 

para los segundos . Planteados as!, la capacidad del DIF Nacional para in

fluir en la orientaci6n de las decisiones de los OIF Estatales, es~ deter_ 

minada por el .imperativo de la congruencia. Es decir, la necesidad de que 

a los problemas vigentes y relevantes se hagan corresponder los rredios apr2 

piados para su soluci6n para atender de una manera eficaz las demmdas de

los sectores marginados . 

Los prograna.s básicos de trabajo con los que el DIF opera son : ~ 

cina Preventiva y Nutrici6n, Educaci6n, Pn:rroci6n Social, Desarrollo de la 

canunidad y Alimentaci6n Familiar. 

En el prograrra de ~cina Preventiva y Nutrici6n su principal obj~ 

tivo es el de que la poblaci6n goce de un nivel razonable de salud para de

sarrollar con plenitud sus tareas y sus actividades familiares, laborales,

sociales, culturales y recreativas. La estrategia es que los servicios ~ 

dioos pranuevan la salud, la prevenci6n. detecci6n y atenci6n de enfenreda

des. 

Con objeto de asegurar el flujo continuo de conocimientos, sobre -

t&:nicas para rrejorar la salu::l, se desarrolla una amplia labor dentro del -

campo de la investigaci6n cient!fica, principalmente en el .1rea de la nutr_! 

ci6n, en relaci6n coo la poblaci6n infantil y la rradre gestante. 

Por lo que respecta a la prestaci6n de servicios nálicos, se ha da

do especial ~asis a la atenci6n médica de la poblaci6n de escasos recur

sos econónicos y carentes de los beneficios de la seguridad social. Esta -

atenci6n se brinda en dos niveles de canplejidad: uno por !tedio del cual se 

atiende al mayor nacleo de poblaci6n. tarando ccm::> base la rredicina general 

a través de Medicina Ccmmitaria; y el otro de canplejidad en donde se -
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atiende patolcx:;1a de especializacioo y se controla a las gestantes con ~ 

razos de alto riesqo para la vida, ya sea de la madre, del prcxiucto o bien

de arrbos. 

AsúniSITO, se han atendido los distintos niveles de prevenci6n. per

lo que el Sis tena da especial inp:>rtancia a la prevención primaria. expan

diendo los recursos y la capacidad instalada hacia los nt:icleos r.ás vulnera

bles de la ooblaci6n. En relación a la población neterna infantil , de iqual 

forna ha rE>forz.ado la atención secundaria y terciaria o de rehabili cación , -

mediante el Insti tuto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Per i 

natologia y el Instituto Nacional de Salud Mental. 

l\dem~s se ha ampliado la capacidad instalada poniendo en servicio-

el Hospital del Niño DIF del Noroeste ubicado en la ciudad de Herrrosillo, -

Sonora, que atiende una zona i.np:>rtante del Pais. Tanbitln recientanente se 

iniciaron las primaras etapas operativas de servicios a la caruru.dad del -

Instituto Nacional de la Salud Mental lo que permite increirentar oo:-is:.dera

blariente a la p::>blaci6n atendida proveniente de los estados sociales que Pi: 
de,>cen alg(in grado de marginaci6n. 

Dentro de este programa se farentan y proporcionan los servicios en 

materia de rehabilitación ffsica integral de la niñez, igualmente incluye -

la capacitación de prarotores de salud, la praroci 6n de caitpañas de higi ene, 

la producción y distribuci6n de pastillas alimenticias LJ\CIDDIF, la leche -

en polvo para lactantes y madres gestantes. 

En lo tocante a Nutrici6n que cubre uno de los factores nás relevan 

tes de las politicas de bienestar social se brinda apoyo sustancial, en co

bertura nacional, específicamente dedicado a la niñez en su Pt:iroer período

de lactancia. Esta medida está a:>ncertada en paralelo con otra de iqual 

magnitud dedicada a las madres gestantes. 

Educación.- Congruente con la Política Educativa NaciCl'lal, el DIF' -

trata de atender en la medida de su capacidad a la población marginal que -

carece de servicios educativos, desarrolla su Programa de Educación en dos 

rrodalidades: la extraescolar y la preescolar. esta fil tima con una variante

en la que se debe tener claridad, ya que en esta área se lleva a cabo el -

SUbprograma de Atenci6n Preescolar, cuya funci6n es catplarentaria y de a~ 

yo en la :i.ntroducci6n y fornacioo educativa de los niños. 
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las actividades del Programa de Educaci6n no son limitativas o res

tringidas a l a poblaci6n infantil. los rrétodos di~cticos empleados est~

diseñados con flexibilidad para que todos los mietbros de la o:rnunidad rec_! 

ban la instrucci 6n educativa que les permita increrrentar sus col'.ocirnientos

y hagan posible su caoacitaci6n pn:xluctiva. contando con apovo de servícios 

de bibliotecas y edici6n de publicaciones. 

Por otro lado, la Coni.si6n Internacional para el Desarrollo Inte-

gral de la F.ducaci6n, establecida por la UNESCO, en el i.nfonre "A::>render a 

ser" de 1972, recani.enda que "El desarrollo de la educaci6n dP. los niños en 

edad preescolar deberá inscribirse entre los objeti·Jos nrincipales de la e~ 

trategia de los años setentas", recarendaci6n que se ha ampl1ado a la déca

da de los ochentas debi<lo a la amplia gama de experiencias ?JSitiva s que se 

han generado en este campo. 
En ~co, para cubrir las necesidades educativas de los niños en -

edad preescolar que por diferentes razones no son atendidos por los progra

mas fm:males de educaci6n preescolar, el DIF inicia en el año de 1977 el -

Subprograma de Atenci6n Preescolar caro un sistana auxiliar de educac:16n ~ 

ra satisfacer las demandas de este nivel. Ia atención Preescolar en el DIF 

está basada en programas adoptados por el Sistema F.ducativo Nacional, los -

cuales no s61o conte:nplan los elerrentos estrictamente ¡;iedag6g1cos, sino que 

ubican la problmática del eduC'lndo dentro del com:eX'c:O COl1U.Ul.i.t:cu'10 y .:;o--

cial . Es por ello, que para resolver la problemática planteada a nivel -

preescolar. es necesario t ener en cuenta, e incidir, en aspectos darngre!:fj 

cos, econáni.cos, de salud, vivienda, medio ambiente, y por supuesto, los de 

tipo educativo. Es tarrbién debido a ello que la atenci6n preescolar se ve 

necesariamente interconectada con acciones a desarrollar en el ámbito fami

liar y canunitario mediante la praioción social y el desarrollo de la canu

nidad. 

la conjugacioo de l!Úl.tiples factores adversos explica por qué el -

DIF ha centrado su atenci6n hacia áreas francamente deprimidas, tratando de 

llevar por medio de sus programas básicos, los servicios indispensables a -

la p::>blaci6n marginada de las áreas urbanas y rurales. Por otro lado , edu

caci6n y cultura CCl!O derecho de todos. en la concepci6n del DIF, hace fac

tible que desde la niñez se est.inu.le la ilraginación y se canalicen adecu~ 
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rcente las aptib.Xies y facultades potenciales inherentes al ser humano, for

jando Sll conciencia crítica y estimulando su espíritu constructivo. 

En ~~oo, la Secretaría de Educación PGblica es la insti tuci6n en

cargada de proporcionar F.ducación Preescolar. Sin embargo, a pesar del -

constante esfuerzo realizado en los últirros 15 aros por increirentar la edu

cación preescolar , no ha sido posible cubrir una parte significativa de las 

necesidades existentes. 

Debido a esta probl anática. nacida de la :impot encia de los Sistemas 

formales ~a satisfacer la dem:inda existente. es que se ha planteado caro-
válido y necesari o generar alternativas capaces de lograr cctierturas mayo

res de ¡;:oblaci ón ~reescolar. 

El Sub-Prograrre. de Atención Preescolar desarrollado por el DIF, es

tá orientado a potenciar los recursos propios de la canunidad tléil'ª lograr -

este prop6sito. Es tal la fle.xibilidad y si i adecuací6n a las necesidades-

del medio que en no ~ ocasiones opera al aire l ibre , obviando la neces_!. 

dad de esoacio físico adecuado, no siempre disp::mible en l as ;:colaciones de 

escasos recursos y es atendido por paraprofesionales que son ru~ros de la 

misma canunidad. quienes reciben capacitación, supervisi ón y segw.miento ~ 

f i ciente para cumplir sus tareas con eficiencia . 

Las paraprofesionales deben ser mayores de 16 años y ccntar con ~ 

caci6n primaria. El proyecto supone en Sll!l'a que los recursos son aportados 

¡;or la canunidad mientras que el DIF toca e l aporte tknico que incluye la

capacitaci6n de inst..'"Uctores y paraprofesionales, los prograrras de trabajo

Y la asesoría técnica pedag6gica. 

El Sistema cuenta en la actualidad con 2257 Centros de Atenci 6n Pr~ 

escolar en todo el pa!s, de los cuales 290 corresponden al Distrito Federal. 

Merrás el nIF prop:;>rciona a través de sus Centros de Desarrollo Infantil, -

Jardines de Niños, ubicados en los Centros de Desarrollo de la Corunidad y 

Centros Familiares , educación y atención a niños de las carunidades de sus

áreas de influencia que en su mayoría son hijos de madres trabajadoras, que 

debido a los horarios de trabajo que observan, dejarían desprotegidos a sus 

hijos. se atienden t.arOOi~ a los hijos de l!U.ljeres que desean recibir capa

citación, para así poder ¡;osterioi:mente ~li.r con su canetido dentro de 

la canunidad, desarrollando trabajos y act.i.vidaaes de acuerdo a sus aspira-
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clones y aptitOO.es CCJn:) ente individual y colectivo. 

El área de capacitaci6n y adiestramiento se proporciona en los ta

lleres instalados en los Centros de Desarrollo de la Carunidad, mediante ~ 

sos que tienen duraci6n pranedio de 3 rreses, siendo 4 cursos anuales. Se

llrpa.rte taqui<Jraf!a, corte y confecci6n, manejo de cajas registradoras, bo.f 

dado, tejido, cultura de belleza, etc. 

Conqruente con el Programa de Educaci6n para todos y en coordina

ci6n con la Secretaría de Educaci6n Nblica, se llrpa.rten tarrbi~ en forma.

intensiva y accesible, los conocimientos básicos de la educaci6n elarental. 

Este servicio se presta en los Centros de Desarrollo de la carunidad, en -

los Centros Familiares y en las Jornadas de Corunidad Abierta, en donde se

prcmueven e instalan círculos de estudio, dirigidos a disminuir el analf~ 

tisiro. 

Dentro de las actividades educativas y en coordinaci6n CC11 el Pro

qrarna Básico de Desarrollo de la Corunidad se encuentra la de Orientación y 

Praroci6n para mejoramiento de la Caruni.dad, la cual se e-ea.liza en las zo

nas marginadas urbanas, rurales, coo el ap:iyo de la Red M6vil Nacional del -

DIF. 

PRCM'.X::ICN so::J:AL. - El Prograna de Praroci6n Social, considera la -

formaci6n, capacitaci6n y coordinaci6n de praiotores sociales para concien

tizar a la a::nuni.dad sobre su responsabilidad de superarse en lo individual 

y lo colectivo, destacando la protecci6n infantil CCJn:) parte de una respon

sabilidad familiar y social. la estructura para la ¡;¡raroci6n social con -

que cuenta la Instituci6n tiene una importante capacidad de penetración en 

las carunidades rurales v urbanas. la instnmentaci6n de acciones y aoe~ ~ 

ci6n de las mismas por los oonqlarerados sociales previairente sensibiliza

dos para su pa.rticipaci6n en prog:rarras institucionales, reporta i.ndicadores 

trascendentales en l a reorientaci6n de los patrones de conducta para la pr~ 

11DCi6n del carrbio de la actitud familiar, hacia la plena responsabilidad 52. 
bre la educaci6n y debida foonaci6n del niiio en su desarrollo sociocultural. 

Cabe destacar los importantes avances en la procuraci6n de justicia 

a la familia y al menor, así caro el fortalecimiento de los Consejos Loca

les de Tutela. especiallrente la atenci6n a Menores Desamparados, a través

de Casa O.ma y Casa li:>gar. 
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En lo que se refiere a Integración social y Familiar destacan las -

visitas daru.cilianas, sieroo realizadas por el área de Trabaj o Social de -

los Centros de Desarrollo de la Carunidad y Centros Familiares, en l as zc:r 

nas de influencia de cada uno de ellos . Se pretende principal.rrente conocer 

la p.roblal'ática existente en el n(icleo familiar, dando un tratamiento es¡;e

cial en todos aquellos casos que as! lo .requieren, para volver a buscar l a 

integraci6n de la familia y as! evitar l os problemas que se prese.11tan, caro 

son los vicios, drogadicci6n, vandaliSIID, ecc . 

Se realizan convivencias que consisten principalmente en orgaru.zar -

dentro de las CCfiU.lnicades una serie de reuniones sociales, a fin de que -

exista un intercant>io ent...i-e familiares y as!, fort:alecer las relaciones hu

manas entre todos los miatt>ros de la ccmmidad de la zona de .influencia de 

dichos Centros. 

Por lo que corresponde a ori entación y asesoría jurídica sobresalen 

las consultas, las cuales oonsiste."l principal.rrente en orientaciones sobre -

legalizaci6n y legitinaci6n de matrirronios, menores y adultos, obtención de 

pensión alimentaria, etc. 

De manera sejejante sucede con los dal'ás programas que desarrolla el 

DIF; caro pu€de verse el objetivo principal es el trabajar ron las caru.ni~ 

des en donde haya necesidad de intervenir, de hecho estas ccmmidades son -

las de bajos recursos. ~ ¡:;odatos afinnar o negar que todos los programas -
del DIF se lleven a cabo tal cual, o qué tipos de problemas se presentan al 

tratar de irrplarentarlos porque no hen:>s podido estar en contacto directo -

con ellos. 

- 7 CXNSEJO N1\CICN\L DE REx:tJRSa:; PARA IA ATENCIOO DE LA JWENI'OD (CRFA). 

El CRFA es tarrbién otro Ort}aniSIID creado para ayudar a la juventud, trata de 

~liar la cimentaci6n, contenido y permanencia de apoyo a éste enonne sec

tor soci al en aspectos tan importantes caro el empleo, educación, deporte, -

cultura, etc. 

Es realrcente imposible el tener entendido con claridad cuáles son -
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todas las funciones que desarrolla este Organisrro y d~ datos relativos a 

él, por las dificultades que se nos presentaron al tratar de adquirir dicha 

infornaci& a traws de visitas y nunca haber encontrado a alguna persona -

que pudiese infoonarnos al respecto. Lo tínico con lo que se p..Jdo contar es 

can la diversa infonraci& que aparece en los pe.rfodicos, en l as revistas y 

en algunos panfletos que edita esta Organizaci6n. De tal fOJ:nla que lo aru
co que saber es de las actividades que se mencionaron en un principio y que 

el CREA lleva a cab:>. 

El DIF y el ~ no se encargan de trabajar de m:mera directa con los 

rrenores infractores, pero poderos afirmar que est.1n relacionadas todas las -

Instituciones aunque de forma implícita, ya que el DIF a trav~s del trabaio 

con la niñez y con los padres está previniendo el que los irenores desvíen su 

conducta y caniencen a presentar patrones antisociales . Por otro lado, el -

CREA a traws de sus actividades evita que el nenor se m:mtenga desocupado y 

tenga malas influencias, a~ cabe hacer irenci6n que no toda la iuventud -

tiene acceso a este tip::i de actividades debido a sus carencias econ6nicas , -

ya que si es inp;:Jsible en ocasiones que se trasladen de un lugar a otro p::>r 

el gasto que esto les representa, rruc.00 rrenos podr!an adquirir el material -

necesario para incluirse en l os talleres de a.or6nica, baile, llÚSica andina, 

karate, etc., que el CREA ofrece. 

Asimisno, de acuerdo a los carentarios que los misros jóvenes hacen -

no quieren ser manejados ni fonter parte de partidos p::il!ticos caro los que 

manejan este Org¡>nisno (CRF.:1\), en doode t.endr!an que actuar de acuerdo a los 

intereses de los Canités Organizadores y no de acuerdo a sus propias inquie

tudes . 

A manera de ca1Clusi6n veros que existen llUChas cosas p::ir hacer en -

nuestro pais, no es tan fácil carrbiar una situaci6n que se ha ido presen1:.a!! 

do desde hace l!llCho tiempo, fEXO cada una de las Instituciones y Organisnos 

citados con anterioridad est.1n haciendo algo, que tal vez s6lo sea un punto 

entre toda una gama de situaciones p::ir rn::x:lificar, y que el papel del Psic6l2 

go en colaboraci& oon otras disciplinas es ayudar a la ccm.m:idad evitando -

el contaminarnos y caer en el sistsra de manera totalitaria en la incongruen

cia teodas revolucionarias y pdcticas de corrupci6n que es lo que caracter.!_ 

za a nuestra sociedad. 
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La realidad rrostrada en los datos nos ~ dar 111.lchos elerrentos a con 

siderar caro variables para futuras intervenciones, mismas que !'10::. hacen pen 

sar en la influencia de los medios masivos de carunicaci6n que destacan caro 

prioritarias nuchas necesidades creadas entre las que ¡::oderos citar los ju

guetes costosos, televisi6n, videocasseteras, y otros artícul os materiales: -

antes que los satisfactores necesarios caro son l os alinE..11tos para ·m !Jue;-: -

desarrollo físico tales caro la carne, leche, pescado, verduras y ~ruta. 

Esi:o tiene que ver directairente con la crisis soci oeconáni.ca del ¡:iaí.s; es de 

cir, ante la irrposibilidad de adquirir los alirrentos antes rrencicr.ados FOr -

ser inalcanzables para la mayoría por su alto costo; se enfatiza el consun:o 

de frijol, haba, lenteja y fruta barata, ccxro irrportantes y únicas en la al~ 

nentaci6n, haciérrlolas aparecer caro las mis id6neas y a las cuales se debe 

recurrir. 

~J.entras que la pcblación se ve battlardeada por la información de que 

tener ataris, videos, etc. , es lo rrás :i.rrq:lortante antes que ccrcer, aspecto -

que genera desnutrición, bajo rendimiento académico y conductas ir.iracroras, 

ya sea para conseguir algo para carer o consumir lo que el nercado les ofre 

ce. 

Por otra parte, la edad es ll?1l variable inportante a torrar en cuenta, 

ya que ésta nos da un indicativo de las carencias materiales, intelectuales, 

em::x::ionales y de entrenamiento que presentan los irenores en cada etapa de -

desarrollo, asímiSITO, ~te organizar un plan de acción acorde a cada rro

rrento y necesidad del rrenor. El que en 10 y 15 años de edad haya un mayor -

nfucero de rrujeres infractoras (datos de F.catepec), durante 1985 , en caitiar~ 

ción con otros años , nos indica la variable sexo caro aspecto a considerar 

en futuras intervenciones. 

El sexo, que aunado con la edad pueden relacionarse, ya que las nl

ñas entran a rrás tenprana edad a las contradicciones del tipo de sociedad -

en que viven: por un lado su pronto desarrollo biol6gico y fisiológico (que 

se da pr.iJrero que en los va.ronf!S) , su rol fenenil:lo hist6ricanente det~ 
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do y su entrada a la adolescencia y ¡;:or el otro el l!Orel\to actual de crisis 

socioecon6nica, de valores y canb~ de estos valores entre los sexos, rroti
vados por la incorporación de la nujer al área laboral, donde t:arcDién entra 

la familia, esto es, los padres quienes rruchas veces desconocen los canbios 

sociales que se están generarx3o, asurren una postura tradicional del rol fe

menino para las nujeres, mientras que éstas últirras se ven influenciadas -

por los rredios de carunicación l!'aSiva, de que debe ser y actuar igual que el 

ha:rbre, esta falta de congruencia aunada a la edad la conduce a un desequi

librio y en consecuencia a conductas desviadas o lo que la sociedad llana -

delincuencia. 

El alto índice de condustas infractoras dadas en los rrenores varones 

¡::uede darse tal!bién por la concepción social que se juega ent.re harbres y -

nujeres , ¡;iués es más carún que se vea a un l!llChacho agredir o pelearse en -

lugares fX3blicos que a una nujer. 

Sin enbargo, segtln los datos del C.I.J ., la rrujer canaliza sus car~ 

cias autodestruyéndose con las drogas. Este dato no se puede afirrcar sin -

hacer un estudio más a fondo, pués caro se vio, t:arcDién la zona tiene rucho 

que ver en este aspecto, ya que en Ecatepec la fanracodependencia fue irayor 

en varones. El indice de rrenores infractores en esta zona es bastante alto 

caro para temar en cuenta una .intervención centrada en cada zona de la ciu

dad y de cada es';ado de la República acorde a sus características, .int~ 

ción que sería más efectiva si se hace en colaboración con otros profesio~ 

les para el lograr la prevención y el tratamiento de estas conductas. 

En cuanto al tipo de infracci6n caretida por los rrenores, se puede -

ver que es el rcbo el de rre.yor incidencia en cualquier año y en cualquier -

población, y se presenta, hasta el rrarento, más en harbres que en nujeres, 

al igual que las lesiones y la fanracodependencia , sin errbargo, esta últirre. 

se dio en mayor grado en los casos remitidos al c. I .J. , que en la zona de -

F.catepec, donde predanin6 en los varones. 
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la escolaridad es otro factor .inp:lrtan~_ a tanar en cuenta, scbre -

todo para llevar a cabo un estudio del írrlice de niños que no van a la es
s. 

cuela y tarar medidas al respecto. 

--r En términos generales p.lede decirse que la conducta infractora en -

su mayoría puede explicarse por varias razones: la estJ:uctura soci a l , en -

general, las clases, la falta de oportunidad para lograr por medios legít~ 

m:>s los satisfactores pri.m:irios, tales caro alirrentos, vestido, por la fal 

ta de una estructura fanú.liar organizada y funcional; po:¡; las presi ones ~

rrodelos inadecuados de corrupción que presentan las instancias de conuol y 

los medios masivos de carunicación, etc. En consecuencia, poderros concluir 
'' 

que las conductas inf ractoras de nuestros nenores son únicarrente e l s í."lt orra --
o la mmifestación de la disociación que existe entre las aspiraciones pre~ 

critas social.trente, necesidades tanto vitales cerro creadas y las rutas san

cionadas de manera social para realizarlas. Por esta raz6n creeros q.ie .;i -

los rrenores sólo les queda la alternativa de rechazar las !)OI1llaS por sentiE 

las inapropiadas para ellos o se hacen más sensibles a las presiones ejerc~ 

das contra ellos por conducirse de forna desviada . 

En consecuencia, creerros que lo que el adolesce.rite necesita en este -

período es que se le ayuda. La sugerencia alternativa que crearos necesario 

mencionar en primara instancia es la de valorar el potencial que tiene l a :~ 

milia para prevenir los problerras de sus mien'bros, 11.amárseles conducta ant! 

social, farmacodeperxiencia, prostituci6n, alc00oliS1TO, etc., ya que la educ~ 

ción que proporciooe a sus mienbros, J?Uede ser ~ de los recursos praneted~ 

res para prevenir la canisión de infraociones por parte de los irenores. 

creeros que en la medida que el sistema familiar se encuente desequilibrado, 

creará en sus mienbros mayor vulnerabilidad hacia la influencia del medio -

exterior, una susceptibilidad hacia la adopción de un carportamiento antiso

cial . 

De ahí que la familia necesita tener un clima de honestidad, atención 

y anor, además de los recursos que le permitan satisfacer sus necesidades f!_ 
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sicas, para de esta manera, pueda dar a sus mierrbros un lugar propicio ¡;¡ara 

el buen desarrollo biopsicosocial. El niño o el adolescente necesita tam

bién conocer la serie de reglas que nonnarán su conducta, es decir, debe -

haber una correspondeocia entre lo que los padres dicen y hacen, y una in

tegraci6n de límites entre lo prohibido y lo F&flÚ.tido socialrrente, adewás 

de una serie de espectativas reales de lo que pueden lograr. 

En este sentido el psicólogo caro profesionista que conoce el carpoE_ 

tamiento humano y los problemas que puede enfrentar o que de hecho enfrenta 

en las diferentes etapas de su desarrollo y en consecuencia conoce los pro

blemas de los niños y adolescentes, es un elenento llllY ircportante y valioso, 

dada su capacidad para detectar, valorar, diagnosticar, tratar y prevenir 

los problemas que aquejan al individuo en esta etapa de desarrollo. 

Sin errbargo es iirportante destacar que el psicólogo aisládall'ente no 

podria hacer nada para intervenir en dicha problemática, pues hace falta un 

verdadero trabajo ínter y llllltidisciplinaria: !lé:l.i.cos, sociólogos, pedagogos, 

trabajadores sociales, psicólogos, etc., para lograr dicho fin, de lo contra 

rio se daria una intervención segrrentada e ineficaz. 

En consecuencia, en el siguiente capitulo dall'Os una propuesta alt~ 

tiva rruy general pero en la cual se deben considerar todas las variables ya 

rrencionadas tratando de ejercer el mayor control posible sobre ellas (dado -

que la carplejidad tu.urana i..npide ser controlada en su totalidad), y elabor~ 

do el progréll'T0 de manera sistemática, real y oojetiva acorde a cada condición. 



CAPITOLO V 

ALTERNATIVAS DE INTERVENCION 

Hemos mencionado ya l a multiplicidad de causas que favorecen el de

sarrollo de conductas infractoras en los menores, donde el comportamiento 

antisocial es quizá el único medio disponible de algunos jóvenes para sa

tisfacer profundas necesidades humanas. La ¡:iosibilidad de empleo y salario 

remunerado , las limitaciones individuales y económicas para el aprendiza

j e; el impacto de los medios de comunicación masiva; la desintegroción f~ 

miliar; la falta de descansos creativos, la inadecuada o deficiente apli

cación de l a j usticia. etc ., son algunos de los patrones que gravitan so

bre el mundo de ios menores y según sea la resistencia y capacidad o ade

cuada preparación del i ndividuo para supe.rar la i nfluencia de los factores 

negativos, harán de él un s er de provecho o engendrarán menores infracto-

res. 

~consecuencia, los servicios de prevención y readaptación deben 

ir dirigidos a evitar mayores formas de inadaptación social y familiar, 

para lo cual se deben ordenar los ambientes y crear las actividades nece

sarias, encaminadas a reducir las causas que originan la conducta infrac

tora, es decir , si los meno~es neces itan crecer recibiendo afecto , sequri 

dad y cuidados , serán instrumentos preventivos brindarl es esas condicio

~ 1Sin embargo, debido a la cantidad de menores infractores que nos -

muestran l as estadísticas, no es posible unpartir por igual y con la deb i 

da agilidad l as resoluciones; en consecuencia, sería conveni ente que los -

profesionistas de las diversas disciplinas tales como psicólogos , sociólo

gos, antropólogos , médicos, trabajadores sociales, maestros, etc., fuéra

mos directamente a t.r abaJar en las comunidades sin importar a la clase so

cial que corresponda , y no pretender recluir al menor en un centro de rea

daptación donde, muchas veces puede salir peor de como entró, para luego -

reincegrarse al mismo núcleo que volverá a contaminarlo; es decir, no es -

labor de un ~ndividuo aislado, s i no de l a familia, la comunidad y de una -

sociedad dispuesta a erradicar el problema de los menores infractores que 
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tanto nos aqueja. 

Pero debe señalarse que la conducta infractora es un probl ema social 

/ no solamente porque se expresa en conductas sancionadas, sino también por

que en ella gravitan las condiciones en que se desarrolla la vida de los -

niños: miseria, subalimentación, analfabetismo, ignorancia, promiscuidad, 

suciedad y en consecuencia, continuas frustr aciones . Los diferentes siste 

mas socioeconómicos producen determinadas conductas infra ctoras . Es nece-

) sario para estudiar a los menores infractores, analizar su medio ambiente 
1 al que no se adapta y hacer un estudio del menor. El primer paso consist.fc 

ría en hacer un análisis del medio ambiente social y de cualquiera de sus 

~sibles rasgos distintivos. 

La etiqueta desadaptación puede considerarse desde tres puntos de -

vista: 

- Incapacidad de los menores para adaptar su comportamiento a las -

condiciones del m.edio. 

- El menor con retardo en el desarrollo que l e incapacita para en

frentarse correctamente a las exigencias del medio. 

- El aprendizaje de conductas antisociales que impiden interacciones 

personales adecu.adas . 

Este último aspecto tiene que ver con el factor económico y princi

palmente en la actualidad, donde~aspecto económico es desajustado, dis

pafejo , dependiente de crisis, etc., la economía es una variable indis cut i 

ble para que dentro de una sociedad aumente el número de infractores y de

lincuencia en general. Los padres desempleados, los obreros traba j ando en 

condiciones sanitarias ínfimas, los vendedores ambulantes, e t c ., lo que ob

tienen del trabajo lo distribuyen entre el sostenimiento de la familia y el 

vicio , empleando muchas veces la mayor parte de su salario en éste últim~ 

~i en una familia no hay los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas, los hijos pueden buscar la calle , lugar práctico para 

el aprendizaje del comportamiento antisocial y de conductas i nfractoras. -

El menor desaparece del hogar y se encuentra por las noches en terminales -

de autobuses , pórticos de tiendas, teatros, etc . , cubiertos con períodicos 

o en el día pidiendo limosnJ Niños de siete años de edad recorren la ciu

dad vendiendo los más diversos artículos para comprar con e l diner o obteni-
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do sus alimentos y en una gran cantidad de casos lo que obtienen de su tra 

bajo lo utilizan para comprar cemento , thinner , activo, o cualquie.r otro -

tipo de inhalantes , por ser éstos de bajo costo y fácilmente adquir ibles 

o algún otro tipo de droga, siendo en muchas ocasiones mane j ados por jóve

nes de más edad. 
,;:=-
Definitivamente hay muchísimo traba jo por hacer para lograr las me-

didas preventivas y rehabilitatorias interviniendo en el medio familiar, -

donde la precaria economía, la marginación y o tros factores, hacen que los 

menores propendan a la vagancia y ello es tanto más peligros o cuando que

dan en contacto constante con antros de vic~ como pulquerías, cantinas , 

lugares de prostitución, etc. 

Aunado a lo anterior, la instancia gubernamental controla un mínimo 

de lo que en realidad existe, al leer los diarios y al recorrer diferentes 

puntos de la ciudad, puede apreciar~a que el problema de la dr ogadicción -

cada vez es mayor, tanto en la clase media a lta, media ba ja y baja, la di

ferencia al respecto radica en e l tipo de droga que se consume en cada uno 

de estcslugares por las posibilidades de cada quien. En el caso de los me 

nares de clase media se observa que estos reaccionan negativamente para sa 

botear los valores paternos, sistemas educa tivos , políticos y sociales. -

Psicológicamente los conduce a una disgregación paulatina de la conducta. 

En universidades, preparatorias, secundarias, primarias particulares 

y oficiales; estudiantes y no estudiantes, maestros, profesionistas', ado

lescentes, niños y niñas; se ven actualmente inmersos en este gravísimo -

problema, con la diferencia de que los infractores de clase media y alta 

siempre serán protegidos por los padres. 

El índice de infractores que ingresan al Consejo Tutelar es sólo una 

muestra de la gravedad del problema, por que no se han considerado todos -

los casos que no han sido detectados por la policía, y que andan por la ca 

lle vagando y cometiendo atropellos por la falta de una buena dirección y 

de los satisfactores indispensables para su buen desarrollo bio-psico- so

cial. 

El anál isis anterior nos conduce directamente a considerar l as di

ficultades y problemas que implica la i nstrumentación de un programa inte

gral de eliminación de las conductas infractoras en nuestro paí.s con tan -
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alto índice de incidencia y escasos recursos económicos, un sis

tema penitenciario deficiente y falta de personal técnico prepa

rado para afrontar la rehabilitación del menor infractor . Es -

aquf donde considerarnos que nuestro papel profesional de psicó

logos necesita desarrollarse corno un profesionista de apoyo que 

colabore con otros profesionales de manera rnulti. ínter e intr~ 

disciplinaria, dada la multiplicidad de factores involucrados -

en las condnctas infractoras de los menores, ya sea detectando 

los problemas, desarrollando repertorios conductuales y técni

cas de readaptaci6n social, pero especialmente investicrar más a 

fondo las posibles causas y su relaci6n con la conducta infrac

tora utilizando para ello la sisternatizaci6n y metodología cie~ 

tífica de la teoría conductual, pues sabemos que las técnicas o 

mejor dicho, su aplicaci6n, pueden ser llevadas a cabo por gente 

entrenada para ello: los paraprofesionales. quienes pueden apli 

car las técnicas con s6lo conocerlas y practicarlas, mientras -

que el psic6logo investiga, formula hipótesis y busca su comprQ 

baci6n o no comprobación de las mismas, i gualmente puede estu

diar las técnicas de intervenci6n más id6neas a l as caracterís

ticas específ~~s_9e1 comportamiento de cada individuo. Todo -

esto con el obieto de prevenir la incidencia de conductas infra~ 

toras, minimizar o reducir aquellas que se encuentran presentes 

medi ante la modif icaci6n de conductas desadapt~das en los medios 

sociales. 

r Para desarro11ar un programa de 1ntervenci6n a nive1 de -

p/evenci6n, tratamiento y r eadaptaci6n, hacen falta elementos 

tales como: recursos econ6micos que permitan el desarrollo de -

proyectos acordes al problema; un número suficiente de profesiQ 

nales y paraprofesionales, entrenados, capaces y dispuestos a -

hacer frente a una intervención de esta naturaleza; e instala

ciones adecuadas que permitan efectuar una transici6n gradual -

de l os métodos de intervenci6n desde el nivel individual al so-
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cial y a las comunidades, tanto en el aspecto de tratamiento, co 

mo de la prevenci6n de las conductas infractorasJ 

Bijou y Ribes (1977), mencionan la imposibilidad de reali

zar programas integrales por algunas de las limitaciones como l as 

que ya se han mencionado, mismas que pueden reducir los proyectos 

a unos cuantos centros de rehabilitaci6n que, por operar fuera -

del contexto social general, podrían quedarse en meras demostra

ciones y no de servicio. 

Lo más factible es tratar de desarrollar un programa de i~ 

tervenci6n a nivel de la comunidad misma, utilizando los centros 

penales (debidamente estructurados y diseñados), como instituciQ 

nes para la rehabilitaci6n e internamiento transitorio de aque

llos menores con conductas stíinamente p~ligrosas para ellos mis

mos y la sociedad. Los mismos autores mencionan que l a interve~ 

ci6n directa sobre nGcleos particulares de la comunidad Cante la 

imposibilidad de modificar la organizaci6n de la sociedad en su 

totalidad), tiene una serie de ventajas: 

- Permite atacar de raíz el problema, al plantear~e la mo

dificaci6n de aquellos sectores del ambiente social que favore

cen la aparici6n de las conductas infractoras. 

- La alteraci6n directa de las condiciones que generan la 

conducta delictuosa representaría una acci6n preventiva de gr~ 

des alcances en cuanto al porcentaje de sujetos que abarcaría. 

- La programaci6n y el diseño de la comunidad constituyen 

una mPdida de rehabilitaci6n del medio social, en la medida de 

que esto sea posible. 
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- Esta intervención representaría una tarea de ingeniería o arquite~ 

tura conductual que abarca el diseño urbano del sistema habitacional, zo

nas y tipos de esparcimiento, sist&rnas normativos de control, f uentes de -

trabajo, todo ello a través de adiestramiento de los profesional es que en 

condiciones normales llevan a cabo estas mi smas funciones 

- El sistema permite un afinamiento contínuo del diseño que se gene

raliza por si mismo a otras situaciones diferentes. Se adiestra a los 

miembros del grupo social a pensar y valorar sus acciones en términos con

ductuales, no sólo en relación con la conducta infractora, sino también -

con toda una variada gama de formas de comportamiento social. 

"Un enfoque de esta naturaleza, aun cuando presupone la necesidad de 

un afinamiento tecnológico para llevar a cabo estas medidas, no encuentra 

sus limitaciones en los miembros del grupo o en los menores c l asificados -

como infractores. 

Todos ellos operan siempre bajo las contingencias que la estructura 

social impone a su conducta. Las pOsibilidades últimas de una acción de -

grandes alcances, dependen de cuan reforzante resulte e l cambio para l os -

organismos del control social. No sólo constituye un estimulante proyecto 

de modificación del medio social y de prevención de la conducta infractora, 

sino también de l a evaluación de reforzadores bajo los cuales opera la co~ 

ducta de los que controlan los organismos soc iales g-,¡:: ::zt=ctu~an la -:om•.i 

nidad y norman su comportamiento general" (Bijou, Ri bes, 1977, p. 158). 

La psicología científica proporciona un conjunto de principios y co~ 

ceptos derivados de la investigación experimental y una metodología para -

aplicar estos conceptos y principios bajo la forma de un diseño experimen

tal que se ocupe de los cambios que ocurren en los sujetos, esto se refle

ja ·en l as descripciones de índole observable de las relaciones entre con

ducta individual y los eventos ambientales . Por tanto, tales principios y 

conceptos son de carácter funcional, es decir, los eventos conductuales se 

definen por su efecto en el medio, tal como producir y ret i rar un estímulo 

y los eventos ambientales se definen por sus efectos en la conducta opera~ 

te (Bijou, 19681 Sidman, 1960)/ 

En la investigación aplicada , la conducta, los estímulos, el organi~ 

lllO o cosas que se estudian, se eligen por su importancia para el hombre y la 
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sociedad. La investigación aplicada examina las conductas que se desarro

llan en los ambientes naturales más que en un ambiente de laboratorio . 

Sin embargo, la evaluación de una investigación aplicada debe ser conduc

tual y analítica; tecnológica y sistemática, y necesariamente debe mostrar 

una generalidad. Requiere además que se mida con precisión. El uso con

fiable de observadores para cuantificar la conducta de los su)etos es una 

área de la pslcoloqía. Medir confiabilidad de los observadores humanos es 

una técnica y un c riterio fundamental para obtener resultados exit:osos. 

Asimismo, un análisis conductual aplicado debe mostrar la import:an

cia de la conducta cambiada , mediante la aplicación de las técnicas condus 

tuales; señalar las manipulaciones experimentales que permitan decir can -

c laridad lo que causó el cambio, hacer la descripción tecnológica exacta -

de todos los procedimientos que produjeron las modificaciones reportadas 

como val iosas y asegurar la generalidad de este cambio (Baer. Wolf y Ris 

l ey, 1962). 

El modelo conductual operante centra su atención en las consecuencta' 

contingentes del comportamiento, incluyendo recompensas y castigos, a tlf? 

de modificar la conducta. 

El paradigma operante no requiere especificar las condiciones a nte

cedentes del estímulo; la conducta tiene la propiedad de ocurrir. Las con 

secuencias que moldean y mantienen determinada conducta no están present:es 

en el lugar donde ocurra, se han convertido en parte de la historia de los 

individuos. 

La modificación conductual qu~ se basa en el modelo operante, maneJa 

principalmente las consecuencias contingentes del comportamiento . Hay al

gunas conductas que ocurren más frecuentemente que otras y la frecuenc ia -

de ocurrencia de una conducta está influenci ada en gran medida por las co~ 

secuencias que las produce, es decir, está determinada por el efecto que -

produce (el evento ambiental que va después de ella). 

Con el modelo operante es posible manipular un gran número de res- -

puestas, en ambientes naturales que no permitan identificar c láramente los 

estímulos que los provocan. En el comportamiento humano se obtienen formu 

laciones acerca de la naturaleza , etiología y tratamiento de lo-s desórdenes 

de aquella cosa que destaca la importancia del ambiente social . En conse

cuencia , el análisis se centra en la interacción del organismo que opera Y 
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el ambiente en el cual ocurre tal comportamiento. 

La finalidad más importante del diseño de intervención terapéutica, 

es la modificación de esa interacción mediante la manipulación directa de 

las respuestas de los sujetos, o a través de la retroalimentación ambien

tal, consecuencias contingentes (Skinner, 1975; Kaufer y Phillips, 1980) . 

La conducta que actúa sobre el ambiente produce consecuencias (con

ducta operante) y se ha analizado con gran detalle . Cierta clase de conse 

cuencias llamadas reforzadores, se toman contingentemente sobre lo que un 

individuo hace y sobre las circunstancias bajo las cuales se comporta, ob

servando así un cambio en la conducta. 

El refuerzo es la técnica clave del condicionamiento operante. se m~ 

nipula para fortalecer o extinguir una conducta. Moldea nuevas respuestas 

mediante la recompensa de aproximaciones sucesivas o establece un contro l 

de estímulos discriminativos para un comportamiento más apropiado. Entre 

los objetos terapéuticos que implica la operación del refuerzo en si mis

mo, están el de aumentar la potencia o variedad de los reforzadores para -

una persona determinada o alterar los programas de contingencias bajo los 

cuales ésta se puede desempeñar efectivamente. 

En el reforzamiento operante se distingue entre producir una respue~ 

ta nueva y efectuar cambios con una mayor ef icacio en una unidad ya exis

tente, es decir, cómo se adquiere o cómo se perfecciona una conducta . 

La contingencia que mejora una habilidad conductual es el reforza

miento diferencial de ciertas respuestas con propiedades especiales. Es 

posible que las "exigencias mecánicas" del medio ambiente lo den automáti

camente. El reforzamiento que desarrolla una habilidad debe ser irunediato, 

de no ser así, se pierde la precisión del efecto d iferencial . En muchos -

campos se fomenta la conducta hábil dando cuenta rápidamente del resultado 

positivo. El reforzamiento diferencial hace que una respuesta sea más in

tensa o fuerte sin alterar de modo apreciable su topografía. Por ejemplo, 

hay contingencias naturales en el medio ambiente que hacen que un sujeto -

levante o empuje más fuerte para mover objetos o brinca más para alcanzar 

una altura, es deci.r, el reforzamiento diferencial sirve para moldear o i_!! 

tensificar la conducta, y como no existe un estímulo identificable, se dice 

que la conducta se emite más que producirse . El estímulo decisivo es el -
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reforzador que en lugar de preceder una conducta, sigue a la r espuesta y al 

mismo tiempo sirve para crear nuevas respuesta. 

El establecer y mantener una r espuesta operante comprende necesaria

ment e reforzamient o diferencial, es decir, e l reforzamiento de algunas re~ 

puestas per o no el de otras . El moldeamiento, el reforzamiento diferen-

cial se a plica a las aproximaciones sucesiv·a s a una respuesta particular y 

que efectivamente reduce los límites de la clase operant e (Skinner , 1979 ) . 

En la modificación conductual se requiere a menudo conocer los he chos 

que son reforzantes par a un individuo . En t odos los campos en que la con

ducta humana figura : educación , gobierno, familia , campo, industria , e t c . , 

cont i nuamente cambi an las probabilidades de l a respuesta disponiendo conse 

cuencias reforzantes . Para enseñar a un niño a bail ar , cantar, e t c . de ma 

nera eficaz, se deben elaborar programas de reforzamiento en donde l a s r es 

puestas apropiadas "tengan un precio" , frecuentemente (Skinner, 1974 , Kan

fer y Phillips, 1980) . 

Puesto que los reforzadores condicionados , particularmente los soci~ 

l es , son de importancia vital para mantener la mayor í a de l os comportamie~ 

tos humanos, los modific adore.s del comportamiento se c entran principalmen

te en: 

a) Entender me jor cómo el refuerzo social opera en el ambiente natu

ral para dar lugar al comportamiento deseable. 

b) La forma de incrementar la potencia de los reforzadores sociales 

en individuos para quienes éstos no tienen consecuencias e f ec t i vas, y 

c) La utilizaci ón de estos reforzadores para control ar conductas en 

diferentes situaciones del ambiente usual de tratamiento. 

En esta forma , al tiempo que el refuerzo y sus consecuencias se han 

aplicado en varios tipos comunes de perturbaciones , como en individuos psj, 

cóticos y otros casos, asimismo se han sentado las bases para la planea

ción de ambientes terapéuticos, educativos, profilácticos especiales en -

hospitales (Aylon y Azrin, 19 75) , y en otras situaciones (incluyendo a los 

padres ), para analizar las contingencias de refuerzo, a fin de hacer del -

hogar un ambiente más constructivo. Tanto en ambientes institucionales co

mo escolares, de la familia, laborales, etc., deberían ser entrenados par~ 
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profesionales, con el fin de aplicar los principios operantes en la modi

ficación del comportamiento. 

Es importante señalar que autores como Schilcher y Ratcliff (1977), 

han encontrado que el castigo como contingencia de reforzamiento es menos 

efectivo para facilitar el aprendizaje en adolescentes psicóticos delio-

cuentes que en los normales. Coinciden al decir que el grado de desvia

ción social y frecuencia de ocurrencia de conducta antisocial puede ser -

puesto sobre un contínuo desde normal a psicótico y asumen que la co.nducta 

de adolescentes infractores puede aparecer entre los dos extremos. 

Otros autores como Kanfer y Phill ips (1980), mencionan que las con

tingencias de castigo son generadoras de ansiedad, ya que fuertes predis

posiciones emocionales surgen al comienzo de un comportamiento severamen

t e castigado . Señalan que la mayoría de los métodos sociales de control -

de comportamiento, estructurados y claramente definidos , implican consecuen 

cias aversivas prescritas legalmente por la conducta indeseable .• Como in 

dicación a cierta clase de comport811liento (actos delictivos de, índole psi

cótico y de adicción), el debate pÚblico de los códigos legales y las prá~ 

ticas penales, dan preferencia al control aversivo del comportamiento in

deseado, en lugar de usar el reforzamiento positivo para moldear y mante

ner la conducta deseable. 

Un reforzador positivo es un evento, conducta u objet o que aumenta -

la frecuencia de cualquier conducta sobre la que son contingentes (Skinner, 

1974). La sonrisa de una persona o el que haga un cumplido son eventos -

que lo más prob~ble es que actúen como reforzadores. El reforzador tangi

ble es una recompensa efectiva en el control de la conducta, sin embargo 

el valor del reforzamiento social de l a conducta amistosa, amable, de apr~ 

bac ión o simplemente de atención a otras personas, es un factor poderoso -

en el control de la conducta, y el reforzamiento social es una r ealidad, -

algo que sucede más frecuentemente que el otorgamiento de reforzamientos -

' materiales (Rim y Masters, 1981). Los reforzadores siempre incrementan l a 

frecuencia de una conducta. For definición un reforzador positivo es todo 

evento estimulante cuya presentación contingente aumenta la tasa de ejecu

ción de una respuesta. 

En su forma más simple, administrar contingentemente un reforzador -
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consiste en dispensarlo siguiendo a una conducta deseada (una cuya frecue!!_ 

ciase quiere aumentar), y cuidando de que el reforzador se otorgue sola

mente después de la conducta deseada. 

En las investigaciones sobre el refuerzo social en el ambiente natu 

ral los datos apoyan el papel facilitador que se atribuye a las clases de 

estímulos sociales; es decir, los estudios naturales aportan comprobacio

nes acerca de los eventos sociales que funcionan como reforzadores . La -

aplicación de reforzadores sociales en el comportamiento y su dispon ib il~ 

dad en e l ambiente los hace el instrumento principal para la modif i c act6n 

del comportamiento , las autoevaluaciones tambi én pueden desempeñar la mls 

ma función; sin embargo, pueden ser discrepantes la tasa y natura leza de -

las evaluaciones que hacen otras personas, y las propias. 

Por otro lado, la técnica de extinción es el término que se ut iliz a 

para describir el desaprendizaje relativamente permanente de una conducta. 

La eliminación de una conducta del repertori o de una persona. La extin-

ción se produce cuando una conducta que se efectúa no se ref uerza. Si se 

trata de la estimación de una conducta que requiere de algÚn tiempo par a 

su ejecución, es obvio que el individuo va a hacer algo durante la e)ecu

ción de la conducta indeseable. Si esta conducta es deseable y de acapt~ 

ción, se puede hacer objeto del reforzamiento anteri ormente destinado a la 

conducta indeseable (Rim y Masters, 1981 ) . 

Ahora bien, una de las aplicaciones de la teoría conduc tual es i a re 

ferente al trabajo con menores de edad, en especi al con niños del incuentes. 

El menor infractor, es un niño o un adol escente que, segÚn la s autoridade s 

en la materia, está en peligro de llegar a ser clasificado como del i ncuente. 

Desde el punto de vista de la teoría conductual contemporánea, l as faltas -

cometidas son producto de deficiencias en el repertorio conductual. Su me 

dio no les ha proporcionado ni los modelos, ni las instrucciones, ni las -

contingencias de reforzamiento necesarias, que le permitan desarrollar un 

conjunto completo de conductas socialmente aceptadas. 

Phillips (1970) , menciona que es de importancia vital impedir que a 

la larga se llegue a clasificar a los jóvenes como delincuentes, por l o -

que los niños infractores deben ser expuestos a ambientes que les propo_E 

cionen los ejemplos, las instrucciones y las contingencias de reforzamien 
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to correctivas y necesarias para que aprendan las conductas propias. La 

hipÓtesis consist e en que una vez que se establezcan los comportamientos 

deseables, los niños entrarán en contacto con los reforzadores naturales 

que existen para ellos en el medio normal y que estos mantendrán el repe_:: 

torio conductual adecuado , 

Las t erápias conductuales son tratamientos derivados fundamentalmen

te de las teorías del aprendizaje ; cuyo supuesto básico es el carácter - 

aprendido de las conductas desadaptadas, es decir, que muchos comportamie~ 

tos neuróticos o psicóticos serían atribuidos a un aprendizaje insuficien

te o inapropiado. El objeti vo del tratamiento es la modificación de la CO.!). 

ducta problemática mediante procedimientos experimentalmente comprobados, 

que i nt enten disminuir o el iminar los hábitos i nadaptados e instaurar los 

deseables. 

Apoyándose en las teorías del aprendiza je se consideran los comport~ 

mien~os de un individuo como respuestas de éste a determinados estímulos -

ambientales que influyen sobre él. En este sentido se sostiene que una -

respuesta particular puede ser aumentada o disminuida en su frecuencia y -

potenciada o a tenuada en su intensidad , en f unción de la naturaleza de los 

estímulos que la preceden, sea n contingentes con ella o la sigan en tiempo. 

Poniendo bajo control las condiciones ambientales , se pueden favore

cer la desapar ición de las respuestas consideradas inadecuadas y la adquisi 

ción ñe otras me jor adaptadas. Lazarus (1980), explica este mecanismo bá

sico del mé todo conduc tista afirmando que la meta es eliminar las resp!.les

tas mal adaptada3 y facilitar la conducta adaptativa . 

El primer paso para el planteamiento de una terápia conductista, es -

la identificación de la conducta que se desea modificar, s u descripción ob

jetiva y l a explicitación de un método que permita efectuar a lgÚn tipo de -

medic ión de ese comportamiento. El siguiente paso es la determinación del 

nivel basal, es decir, los datos que ofrece la conducta problema antes de 

actuar terapéuticamente en ella. Este valor es indispensable para obtener , 

una vez efectuado e l tratamiento una medida del cambio logrado . Finalmen

te se establece un programa de tratami ento que estipula una aproximación -

progresiva de l comportamiento deseado por el sujeto . 

La conducta antisocial de los niños dentro del Consejo Tutelar puede 
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ser modificable sin necesidad de recurrir a las técnicas de castigo. El -

psicólogo conductual debe estar presente con esa pequeña parte de la socie 

dad, que es profundamente rechazada. 

El psicólogo, puede proporcionar repertorios conductuales, modelos, 

instrucciones. programas dirigidos a padres, a paraprofesionales, a profe

sores y principalmente desarrollar un trabajo en el medio ambiente de es

tos niñós, desconocido para muchas personas. 

Entendemos la presencia de conductas infractoras en los menores como 

una forma de lesionar y disminuir la capacidad de desarrollo tanto de la -

víctima, como de quien la lleva a cabo. Efectuar actividades que tiendan 

a reducir o eliminar este tipo de conductas es una forma de gara~tizar la 

continuidad en el desarrollo de los menores, la familia y la colectividad 

para lograr con ello un pueblo sano con hombres sanos en su desarrollo bio

psico-social. 

Por esta razón y tolllñndo como justificación el índice de menores in

fractores detectados en los centros mencionados con anterioridad , a conti

nuación describiremos un programa elaborado como propuesta alternativa de 

prevención de conductas antisociales, anticipándose a 1~ comisión de con

ductas infractoras para detectar y evitar en forma temprana problemas in

dividuales, familiares y sociales que puedan conducir a conductas antiso

ciales. 

Este programa está hecho con la idea de corftemplar acciones que aba.::_ 

quen los diferentes ámbitos de la población de menores, a las institucio

nes públicas y privadas, a las zonas urbanas , principalmente aquellas don

de se ha detectado mayores Índices de menores infractores. 

En resumen, el programa trata de abordar la problemática de una for

ma integral y coordinada con las diversas instituciones y organismos que -

sostienen como objeto fundamental la salud de la colectividad. 

V.l . Programa de Prevención de las Con~ctas Infractoras en Menores. 

Objetivo General.- Disminuir el índice de menores infractores en la 

Ciudad de México, D. F. 
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Difundir por los diversos medios de comuni 

cación, las acciones dirigidas a disminuir 

las conductas infractoras. 

Aplicar métodos y técnicas de enseñanza a 

la colectividad con fines de tratamiento -

preventivo de las conductas infractoras. 

- Proporcionar atención clínica individual y 

familiar en el diagnóstico y t raiamiento a 

la detección temprana de casos de aquellos 

menores que apenas se inician en la conduc 

ta infractora 

l.- Para el logro de los ob j etivos se propone, de inicio detectar -

l as zonas de mayor incidencia, esto es, las colonias en las que se detec

te mayor índice de conductas infractoras de acuerdo a los registros que -

aparezcan en la Delegación Tutelar. Hacer una revisión semestral de esta 

dísticas que reflejen los lugares de alta incidencia de infracciones. 

2.- Detectar a su vez la incidencia de los tipos de infracción y revi 

sar semestralmente también las estadísticas que reporten los tres motivos 

principales de ingreso a las instituciones. 

3.- Favorecer la comunicación estableciendo canales que sirvan para 

difundir los programas preventivos que se llevarán a cabo elaborando folle 

tos, carteles, audiovisuales, pláticas, conferencias. e inclusive difundir

los por medio de la radio y televisión, ya sea en los programas de mayor -

difusión o en los de las instituciones educativas. 

Informar sob-e los servicios del Departamento de Prevención Social, 

creando folletos con contenidos sobre los servicios de prevención así co

mo de procedir.ientos de atención institucional. 

Informar y difundir los servicios, captar e integrar grupos de ado

lescentes por medio de carteles informativos sobre la antisocialidad de -

menores, es decir, informar a la población sobre la problemática de la -

antisocialidad de menores pidiendo la colaboración de profesionales y ad~ 

lescentes, así como de las instituciones que pudieran prestar ayuda para -
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el logro de dicho audiovisual. 

Informar y sensibilizar a J.a -=olectividad sobre los diversos probl~ 

mas que atañen a los menores, para lo cual se sugiere establecer contacto 

con la Televisión y sugerir la difusión de programas preventivos e infor

mativos. 

Comunicar a la población sobre los diversos elementos que intervie

nen para generar la perso.nalidad i .nfractora en los menores, para lo cual -

puede recurrirse a la radio y difundir elementos preventivos y programas -

informati vos de las conductas infractoras (podría se.r similar a lo que ha

cen los grupos de Alcohólicos Anónimos. 

Informar a la población sobre los diversos aspectos de las conductas 

infractoras en los menores por medio de la difusión en los diversos perió

dicos estatal es, y la elaboración de miniperiódicos locales de artículos -

preventivos de las conductas infractoras. 

Informar a los diversos sectores de la población sobre diveros temas 

sobre la antisociali dad de menores , emitiendo pláticas y conferencias cuyo 

contenido se refiera a la comisión de conductas infractoras. 

4.- Se sugiere también la capacitación a diversos sectores de la po

blación sobre la detección temprana de la antisocialidad en menores; con -

el establecimiento de medios para la comunicación de la prevención, tales 

como: conferencias técnicas, cursos de capacitación a paraprofesionales y 

la elaboración de grupos de educación para padres. 

Para el logro de lo anterior se propone informar sobre los diversos 

temas en torno a la infracción de menores, elaborando guiones sobre confe

rencias vinculadas con la problemática de l a antisocialidad. 

Proporcionar las herramientas prácticas y teóricas para la detección 

de casos tempranos de antisocialidad elaborando cursos en los que pueda ma 
1 

nejarse el inicio de un cuadro antisocial y su detección en la escuela . 

Proporcionar a los padres elementos para obtener mayor comprensión -

acerca de la dinámica familiar, elaborando grupos para padres, creando UIÓ

dulos de enseñanza con diferentes fases formativas dirigidos a la familia. 

5.- Detectar y proporcionar aten~ión clínica a pequeños infractores 
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que han iniciado un cuadro antisocial, para lo cual se propone efectuar -

contacto con centros de servicio para la canalización de casos y dar aten

ción cltnica a dichos casos. 

Con los casos detectados se propone canalizarlos para su atención -

cltnica acorde a las necesidades de cada menor, haciendo un estudio ini

cial al menor y su familia, un estudio integral individual y/o familiar y 

un tratamien1'o psicolÓ<]ica individual y/o familiar. 

6 , - Se propone por último, dar orientación jurídica a cada comúni

dad sobre los aspectos de procuración y administración de justicia del me

nor infractor, formando grupos en zonas más críticas de la infracción, así 

como en áreas marginadas para difusión de la ley que crea los Consejos Tu

telares, dar a conocer sus derechos y las derogaciones que se han hecho p~ 

ra cambiar el trato represivo del menor a un trato de atención y protec

ción y readaptación del mismo , 

Se hace necesario mencionar ~e para el logro del programa hace fa.! 

ta la participación de profesionales de múltiples disciplinas, de prefere~ 

cía que vivan en cada localidad y que estén dispuestos a colaborar en bene 

ficio social, así como la de los padres de familia y si fuera posible del 

sector educativo, el sector salud, el sector justicia, las i nstituciones -

de asistencia social, instituciones públicas y privadas, asociaciones civi 

les, comercios , etc . 

En términos generales podemos resumir el programa en tres fases: · 

l.- Fase de prevención, será de tipo infol'.lllativa-educativa, dando -

conferencias, organizando cursos y grupos para padres con el objetivo de -

evitar la presencia de conductas infractoras, pudiendo llevarse a cabo por 

colonias . 

2.- Fase de tratamiento clínico, ya sea diagnosticando, tratando o -

canalizando instituciones a los casos detectados con el objetivo de elimi

nar los síntomas que caracterizan el cuadro antisocial. 

3.- Fase de alternativas de trabajo, educación, orientació.n jurídi

cas, etc., con el objeto de evitar la reincidencia de conductas infractoras. 

Recursos Materiales: 
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Para el logro del programa harían falta tanto recursos materiales, 

como económicos y humanos . 

Materiales.- hojas blancas , estadísticas d_e ingreso, causa de ingr~ 

so, máquinas de escribir, letraset,reglas, escuadras,sténciles, carteles, 

cartulinas, cámaras fotográficas, grabadoras, cassettes, proyectores, pe

lículas (transparencias), rotafolios, audiovisuales, diapositivas, marca

dores, hojas para rotafolio, una aula mínimo por colonia, pruebas psicol~ 

gicas, folderes, archiveros, cubículos para entrevistas, etc . 

Humanos.- psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, abogados, di

bujantes, padres y adolescentes voluntarios. 

Para concl ui.r, mencionaremos el acue.rdo que tenemos con lo menciona

do por Bandura y Ribes (1975) , en cuanto a que: "infinidad de fenómenos so 

ciales que han sido abordados como problemas individual es o de grupos res 

tringidos son en realidad reflejo del funcionamiento de la estructura so

cial. La delincuencia es quizá el fenómeno más ilustrativo, Ya se ha ana

lizado desde el punto de vista conductual, cómo la conducta del i ct i va está 

determinada socialmente y surge como consecuencia de la limitación de los 

satisfactores sociales a un núcleo parcial de la sociedad, así como del -

uso represivo de las formas aversivas de control conductual para 'eliminar' 

el problema .•. tenemos entonces los conceptos para traducir social.l!lente los 

cambios necesarios de la siguiente manera: distribución homogénea de la -

riqueza social, eliminación de l os sistemas aversivos de control social y 

supresión de las condiciones sociales que hacen legítimas la agresión o la 

violencia y la correspondiente delincuencia COlllO formas de apropiación de 

la riqueza ••• los científicos de la conducta, que mediante estos análisis -

conocem.os sus determinantes principales tene1110s la obligación 111oral de di

fundir este conocimiento a fin de que todos y cada uno de los miembros de 

nuestra sociedad, cobren conciencia de la raíz del problema y canalicen -

sus esfuerzos hacia el cambio y la transformación del sistema social, para 

que pueda construirse un mundo nuevo, sin clases en que las relaciones en

tre los hombres estén reguladas exclusivamente por reforzadores positivos" 

(Marx y Engels, 1955; Skinner, 1956, 1961) 1 • 

Sabemos de antemano lo utópico que de momento puede resultar este úl 

timo párrafo, sin embargo, queda el programa propuesto, mismo que puede ser 

l. Citado en Bandura y !tibes, 1975, p.19. 
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llevado a cabo total o parcialmente, como una forma de utilizar los recur

sos con los que actualmente disponemos. 



ANEXO No. 1 

LEY QUE.CREA LO.S CONSEJOS TUTELARES PARA 
MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL 

Capítulo I 

Objeto y competencia 

.Arl. Jo.- El Consejo Tutelar para Menores tiene por objeto promoverla 
readaptación social de los menores de dieciocho años en los casos a que se 
refiere el articulo siguiente, mediante el estudio de la perso nalidad, la aplica
ción lle medidas Correctivas y de protección y la vigilancia del tratamiento. 

.Arl. }u.- El Consejo Tutelar intervt:ndrá en los términos de lé:I presente 
Ley, cuando los menores infrinjan las leyes penales o los rcgla~entos de 
policía y buen gobierno, o 'manifiesten otra forma de conducta 'que haga 
presumir, fundadamenlc , una inclinación a causar daños, a si mismo. a 
su familia o a la sociedad, y ameriten, por lo tanto, la actuación preventiva del 
Consejo. 

Capitulo 11 

Organización )' atribuciones 

An Jo.- Habrá un Consejo Tutelar en el Distrito federal. El Pleno se 
formaré. por el .Presidente, que será licenciado en Derecho. y los C0nsejcros 
integrantes de las Salas. El Consejo contará con el número de S.tlas que 
determine el prcsupucs-to respectivo. Cada Sala se integrará con tres Conseje
ros numerarios, hombres y mujeres, que serán un licenciado en Derecho, que 

la presidirá, un mtdico y un profesor especi<tilista en infraclores. 
Los mi~mos requisi tos se observarán en el caso de los C::onsejeros supernu

merarios. 

Art. 4o.- El personal del Consejo Tutelar y de ~us organismos auxiliare~ se 
inlcgrará con: 

l. Un Presidente; 
11. Tres Consejeros numerarios por cada una de las Sala!i: que lo intc-gren; 
111. Tres Consejeros supernumerarios; 
IV. Un Secretario de Acuerdos del Pleno; 
V. Un Secretario de Acuerdos para cada Sala; 
Vl. El Jefe de Promotores y los mi(.rnbros de este Cuerpo; 
VII. Los Consejeros Auxiliare~ de las Delegaciones Polilicas del Distrito 

Federal ; 
VIII. El pt:rsonal técnico y administralivo que determine d presupuesto. 
Se considerará de confianza al personal a que se refieren las fracciones I a 

Vil . 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Tutelar podrá solicitar el 

auxilio dr.. la Dirección General de Servicios Coordinados de· Prevención y 
Readaptación Social, así como el de otras dependencias del Ejecutivo Fede
ral, en ~a medida de las atribuciones de éstas. 

Además dichas dependencia s dd Ejecuti vo Federal auxiliarán al Consejo 
Tutelar para la realización de sus planes y programas de carácter general. 

Arl. 5o.- El Presidt:ntc del Consejo y lo:-. demás Consejeros durarán en su 
cargo ·seis años, y serán de!-.ignados y removidos por el Prcsidenre de la 
Rcpúhlica, a propuc ~ ta del Sccri:tario de Gobernación. Este úhimo designará 
y removerá a los dcm:Í!-. funcionarios y crTiplcados del Consejo y de sus 
instituciones auxiliares. 

.Art. 60.- Los Consejeros deberán reunir y acreditar los siguientes requisi
tos: 

l . Ser mexi cano~ por nacimic:mo, cn pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
poJiticos; 

11. No tener menos de tre int a anos ni más de sesenta y cinco el día de Ja 
designación, en la inteligencia de que cesarán en sus funciones al cumplir 
sclenrn años de edad; 

111. No haber sido condenado~ por delito intencional y gozar de buena 
reputación ; 

IV. Prcfcrentc:mcnte estar casados kgalmemc y tener hijos; 
V. Poseer el título que corresponda, en los 1érminos del artículo )o. de esta 

Ley, y 
VI. Haberse especializado en el estudio, la prevención ~ ~1 tratamiento de la 

conducta irregular de los menores. 
Los promo1orcs, los Secrclarios de Acuerdos y los funcionarios direc1ivos 



lt >:"I (\_·1Híll'.'.> d l' Oh:"!c f\a <.:1ú11 '> él li ~ fara n . lo :-, mi~mos rc:qui ~ llu ~ . p<: ro l o ~ 

_. 111 ~ >t o rc ' v lo ~ S\.·c rc1 ;. ir11) ~ ~ ri :111 en todo t:a ~o Licenciados en D cn:chu , de 
· dc rcn1.:1.1 ,:011 p1l:paracill n 1:x: 1.iagógica . 

Art l o . - -- l o rn.·.., porn.k al Pleno : 

J. Conocc1 d e l o~ recursos que se prcse: nlen contra las reso luciones de las 
e ;.; la~ : 

·· 11 . Disponer el t·stablec1micnlo <le Consejos Au x iliares ~ 
J 11. Conocer e.Je lo s impc<li1ru:nto~ di; lo :-. Con~cjeros , en los casos en que 

-" " deban ac tua1 en ti Ple no: 
J V . Con c,ccr y n:sol vcr c 11 el proc.:edirnit·nw co n, ccut1vo a la excitativa etc 

f r_ · 1n ulaciim dt: proycc.: h1 , qu C" haga el 1'1csidcnte a 11):"1 Consejero ~ ins1ruc1o rt:s; 
\ . lktt:rminar las ll'si:-. gcn1.: ral c~ que di.:hcn !--1.:r ob~avadas por h1 s Sa las : 
\ ' l. Fijar la ad :-.aipción c1c los C1Jn~ cjo~ A 11 x1harc:-. <J los ininnbros del 

C :i ... cjo Tutd3r; 
•.' 11 . Di spo ner y r<:cat..ar l o~ 111fonm:s 4ut~ deban rend ir los Con~eJOS Auxi· 

11 ~ res ~ y 
\ ' 111. Es1ablcccr c riteri os gcncrí.lks parn el funri ,:rnam iento técnico y ad mi· 

n i · :ra tivo de los Centros de Ohscrvación . 

.4rl. 8a.- Corresponde a l P1 l'~ idcnte d d Co nsejo: 

: . Representar al Const:Jo ; 
: I. Presidir la ~ si:sioncs del Pleno y a utori¡¡n en unión J c.'. I St' Crctari (1 de 

Ac. ..: crdos. las n: soluc:oncs que aquCI ad opt e; 
: I l. Ser el t·ondutt o par<-1 tramit a r i.llllt' mra~ a utor idade s los asuntos del 

C< .. ::gio y de ~ u s '. 'en tro~ de Ob~a\'ac ió n , 
; \ '. Vigilar el turno entrt lo~ n11~1nb1u ~ Jd Con~ejo ; 
. . Recibir quejas e inrormes sobre las fa lt as y demo ras en 4uc incunan los 

fur. : ionarios y empleados del Consejo en el dc !>émpcño de sus labo rl"~. dar 
a a ~ u é llos el trámite y resolución que corre ... pu nda y formula r, en su t;J ~O . 
cxc . taliva a Jos Co nscjc:ro s in ~ lnic torc~ parn b p re..; ~ n rn c i ón di: su!-. pro )ccto s 
de ::-~ solució n ; 

\ · 1. Dictar la s disposicio nes pt ni11cn1 cs pa1 a la l.>11t na mil 1 d 1a d el Con\cjo y 
de 1 :>s Centros de Observaci ó n, conforme a los hnt't1micn1c1.., grnaa l e~ ac.:orda 
dos por el Pleno, y 

\ 11. Las demás funcione s que determinen lai; lt:y1:..; y regla mentos y las que 
~~ar: inherentes a sus atribucio nes . 

A ri. 9o.- Corresponde a la Sala: 

l. Resolver los casos en 4ue hubie~en actuado como instruc to res l o~ Conse
je ro~ adsc ritos a ella, y 

11 . Resolver sobre los impcdimenlos que tengan sus mie rnbros para rccono· 
ter en casos drterminados, acordando la su ·til u<.:ió n 4 uc wrrespo nda . 

Atl. IV. - Corresponde: al Presi<lt'nlC de Sala : 

l . Rcprcse111ar it la Sa la ; 
11 . Prc~idir la3 sc:-. ioncs de _la Sala y autori zar, en unión del Secrc:tario de 

Acuerdos , la s rc~oluciones que aquélla adople; 
111. Ser el conducto p:tra tramit<ar ante el Prcsid1.:n te del Consejo, en lo 

técnico y en lo admi nistra 1i vo, los asunt os de la Sa la ; 
IV . Denunciar a l Presidente dd Ctrnscjo las co111rad1cciones de 4uc tuviese 

conocimicmo en las 1cs is sustcutada '> por la s d1 vc:rs<1 s Salas; 
V. Remiti r a la Prc.1i1dcncia del Con sejo el expediente t ramitado ante la 

Sala , cuítndo sra recurrida ILJ resolu<.·ió n dictada por ésta, y 
VI. Las <l c nd ~ a ¡ribucio ncs qu i:: de terminen las leyes o los reglamentos y las 

inhercrnes a s 11 \ fun c i\HH:-. . 

Art. // .- Corrt.'> po nd t.: a los Cunscjt:ros: 

l. Conocn r u mo tn~ l n1c to1 c -. d e los caso !, qu i; k :, ... can turnados, recabando 
todos lo s dcrncniu~ co nduc1.:ntC!) a la n:solución dd Consc~jo, en los términos 
de esta Ley; 

11. Rcdact:H y :-;omc lcr a la Sa la el proyecto de resolución que corrcspondoa; 
111. Recabar inform(S periódicos de los Centros de Observación sobre los 

menores en los casos en que actúen como instructores: 
IV . Supe rvisa r y orientar tfrnicamente a los Consejos Auxili~rcs de su 

adsl.'.ripción vigilando la buena marcha del procedim iento y respetando su 
compt'.:li:ncia; 

V. Visitar Jos Ce ntro~; de Ob~uva c: i1..) n y l o~ de:: tratam ient o, así COIJ!.o 
solici tar de Ja amoridad cja-ut o r.:i b 111 fo r111arión pertinente para conocer el 
dt:sarrollo de. la s n~edid¡i s y el re sultado je ésta s con respecto a los menores 
cuyo procerl1rn iento hubie~c n ms1ruid o , so metiendo a la Sala informes y 
proycclO~ d e n ·solu..:: ió n , dehidame-mc funda d os , para los efectos d e la rtvi· 
sió n, y 

VI. Las demás funciones que determinen las leyes y reglamentos y las que 
les sean inhc1cntes a sus .atribuciones. 

A rt. I }. - - Correspo nde al Sc l: reto1rio d t' Acuerd os del Pleno: 

l. Acurdar con el Presidente del Consejo los asun1 os de la compe1enc1a del 
Pleno; 

11 . Lle var el t u mo de los negocios de que deba conoce r el Pleno; 
Jll . Aut o rizar , co i:Ju11 tam ente co n el Presidente, las resoluciones del Pleno; 
IV . Auxiliar al l'rcsidcnte del Consejo en el despacho de las tareas que a éste 

corresponden y en e l manejo dt"I personal administrativo adscrito a la Presi· 
dcncia ; 

V. Documentar las actuaciones y expedir las constancias que el Prtsidcntc 
determine ; 

VI. Librar citas y hacrr notificacio nes en los procedimientos que se trami
tc.n ante el Pleno, y 



VII. R~miur a la autoridad ejecutora copia cenificada de las resoluciones 
en que se acuerde la aplicación , modificación o cesación de una medida. 

Ari. JJ.- Los Secretarios de Acuerdos de las Salas tendrán en relación con 
éstas. según resulte pertinente , las mismas aaribucioncs que el artículo ante
rior asir.na al Secretario de Acuerdos del Pleno. 

Art. 14.- El Jefe de Promowres dirigirá y vigilará el ejercicio de las 
atribuciones de Jos miembros del Cuerpo de Promotores y coordinará con el 
Presidente del Consejo, ólo en lo administrativo, los asuntos de su competen
cia. conservando dicho cuerpo su pkna autonomía c:n sus actividades técnicas 
señaladas en el artículo siguiente. 

Art. 15.- Corresponde a los Promotores: 

l. ln1erveni r en todo proc~dimiento que se siga ante el Consejo, en los 
supuestos del artícu lo 2o. de la presente Ley, desde que el menor quede a 
disposición de aquel órgano, vigilando la fiel observancia del procedimiento , 
concurriendo cuando el menor comparezca ante los Consejeros, la Sala o el 
Pleno, proponiendo a práctica de pruebas y asistiendo a su desahogo, formu
lando alegatos, interponiendo recursos e instando ante el Presidente del 
Consejo Ja excitativa a que se refiere el artículo 42 y ante el de la Sala la 
revisión anticipada , en su caso, de las resoluciones de ésta; 

11 . Recibir instancias, quejas e informes de quienes ejerzan la patria potes
tad, la tutela o la guarda ~obre el menor y hacerlos va ler an le el órgano que 
corresponda, según resulte procedente en el curso del proceUimicnto; 

111. Visitar a los menores imctnos de los Centros de Observación o exami
nar las condiciunt."s en que se cncul·ntren. poniendo en conocimiento del 
Presiden te del Consejo las irregula ridades que adviertan, para su inmediata 
corrección; 

IV. Visitar los Centros de tratamiento y observar la ejecución de las 
medidas impuestas, dando cuenta a la autoridad competente, de las 
irregularidades que encuentren , para los mismos efectos de l<s fracción ante
rior, y 

V. Vigilar que los mt:nurcs no sean detenidos en lugares destinados para la 
reclusión de aduhos y denunciar ante la autoridad correspondiente las 
contravenciones que sobre el particula r adviertan. 

Art. 16. - El Pleno del Consejo podrá disponer el establecimiento de 
Consejos Tutelares Auxiliares en las Delegaciones Políticas del Distrito Fede
ral . En estos casos, el Consejo Auxiliar dependerá del Consejo Tutelar que lo 
instaló y se integrará con un Consejero Presidente y dos Consejeros Vocales. 
Aquél deberá reunir los mismos requisitos exigidos pa ra ser miembro del 
Consejo Tutelar y será libremente designado y removido por el Secretario de 
Gobernación. Los Conseje ros Vocales, que deberán reunir los requisitos 
sei\alados por las fracciones 1 a IV del a rt ícu lo 60:, se rá n designados por el 
mismo funcionario, quien también podrá removerlos libremente, de cnlrr 

veci.nos de la juris~icción respectiva . 

Ari. 17. - Los Centros de Observación, auxiliares del Consejo Tutelar, 
contarán con el siguiente personal : 

l. Un Direclur TCcnico; 
JI . Un Subdirector para cada uno de los Cen tros de Observación de 

Varones y de Mujeres, respectivamente~ 
111 . Jt:fcs de las secciones técnicas y administrativas, y 
IV . El personal adminis1rat ivo, técnico y de custodia q·ue determine el 

presupuesto. 

Art. 18.- Corresponde a l Director Técnico de los Centros de Obse rvación: 

1. Acordar con el Presid ente del Co nsejo, en lo técnico y en lo administrati
vo. los asuntos referentes a los Cent ros cuya dirección ejerce; 

11. Disponer la realización de los estudi os t~cnicos que por cond ucto del 
Presidente ordenen los Consejeros, la Sala o el Pleno, en su caso, cuidando de 
que se realicen conforme a las normas científicas aplicables y dentro del plazo 
más breve posible; 

111. Manejar al personal adscrito a los Centros de Observación para Varo
nes y para Mujeres, y 

IV. Las demás funciones que fijen las leyes o reglamentos y las que sean 
inhercnte.i a sus atribuciones . 

Art. 19. - El Presidcnti.:. de l Con~cjo scrf1 :-. u pi ido en sus falta s t~mporalei_ 
que no excedan de trc~ mese~. o en C'!,SO de impedimento, por CI Consejero 
licenciado en Derecho c.k 11onib1a111i1.:n1u ma~ antiguo . Los demás Consejero~ 
titulare~ lo ~crftn po r l o~ s 11p L· 1n11mc rario ~. p1 diriéndo~e a quien sc:a de la 
misma pro l e~ión del M 1 ~ 1 it uidu . Los re ~ 1 amcs fun cionarios y t:mpleados saán 
suplidos por el suba lt erno inmediato o , en ca~o de no hacerlo, por quien 
determine el Presidente dd Consejo. 

An. 20.- Los nombram ientos d~ Con~1.:jcro, de Secre ta rio de Acuerdo!-. , de 
Pro mrnor y Je Dir1.:c1tir Técnico de Jos Centros de Ohscrvación son incn mpa
tibles con el eje rcicio de Cui.i lesquiera otros cargos en la administración de 
justicia, en el M in i ~ l c r io Público y en la Defensoría de Oficio, federales o del 
fu ero común. t:t sí como con el desempeño de funciones policial,s. 

Art. 21.- Lo; funcionarios y empicados del Consejo y de los Cent ros de 
Observación fo rman parte del personal de la Secretaría de Gobernación . 

Art. 21.- El personal del Consejo y el de sus instituciones auxiliares 
quedará sujc:w, según sus funciones y adscripción , a los sistemas de prepara~ 
ción y actua lización que se establezcan, extendiéndose en es1os casos el 
crédito correspondiente . 



Capitulo 111 

Disposicione) ~enuales sobn: el proccdimicnlo 

Art. 21.- t:I Pleno !.e reunirá dos veces por semana en sesión o rdinaria, yd 
número de vece~ que sea convocado por el Presidente del mismo. según las 
necesidades del dcspa..:ho, en sesión ex1raordinaria. Podrá funcionar con 
asistencia de Ja r:nayo ría absoluta de sus integrantes, entre que se deberá 
encontrar el Presidente o la persona que lo supla, en caso de sus ausencias 
1cmporalcs, e n los término!:! tkl articulo 19 . Su~ resoluciont"s se romarán por 
mayoría de votos del to tal de sus mic rnhru~. El Presidente tendrá voto de 
ca lidad. 

Art. 24.- Los i 1 1 h:g 1 : 111 t c~ de Sala ~e reuni rá n en se:-. ió n o rdinaria dm. veces 
por ~emana, y en sesió n l:Xl r<1o rdin :11i r1 e l nUrnero tk vc..:n 4ue '\can convoca 
dos por el Prc~idcn1 t tk la Sala , !>c:glin b s necc:s1dadc::s de l de::. pacho. La Sala 
podrá fun cionar con la a::. i:-. tcncii1 del Presidente o de utro Con~cjero. Tomará 
sus resoluciones por mayoría de vo tos de sus miembros. En caso de empate. el 
Consejero Titular ausente se rá suplido por un supernumerario. 

Art. 25.- Los Consejeros estarán de turno diariamente, en forma succSiva, 
e instr~irán. pa ra co nocimiento y resolución de la S~la de su adscripción , los 
procedunient os que ante e ll o~ se ini cien durante e l turno. Pant los efectos de 
es te artículo, el turn o com pn: ndt' la ' ve int ic uJ tro ho ras del día, incluyendo 
los festivos . 

Arl. 16.-- En los rni ~ mu:-. térm i n o~ ~c tl ii l ;,id ,. , s pOr el a rticu lo anteri o r ~i.: 
establece r{\ ti i;urno ent re Jos mi l·mh ro~ del C uc::rpu de Pro moturcs . 

Art. 2'/.- No ::.e pc.: rmu irñ t•I &ccc:so de público a las Jiligeru::ias que se 
<elcbrcn ante el insirucwr. la Sala o el Pkno del Consejo, ee>ncurrirán el 
meno r . los encargados de r:s1e y las demás personas que deban ser examinadas 
y deban au).ih:.u a l Com.c::jo ¡1 nienCJ.) t.k qu e és t( resuelva la inconveniencia 
fundada pa ra 4uc JJ '> i'1:111 el men or n ... u ... cnc:Hga do~ . F. I P 1omo l,) t dehcra 
estar p1esentc e 1m nvcndn1 t:n el cu111pli mic n10 d ...... u:-. fu11 cion c:- "I. en lf>das las 
diligencias re lativas a los pruccd1mit:ntos t·n que ttnpa pa ruc1p;1c1ón. 

Art. 28.- En la s resolut.:ioncsen~uc st:: a pl i4m· algun.i mcdiJa al menor , las 
Salas y el Ph!no ascnlí:Ará n 13 ca usa dtl p1 ocl'<lim i<:n to . los rc!<i11hados de las 
p ruebas prac1icadas , valorándolas co nforme a la s regla!\ de JJ s¡;1 na critica, y 
las observacio nes que se hubiesen formulado ~obre la pi:rsu na lidad de aquél. 
estableciendo su diagnóstico , los fundamentos kgules y técnicos de la 
determinación y la medida acordada . 

Art. 19.- Para el despacho de los asuntos sometidos a su conocimiento el 
instructor, la Sala o el Pleno pract ica rán no tificaciones, e)lpedirán cite; y 

ó nkru: , d e: pre st:n tac ió n y apl1i:arán medidas de apremio y correcc1o ne!» 
di :-.ciphn.11 i<H a los adultus que ante aquéllo!! mtc rvcng:rn . A este declo, se 
es1ar:t a lo d1 !» pursto en el C ódigo de Procedimientos Penales para el Distrito 
hderal. 

Arl. 30.- L.o!i. ObJclO!» e ln \ lrumc n1us de la conducta irregular de los 
meno res ~e aphcar{tn en la form<.1 que de1crm1nc la legislación penal. para los 
ca~O!i de co mi sió n de delit os . 

Art . 3 1.- l.m. Co11~ejc:ro:-.. 1,," St·(·re tar ios Jl~ Acuerdo!\ y los Pro motores 
quedan :-. llJl' l11, , e n l\l :1plh·;.ih lc. ;1 1.,, 1 rnp i.: d11111.:nlo~ que c.: ~ tablecc el Código de 
l'rocc·d1r111c111 11' Pt:'na lc ... p:J1a l'I l)1 o;1rit t1 í·cdcral. l.:. n estos casos dcbcn\n 
excu :.~ 11 ... l· 

Arl 3.:.- l 1 Pkno o la s~1:.i .... , ·~ ú n -:urre ;-. pnntia . f'C !»Olva á n de plano sobre 
1;1 l' XL U!'>a ~ ÜL' h : 11n111 .1ri111 l:.t .. u -. 11111 i:1ii n lkl 1m¡x:J1chJ. 

Art. .U.- LI l'k111 1. la Sa la <• d 11b 11 ut: tur rcs< il \'t:fñn. en ~u caso. la forma de 
pr<>t:CdL·r cuando no l'\l !- t.1 n :pr na d i!<i posición sob1 e e l particula r. ajus1ándo~ 
se ~ic mprc a la na1 l1 ra lt"za Je ht , funcionn del C'onscJo) a lo~ fmcs que b tc 
per~1guc . Se prrn.: urad prl' ~i: i ndir , ~icmpre que ca posibk, y pa r1icularmrntt 
cua ndo e l mL·nn r ~e ha lle prí·!»cntc . de las fo rmalidaJes propias del procc:di· 
m1c n1 0 p.1r;1 a dult <1'. a(l.· 111 u;'11uh1\ c: c.'n la forma d e las actuacion~s. la 
natu1<1k 1a IUt l·Ll r J l' I c.ir!!~ ll'h) . l'>.t..' nta de propó\ il o represivo . 

4' r1 . 3./ - CuíllqutL' I .111wnd"d :irHc b q111; !-Ca prt•:-;cntado un menor en los 
G\!'>th dd :-11 lit u\•\ 2( \ .. l_o pu11dr:"1 d l' in11i..:Jia 10 :1 di ~pos. ición del Consejo 
l 11 1d.1 r . ~· n li ,, ti..: r:1111111' dl· :-u'" ' mpc11.:nl·1a. pro\l.'~l' n<l o si n demo ra al trasla
do <k l mr n11r al ( ' c111rt1 ck Oh~l· r , ac: ió n 4ut· corrc.'spunda, con ofic io in fo rma
tivo !!Obre los hcd w' o n1p1:t drl o.u: 1;.i qu t: acerca d i! los mismos se huhiesi: 
lcva11tJdo . 

Si c:I mt: nor 11 u hub1l . ..,l. !<i id n J'l l'~l.· n t :i d o, la ;iuwn<lad que tome co noci mic'n
to de hJ ~ hlchu!'o inf11rrn.tr:í M1hrc lo!\ rn1:-. 111 11:-. a l Consejo Tutelar. pa ra los 
efectos qu~ proccd .m 

Arl. 35. ~ Al sc.:r pn.·sc.: n1ad0 l'I meno r. t:'I Co nsejero instructor de lUrno 
procederá, s in d e mora. cscuch;mdo al m~nor en presencia del Promotor. a 
·eMablcct:r en ll>rma uman a las causas de su ingr~so y las circunstancias 
personales del sujc1<>, con el pr o pósito de acreditar los hechos y la conducta 
a1ribu1da al n1c11or . Co n ba 'ic l'n los c:lcmentos reunidos. el instructor rcsoive· 



rá de olano. o a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho horas si~uientes al 
recibo del menor , s1 es le quecta en ht>cnad rncondu .. :1onal. si se entrega a c.¡uiene~ 
ejerzan la patria po tes tad o la tutela o a 4utcncs, a talla de aquéllos. lo tengan 
bajo su guarda . quedando sujeto al Consejo Tutelar para la con tinuación del 
procedimien10, o si debe ser internado en el Centro de Qbscrvación. En todo 
caso, expresará el instructo r en la resolución que emita los fundamentos 
legales y técnicos de la misma. 

Art. 36.- El procedimiento se seguirá por las causas mencionadas en la 
resolución a que se refiere el aniculo anterior. Si en el curso de aquél aparecie· 
se que el Consejo debe tomar conocimiento de otros hechos o de situación 
diversa en relación con el mismo menor, se dictará nueva determinación, 
ampliando u modificando, segün corresponda , los términos de la primera· 
mente dictada . 

Art. 37.- Antes de e~cuchar al menor y a los encargados de éste, el 
ins1ruc1or informará a uno y a otro~. en lenGuaje sencillo y adecuado a las 
ci rcunstancias, las causas por las que aquél ha quedado a d isposición del 
Consejo Tutelar. 

Art. 38.- Si el menor no hubiere sido presentado ante el Consejo, el 
instructor que hubiese tomado conocimiento del caso, en los términos de la 
información rendida por las autoridades cvrrespond ienles, ci lará al menor y 
a sus familiares o, en su caso, d ispondrá la presemación del mismo. oor 
cond~cto del personal con que para tal etecto cuente el Consejo. En la 
rcsolul<.~n que a este propós ito se expida , e l in structor dejará constancia de 
los fundamentos legales y técnicos de la mi sma . No se procederá a la presenta
ción de un menor, para los fines de es te precep1 0 , si n que medie orden esc rita y 
fundada del Conseie ro instructor. 

Art. 39.- Emitida la resolución a que alude el articulo 36, el instructor 
dispondrá de quince días naturales para integrar el C:\pcdiente . Con tal 
propósito, dentro dt d icho pla zo rrca bo-ir<J los elcmemos conducente~ a la 
resolución de la Sala , c rHrc los que figur:1rán , en todo <.:aso. los es tudios de 
personalidad cuya prác tica ordene el mismo Consejero, en los términos del 
ar1ículo 44, los que deberán ~er rea li zados por i.:I pasonal de los Centros de 
Obs.:rvación , e informe sobre el componamiento del menor. Asimismo, 
esc uchará al menor, a quienes sobft: éste ejerzan la patria potestad o la tutela , 
a los testigos cuya declaración sea perti nente, a la victima, a los peritos que 
deban producir el dictamen y a l Promo tor. Reunidos elementos bastarytes, a 
juicio del instructor, para la resolución la Safa, redactará aquél el proyecto de 
resolución definitiva , con el que se dará cuenta a la propia Sala . 

Los Consejeros que no wmen parte como instructores. podrán estar 
presentes durante todos los actos del procedimiento, sólo para observar los 
casos. que serán sometidos a la consideración de la Sala para resolución. 

Afl. ./(J. - ürntru J e lu!> dit:t Jias Je re <.:ibiLio d proyi:clu por la Prnidcncia 
de la Sala. (!lo ta cco: lebrará audicncia pa ra proutkr a ~ u cunucim1l'nto. En die.ha 
audiencia , el instruct or cxpondd y justificara ~ u proyet·to. Se practicarán las 
pruebas cuyo desahogo sea pcrt111cntc , a juiciCJ de la Sala, y se esc ucha rá, en 
todo caso, Ja alegació n del Promo1o r. A coniinuación, la Sala dictará de 
p lano la resolución que corresponda y la notificará en el mismo acto al 
Promoto r, a l menor y a lo~ cnca rgac.lo!'o de Cste. Para C!>te Ultim o efecto el 
Presiden1e de la Sala procedcr3 como re \ ulte adecuado, en vista de las 
circunstancias . 

La resolució n se integ rara por r !,crito de ni ro <le l o~ cinco día s siguientes a 
la audiencia y se rá comunicada a la aLllo ridac.I cjcculüra, cuando proceda. 

Arl. 41 .- En vista e.J e h.1 complejic.IOJd c.Jt.:I caso. e l Consejero ins tructor 
podr::i solici tar de la Sala 4uc: :-.t: >trnplic . por un;.1 !-10L:1 vcz. el plazo conccc.l ido a 
la instrucció n. Se deja rá con :-. tancia de l<:t prórroga que ~e o to rgue, Ja que 
nunca podr¡j exceder J e qui nce <.Ha s. 

Art. 41.- El Promo to r debed informar al Prc~ idcntc lkl Com~cjo cuando 
no se pÍescnte proyect o de reso luc ió n en algún caso, dentro del plazo fijado en 
la prcsentc¡tey. De inmediato rc4uerira e l Presidente a l Consejero instruc1or 
la presenrnción de su proyecto. En igual forma ac1uarít e l Presidente cuando 
por otro.> medios llegue a su conoc im iento la omisión o demora en la 
presentación del proyecto. Si el instrucwr no so mete a la Sala proyecto de 
resolución dcn1ro de los cinco día~ ,¡µ 111 c nt l'~ al reciho de la cxc ita1iva, el 
Promotor lo ha rá saber a l Presidl.'ntc Lkl Co n:-. 1.'jo, quien e.lar.! cuenta a l Pleno , 
el cual , discrecionalmente , y c~cuchando ~ti i11 :-. 1ruc1o r. fiJarj nuevo plazo 
improrrogable para que.~ éste.: so n11..·tJ d proy c.·( tll l.k rn <dución a l conoci mien· 
tu de la Sa la o dispo nc..lr:'i , ~ ¡ Jo cree COl1\'l· ;1i c.· m c, el cambi o 1..k ins!Tut·tor. 

Cuando un Con!'oc¡ c.: ro h11h il' :.c :-.ido ,11 .. 11tU1d1) po r do" \ 'l'Cl' "- en el cu rso de 
un mes <.:onfo rmc a c:-. lc.: prccc.:p ln. ' l' p<111c.Jr ;'1 d ll e...: ho en cu nucimi cnto dcl 
Secretario de G o b<.:rnadón, qui en lo apc.:rc1b11ú . 1: 11 c~ l l' ca::i.o di.' rciru.:idencia 
será se parndo 1cmporal o dcfini1i va mc.·111c de !<. u ca rgo. 

Art. 43. - LJ cjtcuc ión de la -; mcJ1d ~1 s 1m p 11esla !<. po r e l Consejo Tutelar 
corresponde a la Di rl:<:c iú n Ci cn<: ral de Servicio~ Coordi nado~ de Prevenció n 
y Rc.a<l:Jplac ió n So~ i :d , la qu e no poJ1 :1 111udi ficar l:t natur;..tlc7ii de aq uéllas. 
La misma Oir~cción infor mara al Consi:jo S1lbre lo ~ resultados del tratamien
to y formu la rá la in!'tiancia y la s rc.·c o mr nJacio nc" que cs1ime pertinente!> para 
los fin es de la revisió n . 

Capitul o V 

Ob~l'niición 

Ar1. 44.- - l.a observación tiene po r o bjcw el conoc imien10 de la personali· 



dad del mc:no r. media nte la rea lización "J.: l o~ c ~ 1 ud 1os coilduccnlcs a ta l 1rn , 
conforme a fa ., tCcnicas apl icables en cada Có:i SO . Siempre se practicara n 
estudios médico. p) ico ló gico, pedagógico y soc ial , sin perjuicio de los de: más 
que solici1c el ó rgano co mpcu:ntc. 

.Ar1. 45. - En los Ct'ntros de O bservación se aloja rán los meno res bajo 
sistema de clasifícoac.::ión, utcndicndo a su sexo, edad . condiciones d(: persona li
dad , estado de salud y d t:: más circunst¡¡ ncias per1111en1cs. Se procu .-ará ajustar 
el régimen de c~ 1os Ce nt ros a l de los inter nados cM:olares. en cuanto a l lrato 
Que depa re a los internos y a lo~ sistcnrn s de educación. rec reo , h igiene y 
disciplina . 

Art. 46.- El pcr~ona l J e los Cen tros de Ob~cr\.'<1ción praL:ticara los estudios 
que le sea n re4uaido~ en la for m" y en los luga res adt:cuados pa ra tal efecto , 
tomando conuc: 11 n icm o Jircc: to de lé!i s c ircunsranc ias en q ue se desa rro lle la 
vida del meno r en libe rtad . 

Capi1 ulo VI 

Procedlmicnlo anle rl Consejo Tulelar Auxiliar 

Art. 48. - Lo s Consejos Auxilia res conocerá n exclusivamente de infracc io
nes a los regla mem os de po licia y buen go bierno y de conductas constitut i\'as 
de golpes. a menuza!, , injurias , lesio nes que no po nga n en pel igro la vida y 
ta rden en sa na r m enos de quince d ías , y d ts ño en propi edad ajena culposo 
hasla po r la ca n t idad de dos mil pesos. 

Cuando el Ci.JSO de q ue s.: tra te rt:v1sta especia l co mplej idad o amerite 
estudio de pcn. o na lidad e imposició n de med idas d iversas de la amonesta
ció n, o cuando se tra te de reincidente . el Consejo Auxi liar lo re mi tirá al 
Tutela r del que dependa, a efecto de 4ue se to me conocimiento de él conforme 
a l procedimiento o rdina rio. 

An 49.- Cuando de ba conoce r el Co nsejo Au xiliar. la a ut o ridad ante la 
que sea presentado el menor rendirá la informació n q ue reú na so bre los 
hechos a1 Pres idente <..lt: aq uel órgano, med ian te simple oficio informativo, y 
pondrá en libe rtad a l menor. en1regá 11do lu a quienes ejerzan sobre él la patria 
po testad o la tutela . o a fa lrn de ellos. a quienes lo tengan o de ban tener bajo su 
cuidado, y advi rtiéndo les sobre la necesidad de comparecer ante el Consejo 
cuando se les c it e co n tal fi n . 

Para la ci1a y p resen tación del meno r se p rocederá, en su caso , en los 
ll!rminos del articulo 38. · 

Art. 50.- El Co nsejo Auxiliar se reunirá dos veces po r semana , cuando 
menos, para resolver sobre los casos sometidos a su conocim iento. El Co nsejo 

hará las cuas que procedan y resolverá J e plano lo qu e; corresponda. escu
chando en una sola audit:'ncia a l menor . a 4uicne'.!!I lo 1cngan bajo su c uidado y 
a .las demás personas que deban lkclara r. En la misma a udiencia se desahoga
rán la s restan les pruebas prescn1adas por la auto ridad que 1urna el caso o po r 
cualquiera de los i nt e resado~ . 

Art. 51.- Las resoluciones de los Consejo~ Auxiliare~ no son impugnables 
y en ellas sólo puede imponcr'.!!lc amo nestación . En la misma audiencia <le 
c:onocimiena o y resolm.·ió n. los Consejeros o rie nta rán al meno r y a quienes le 
1cngan bajo su gua rda, acerca de la C:lmJucta y readaptació n del infracto r. 

Ar1 . 52.- Los Co nsejos Au xifüircs rcnJ id n informe dc sus ac ti\.'idades al 
Con~ejo TlHcla r. en los 1érmi no !\ q ue C-, tc lkll:rmint: . 

Capitulo VII 

Revisión 

Art. H .- La Sala revisará las medidas que hubiere impuesto tomando en 
cuenta los rcsuhados o btenidos media nte el tra tamiento aphcado . Como 
co nsecuencia de la revisión, la Sala ratificará . modificará o hará cesa r la 
~ed ida , d ispo niendo en e~ t e Ull imo caso la liberación incondicional del 
menor . 

Arl . 54.- La re visió n ~e pracii car{1 de u fi c.: io , cttda 1res meses . Podrá 
rea liza rse ~n meno r 11crnpc1 cuando e>.bla n circuns1ancias que lo exijan, 1t 

juicio de la Sa la, o cuando lo so lic ite la Dirección General de Servid os 
Coordinados de Prevenció n y Readaptació n Social. 

Art. 55.- Pa ra los ef<ci os de la revisión , e l Prrsiden tc del C onsejo recabará 
y turn a rá a la Sa la info r mes ~obre los r..: ~ u il ad"os del t rn tam ir nlo y reco menda 
ció n fundada que emi t irá l<i D1n.:..:ción Gcnern l c.k Scr\'ic ios Coord inados de 
Pre\.'cnció n y Readaptación Soci:-t l. 

La Sa la resolvera to mando en cu!.!nta este info rme y recomendación, los 
q ue rinda el Co nsejero ~u pcr v i so r y los de má s ~ lement os de j uicio que estime 
pc n ine n tr considerar . 

C 1p11 ulo VIII 

1 mpugnatión 

r l lf . 5(1 .- Só lo ~o n 1 rn pll~nabk.., , llh:dütn t ~ rec u rsn de inconformidad del 



que conocerá el Pleno del Consejo, las resoluciones de la Sala que impo.ngan 
una medida diversa de la amonestación . No son 1mpugnables las resoluciones 
que determinen la liberación incondicional del sujeto y aquéllas con las que 
concluya el procedimiento de revisión. 

Arl. 57.- El recurso tiene por objeto la revocación o la sustitución de la 
medida acordada , por no haberse acredi tado los hechos atribuidos al menor o 
la peligrosidad de este o por habtrscle impuesto una medida inadecuada a su 
personalidad y a los fine s de su readaptación social. 

Arl. _IS.- El recurso será in1crpuesto por el Promotor ante la Sala., por si 
mismo o a solici1ud dl· 4uien eje rza la pa tria potestad o la tuu:la sobre el 
menor, en el ac10 de la notificación de la resol ución impugnada o dentro de 
los cinco dias siguicmes. Si el Promotor no interpone el recurso que se le 
solici tó el rcquircnlc acudirá en que¡a, en el 1érmino de Lineo días, al J eíc de 
Promotores, quien decidirá sobre su inte rposición. Al dar entrada al recurso, 
el Presidente de la Sala acordará .de oficio la suspensión de la medida impues
ta y ordenará la remisión del expediente a la Presidencia del Consejo. 

Arl. 59.- la inconformidad se resolverá dentro de los cinco días sig11ien1es 
a la interposición del recurso , En la sesión del Pleno en que se conozca del 
recurso, se escuchará a l Promotor y a quienes ejerzan la pa tria potestad o la 
tutela sob~c el menor, se recibido la s pruebas que el Consejo estime condu
centes al cslablecimic nlo de lns hechos , de la persona lidad del sujeto y de la 
idoneidad de la med ida impuesta, en su caso, y se delerminará de plano lo que 
p roceda . 

Arl. 60.- Cu:1ndo el Consejo cuc nl ~ con una sol;1 Sala. se podrá impugnar 
la resolución d..:finitiva por medio dt: rccon:.idc ración ante la propia Sala, que 
se concederá., en lo aplicable, en los casos y co n la tramilación previstos para 
el iccurso de inconformidad . 

Capitulo IX 

Medidas 

Art. 61.- Para la rcadapt~ción social del menor y tomando en cuenta las 
circunsrnncias dc.:I caso, el Consejo podrá disponer el internamiento en la 
institución que corresponda o la llbcnad , que siempre será vigilada . En este 
último caso, el menor será enu cgado a quienes ejerzan la patria polcstad o la 
tutela o se rá colocado en hogar sustituto . 

l .a medida tendrá duración inde1erminada y quedará sujcla a la revisión 
pre vista en la present< lty, sin que el procedimitnto y medidas qu.se adop1en 
puedan ser a lterados por acuerdos o resoluciones de tribunales civiles o 
famil iarn. 

Arl. 6].- En caso de l1hcración , la vigilancia implica la sistemática obser
vación de las condicione> de vida del meno r y la orientación de éste y dt 
quienes lo tengan bajo " ' cuidado , para la readaptación social del mismo, 
considerando las modali<lailes de tra tamiento consignadas en la resolución 
respectiva. 

Arl. 63.- C uando el menor deba ser colocado en hoga r sustituto, integrán
dose en la vida fami liar del grupo que lo reciba, la autoridad ejecutora 
determinará el alcance y condiciones de dicha colocación en cada caso, 
conforme a lo dispuesto en la correspondiente resolución del Consejo Tute· 
lar. 

Art . 64.- El in1ermu11il'nl0 se hará en la ins titución adecuada para el 
1ratamiento del menor . considerando la personalidad de éste y las demás 
circunstancia~ que concu1 ran en el caso. Se favorece rá, en la medida de lo 
posible, e l uso de in stillh.:iunt:s abiertas. 

Capitulo X 

Oispo<iclones Finak!s 

Art. 65.- La eda d del suje10 se establece rá de conformida d con lo previsto 
por el Cód igo Civil. De no ser e<lo posible, se ac red it ará por medio de 
dictamen médico rC"ndido por los pcritos de los Centros de Observación . En 
caso Ue clud:t , se prcs11 mirt1 la mi norkt de edad . 

Art . 66.- Cuando hubi1.:o.;..:n inicnTnido adu hos y menores en la comisión 
de hechos previstos por las leyes penales, las autoridades respectivas se 
remitirán mutuamente copia de sus ac tu aciones, en lo cond ucenlc al debido 
conocimiento del ca so. 

Las diligencias en 411c lkban participar los menores se lleva rán a cabo, 
P'efaent..:mcntc, en el ~i tiu i.:n que ~stos ~e encucmrcn . No se autorizará su 
traslado a los juzgados penales, sa lvo cuando se estime csrric1amente necesa
rio. a ju icio del juc1 3ntc l'I 4ue se !)iga el proceso en contra de los adultos. 

Art. 67.- Queda prohibida la de1enció n de menores de edad en lugares 
destinados a la rcclu !,ión de mayores. 

Art. 68. - Los med ios do difusión se a bstendrán de publicar la identidad de 
los menores sujetos al conocimiento del Consejo y a I• ejecución de rriedidas 
acordadas por Cs te. 

Art. 69.- La responsabilidad civil emergente de la conduela del menor se 
t:xigirá conforme a 1:-i l-:J.!is lación comú n a plica ble . 
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CONSEJO TUTELAR 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION 

PLENO 

l 
PRESIDENCIA 

SEGUIMIENTO - - - - - - - - - - - - - - - PROMOTORES 

SALA 1 SALA 2 

DIRECCTON 

TECNICA 

l 2 3 4 

11 Depto.Médico 

2) Trabajo Soc . 

3) Psicoloq!a 

4) Pedagogía 

DIRECCION DE 

ATENCION AL MENOR 

2 3 4 

l)Acts .Formativas 

2JCto.Obs. Varones 

3)Cto.Obs . MuJeres 

4) Recepci6n 

DIRECCJON 

ADMINISTRATIVA 

l 2 3 

l) Personal 

2 } Presupuesto y 
Finanzas . 

3) Se r vicios Grales 
y Adquisiciones. 



ANEXO. No. 3 PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO TUTELAR 
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ESTUDIO 

MEDICO. 

ESTUDIO 

PSICOLOGICO 

ESTUDIO 

SOCIAL . 

ESTUDIO 
PEDAGOGICO . 

DIAGNOSTICO 

INTER
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PERSONALIDAD . 
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DEFINITIVA. 

LIBERTAD 

ABSOLUTA. 

LIBERTAD 
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INTERNAMIENTO 
EN 
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EN 

HOGAR 
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ORGANIGRAMA 
CENTRO MEXICANO DE ESTUDI OS EN FARMACODEPENDENCIA 

CONTRALORIA 
RELACIONES PUBLICAS 
ASESORIA JURIDICA 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

l 
.,.....----- DIRECCION .;ENERAL 

1 
SISTEMATIZACION~--'----
y DESARROLLO 

SECRETARIA GENERAL 

COORDINACION DE INVES
TIGACIONES EN CIENCIAS 

SOCIALES 

COORDINACION DE INVES
TIGACI ONES EN CIENCIAS 

BIOMEDICAS 

COORDINACION DE PREVEN
CION, TRATAMIENTO Y 

REHABILITACION 

COORDINACION DE INFOR
MACION Y CAPACITACION 

COORDINACION DE ADMI
NISTRACION 
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ANEXO No. 6 

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL 

EN ZONA METROPOLITANA 

c .r. ARAr.ON 
C.I . AZCAPOTZALCO 
C.I . CARACOL 
C. I. CUAUHTEMOC 
C.I. MIGUEL HIDALGO 
C. I. NAUCALPAN 
C.I. NEZAHUALCOYOTL 
C. I. NORTE 
C.I. NAPOLES 
C. I. SUR 
C. I. TLATELOLCO 

EN PROVINCIA 

C.t. ACAPULCO 
C.I . CD. JUAREZ 
C. I . CUERNAVACA 
c . r . CULIACAN 
C. I. CHIHUAHUA 
C.I . GUADALAJARA 
C. l. HERMOSI LLO 
C . I . JALAPA 
C. I. LA PAZ 
c . r . LEON 
c.r . MAZATLAN 
C . l. MERIDA 
c.r . MONTERREY 
C.I . NOGALES 
C.I. PACHUCA 
C. I . PIEDRAS NEGRAS 
C.I. PUEBLA 
C.I . QUERETARO 
C.I. SAN LUIS POTOSI 
C. I . TIJtJANA 
C.I. TUXTLA GTZ . 
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ANEXO NO. 7 . 

ORGANIGRAMA 
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL , A. C. 

CONSEJO 
CONS ULTIV 
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