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1 . 

I N T R o D u e e I o N 

En el transcurso de mi vida profesional, he podido 

constatar que existen, Instituciones que se han avocado al pro-

blema presentado por los menores infractores. Sin 'embargo esto 

no es posible en su totalidad sino se cuenta con el apoyo del -

medio familiar y extrafamiliár. 

Considerando que la familia es el eje principal ~ 

ra la readaptación del menor en su vida social, es necesario 

contar con la participaci6n activa· de ésta para ello es necesa-

rio que se le oriente de acuerdo al tratamiento que se debe dar 

y as1 se conjunten esfuerzos para poder lograr una mejor reinvin 

dicaci6n del sujeto en sociedad. 

Se ha visto día con día que ha estado aumentando -

la delincuencia en los menores provocado por la desorganizaci6n 

desintegración e ignorancia familiar: asi como de los medios --

masivos de comunicación que han logrado una gran influencia·y -

con ello su destrucción. 

Por lo tanto se considera que el papel que el Tra-

bajador Social desarrolla dentro de este campo es de gran impof. 

tancia ya que su participacit'.>n es de gran influencia en el pro'."' 

ceso reh~bilitatorio del menor. 

:,· .. :. 



Por medio de este trabajo trato de demostrar, que 

los menores son entes susceptibles al cambio, siempre y cuando 

este sea dirigido positivamente. 



l.- CAPITULO 

COORDINACION ENTRE EL CONSEJO TUTELAR Y EL 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTE-

GRAL DE LA FAMILIA, EN LO REFERENTE A LA -

LIBERTAD VIGILADA. 



COORDINACION ENTRE EL CONSEJO TUTELAR Y EL SISTEMA 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
EN LO REFERENTE A LA LIBERTAD VIGILADA. 

"El 31 de enero de 1961, se crea por decreto Presi 

dencial un Organismo Público Descentralizado denominado Instit~ 

to Kacional de Protección a la Infancia, para responder a la --

creciente demanda de los servicios otorgados por la Asociación-

de Protección a la Infancia, A.C •. ( I.N.P.I.) 

Posteriormente el 15 de julio, se constituye un Of. 

ganismo Público Descentralizado denominado Institución Mexicana 

de Asistencia a la Niñez ( I.M.A.N. ) , a fin de contribuir a r~ 

solver los problemas originados por el abandono y explotación -

de los menores. 

El 24 de octubre de 1974, se expide el decreto por 

el cual se reestructura la organización del Instituto Nacional-

de Protección a la Infancia· (I.N.P. I.), ampliando sus objetivos 

y atribuciones; procurando el desarrollo integral y efectivo de 

la niñez, llevando a cabo labores de promoción del bienestar s~ 

cial en los aspectos de: cultura, nutrición, médico, social y -

económico. 



El Instituto Nacional de Protección a la Infancia 

(I.N.P.I.), en el año de 1975, ya no correspondia a las atrib!!_ 

ciones que se le habJ'.an señalado, por lo cual se estimó neces~ 

ria la creación del Instituto Mexicano para la Infancia y la -

Familia (I.M.P.I.), lo cual se llevó mediante decreto del 30 -

de diciembre de 1975. 

Mediante decreto presidencial del 10 de enero'de-

1977 se crea el Sistema :':>lacional para el Desarroüo Integral -

de ia Familia, a través de la fusión del Instituto Mexicano ~ 

ra la Infancia y la Familia y la Institución Mexicana de Asis

tencia a la Niñez, cuyo objetivo principal es promover .el bie

nestar social en el país. 

En diciembre de 1982, por decreto del Ejecutivo -

Federal, el sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, se integró como organismo descentralizado al sector -

que corresponde a la Secretaria de Salubridad y Asistencia, e!l 

comendándose la realización de los programas de asistencia so

cial del gobierno de la República, para lo cual se adecuaron -

sus objetivos y se pusieron a su disposición los bienés mue--

bles e inmuebles y los recursos que la Secretaría mencionada -
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venia destinando a servicios de asistencia social y de rehabili 

tación, de carácter no hospitalario" (1) 

"El tril:unal para menores infractores fue fundado 

el 10 de diciembre de 1926 En 1929 se crea un consejo técnico 

con facultades para ejecutar las penas y preveer la delincuen--

cia, llamado Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social, -

que crea medidas de seguridad para menores anormales el cual se 

denomina Departamento de Prevención Social el 17 de octubre de-

1931 

En 1932, los tritunales para menores y casas de -

tratamiento pasaron a depender del Departamento de Prevenci6n -

del Distrito Federal en lo económico 

En 1939, pasaron a depender definitivamente, téc-

nica y económicamente del Departamento de la Secretaria de GO--

bernación, llamado desde 1971 Dirección General de Servicios --

Coordinados de Prevención y Readaptación Social 

Los tribunales de menores cambiaron su denomina--

ci6n por la de Consejo TUtelar para Menores Infractores el lo.-

(1) Programas Institucionales 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral dé la Famiiia 
México, D F 
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de septiembre de 1974, al ser puesta en vigor la ley que crea los 

consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal. 

Se dió esta denominación por dos motivos; primero,-

que su función es sustitutiva de la paterna en cuanto a corree---

ción y educación de los menores, y segundo, suprimir toda idea de 

juicio y castigo, pues con esta nueva legislación, el menor sale-

siempre del ámbito del Derecho Penal." (2) 

Al crearse el consejo TUtelar para Menores Infract.Q. 

res con una concepción diferente a la del Tribunal para Menores -

creado eri 1929. El Consejo TU telar, tiene por objeto promover la 

rehabilitación y readaptación social de los mer:ores infractores,-

mediante el estudio __ de la personalidad, la aplicación de medidas-

correctivas, de protección y de vigilancia del tratamiento. Es -

por .eso que actualmente dos Instituciones se unen para que juntas 

prevengan y traten los problemas sociales de nuestro pais, asi, -

el consejo TUtelar acordó la colaboración de una Institución a --

fin a su objetivo, siendo esa .Institución el Instituto Mexicano -

para la Infancia y la Familia quien colabora con el Consejo Tute-

lar en la rehabilitación de la conducta de los menores infracto--

(2) Rodriguez Maria del carmen 
Tesis sobre elConsejo TUtelar para Menores Infractores 
u NA M., México, D.F. 1979, Pág. 26 y 27 
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res por medio de la libertad vigilada. 

Ambas Instituciones han creado una coordinac_i6n a · 

nivel autoridades de la Dirección General del Instituto Mexica-

no para la Infancia y la Familia y la Presidencia _del Consejo -

Tutelar. 

Para tal fin la Direcci9n General del Instituto -

Mexicano para la Infancia y la Fa'milia determinó fuese el Depai_ 

tamento de servicios sociales el que tuviera a su cargo la li--

bertad vigilada de los menores infractores, ya que por estar in_ 

tegrado por trabajadores sociales, personal idóneo para llevar-

a cabo las actividade~ necesarias para la readaptación social -

del menor en su _medio familiar y extrafamiliar .. 

Iniciándose as1 las actividades ·de libertad'vigi-

lada el 19 de febrero de 1975. Hasta el 22 de agosto de 1981 -

en que se realiza un convenio de coordinaci6n interinstitucio--

nal relativo al Consejo 'l\ltelar para Menores Infractores del --

Distrito Federal, que celebran por una parte el Sistema Nacio--

nal para el Desarrollo Integral de la Familia y por otra, la S~ 

·cretaria de Gobernación. 

1. - Declara el Sistema Nacional para el Des.arre--

· ... .'{ .. 
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llo Integral de la Familia por conducto de éu Director!!. General 

ser una instituci6n cuya finalidad es realizar toda ~lase de ªQ 

tividades encaminadas al bienestar y al desarrollo de la Infan

cia y de la familia, y que ha venido oolaborando en la orienta

c i6n y vigilancia de menores ~on problemas de conducta y de sus 

familiares. 

2.- Declara la Secretaria de GObernaci6n por·con

ducto de su titular, que en cumplimiento de la atribución sefia

lada en el articulo 27 fracci6n XXVI de la. ley orgánica de la -

Administración Pública Federal tiene establecido en el Distrito 

Federal un Consejo Tutelar· para Menores Infractores de más de -

6 afios de edad, cuya finalidad es promover mediante los estu--,.. 

dios de personalidad y la emisión de sus resoluciones, la rea-

daptación social. 

3.- Declara la Secretaria de Gobernación que la -

Ley del Consejo TUtelar para Menores Infractores .del Distrito -

Federal, sefiala en sus artículos 61 y 62 que para la readapta-

ción social de los menores, podrá imponerse entre otros, la me

dida de libertad vigilada, que implica la sistemAtica opserva--

... ci6n del. sujeto, la orientación de éste y de quienes la tengan'-

''. ~- .. 
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bajo su cuidado, conforme a las modalidades de tratamiento deter 

~inadas en la resolución respectiva. 

4.- Declaran las partes tener especial interes en

celebrar el presente convenio, para coordinar sus esfuerzos, a -

fin de promover la readaptación social de los menores con probl~ 

mas de conducta y contribuir a la disminución del indice de rei!!. 

cidencia de los mismos mediante la aplicación de la libertad vi

gilada y la acción encaminada a la observación y orientación de

estos y de sus familiares, de acuerdo con las siguientes: 

C L A U S U L A S 

Primera.- El Sistema Nacional para el Desarrollo -

Integral de la Familia conviene con la Secretaria de Gobernación, 

en colaborar y auxiliar al Consejo 'l\lte1ar para Menores Infract.Q. 

res del Distrito Federal, en la realización de las actividades -

para cumplir las resoluciones, en que dicha institución tutelar

determine la libertad vigilada de los sujetos con problemas de -

conducta. 

Segunda.• El Sistema Nacional para el Desarrollo -

Integral de ~a Familia proporcionará al Consejo TUtelar los ser

vicios relacionados con la libertad vigilada, conforme a las mo-
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dalidades que se determinen en las resoluciones correspondientes 

dictadas por el consejero, las Alas o el Pleno correspondiente. 

Tercera: El consejo Tutelar, desp.iés de dictar la

resoluci6n correspondiente determinando la libertad vigilada se

ñalando las condiciones en que debe realizarse esa medida y el -

tratamiento por ,aplicar al menor, mandará una copia de su deter

minación al Sistema Nacional para el Desarrollo r~tegral de la -

Familia, para su cumplimiento; y otra copia será enviada a la Di 

rección General de los Servicios Coordinados de Prevención y - -

Readaptación social, para su conocimiento. 

cuarta: El Sistema Nacional para el Desarrollo In

tegral de la Famili~ designará a un representante responsable, -

en cada caso de la aplicación de las medidas de libertad vigila

da y al personal que las llevará a efecto, Trabajador Social, -

Psicólogo, Pedagogo, Psiquiátra o profesional adecuado para apli_ 

car el tratamiento y.comunicará dichas designaciones al consejo

TUtelar. 

Quinta: El Sistema Nacional para el Desarrollo In

tegral de la Familia por medio del personal antes indicado, rea

lizará la observación, inV;estigaciones'. estudios y orientación -
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correspondientes en relación con el menor y sus familiares, e 

informará al consejo TUtelar, cada mes sobre los resultados -

que se vayan obteniendo en cada menor, los sistemas y métodos 

aplicados para realizar la libertad vigilada y los avances o

retrocesos registrados en la conducta, estudios, actividades, 

comportamiento y moralidad del menor sujeto a la medida. 

Sexta: En caso qe que el Sistema Nacional para

el Desarrollo Integral de la Familia no cuente con alguno de

l~s servicios necesarios para la aplicación de tratamientos -

determinados en las resoluciones, asi lo hará saber al conse

jo 'l\ltelar, sin perjuicio de que entre tanto se determine --

otra cosa. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral -

de la Familia proporcionará los demás·servicios que esté en 

posibilidades de dar al menor y a sus familiares. 

Séptima: cuando el Consejo 'l\ltelar por medio -

del consejero, la Sala o el Pleno determine hacer cesar o rno

difiqae las medidas o el tratamiento comprendidos en la Libe~ 

tad Vigilada lo comunicará al Sistema Nacional para el Desa-

rrollo Integral de la Familia, y este procederá a redactar un 

informe pormenorizado de los resultados.obtenidos y lo comuni 

9 .. 



cará al consejo TUtelar, incluyendo los estudios y la opinión de 

los profesionales que hubieren intervenido en el caso. Si se d~ 

termina la cesación de la medida para la liberación incondicio-

na l del menor, dejará de intervenir el Sistema Nacional para el

Desarrollo Integral de la Familia; Si la cesación de la Libertad.· 

Vigilada tiene por objeto la internación del menor, el Sistema -

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia pondrá a éste 

a la disposición del consejo TUtelar y lo presentará en el cen-

tro de observación del mismo, si fuere posible. 

Octava: La Secretaria de Gobernación por medio del 

Consejo Tutelar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia'estarán en contin6a comunicaci~n y cÓlaboraci6n m.!!_ 

tua, para lograr la debida aplicación y obtener buenos resulta-

dos de la libertad vigilada intercambiando sugestiones y expe--

riencias para obtener la readaptación de los menores infracto---

res. 

Novena: El presente convenio entra en vigor en su

fecha y tiene el carácter de permanente, pero puede darse por ~-
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terminado de común acuerdo entre las partes .n (3) 

Ahora que estas dos Instituciones se han coordin~ 

do cor. un solo objetivo como es la protección al menor. El es-

Íuerzo realizado por los trabajadores sociales se ha visto ple-

namente apoyado para la realización de un tratamiento integral-

en beneficio de los menores que salen en Libertad Vigilada, 

siendo el menor encausado hacia una conducta aceptada procuran-

do su readaptaci6n social en su medio familiar y extrafamiliar-

y en el que se desenvuelva para que en el futuro sea un ciudada 

no útil a la sociedad. 

(3) Convenio de coordinación y colaboraci6n interinstitucional 
relativo al consejo TUtelar para Menores Infractores del -
Distrito Federal que celebran, por una parte, el Sistema -
Nacional para el Desarrollo Integral de la· Familia, y .por
otra, la Secretaria de Gobernación. 
DIARIO OFICIAL, Martes 25 de Agosto de 1981. 
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2 • - CAPITULO 

CARACTE~ISTICAS SOCIOECONO~ICAS DE 

LOS MENORES INFRACTORES. 



CARACTERIS-rICAS SOCIOECONOMICAS DE DOS ME~ORES 
INFRACTORES. 

"El Distrito Federal se encuentra casi.en el cen-

tro de la República, limitado territorialmente. al norte, parte 

del este y todo el oriente por el Estado de México, por el sur-

y parte del este por el Estado de Morelos. 

Actualmente y de acuerdo al Articulo lo. de la --

Ley-del Departamento del Distrito Federal, el Distrito Federal-

se divide.en 16 Delegaci~nes Politicas denominadas: Miguel Hi--

dalgo, Venustiano carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac; xo-

chimilco, Coyoacán, Azcapotzalco, Alvaro Obreg6n, contreras, -

Cuauhtémoc, Tlalpan, Benit'o Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Mad~ . 

ro y Milpa Alta. 

Esta área metropolitana ha sufrido en los últimos 

afios el problema del aumento demográfico de su población, en --

ella habit'a la séptima parte de la población total de la Repú--

blica. 

Esta poblaci6n heterogénea en cuanto a cultura se 

refiere, forma un mosaico en el que ven representa.das todas· las 

costumbr~s .de las diversas regiones del país, que ~an tr~ido a-
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1~ Ciudad todas esas gentes que en busca de un mejor y más amplio 

horizonte, salían de sus hogares formando una corriente intermin! 

ble de ~igración hacia los centros urbanos. 

El fer.6meno de migración y el alto indice de natali 

dad ha.tomado una magnitud peligrosa, ya que no se ha previsto -

adecuadamente que esta población cuente con los Servicios Públi-

cos necesarios para su desenvolvimiento. El proceso de Acultura

ción constante que se observa sobre todo en las zonas marginadas, 

las que penosamente y tardíamente se van incorporando al desarro

llo, pres~nt~ etapas de transici6n que en· alguna manera pueden~ 

recer permanentes. Dentro de la dinámica familia.r de estas zonas, 

surgen· frecuentemente choques _entre las generaciones, el esquema

qe vida que presentan los padres es rechazado por los hijos, qui~ 

nes no aceptan los patrones culturales tradicionales 

Uno de los patrones más xechazados es la forma de -

control familiar ya que la figura materna se debilita ante la im

posibilidad de desar_rollar detidamente sus funciones, lo que oca

siona la desorganización y temprana desintegración del núcleo fa

miliar. Dentro de todas. estas tensiones y las nuevas modalidades 

de la vida.urbana, las zonas marginadas presentan.incoherencias y 
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desajustes que les dá u~a tipología especial. 

Datos estadísticos nos dicen que casi la cuarta paE 

te de estas familias está desintegrada, ger,eralmente por la ause!l 

cia del padre, un gran número de ellas está sin legalizar su 

uni6n y como consecuencia de ello existen muchos menores que no -

han sido asentados en el Registro Civil, por lo que se les enfre~ 

ta al mundo desprotegidos y sin las garantías a que tienen dere-

cho. La inestabilidad de estas familias p.ieden ser diversas uniQ 

nes de la madre o ausencia del padre. La falta de recursos econ§. 

micos obliga a los j6venes y a los nif'íos a trabajar o a cometer -

infracciones en detrimento de la educaci6n, presentándose gran-

ausentismo y deserci6n escolar. 

~stos menores son susceptibles de sufrir desviacio

nes de su personalidad al no recibir la capacitaci6n necesaria @. 

ra un adecuado desarrollo social. 

Las características econ6micas de la poblaci6n de -

la Ciudad de México es otro aspecto que presenta ·cifras alarman

tes, si se considera que menos de la poblaci6n son personas econ§. 

micamente activas cuyos ingresos apenas cubren las necesidades de 

sus familias. Aproximadamente la mitad de estas personas que tr~ 
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bajan tienen ingresos de menos de $ ,000~00 mensuales a todas -

vistas insuficientes para cubrir sus necesidades minimas de babi:. 

taci6n, alimento y vestido, las dificultades para el acceso al -

trabajo y la mala remuneraci6n de éstas tienen su origen en la -

falta de preparación de los jóvenes lo que aumenta la cantidad ·

de muchachos inactivos que se dedican a vagar o a cometer infra.s:_ 

ciones. 

La desigualdad que se observa en el desarrollo so

cial de la Ciudad de México es producto de un Sistema de Econo-.

mia Mixta en donde se agudiza la debilidad económica de núcleos

de población que padecen SINDROME DE PRIVACION SOCIAL. En el.-

cual se conjugan altos índices de mortalidad, problemas de salud 

física y mental, d~~empleo, analfabetismo, baja escolaridad, in

gresos insuficientes, insalubridad, desorganización y desintegr~ 

ci6n familiar, lesionando a la población infantil como la más -

vulnerable, provocando abandono parcial o total, retraso y des-

viaciones en' el desarrollo de los menores. 

En este sentido sefialaremos que el ambiente social 

inicia su influencia sobre el joven mucho antes de que termine o 

madure su desarrollo corporal o mental y continúa o persiste su

intervenci.6n de manera permanente sobre· su personalidad. 
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El clima social actua sobre el joven, primero, y de 

manera indirecta, a través de su influjó sobre la vida familiar y 

luego directamente, cuando este toma contacto con la sociedad, d.!;!. 

rante su proce~o de incorporación a la misma como un miembro más

de colectividad. 

'.'La sociedad representa para el joven el segundo -

mundo, despúés del familiar, en el que ha de vivir y del cual ha

de recibir influencias para el cabal desárrollo de su personali-

dad y con el que ha de enfrentarse, chocar y penetrar para conveE_ 

tirse finalmente en miembro constitutivo de ella. Este segundo -

aspecto de incorporación violento a.suave de la generaci6n juve-

nil en la. sociedad, es el terreno donde se lleva a cabo el fen6m~ 

no de la conducta infractora y su equivalente. 

El mundo social, lo mismo que el familiar, actua SQ. 

bre la conformación de los jóvenes mediante dos tipos de comunic~ 

ci6n, una equivalente a las comunicaciones verbales, y otra de n~ 

turaleza para verbal, marginal o de fondo. La primera se halla ;_ 

representada por los métodos educativos, es decir por las normas

pedagógicas de orden técnico y profes:tonal . La segunda correspo!!. 

de a :los influjos que indirecta, involuntaria e imperceptiblemen-
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17. 

te la sociedad va depositando ~n la mente del niño y del joven a 

través de las pautas de vida, conductas y costumbres· de los may.Q. 

res a los que se considera como modelos o ejemplos, es decir, --

por la peculiar manera de ser de la sociedad. 

Pero mientras la del primer grupo, la directa de -

tipo técnica ha alcanzado un alto grado de perfección, no pode--

mes decir lo mismo de las comunicaciones del segundo tipo, que a 

fin de cuentas son las de. más trascendencia desde el punto de --

vista psicológico. El característico modo de ser de la sociedad 

moderna no es, a decir verdad, el más adecuado para la perfecta-

conformación de la juventud 

Tal V"1_z la clave de este fenómeno, características 

de nuestro tiempo, haya que buscarlo en la cuarta función de la-

sociedad, una de las más elevadas, a la que antes hacíamos refe'."'" 

rencia, la de amparar y proteger al hombre en su necesidad de CQ 

hijo emocional. 

· véamos ahora hasta que punto la estructuración de-

la sociedad es capaz de facilitar a los jóvenes el clima adecua-

do o por el contrario perturbar 1 para que .éstos puedan madurar -

. su personalidad en una . forma óptima. y lograr su incorporación a-

. . ,.: 
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esta sociedad como miembro de la misma, sin que la pUgna entre -

las exigencias de la vida colectiva y la defensa de su individu!:!.. 

lidad tenga que ser forzosamente una pugna o lucha dolorosa, más 

o menos violenta o agresiva. 

En este sentido también el mundo social ejerce su

funci6n de influencia para el mundo familiar, su capacidad para

saciar las necesidades afectivas, la comunicación sutil e insen

sible de su ejemplo y la acci6n correctiva de la autoridad. 

Asimismo, es importante seftalar que en el mecanis

mo modelador de la sociedad sobre el adolescente tiene una capi

tal importancia el componente afectivo-emocional, porque dura·nte 

la adolescencia, concretamente desde el inicio de la pubertad 

hay una apertura hacia 1as influencias sociales junto con una 

disminución de las influencias familiares.alcanzan más trascen-

dencias, pues al disminuirse las Influencias familiares se expe

rimenta un alto sentimiento de inseguridad que hace necesaria la 

identificación con un arquetipo que facilita la natural tenden-

cia del adolescente a incorporar a su personalidad los nuevos -

valores ambientales. 

Los sectores donde con·mayor intensidad se produce 
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Bl fen6meno de la antisocialidad juvenil presentan graves defe~ 

tos de la funci6n formativa de su ambiente y todo ello conse--

cuencia d~ la crisis de la sociedad tradicional. 

Otro de los factores de importancia es la familia, 

ya que la familia constituye una instituci6n de profundas rai-

ces humanas. Representa una sociedad siempre, que surge espon

táneamente en el desarrollo de la vida del hombre al impulso de 

·ciertas e importantes instintivos como son el social, el sexual 

y la repulsa a la sociedad, y la familia, con su protecci6n ma-

terial, su funci6n educadora y tutelar, la ejemplaridad de los

padres comó guias, consejeros y como prototipos humanos a quie

nes admirar e imitar sobre todo como fuente de comprensi6n y c~ 

rif'io, representa para el nif'io. y el joven, a~e!Ms del modelo M

siéo para su desarrollo y formaci6n, la protecci6n y·la seguri

dad emocional. 

Pero cuan frecuentemente esta funci6n formadora y· 

estructuradora ·de la familia no se cumple porque su clima emo-

cional no lo hace posible·. 

Sabemos que esta fUnci6n de la familia, su clima

º tono emocional está creado por 1a contribuci6n de todos: sus -
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miembros, pero los padres y su ajuste emocional entre sí son los 

principales factores determinantes de ello. Algunos matrimonios 

crean un clima amigable y preparan con éxito a sus hijos, otros

en cambio viven en medio de constante hostilidad, reyertas y tur_ 

bulencia emocional del niño y lo impelen a la desadaptaci6n y ª!!. 

tisocialidad. 

A manera de ejemplo se mencionarán algunos tipos -

de familias. 

La familia idónea, de la misma forma que durante -

la permanencia en el ser.o de la madre el hijo necesita que ésta

se encuentre sana, y cualquier defecto o enfermedad en ella pue

de acarrear alteraciones en el nuevo ser, también el niño y el -

adolescente, durante su permanencia en el seno familiar, necesi

tan para su normal y más alto grado de desarrollo mental, de una 

familia funcionalmente sana desde el punto de vista psicol6gico

en sus dos cualidades; positiva eri factores est.imulantes y nega

tiva o carente de factores perturbadores. 

Ante la imposibilidad de plasmar en reglas o datos 

concretos las cualidades o rasgos fundamentales del concepto de'.'" 

familia, sana, óptima o normal, a titulo de ensayo .trataremos de 
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describirl.a como áquella que proporciona tres factores amor o -

afecto, aceptación o tolerancia por los padres y sensaci6n de -

seguridad y estabilidad. 

Para ello se debe cubrir estas tres necesidades: 

Primero: Que el niño se sienta querido, porque teu 

ga satisfechas sus necesidades de afecto. 

Segundo: Que se sienta la autoridad familiar, acos 

tumbrándose a ponderar y respetar la ese~ 

la de valores humanos. 

Tercer: Que vea a los modelos familiares· seres 

idealizables y dignos de identificarse 

con ellos. 

El primer factor o postulado precisa de un a.mbien

te familiar donde el niño percibe el cariño no sólo de una mane

ra directa y personal, sino también de manera indirecta para que 

,exista entre los más miembros un clima de seguridad emocional -

colectiv·a. 

El segundo hace necesario el castigo, pero el cas

tigo en el puro sentid.o modelador que debe tener todo correctivo 
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lo que ha desacreditado el castigo fisico, sobre todo aplicado a 

la minoridad es la facilidad con que se pierde el sentido corre~ 

tivo, agresividad mal contenida del educador ya no exterioriza -

como función educadora. 

Peró, m~s que el castigo fisico que puede tener su 

m~xima eficacia en la infancia, resulta útil, sobre todo en la -

juventud, la correcci6n mediante la privación de concesiones, -

privilegios y caprichos en combinación a la concesi6n de premios, 

.ajust~ndose este juego de concesi6n-s~presi6n a·la necesidad de

ir responsabilizando al menor de su conducta, es decir, a que é!!_ 

ta sepa ir haciendo buen uso de su libertad. 

El tercer postulado requiere una maneras de vida y 

conducta por parte de los mayores que sirva de ejemplo y modelo

ª la menta1idad juvenil tan propicia a identificarse con los se

res que le rodean y tan abocada a la idealización de los mismos. 

Hay en el niño una marcada tendencia al minetismo que se convie~ 

te en la adolescencia en tendencias de identificaci6n. Tanto en 

la edad infantil como en la· juvenil, pero sobre todo en esta úl

tima, comienza a hacer y desarrollarse impulsos naturales supe-

riores, sentimientos éticos y morales que vienen a entrelazarse-

; ,'': 
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con los impulsos primitivos, instintivos y primarios; tendencias 

hacia la superación e idealización, que constituirán los más no-

bles de la personalidad. 

El proceso de integración y desarrollo de estos --

sentimientos superiores ser& facilitado o entorpecido, según las 

facilidades o dificultades que encuentre el joven para convivir-

con buenos modelos que imitar y con los cuales identificarse. 

En este sentido, la familia ideal seria áquella 

que influya m~s favorablemente sobre los jóvenes mediante ese 

lenguaje inarticulado que es el ejemplo. 

Existe otro tipo de familia que es la invertida en· 
..:~1;, ,.. 

donde la madre aborrece su femineidad y el padre sólo acepta a -

medias su papel masculino. Si bien estas actitudes son princi--

palmente inconscientes, se hallan amplias pruebas de que existen 

en la conducta ostensible de los padres. La familia es una es~ 

cie de matriarcado donde la madre es casi la autoridad absoluta-

en el hogar. Las decisiones concernientes a los nifios ·1as adop-

ta ella, y por lo menos ante éstos,· aparece como el "oficial co-

mandante" porque es la que impone la mayoría de los castigos. 
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En un hogar de este tipo, las responsabilidades de la madre son 

grandes y las cumple con una determinaci6n un tanto sombría. 

Tiene poco de la pasividad femenina normal y en realidad su pa

pel .como esposa no le agrada. Se ha casado con un hombre que -

sucumbe gradualmente a sus innumerables demandas y al que crit! 

ca y empequeñece constantemente. El considera que su papel an

te los niños es secundario y dedica gran parte de sus energias-

. a su trabajo o a otras actividades no concernientes a la fami-

lia. 

.Desarrolla la sensaci6n de que él no es importan

te en el hogar y ~ su esposa le delega la mayoria .de los asun-

tos COnCernienteS de la casa Y a lOS riifiOS 1 llega_ a SU Casa can_ 

sado del trabajo y dedica poco tiempo a sus hijos, cena con sus 

faniiliarespero :Por lo general, después se pone a leer el día--. 

rio mira la televisi6n o hace otra cosa en las cuales no partí-

. cipa el resto de la familia. 

Todo el clima emocional de. la familia hace que -

los· niños esperen que su madre adopte todas las decisiones im-

portantes y sea la figura autoritaria predominante. 

Áhora bien·, 'también. existe la familia sobre trab~ 

''· 

.... _, 

24. 



jada, quees aquella donde ambos padres viven intensamente ocu~ 

dos en actividades fuera de su casa y a menudo son financierame.!l 

te renumerativas, pero que dejan al hogar emocionalmente estéril. 

Lamentablemente, en nuestra sociedad un número de padres traba--

jan todo el dia, si bien es posible que ambos padres trabajen y-

todavia conserven un hogar emocionalmente sano, éste raras veces 

puede ocurrir antes de que los niftos lleguen a la edad escolar.-

Si bien la calidad de la relaci6n de padres trabajan, muchas ve-

ces les queda poco tiempo o energias para dedicar a sus hijos. -

A menudo los padres trabajan, para adquirir más lujos, 'otro aut~ 

móvil, un televisor más grande o alguna otra comodidad. 

Estas ganancias materiales pocas veces contribuyen 

a favorecer el desarrollo emocional de los hijos, a los cuales -

se abandonan o dejan en compañia de otros adultos que no ,tienen-

ningún interés emocional en su formación. Por lo general, las -

. Ocupaciones de ·los padres que trabajan. tienen procedencia sobre 

las actividades de la familia. Los padres se cansan, viven ag2 

tados e irritables, y eventualmente empiezan a demandar a. los 

niflos la misma sombria dedicac.6n al trabajo que ellos mismos -,_ 

tienen. 

,.-. 
,;'.. ', ,-
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Asimismo, la familia hiperemotiva se caracteriza 

porque tiene una gama de expresión emotiva más amplia de lo c~ 

mún. Esta es la familia donde todos, padres y niños por igual, 

dan rienda suelta a sus emociones en mayor medida de lo común. 

Si los padres se enfurecen entre' ellos, expresan abiertamente

su resentimiento con sonoros vituperios. Una pequeiia provoca

ci6n basta crear una perturbación emocional y todos los senti

mientos se expresan libres y excesivamente, inclusive el amor, 

la depresión,. la excitación y la ira. Los nifios nacidos en -

una familia asi, aprenden al poco tiempo a gritar para hacerse 

oir. Presencian violentas discusio~es entre los padres y qui-' 

zá hasta los ven atacarse a golpes. Los niños, en consecuen-

cia, copian ,este comportamiento 

Estos j6vene~ no están preparados para tr~ 

tar.con gente ajena a su situaci6n ~ogarei'ia porque son emocio-. 

nalmente volubles más alla de las normas del mundo externo. 

La hiperemoci6n es un tipo de ajúste inmaduro no frecuente, 

por lo menos en.ciertos segmentos de nuestra sociedad. Míen-

tras el niño ci el adulto permanezcan. en un .medio compuesto por 

individuos similares, su ajuste parecerá adecuado, pero en 

' cuanto los ' nlf'los entran' en contacto con personas cuyos antece.:. 

."·' 
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dentes son más maduros y no reflejan está turbulencia emocional, 

no pueden ajustarse cómodamente. 

Ahora bien también nos encontramos con que existe

la familia ignorante que es áquella donde ambos padres, por uno

u otro motivo, carecen de conocimientos generales sobre el mundo 

que los rodea. Sea por deficiencia mental o por otras razones,

los adultos están cargados de prejuicios son tendenciosos, tie.,..

nen puntos de vista limitados y exponen a sus hijos a su concep

to cerrado o inhibido del mundo y de ·1a gente que los rodea. ~~· 

tos padres inculcan de tal manera a sus hijos ciertas verdades -

a medias o falsedades que los niños encuentran dificultad para -

despojarse alguna vez de estas concepci.ones err6neas. En estos

padres no siempre hay retraso mental .ni un fondo educativo limi

tado, pero a veces intervienen muchos. factores. Si todo el ve-

cindario tiene normas similares, los niños podrán ajustarse razQ_ 

nablemente a medida que crec~n no obstante si se.aventuran asa

lir de.este pequefío ámbito, y estarán mal preparados'para tratar 

con otras personas de antecedentes más flexibles y má.s cultos. -

Los primeros maestros de todo nifio son sus propios padres y re-:--

. sulta sumamente dificil, t;IUe cualquiera sea un docente profesio

nal 9 otro consiga borrar posteriormente los . errores conceptua--
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les previos o las limitaciones causadas por perjuicios incalcul~ 

dos con ar.terioridad. (4) 

Algunos autores han señalado que el medio urbano -

es una influencia determinante ya que existe un aumento de acti-

tudes, antisociales debido a que los servicios de la comunidad,-

se encarece y desaparecen provocando, la ~orrupci6n y propician-

do una preocupáci6n por sostener una posición económica ya que -

los estimulos que brinda el.dinero pueden traducirse en actos de 

agresión. Esta caracteristica citadina propicia mayores oportu-

nidades para la punibilidad del infractor. 

Asimismo, corno la ha.bitaci6n es de alguna manera -

fundamental, ya que las condiciones y las caracteristicas que é,2. 

ta present.a tienen una marcada influencia en el comportamiento -

de los menores, considerando que en las zonas donde se encuen-:--

tran existe un gran número de vecindades y conjuntos habita~ion~ 

. les en los que se ·hacinan gran cantidad de familias, convir.tién-

dose en verdaderas incubadores de delitos, ya que el menor convi:_ 

ve con ·una serie de problemas como son: prostituci6n, alcoh61.is:.. 

(4) TOcaven, Roberto "Menores Infractores" 
Edit .. Edical, S.A •. 
México 1976; P.p. 4, 15·, 16, 17, 18. 
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mo, farmacodependencia, riñas, etc. En este medio el menor se -

encuentra a sus iguales y fácilmente se organiza la pandilla. 

28. 

Indudablemente que el ejemplo es un factor impor-

tante en la vida de los menores¡ un menor que crece sin amor, -

sin comprensi6n y sin comunicación en el seno familiar, más ade

lante va a ser una persona que en sus relaciones sociales va a -

encontrar, pocas expectativas de desenvolvimiento y con ello mu

cha frustración, es por ello que siempre recurre a las malas amia 

tades 1 y se, vuelv.e un infractor o un antisocial, entran en contaQ_ -

to.con frecuencia con personas de más edad·de quien~s aprenden -

a rechazar los principios legales y adquieren la habilidad en la 

infracción de la norma. 

como en los factores ·anteriores que influyen, para 

qu~ el menor cometa actos antisociales, tenemos también que la -

comunicación constituye el vehiculo más importante para difundir 

ejemplos e ideas, ya que el medio social y familiar recibe la pg_ 

blicidad de los delitos que asombran o conmueven a la comunidad, . 

ya sea por la crueldad .del hecho o el nivel social de la victi-

ma, o lo· importante que résulta ser el. delincuente, llega a te--. 

ner·en.la imaginación dél menor gran importancia convirtiendo-'-



generalmente en héroe al que sabe burlar a la polici_a. 

El cine como espect~culo popular también es un me

dio de comunicaci6n de gran influencia sirviendo de ejemplo, pre 

sent~ndose con gran realismo que llega a formar escuela, también 

tenemos que en el terreno del periodismo escrito existe la ten-

dencia del uso, del sensacionalismo y amarillismo corno medio de

atr~er lectores provocando la natural morbosidad de las personas 

que despiertan curiosidad mal sana, éstas publicaciones envene-

nan a la juventud, pervierten a la niñez y contribuye a la degr.2_ 

daci6n de personas que sin una s6lida formación se deja arrastrar 

por los malos ejemplos. 
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3.- CAPITULO 

EL TRABAJO SOCIAL QUE SE APLICA EN LA LIBERTAD 

VIGILADA. 

3.1. QUE ES LIBERTAD VIGILADA 

3. 2 • APLICACION DEL TRABAJO SOCIAL EN LA 

LIBERTAD VIGILADA. 



EL TRABAJO SOCIAL QUE SE APLICA EN LA LIBERTAD 
VIGILADA. 

Es un hecho que el Trabajador social, hoy en dia -

tiene que estar en una constante preparación para la eficacia de 

su labor en la rehabilitación del menor y la familia, en la ac--

tualidad se siguen aplicando los métodos tradiconales (casos, --

grupos y comunidad) , cuando en el fondo se trata de intervenir -

en un problema de estructura. 

Asimismo, se sigue trabajando en proyectos a esca-

la microsocial, o sea que se sigue con la misma mentalidad, en -

cuanto quedeb~. buscarse el acomodamiento y la adaptación del i!l 

dividuo a su familia o con su medio ambiente. 

Al seguirse manteniendo el trabajo social tradici~ 

nal, se esta trabajando con un· enfoque funcionalista, desar.ro---

llista y con los mismos fundamentos sociol6gicos, psicológicos y 

.·supuestos· técnicos que solo se dirigen a ver los problemas de --

una manera superficial, permitiendo analizar las situaciones en-

una forma parcial y no las generales que es lo que nos interesa 

El Trabajo social tradicional y los programas tra~ 

dfoionales ae tipo social, trabajan en última instancia con un -
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hom1re objeto, un individuo espectador al que hay queayudarle 

a resolver sus necesidades y problemas de adaptaci6n 

El·Trabajo Social progresista, no busca la adap

taci6n del individuo sino lo que desea es integrarlo a la so-

ciedad para lograr una mayor utilizaci6n en la tarea de promo

ver el desarrollo, una mejor utilización de los bienes materia 

les y culturales de la sociedad, el trabajo social presupone -

trabajar con un hombre sujeto, un homtre actor en el proceso -

hist6rico 

En lo que se refiere a la práctica de Trabajo S.Q. 

cial, se ha llegado'inevitablemente al conformismo y conserva~ 

dorismo operativo, una. acci6n de control y mantenimiento del -

sistema vigente. Hay una desconecci6n entre la teoría y la -

práctica, por lo que en muchas ocasiones la actuación del tra

bajador social se pierde, por que sus conocimientos no los-·

aplica al eje~cer su profesión. 

Ante esta situaci6n el trabajo social debe hacer 

uso de los principales aportes de las nuevas corrientes metod.Q. 

lógicas que han contribuido en beneficio del Trabajador· Social, 

para aplicarlas en los pr?gramas correspondiente,s, romp~endo -:-
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con las barreras de falta de comunicación y difusión de las exp~ 

riencias de otros profesionales. 

El trabajador social tiene que seleccionar de en-

tre el conjunto de técnicas aquellas que son más adecuadas en el 

campo de la rehabilitación del menor y de su familia, tomando en 

cuenta aquellas que: 

Guardan mayor relación con las circunstancias de -

actuar. 

Las que estén de acUerdo a la realidad en que se -

van a utilizar. 

Que guarden concordancia con el momento hist6rico

en que se vive. 

y que sean nás útiles y eficaces para la consecu-

ci6n de sus objetivos. 

sean consideradas c.omo buenas y óptimas por profe

sionales, a raiz de su propia experiencia frente a la realidad 

El Trabajador Social, tiene asimismo, que propi--

ciar y participar en la elaboración y creación de nuevás técni-

cas que permitan la transformación más rápida de la realidad y -

de las conciencias En este s.Bntido, las técnicas de comunica--
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ci6n de masas, concientizadoras y proyectivas, ocupan un primer 

lugar en el proceso hist6rico en que vivimos 

3.1. QUE ES LIBERTAD VIGILADA. 

"La Libertad Vigilada naci6 en el Estado de Masa

chusets, Estados Unidos, para menores que cometían delitos que

eran primarios, en vez de encerrarlos en establecimientos carc~ 

!arios o de detenci6n se les sometió a la vigilancia de un fun

cionario sin sacarlo de su medio familiar en Nueva York existía 

un casa de detención y a los delincuentes primarios se les oto~ 

gaba la libertad bajo vigilancia. 

Esto se origina en la iniciativa privada, en la -

libertad vigilada ~Q adultos y tuvo su origen en Bost6n en el -

afio de 1841, donde un artesano llamado John Augustus, condolido 

de ver que en los establecimientos carcelarios se hacinaban a -

veces personas inclusive muchachos, pidi6 al Juez, bajo su res

ponsabilidad que se le entregarán algunos muchachos y obtuvo -

buen éxito en su educación. Esta política la sigui6 hasta su -

muerte. 

Es así como se origina una tendencia de otorgar -

la libertad bajo palabra, que se generaliz6 sobre todo en 10 r~ · 
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ferente a menores, transformándose la palabra libertad en libe~ 

tad vigilada y asi surge lo que se denomina en el derecho anglo 

sajón el Probatión System (Sistema de prueba). 

Estados Unidos de América fue la primera nación -

en sancionar una ley creando la corte juvenil (Chicago, Illi--

nois, 1899) y al hacerlo tuvo en cuenta las consideraciones so

ciales sobre las limitaciones lógicas a que se sometiera a un -

menor en el proceso criminal esta ley fue denominada la carta -

magna de la minoridad de naturaleza eminentemente proteccional

descansada sobre 3 bases espíritu tutelar, sistema de prueba y

procedirniento especial •. 

Estos principios más benevolentes y más formales

que los que informaban a los tribunales criminales, se expandí~ 

ron por todos los Estados Unidos, Europa y América. Se prescin. 

di6 de la magia de los procesamientos ordinarios y del formali~ 

mo judicial creándose un nuevo aire de flexibilidad y dándo los 

jueves amplias facultades, se constituyen los tribunales de me

nores, las ocrtes juveniles, con una naturaleza tutelar y no r~ 

presiva y tendiendo a que la finalidad era sociopedag6gica. Se 

comenzó a elaborar una nueva teoría de. derecho de menores, sus

tantiva y objetiva. La evolución del derecho de menores se vió 
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entonces en la necesidad de segregar los menores del ámbito del 

derecho penal y en razón de una exigencia de justicia y de bie-

nestar social el ilustre profesor Pedro Dorado Montero vislum~-

bró su transformaci6n en el campo del derecho penal y el profe-

sor Arman Mergen de la Universidad de Mayense de Luxenburgo, 

sostuvo que las expresiones crimen y antisociabilidad, ni la 

una ni la otra sirven para ser usadas en la defensa social, nu~ 

va y sobre todo en relaci6n a los nifios y adolescentes también-

surge una n!leva teoría de derecho procesal de menores, conside-

randolo como un particular tipo de proceso, ni civil ni penal,-

sino como la concepci6n de un proceso sin partes,. sin renegar 

de la. necesidad de la jurisdicción, no se acepta el conflicto -

' ' 
de intereses p0rque;__el interés del estado es la protecci6n int~ 

gral'del menor y de declarar y realizar sus derechos, actuando-

con la voluntad de la ley, que es la del estado, la de la soci~ 

dad 'jur1dicamente organizada siendo as1 como se desarrolla en -

forma vigorosa este Instituto de la Libertad Vigilada y como 

eminentemente de protec.ci6n de menores tratando de evitar en la 

medida de lo posible la segregación del menor de. su núcleo faaj_ 

Har, o de un medio familiar y teniéndolo en la medida ,?e lo J?2. 

Sible frente al hecho de un menor i'11'fractor, ci en situación de.-

peligro o en estado de abandono o material de no .detenerlo ni -
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privarlo de la libertad, sino mediante la Libertad Vigilada y 

observarlo y tratarle a nivel familiar con una finalidad emi-

nentemente educativa o reeducativa. La Libertad Vigilada es-

entonces el soporte fundamental para el tribunal de menores,-

pues desde el punto de vista procesal puede ser empleada para 

la observaci6n en un medio abierto familiar y desde el punto-

de vista ejecutivo como tratamiento esencialmente educativo -

.social en que no solamente se oriente la teoría del menor si-

no también la de la propia familia y hasta se condiciona el 

medio social en los aspectos de r,ecreación, de trabajo etc. -

"La Libertad Vigilada sustituxe la prisión preventiva y crea-

un·régimen de disposición ~rovisional y definitivo que permi~ 

te al juez no detener al menor ni internarlo, cuando es nece-

sario aclarar que lo .definitivo es relativo porque esta med.!_ 

da es siempre probable en el· interés del menor" (5) 

Este régimen de la libertad vigilada presenta -

'analogía con la situaci6n jurídica procesal penal de la enea!. 

celaci6n o dela libertad condiconada. Esta función en rela--

ci6n a aquellas personas incriminadas como autores de un deli 

(5) Sa'j6n Rafael "Nueva Teoría del Derecho de Menores" 
·Instituto Interamericano del Nifio, Montevideo,· 1974 
p.p. 117, 118, 119. 

36. 



to contra quién se dict6 autodetenci6n o la prisi6n preventiva 

y que en los casos contemplados expresamente por la ley pueden 

gozar de los beneficios de la excarcelaci6n por tratarse de un 

infractor procesad~ primario y cuando el delito no fuera tan -

grave ni hubiera tanta perturbación 'social ni peligro de esca

para a los alcances de la justicia, que esta persona no pueda

salir en libertad bajo cauci6n juratoria, personal o real. 

Sabido es que 1ª excarcelación sino se cumple en 

las condiciones i.mpuestas por el juez en el auto en que se d~ 

cre'ta esta medida, el procesado beneficiario es detenido y ce_ 

sa su libertad. 

Otro ~nstituto procesal penal que tiene analogía 

con la libertad vigi1ada es el de la condena· de ejecución con-. 

dicional, que funciona cuando una persona es condenada por un

delito privativo dé libertad pero por un breve plazo, en esos

casos cuando no es reincidente y se trata de un delincuente pri 

mario, la condena es de ejecuci~n condicional, pero si el con

denado carnet.e un nuevo delito antes de prescribirse el ante--

rior, se le condena por el nuevo delito y tiene que cumplir la 

pena anterior. 
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Otro Instituto que tiene analogía con la libertad 

vigilada es la libertad previsoria en la que en determinadas 

circunstancias, atenta la buena conducta del condenado en el e~ 

tablecimiento donde cumple la pena o la sanción, es dispensado

de cumplir con el resto de la condena, sometido igualmente a d~ 

terminadas circunstancias, las diferencias de estos Institutos

de natur~leza jurídica penal con la Libertad Vigilada, residen

en que esta última es una medida de carácter proporcional socio

pedag(>gico que si no da resultado pueden ser sustituidos por -

otra medida·proteccional y aún en los caos en que·el menor fue

ra internado ésta no tendría una naturaleza represiva ni puniti 

va, sino eminentemente tutelar, siempre el menor estaría someti 

do a un proceso edµcativo o reeducativo y conforme a su person§!_ 

lidad el tratamiento sería más o menos altamente individualiza

do. 

El Sistema de prueba distingue dos formas el pro-,. 

bati6n system, que es cuando un menor autor de una infracción o 

víctima de la' misma o que se encuentra en situación de peligro

º en estado de abandono moral y material, se·le deja con su fa

milia o con otra familia bajo el régimen de libertad vigilada. 
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La libertad bajo palabra parole system, cuando un 

menor esta internado en un organismo cerrado y coactivo, egresa 

bajo palabra y es sometido a un régimen de libertad vigilada --

por un delegado, un oficial, e inspector del tribunal para men~ 

res o en su caso de organismo de protección encargado de la vi-

gilancia del menor. 

Lá libertad vigilada tiene una naturaleza educat.!_ 

va no represiva, trata de socializar al menor, no sancionarlo,-

no se trata de hacer justicia, sino de que esta justicia sea ---

social e· individualizada, protectora educativa, dicho en pocas-

palabras, una justicia humana. concebida por el hombre para los-

niños, los adolescentes, 'los menores. 

El Octavo Congreso de la Asociación Nacional de -

Magistrados de la JUventud (Ginebra, JUlio 1970), en resolución 

propugnó que: El Congreso recomienda que, en tanto sea posible 

se dé prioridad al tratamiento de nÍfios y de su familia, en su-

propio ambiente, por los medios de la probación o de la líber--

-
tad vigilada. La consideraci6n de lq' que se pretende es adap--

tar e integrar al menor en la sociedad, lo primero que hay que-

.hacer es mantener a este .dentro del medio social y este a dado-



lugar al gran a:.ige de este Instituto, que respor.de a consideraci.Q. 

nes ar.tropológicas, psicológicas, sociológicas, educativas y cul

turales y al principio superior de justicia social. NO se conci

te en la actualidad un régimen para menores autores de actos anti 

sociales, abandonados moral y materialmente privados, en situa--

ci6n de peligro; que no fueran sometidos a este Instituto del de

recho de menores. La Libertad Vigilada, la Sociología integrati

va sobre las carencias familiares, en hospitalismo y la interna-

ci6n han resaltado la importancia de que los niBos o adolescentes 

crezcan y se desarrollen en un medio familiar, rodeados de afecto 

y de estimación de sus padres, vecinos y amigos. 

"Las características de este Instituto del Derecho

Ejecutivo de Menores son: 

una forma de tratamiento en medio abierto. 
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Libera al menor de la acción continúa de los especí~ 

listas y funcionarios 

No es una medida rígida. 

Es una forma de protección que· permite la °interven

ción de la sociedad. 

Pone en juego el interés de la familia en el trata

. miento del menor. 



Permite al juez seguir de cerca la evoluci6n de -

cada caso. 

Utiliza personal de evidente vocaci6n hacia los -

problemas juveniles" (6) 

La educaci6n en medio abierto mantiene al menor -

en su medio natural. Permite la normalización directa e inme--

diata del menor el cual puede beneficiarse asi de.todas las po

sibilidades que le ofrece el mundo real. En fin esta acci6n ia 

corpora al menor definitivamente en el ambiente en que va a vi-

vir. La colocaci6n familiar bajo el régimen de la Liber-tad Vi-

gilada se ha desenvuelto en ciertos paises de Europa, países b~ 

jos, Francia, etc. y en los Estados Unidos1 ha tenido un sefial~ 

do éxito. 

En Francia existe el famoso centro de vaucrecen -

sobre educaci6n Surveilleo y Ensavigny, Se .han realizado expe-

riencias interesantes de colocaci6n educativa por el Centro de-

observación de Sitry-Surseine, esas· experiencias se relacionari-

con menores que ofrecen dificultades desde el punto de vista c~ 

(6) castillo Rios Carlos. "Manuel de Libertad. Vigilada 
consejo Nacional de Menores", Lima Peru 1967, Pc:ig. 58 

·•.· 
., . :;( ~ .. · ... 
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racterial o de la debilidad mental" (7) 

Se puede decir que sin prejuicio de los aspectos-

fácticos de la problemática social y del aporte interdisciplin~ 

rio de las ciencias sociales el humanismo, la dignidad; el amor 

son traducidos en educaci6n y reeducación, la no privación de -

la libertad y la no segregación se impone con referencia a los-

menores y a los conceptos valorativos, de pena, expiación e in-

timidaci6n. 

En Argentina se incorpora por primera vez la Li--

bertad Vigilada a la Legislación Argentina en el afio de 1910, -

esta se concibe como un sistema de tratamiento en régimen abief. 

to y con el objeto de no segregar al menor. de su medio familiar. 

-También en Chile trata la ley de menores la medi-

da de la Libertad Vigilada al confiarle al cuidado de una perso 

na que se preste a ello a fin de que el menor viva con su fami-

lía y que el· juez considere capacitado para dirigir su educa---

ci6n, en este caso el menor quedará sometido al régimen de Li--

bertad Vigilada, estas medidas durarán el tiempo que determine-

(7) Lutz Paul Director de Educación Vigilada en el Ministerio 
de Justicia (Francia) , "La reducación de los niHos y ado:
lescentes ·inadaptados". caracas 1961, Págs. 52 y 64. 

· .. ,!,,, 

·: -.,; 
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el juez de letras menores, quien podrá revocarlas o modificar

si variacen las circunst~ncias o yendo al Consejo técnico de -

la cas de menores o algunos de sus miembros en la forma en que 

determine el reglamento. 

"En México la ley del 28 de diciembre de 1973, -

crea los Consejos TUtelares para Menores Infractores. El Ar-

t6cilo 61 establece para la readaptación social del menor y t.Q. 

mando en cuenta las circunstancias del caso. El consejo podrá 

disponer la internación en la Instituci6n que corresponda a la 

Libertad Vigilada, que siempre será vigilada. En este caso úl 

timi, el menor será entregado a quienes ejerzan la patria pe-

testad o a la tutela o será colocado en hogar sustituto. La.

Dirección General d~ Servicios Coordinadores de Prevención y -

Readaptación, ejercerá a través de su personal particularmente 

de sus trabajadores sociales, estas funciones. 

El articulo 44 se refiere, a la observación de -

la personalidad del menor determinando que se podrá prácticar

en el centro de observación a donde se desarrolle la vida li--, 

bre del menor y contemplando el principio de la inmediatividad • 

. El Códig() de menores en Perú, primero dependió 
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del consejo Nacional de Menores, después pas6 a integrar a la 

dirección y tutela de menores de la Dirección General de Asi~ 

tencia social del Ministerio de salud a partir del año de 

1973. El Articulo 350 del Decreto Ley No 19 326, la Ley Ge

neral de Educación, este servicio, al igual que otras Instit~ 

ciones de tutela fueron transferidos al Sector Educación de -

la Dirección Especial, área de irregularidad social. 

El régimen de la Libertad Vigilada en Panamá, se 

contempla en la Ley del 24 al 19 de febrero de 1951, trata--

m.iento solamente aplicado por el Tribunal Tutelar de Menores

en la esfera jurisdiccional, (menores de 18 años), y está a -

cargo del Departamento de Trabajo Social del Tribunal Tutelar 

de Meno.res actualmente; Desde 1971 esta a cargo de una sec

ción de Libertad Vigilada. En el interior la lleva a cabo el 

alcalde o JUez Municipal. 

En costa Rica la ley No. 3260 de 21-121963, Ley

Orgánica de la jurisdicción Tutelar de .Menores¡ dispone en el 

Ar.ticulo 29 "Libertad Asistida 11
• Depósito en hogar sustituto 

para menores en situación de peligro social que no excedan de 

17 afios, bajo la asistencia del Departamento de Servicios So·· 

.;'. 
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ciales del Juzgado" tiene aplicaci6n en todo el Territorio N~ 

cional. La Libertad Vigilada (Asistida) podrá confirmarse al 

Patronato Nacional de la Infancia, al consejo Superior de De

fensa Social o a otra Institución Social similar, del lugar -

de residencia del menor (articulo 32). 

Este debe haber cursado estudios de Servicio So

cial (2 afies) y el Jefe del Departamento de Servicio Social -

deberá ser graduado en una escuela. Facultades discreciona-

les amplias de los jueces. La libertad vigilada se aplica en 

forma minoritaria, se aplica mayoritariamente en delitos con

tra la propiedad (hurtos ) . 

El esj:;.atuto de menores en Venezuela (1947) regl~ 

menta el Instituto de la Libertad Vigilada supone la entrega

del menor a sus padres o representantes legales con la oblig~ 

ci6n de someterse a la vigilancia, indicaciones o auxilios -

del Consejo Venezolano del nifio por el tiempo que el Tribunal 

determine. 

En Uruguay en el afio de 1934 se menciona el Códi 

go del Nifio, ese afio se sanciona el C6digo Penal, lo. de ago~ 

to de 1934. 
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Ninguno de los dos Códigos contiene disposición -

alguna que menciine la incorporación del Sistema de Libertad -

Vigilada en la Legislación Uruguaya. Sin embargo el movimien

to nacional GUstavo velpe comienza a aplicar el sistema de Li-

bertad Vigilada en 1959, siendo uria Institución de car~cter -

privada. En 1971, el consejo del niño, crea el Departamento -

de Libertad Vigilada. Estableciéndose el mismo como tratamieQ 

to a nivel estatal, desde 1959, vinculado a los Juzgados de M~ 

nores, funciona un Centro de Libertad Vigilada, dependiente 

del consejo del niño e1el Uruguay existe un servicio de Liber-

tad Vigilada. 

El personal esta integrado por un director del 

servicio (asistente social y psicólogo) un ayudante de Servi-

cio Social, un funcionario administrativo, un auxiliar admini.§_ 

trativo encargado, profesores de manualidades, de fotografía y 

de teatro. La libertad Vigilada cumple dos funciones: 

1.- Evitar la internación prolongada con todas -

las consecuencias desfavorables que acarrea. 

2.- Continuar el tratamiento del menor, iniciado

durante suinternado1 facilitando así su int~ 
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graci6n a la vida en sociedad, tratando de ev.:i_ 

tar la reiteración delictiva. 

Asimismo, en España, la fuente legal de la Liber-

tad Vigilada se encuentra en la Ley del 11 de julio de 1948, M:i 

nisterio de Justicia y Tribunal de Menores; Ley Reglamento Na-

cional de dichos Tribunales. 

La Ley 42 de 1974 hizo perder a los Tribunales de

Menores su carácter de jurisdicción especial, integrándoles, cQ. 

mo orden especializada de la jurisdicción ordinaria. El Artíc9._ 

lo 17 de la Ley de Tribunales de Menores expresa, dejar llevar

al menor en situación de Libertad Vigilada; en cada supuesto, -

el respectivo tribunal acordará que un delegado se encargue de

la vigilancia del menor y de la persona, familia, sociedád, es

tablecimiento en cuya custodia se haya confiado puede ser de -

indole correccional o protectora en sentido estricto, antes de

cumplir los 16 afias en la correccional. Libertad Vigilada y la 

vigilancia protectora; la primera jurisprivatista~ y l~ segunda 

en la norma jusprivativa de orden público. La Libertad Vigila

da es de carácter correccional y reeducativo y su finalidad se

dirige ª.la reforma de .la conducta del agente menor de edad, --
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restringiendo su libertad al quedar sometido al control inmedi~ 

to del organismo jurisdiccional de menores. La medida de vigi

lancia protectora es de carácter educativo y su finalidad tute

lar se encamina indirectamente a asegurar su condici6n de vict.:!:.. 

ma o sujeto pasivo, el goce de sus necesidades subjetivas, me-

diante la supervisión directa que ejerce sobre su representante 

legal para comprobar el modo de como este cumple la carga de -

asegurarse una ·id6nea guarda y educación. 

El nacimiento de la Libertad Vigilada en Inglate-

rra se debe a los Magistrados del Condado de Walwick, quien de.2_ 

de 1820 aplicaban el sistema de enviar a menores a prisión en

un dia, para luego colocarles al cuidado de padres o maestros,

para ser vigilados ·severamente. 

Las leyes Inglesas "Summary Jurisdiction Act.1879, 

Probati6n of First Offenders Act." 1887 y Probatión of offenders 

Act. (1907). 

Consolidaron el establecimiento del Sistema de Li

bertad Vigilada. 

La ley de 1907. crea un organismo oficial compuesto . 
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por delegados y reglamenta las funciones de estos delegados re

munerados y contienen disposiciones relativas al aspecto jurídi 

co del sistema. La criminal justicie Act. 1948 establece en -

forma obligatoria de la Libertad ~igilada para todos los meno-

res de 14 afies y a pesar de reconocerse la minoría hasta 17 - -

af'ios, otro autor de delitos deberían consentir en ser puestos -

bajo ese sistema antes de que se le aplicara". 

Se establecen áreas de Libertad Vigilada cada una

con una comisión Probation Comitte qu'e nombra delegados, super

visa funciones y paga remuneraciones y a su vez se divide en -

seccionales. 

En 1963 se promulga Chil.drens Act. Esta ley se -

aplica a menores en sociedad de protección o control. En 1971-

el Children and Persons Bill extienden la orden de supervisi6n

como método estandard a todo menor que comparece ante el tribu

nal de menores. 

si se ha de considerar al organismo.jurisdiccional 

de menores o al 6rgano competente como protector del menor y d~ 

be defender a la sociedad aqu1 tenemos ubicado en el plano, co

mo. se puede proyectar la acci6n del tribunal sobre el menor, la 

familia de este, el medio social que. circunda al menor, la famJ:. 

49. 



lia es el núcleo primario para el desarrollo del menor. Es d~ 

cir, no cabe, conforme al espíritu que informa al Tribunal de-

Menores, segregar a los menores de los núcleos familiares, si-

no en aquellos casos en que es necesario e imprescindible ha--

cerlo, cuálquier tipo de asistencia, tutela, educación, esta -

debe hacerse en la medida de lo posible, a través del n6cleo -

familiar. 

Entonces el organismo jurisdiccional cumple con -

dos grandes funciones prevenir y tratar un proceso educativo 

o re~~ucativo al menor~ y a la familia corno una unidad terapé!!. 

tica y promover el medio social que rodea al menor. 

Es indiscutible que los asistentes sociales al --

servicio social profesional, es el que esta más preparado por-

su formaci6h curricular para actuar como Delegado de Libertad-

Vigilada en tareas de investigación, observación (Raport) en -

la orientación estimulaci6n, en la educación vigilada del me--

nor y su familia y como agente animador (Arninateur) de grupo -

· Soci~l los métodos del trabajo social, caso social individual, 

trabajo social de grupo y con grupos (terapias, din~micas, etc) 

y organización, y. desarrollo de la c~munidad, investigaci611 s2_ .. 
, ,-· ~· . '/ 
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cial, etc. 

Administración de recursos, supervisión, capacit~ 

ci6n para estos funcionarios; todo esto sin prejuicio de que -

puedan realizar estas tareas el maestro, el psic6logo y otro -

personal especializado contando con la colaboración de los vo-

luntarios entrenados y supervisados por el personal profesiona'l 

En el proceso de menores, el rol del oficial de -

pruebas no esta definido el apareci6 en primera escena para --

llena·r al principio un papel de supervisor de programas y más-

adelante la función investigadora en dicho proces_o. Es sabido 

que la sentencia y el acuerdo del tribunal, persiguen la reha

bili;taci6n y res¡íeta la individualidad del sujeto. Es un cien. 

tista social para"promover al menor, aún cuando las presiones-

populares empujen hacia medios represivos. El ·debe promover -

flexibilidad 'en el organismo legal y módific'ar procederes -

casuisticos. Ya no es un representante de la justicia s_ino un 

. participe para obtener una sentencia rehabilitadora, el evita-

que el juez se cubra en la rutina y lo impulsará a ser en ver-

dad un defensor de la sociedad y el menor, adquiriendo el ofi-

cial de prueba el carácter de un consultor del juez en esa ac-

· tividad protectqra del menor, realizando acciones. 'de investig~ 
,~ .. ~ ., " . 
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ción y observación, pudiendo vislumbrarse en la nueva legisla

ción y en la moderna doctrina anglosajona esta función que pu~ 

de llegar hasta impugnar la sentencia y pedir su modificaci6n

en interés del menor. La operatividad y eficiencia de la Li-

bertad Vigilada está sujeta a la capacidad, experiencia, voca

ción y amor por los menores y por parte de los encargados de -

su aplicación, como instrumento procesal o como.tratamiento, -

todos los jueces colaboradores del organismo jurisdiccional d.!. 

rectivos de organismos y ejecutivos de protección de menores y 

especialmente los encargados de la investigación, observaci6n, 

vigilancia y orientaci6n, los oficiales de prueba o delegados, 

funcionarios, inspectores o como quieran lla~rseles, deben e.!!_ 

tar capacitados y permanentemente autorizados para ejercer es

ta funci6n educativa y reeducativa. 

La falta de aplicabilidad se ha debido a la mala

organizaci6n de e~tos servicios, a la inexperiencia, exigen 

sueldos, falta de est1mulos psicológicos y sociales y al no h~ 

ber afectado fondos suficientes a pesar de invertir sumas con

siderables en establecimientos de internación sin resultado al 

guno. 

Sin prejuicio de la bondad del servicio para la -
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sin prejuicio de la bondad de1 servicio para la -

formación de curricular del delegado de prueba, pedagogo, (Ge

neral o especial), asistente social, etc. Se argumenta sobre

la necesidad de que los que desempeñan estas funciones sean a

no profesionales. 

Toda la organización del servicio responde a es-

tas interrogantes y en los diferentes paises la doctrina y la

praxis se han volcado en diferentes sistemas. 

Todo lo referente a la estructura y dinámica de -

funcionamiento puede resumirse en las siguientes ideas. 

La necesidad proporciona a las personas que trab~ 

jan én Libertad vígilada, que previenen y tratan _a.' los menores 

autores de actos que si hubieran sido cometidos por mayores -

constituir1an delitos o que se encuentren en situación de pel.i 

gro o en estado de abandono moral y/o material. 

No se puede aceptar que trabajen los que no tie-

nen preparación. Cada actitud, cada emisión de quienes desem

peñan vigilancia, orientación y educación o reeducación con r~ 

lación·a aquellos menores pueden juzgar un rol trágico y deci-
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sivo ~ra la vida cotidiana de estos menores sino además para 

los resultados de la Libertad Vigi~ada como sistema de trata-

miento en régimen abierto y familiar. 

El primer contacto de justicia con el menor es -

~cisivo y este Instituto como Instrumento Procesal y como --

Sistema de Tratamiento fracasará, sino cuenta con personal·--

idóneo, suficientemente entrenado y con gran valor humano. 

Los funcionarios de planta de Libertad Vigilada-

deberán ser en.la medida de lo posible, profesionales y enª!: 

pecial asistentes sociales o educadores especializados, quie

nes tendrán ·1a supervisi6n de todo el personal no profesional, 
~· . . . · . 

. vóluntaiio scóuts, hermanos mayores. Delegados, ben6volos. E!: 

tos .delegados deben estar dirigidos' por el Funcionario Técni-

co que depende directamente del organismo jurisdiccional, del 
' ' ' 

juez de menores, o.del6rgano ejecutivo competente y según el 

sistema adoptado de cada pa1s. 

Se requieren delegados de ambos sexos y en los 

Estados Unidos se integra con funcionarios de las distintas -

.religiones, color origen Nacional, etc. Y atendiendo ala ns_ 

turálezadel caso espec1ficamente a la persona del menor y a-

·. 
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su medio familiar y social. 

En la doctrina desde el punto de vista de las fun. 

ciones que desempefian los delegados, p.ieden distinguirse tres

sistemas. 

Los delegados ejercen.indistintainente funciones 

·.de investigaci6n y de vigilancia, esto sucede en la mayoría de 

los paises Latinoamericanos, por carencia de personal, especial 

mente profesional y falta de recursos. 

Ambas funciones o servicios est6n perfectamente -

diferenciados, distinguiéndose cla~amente el aspecto procesal, 

instrumental y que hace a la ·actividad jurisdiccional en el ~· 

'dodo previo prov~~orio de observaci6n, tratamiento, declara~

ci6n de derecho por parte del juez, elemento adlninistrativo de 

disposición, ~efinitivo tratamiento en régimen abierto, dere-

cho de menores ejecutivo y actuando delegados diferentes. con -

preparación y experiencias .en estas materias. 

Sistema· am¡>liamente especializado en que el jefe

de servicio désigna al delegado atendiendo. la naturaleza del -

caso, sexo, raza, religión, condici6n social y nacionalidad~ -

... condiciones perspnales y sociales o del men9r, Verbigratia, .;.:.-. 
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E.E.U.U. corte de familia, -(family court), estado de Nueva --

York. 

El servicio de Libertad Vigi1aaa cuenta con un -

jefe y numeroso personal es un servicio 6ptimo de las grandes 

ciudades, si se cuenta con suficientes recursos y personal --

técnico. 

Se discute el número de casos que puede y debe -

atender un delegado y ello varia· en extensi6n territori~l, C.Q. 

·modida'des, como viáticos, forma de atenci6n individual, gru"--

pal: regularmente de visitas, establecimientos especiales, --

sistemas de tratamientos educativos y de orientación a nivel-

individual,·farniliar, grupal, actividades de recreaci6n, de -

orientaci6n, relaciones con la comunidad, clubes escuelas, t!!_ 

lleres, etc. 

·Aqui se puede concluir que, la libertad vigilada 

Es un Instituto del Derecho de Menores de Naturaleza Juridica 

con. una ,finalidad psicosociopedag6gica, es preventiva, reme,--

dial y combinada y hace el derecho sustantivo, procesal, y -- · 

ejecutivo del derecho de menores. 

2 .- La Libertad Vigilada constit;uye .un sistema -
,, "':'-·· ·.'.: .•• i • ' •. • " ' '"' ....... ..; •.. ,,: 

de la más grande eficacia para el tratamiento de los nif1.os in.. 
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fract:ores y en situaci6r: de peligro o de abandono moral salvo c~ 

sos excepcionales, que necesitan un tratamiento altamente indivi 

dualizado y de internaci6n o de semilibertad. 

3.- La efectividad del régimen de libertad vigila

da depende de la capacidad y del valor humano del juez y de sus

colabqradores, o de los directivos de organismos competentes en

la aplicaci6n de la lirertad vigilada. 

4.- Este Instituto repprta ventajas: 

a) Al menor al no segregarle de su medio socia.l 

o sea su ambiente familiar 

b).A la familia, pues no se suspende la autori

dad paternal y el derecho a vivir y educar -

a su hijo, bajo la vigilancia u orientaci6n

de un delegado del tribunal 

c) Es ventajoso para el estado desde el punto -

de vista social y econ6mico, no estiginatiza

al menor internándolo, evitando ingentes ga§_ 

tos a la administración pública, dado a que

este régimen de la libertad vigil~da es de 6 

a 10 veces menos oneroso que la internación-

···'-' 
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del menor haciendo recaer sobre la familia 

gastos de mantenimiento y educación de los 

menores 

5 - La libertad vigilada bien aplicada es un Ins-

tituto de protección de menores que evidencia el alto grado de-

cultura de un ptieblo y el profundo sentido de paternidad, r·efle 

ja en el trato humano que da a sus niños, a sus menores neutra-

lizando el mal recibido por una acción positiva y constructiva, 

educativa o reeductiva en régimen abierto de la sociedad juridi 

camente organizada {el estado) (8) 

En nuestro pais se ha consumado una larga evolu--

ción en materia tutelar bajo el Código Penal de 1871, la cul¡:>a-

bilidad penal absoluta se plantea por debajo de los 9 años en -

los términos del proyecto Macedo_Pimentel, de 1912 la edad limi 

te era de 14 años. La Ley de previsión social de delincuencia-

juvenil, de 1928, 6pto por los 15 años. El Código Almaráz, de-

1929 elevó el limite hasta los 16 años. A su vez el Código Pe-

nal de 1931 se refirió a los 18 años frontera que la presente -

(8) Sajón Rafael "La Libertad Vigilada dentro de 
del Derecho de Menores" Director General del 
teramericano del Nif'io, Montevideo 1974, Págs 
126 Uruguay. 

la perspectiva 
Instituto' In--
123, 124, 125, 
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ley conserva. 

Por lo que atañe a los ilicitos administrativos, 

el reglamento de los tribunales calificadores de 1940, dispuso 

que los tribunales para menores conocieran de infracciones pef. 

petradas por estos sujetos. Se dió marcha atrás al reglamento 

de los mismos órganos, de 1970 que puso en manos de los tribu-

nales calificadores el enjuiciamiento de los individuos cuyas-

edades flúctuan entre 12 y 18. Para la edad menor se aceptó -

~a culpabilidad administrativa absoluta. 

En estos términos, los menores entre los 12 y 16 

' años quedaban sujetos a un sistema de culpabilidad disminuida-

que podría dar luga~r, inclusive, a la imposición de arresto o-

multa, como en el caso de los adultos, y los transgresores de-

entre 16 y 18 años caían bajo el régimen de plena imputabili-.-

dad si bien se preveía el internamiento en reclusorios especi~ 

les. 

La secretaria de Gobernación a través de la DireQ_ 

ci6n General de Servicios coordinados de Prevención y Readapta-

ci6n Social, reglamenta la "Ley de los Consejos Tutelar~s para-

Menores Infractores en el Distrito y Territorios Federales". 
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El regla:nento de la Secretaría de Gobernación publicado el 16 de 

agosto de 1973, rectifica el desacierto del ordenamiento de 1970, 

en encomendar a los tribunales para menores el conocimiento de -

·infracciones. 

La denominación de la leu se modificó al hablar de: 

"Ley que crea los Consejos TUtelares para Menores Infractores del 

Distrito Federal". 

Ley aprobada por el Congreso de la Uni6n y Promulg~ 

da par el ejecutivo federal el 26 de diciembre de 1973 y publica-

da en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1974. 

Actualmente la· secretaria de Gobernaci6n tiene .des-

tinados centros de observac.i6n para la readaptaci6n social· de me-

nores · infractores, ·utilizando para ello todos los recursos para -

la profesión y de las Instituciones. 

cuenta con escuelas de Orientación para varones y -

Mujeres, en cada caso, en las que se les brinda atenci6n ~ infra~ 

tores de menor edad cuyo tratamiento ofrece menos.problemas • 

. Paralelamente a estos organismos de naturaleza ex--
' ' ' 

clusivamente p(iblíéa', actua como auxiliares lOs hogares colecti.,.;. 

'' ;· 
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vos a los que se destinan a menores cuyo desarrollo.de conducta 

puede ser corregidos mediante un tratamiento menos prolongado y 

complejo. 

Por lo que respecta a las medidas aplicables a e2_ 

tos sujetos, que deben ser tratados por una parte, se prev~e y-

prefiere, cuando es pertinente, la entrega del menor a su farni-

lia o a su colocación en hogar sustituto, con vigilancia, en ª!!!. 

bes casos, se realiza la libertad vigilada, por parte de la au-

toridad correspondiente¡ por otra parte existe también la posi-

bilidad de disponer el internamiento del infractor, sea un estª-

blecimiento médico, sea en escuelas públicas especiales, sea en 

Instituciones mixtas o privadas que aseguren el buen trato y -

:la oportuna readaptaci6n. 

La tendencia general en este terreno, apunta ha--

cia el tratamiento en libertad vigilada. 

La colocación d.el sujeto en un hogar, resulta con. 

veniente en la medida en que transcurre la existencia de otros-

nifios, adolescentes o j6venes. En consecuencia el internado sQ. 

lo ha de aplicarse cuando resulte imposible dadas las necesida-

des del. tratamiento en· el caso concreto,. disponer la liberaci6n 

. •. 
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del. joven. 

Los estudiosos del apasionante tema de la protes_ 

ci6n del menor, han contribuido al esfuerzo que en beneficio -

de la infancia y la adolescencia han realizado, seleccionando-

n·ormas especificas referentes a menores contenidas en leyes cá,_ 

viles, penales, laborales, agrarios, administrativos, sa~ita--

rias, y de seguridad social, que en conjunto constituyen un --

·verdadero compendió de lo que podr1arnos llamar "Esta,tuto Legal 

del Menor" en esta reapelaci6n figura la ley que crea los con-

sejos tutelares para menores infractores del Distrito Federal. 

Esta obra ha sido llevada a cabo por el Sistema~ 

Nacional para el Desa'rrollo Integral de la Familia; .ateniendo-" 

al cumplimiento de su Estatuto Org~nico. 

En la actualidad las Instituciones se unen para-

que juntas prevengan y traten los problemas sociales de nues--

tro pais por lo que el consejo Tutelar necesita de· una, Instit~ 
1 

ción a fin de su objetivo, siendo. este el IMPI, actualmente --

S.LN.A.D.F.I., para .que colaborase con el consejo TUtelar en

la rehabilitación de la conducta de los menores infractores 

por medio de l~ Libertad Vigil<lda. '',· 
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Por lo que ambas Instituciones han creado una coo!:_ 

dinaci6n a nivel Institucional. 

Para esta actividad el I.M.P.I. ahora DIF, ha ere~ 

do dentro del Departamento de Servicios Sociales la Oficina de -

Rehabilitación y Readaptación del Menor, el cual tiene a su car-

go el problema de Libertad Vigilada, siendo este realizado por -

un grupo de Trabajadores Sociales. El proc~so de Libertad Vigi-

lada empez6 a funcionar el 19 de febrero de' 1975, para que la 

participación del IMPI, ahora DIF respondiera a los objetivos 

del qonsejo TUtelar, solo estableció las siguientes formas: 

1.- Recordar que la libertad vigilada en.la inmen-

sa mayoría de los casos dé resultados positi--

vos generales, si se aprovechan el afecto faro! 

liar y·de los amigos, asi como sus hábitos úti 

les. 

2.- Recordar que la libertad vigilada se aplicará-

en casos de menores que nunca han estado inte,;:. 

nados, pero ya resueltos por el Consejo TUte--

lar, p0r .contar con familiares o amigos confía 
:. ' . -

""'.' bles e inicialment~·afectuosos·y organizados 
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para no separar al menor de su hogar y de su 

familia, sobre todo antes de los 13 años de

edad. 

3.- Recordar que su trabajo es práctico y humano, 

y que no es fácil, ni burocrático. 

4.- Saber que el objetivo de la libertad vigilada 

es ejercer influencia sobre el menor y su fa

milia, para la reeducaci6n de ellos. 

s.- Recordar que la· libertad vigilada es siempre

provisional. 

6.- Ejercer con éxito su función, para lo cual 

leefa las normas para la libertad vigilada 

que son aplicables en· todo caso y hacerlas 

cumplir. 

7.- Informar al consejero en todo caso de que en~ 

cuentre causas que impidan desarrollar la Li

bertad Vigilada, cuando el joven reitere su -

mala conducta antes de iniciar la libertad v!_ 

gilada, por ejemplo o cuando se ignore el do-
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micilio, cosa que imposibilita para la vigi

lancia. 

8.- Poner en práctica para diversas zonas, dis-

tintas medidas de contacto y acci6n. 

9.- Tener a mano una lista de Instituciones que

puedan dar servicio de empleo, social, esco

lar o familiar y estar en contacto con todas 

las cercanas al barrio en que se encuentra -

el menor. 

10.- Recordar que la durac16n de la libertad vigi 

lada es indeterminada y solamente uno ei con_ 

sejero fijar~ cuando debe suspenderse, previa 

conversaci6n con el Delegado, que depende di 

rectamente de él. 

11.- Recordar que es característica del adolescen_ 

te el ser apasionado; contradictorio, y babi 

tualmente inestable en el trabajo, por lo_-

cual debe informársela que no se le permiti

d. cámbiarlo después dela. tero.era vez,• to_do-
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adolescente tiende a abandonar la escuela para 

poder trabajar. Hay que evitarle. Todo adole~ 

cente tiende a rechazar a los adultos y a su -

autoridad, raz6n por lo cual hay que conquistar 

su simpatía y su colaboración, sin la cual no -

se p:>drá hacer nada 

12 .- Para cubrir los ocios del menor, buscar que - -

clubs juveniles deportivos más cercanos, (de e2 

cursionismos o de algún otro) . Y relacionar al 

menor con los mismos. Hacer las recomendacio-

nes necesarias para crear hábitos útiles 

LOS SIGUIENTES PASOS PRACTICOS SON: 

1 - Hacer el estudio del menor en el expediente (da~ 

se cuenta de su desarrollo, definir cuidadosame.!l 

te sus problemas, conocer su vida familiar y so

cial, su situación jurídica y el diagr.6stico ps.!_ 

col6gico). 

2 .- Informarse de la vida del menor y su familia. 

·3 - Elaborar un.plan individual, en cada caso. 

-, ~ ', : . 
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4.- Entrar en contacto con ellos. 

5 - Adaptarse al menor. 

6.- No anunciar previamente su visita. 

7.- Evitar siempre la hostilidad de la familia 

8.- Penetrar en los grupos de juego del menor y -

aún en las pandillas. 

9.- conversar en todo caso con el psic6logo o el-

psiquiatra que hubiera intervenido en el caso. 

10.- Tener constantemente informado al consejero -

para que el sugiera cambios y medidas. 

Solis Quiroga Héctor "Reglamento de Libertad Vigilada" 
consejo TUtelar.- Febrero 1973 
México, D.F. 
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LAS REGLAS PARA LA LIBERTAD VIGILADA SON LAS 
S IGUIEt\iTES: 

1 - El menor vivirá con las personas a quién se -

confía por parte del consejero tutelar y no -

con otros 

2.- El menor dererá obedecer en todo a.sus encar-

gados padres o tutores 

3 - Deberá concurrir habitualmente en la escuela 

y demostrar su asistencia y el cumplimiento de 

sus tareas, mediante las calificaciones y los 

informes de la conducta del menor en la escu~ 

la. 

4'- Tanto él como sus mayores evitarán las amist~ 

des con personas que no trabajen ni estudien, 

principalmente con vagos, malvivientes, vici.2. 

sos o delincuentes. 

5 - El menor deberá frecuentar una vez por semana 

al menos algún centro deportivo. 

6 - Queda prohibido para el menor el intoxicarse-

no consumir bei~idas alcoh61icas. 

7 - El .Trabajador Social recibir~ de los padres -
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de familia toda clase de informes respecto de 

la conducta, los lugares y amigos que frecue!!. 

ta el menor, ellos están obligados a contra-

lar a su hijo y la utilización de su tiempo -

libre. 

8.- El trabajador social orientará y educará, si

fuera necesario, a los padres de familia y al 

menor mismo, acerca de lo que es más convenie!!. 

te para ellos, dentro o fuera de la familia,

en la escuela, o fuera de ella, en el trabajo 

(cuando tuviera más de 14 afias) y fuera de él, 

al igual que en los centros recreativos; tam-

bién sobre el tipo de libros y revistas que -

deberá de leer, evitando todas aquellas que -

se basen en hechos antisociales, viciosos o -

de aspecto moral. 

9.- Quedan entendidos el menor y sus padres, que

todo cambio de domicilio sin aviso p:i;-evio, de 

conducta en sentido desfavorable o en incum-

plimiento de las reglas que les son dadas, -

significará la í:evocaci6n de la libertad vigá_ 

lada. 
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10.- El tratajador social después de cada entreví~ 

ta con el menor o sus familiares deberá comu

nicarse personal o telefónicamente con el co~ 

sejero instructor del caso, si este se lo pi

diere deberá rendir informes por escrito de -

acuerdo con la realidad del caso. 

El Departamento de Servicios Sociales del I.M.P.I. 

ahora DIF, ha designado un trabajador social que coordine el -

trabajo del consejo TUtelar de los menores que gozarán de libeE_ 

tad vigilada, y este a su vez integrará el equipo de trabajo s.e, 

cial que realizará esta actividad, un trabajador social coordi

nador acude diariamente al Consejo TUtelar con el objeto de que 

se le entreguen los casos en que los consejeros tutelares a tr~ 

~és del pleno determinan quienes gozarán dé la libertad vigila

da es importante su presencia al terminar el pleno eón la fina

lidad de que se entrevisten en el mismo momento con los famili~ 

res del menor que se deben encontrar presentes, el pleno esta -

integrado por el Presidente que será un Licenciado en Derecho y 

los Consejeros integrantes de las salas lo. y 2o. con tres Con

sejeros cada una que esta .formado por un Licenciado en Derecho

especialista en Infractores, médicos, pedagogos y los otros que 
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al establecerse la estructura colegiada de los consejos tutela

res se tuvo en cuenta la ventaja, técnica y práctica de asociar 

la toma de la resolución, y en la consiguiente responsabilidad

el concurso de varias disciplinas que asi influyen no solo en -

la elaboraci6n del dictamen sino también en la liberaci6n y el -

acuerdo, todo consecuentemente con las características propias

del procedimiento para menores. Y la relativa super importan-

cia que este tiene el juicio de la personalidad del infractor~

el trabajador social, rinde informe de las activi.dades realiza-. 

das con el menor, dialogará con el consejero cuando lo crea per 

tienente, ya sea para la suspensión de la libertad vigilada o -

bien se cambia la medida cuando se ha cumplido con el tratamie!!_ 

to dado por el traba)ador social encargado del caso. 

Los informes serán entregados, el original para el 

consejo Tutelar, y la copia para el expediente del DIF, 

por: 

El expediente del Consejo Tutelar esta integrado -

a) un estudio de recepción en donde se indica el -

día, causa y persona que le derive al corsejo,

as1 como sus datos generales.· 
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b) Estudio médico. 

c) Estudio psicológico. 

e) Estudio económico-social. 

f) El nombre del consejero y la sala donde corres

ponde. 

EL EXPEDIENTE DEL DIF ESTA INTEGRADO POR: 

a) Estudio econ6mico social 

b) Hoja de visita domiciliaria 

c) Hoja de control de procesos 

d) copia del expediente del Consejo TUtelar. 

Las infracciones más frecuentes por la cpe los menQ. 

res ingresan al ~onsejo TUtelar son robo, lesiones, dafios en prQ. 

piedad ajena, dafios en contra de la salud, conducta irregular, -

tentativa de violaci6n, homici~io. 

" ... ·.·.·····.,: 

72. 



APLICACION DEL TRABAJO SOCIAL EN LA LIBERTAD VIG,1 
LADA. 

"El Trabajo Social según la Organización de la Sa-

. lud; Es una Técnica Cientifica cuyo objetivo primordial es. el -

hombre, como integrante de la sociedad a través de un.conjunto-

de actividades organizadas, procura el ajuste de los individuos 

a su medio social y a la resoluci6n de los problemas. colectivos, 

mediante el aprovechamiento de los recursos ambientales" ( 9) 

"El Trabajo social como objeto de su quehacer pro-

fesional a la práctica social en búsqueda de una transformación 

.total. de la sociedad, el objeto del quehacer profesional exige-

un constante conocimiento del hombre en su proceso histórico. 

Ambos objetos el de su quehacer y el de su estudio 

tienden, como consecuencia a ·lograr una sociedad nueva en la que 

los hombres se liberan ~e esas ataduras de esa realidad que ca-

mo sujetqs de la reflexión y la acci6n son capaces de transfor-

mar en algo realmente pensado y querido!:! por ellos. (10) 

(9) Medina L6pez Antolin, - "Hacia una elaboraci6n Técnica y Meto 
dol6gica de un Trabajo Social Latinoamericano.- Edit. Ecse. -
Buenos Aires, Arg. ~ 971, Pág • pp2 4. 

(10) Herrasti Rodríguez Ma •. Luisa, "Aportes para la búsqueda ·de 
un nuevo Trabajo SoCial eri Méxieo~ Ese. ·de Trabajo Social
Vasco de. Quiroga, Depto.de Investigaci6n, México 1975, - -
Pág. 86. 
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Er. nuestros tiempos los !lanados clientes del tra

Lajador social deben ser todos los habitantes de su comunidad,

promoviendo su bie~estar mediar.te su educaci6n y ia creación de 

su conciencia social, así como en su participación para el mejQ_ 

ramiento de su vida y el aprovechamiento de los recursos de su

comunidad. 

Es de suma importancia la intervención del Trabaj~ 

dor Social en los Tribunales o en los consejos Tutelares de Me

;,ores ya que por medio de la investigación y el estudio socio-

económico permitirá a las autoridades junto con el estudio psi

cológico, pedagógico y médico valorar la problemática del menor 

y tomar las medidas oportunas en su rehabilitación. 

El trabajador social es el profesionista más ade~~ 

cuado para. llevar a cabo la Libertad Vigilada corno medida reha

bilitatoria más usual a nivel mundial y que en algunos paises -

se llevan con grupos, ya que es más efectivo el tratamiento. 

El trabajador social en Libertad Vigilada debe in.!. 

ciar su trabajo con el conocimiento del caso basándose en los -

estudios de personalidad,· familiares, de conducta de sus amist~ 

des, condiciones de vida, medio airitiente, etc ' esta basado en-
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la readaptación del menor tratando de lograr un encauzamiento -

digno de un menor, procurando despertar sus potencialidades de

desarrollo y conducirlas positivamente. 

El Trabajo social en su intervención rehabilitato

ria tome en consideración que el menor no se encuentra solo·, ya 

que depende de una familia en la mayoría de los casos de Liber

tad Vigilada la cual también recibirá tratamiento y se le con-

cientizará de la problemática del menor y de la familia, y de la 

resolución de la misma, ésto se logrará a través de las visitas 

domiciliarias periódicas que realice al hogar, se valora las a~. 

titudes del menor y de la familia, para trazar un plan social -

que nos permite realizar.idóneamente un tratamiento, el trabaj~ 

dor social. manejar~Cun expediente del menor para poder valorar

la evolución del caso tomando en cuenta. que son menores que ca

recen de sociabili~ad, de afecto, de satisfactores, materiales, 

etc., y que el tratamiento es generalmente tardado. 

otro aspecto de suma importancia que el trabajador 

social debe considerar, es el tiempo libre del menor, ya que es · 

una actitud de los adolescentes en su mayoria decae en ~u_ocio

sidad, cuando. no han tenido oportunidad de que. se val.oren sus -
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actitudes y analicen sus inquietudes y· las encaucen adecuadamen.. 

te, por esta raz6n el trabajador social deberá motivar al menor 

en ciertas actitudes culturales, sociales, deportivas, educati

vas, de trabajo, etc., en el aspecto escolar el trabajador so-

cial debe estar alerta pues generalmente son desertores de es-

cuela, para ésto es conveniente enviarles y vigilar que asistan 

a la escuela, mediante colaboraci6n de la familia. 

El Trabajador Social dentro de su tratamiento que

dá al menor procurará que se capacite para el trabajo, enviánd.Q. 

lo a Centros de Capacitación, Escúelas Técnicas, Talleres, etc., 

en los casos en que el menor conozca un oficio se tratará de -

colocarlo en un empleo, se procurará tener siempre ocupadoal

menor en Libertad Vigilada, tratando de alejarlo de las amista

des nocivas y en algunos casos trabajar con ellos a través de -

grupos, como pandillas a las que pertenezcan, con actividades -

sociabilizantes como amisted, armonía, y sensibilidad ante las

necesidades de todos. En estos grupos es de gran importancia -

aplicar el Trabajo Social de Grupos, el cual coadyuvará a que 

se liberen· de complejos, se preparen para una comunicaci6n ade

cuada, siempre y cuando el conductor del grupo se encuentre ca

pacitado para este tipo de actividades por. que de lo contrario'-
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puede ser perjudicial para el grupo y en especial para el menor 

en vigilancia, 

"El trabajo con grupo dá acceso a áreas del proce-

so mental a las cuales no se llega mediante el caso individual, 

y ésto se debe principalmente al proceso de la terapia de grupo 

que genera confianza y libertad de interacci6n." (11) 

El Trabajador Social debe estar en contacto conti-

nuo con el consejero Instructor y el prpmotor para dar la info!:_ 

maci6n necesaria de la evoluci6n del caso, y en alguno de ellos 

se podría sugerir cuando lo amerite se dé por cerrado, en otras 

cuando el. menor vive . en un ambiente nocivo para él y su condúc-

ta ha desmejorado, se solicita por escrito o verbalmente el in-

ternamiento del mismo, también en casos en que la familia no --

responde a las indicaciones y orientaciones se solicita el in--

ternamiento, en los casos en que el menor peligra por influen--· 

cia de delincuentes adultos el consejo toma en consideraci6n y-

protege al menor internándolo. 

"Ahora veamos como es el Trabajo social en la Li--

b~rtad v:igilada en otros países". 

· (11) T. de Barba Georgelina "Delincuencia y Servicio Social",. 
Edit. HUmanitas Buenos Aires, :2a;: ·Edic. Pág._ 83. 
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En 1955 se llevó a efe~to el ler. Congreso de las -

Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del d~ 

lincuente, señaló que dada la gran diversidad de costumbres, de

leyes y de filosofia de los diferentes paises no era posible fo.!:_ 

mular una def inici6n precisa y universal de la delincuencia de -

menores. Esta.conclusión parti6 del hecho de que, mientraa .en -

algunos países se dé el calificativo de menores infractores para 

todos los efectos legales correspondientes, sólo a los menores -

de e~ad que realizan hechos previstos por Códigos Penales como -

delitos, en otros se amplia considerablemente el concepto,.pues

no sólo se toman en cuenta estas conductas, claramente especifi

cadas en la Ley, sino también, de otros comportamientos irregul~ 

res, aún cuando nose encuentran regidos por la Legislación Pe-

nal. En esta segunda acepción, pues resultan infractores, con -

las consecuencias legales respectivas, los menores que observan

conducta ·irregular con mayor o menor gravedad, en un medio fami

liar, laboral, escolar o comunal. 

En cuanto a las características del fenémeno actual 

es preciso observar que la delincuencia de menores crece en tér

minos paralelos en mayor o menor grado, al incremento de pobla-

ci6n y a su.desarrollo. Es lógico que si la población aumenta,-

. ., 
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también de ~anera correlativa la criminalidad en general y como 

capítulo especifico, la de los menores infractores Sin embar-

go en ocasiones acontece que la población se incrementa en for

ma más acelerada que la delincuencia caso que significa en tér

minos proporcionales y relativas, una tendencia hacia la dismi

nución de la criminalidad. Este parece ser el caso de nuestro

pais, si se atiende a los resultados de los estudios realizados 

por la Secretaria de Gobernación con respecto a 79 377 menores

.infractores en el Distrito Federal, que incurrieron en comport~ 

miento.s antisociales diversos entre 1927 y 1957, se reveló que

a largo plazo la curva de la delincuencia, que crece en progre

s~6n aritmética, será decreciente en funci6n de la poblaci6n -

que crece en progre:f6n geométrica. Dicho: en otros términos, -

se registra un aumento más acelerado en la población que en la

delincuencia. 

Por lo que toca a la· fenomelogia, es decir, a las

maneras de presentarse la .conducta antisocial de los j6venes, -

debemos advertir que tanto en México como en otros paises de.-

Europa predomina fuertemente la irregularidad de conducta de 

los varones sobre la de las mujeres, tanto tratándose de· los 

adultos como de los menores • 



El comportamiento irregular dominante es el robo, 

que en los hombres se conjuga muchas veces en comportamientos

violentos, y en la mujer, a menudo de irregularidades en la vi 

da sexual como prostituci6n, conducta silenciosa, embarazo prg_ 

maturo y extramarital, aborto, etc. 

Hoy día, aparecen con mayor frecuencia nuevas for

mas de delincuencia juvenil que son también, de alg'una ~nera,

el producto de condiciones de vida prevalecientes a la gran co

munidad urbana. 

Los observadores y estudiosos de.estos temas, sue

len unificar a las nuevas formas de criminalidad bajo el titulo 

genérico de delincuencia gratuita. Se le llamó así po:i:::que el -

comportamiento antisocial se produce en forma espontánea, sin -

prop6sito o beneficio aparente. para un autor, es decir, gratui

tamente. 

A esta serie de conductas, que no deparan a su ge!!_ 

te ninguna utilidad real manifiesta, co'ntrariamente a lo que -

ocurre con.la mayoría de los delitos, pertenecen los actos van

dálicos y los ataques inexplicables que en forma solitaria o en 

·.grupo perpetran los j6venes. 
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También es preciso hacer referencia a la· irregul~ 

ridad de conducta juvenil que ha surgido en el seno de los - -

grandes conjuntos habitacionales. 

Este terna merece por si solo, dada su importancia, 

calidad y magnitud, un cuidadoso estudio. De hecho, en la ac-

tualidad son frecuentes los análisis de la delincuencia de los

grandes conjuntos habitacionales que constituyen uno de los fe

n6menos característicos de las metr6polis. En éstas ba~tas uni 

dades se agrupan centenares o miles de menores de edad, que -

comparten largas horas de ocio y carecen con ·frecuencia de orien. 

taci6n sobre el. uso del tiempo libre. Semejantes factores ind.Y_ 

cen a la conducta irregu1ar, casi siempre traducida en delitos

contra el patrimonio~. promiscuidad, sexucal y uso y abuso de al_ 

cohol, estupefacientes, psicotr6picos y sustancias volátiles 

inhalables. 

En un estudio sobre la criminalidad en París, nos -

dice que hay un determinismo en el amontonamiento de las habita

ciones, que constituyen el factor crimin6geno más importante. E,!!. 

tos datos rigurosamente comprobados deben hacer reflexionar a los 

jlartidiarios de las ciudades 'lferticales •. 
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Por lo que es necesario repensar los grandes conjun 

tos habitacionales, para darles un alma y dotarlos de un rostro

humano. Todos sabemos que la criminología nació bajo el propósi 

to de conocer y exponer las causas de las delincuencias, a pesar 

de esta premisa, sin embargo, no ha sido posible establecer con

objetiva precisión y nitidez, de manera unánime, las causas de -

las infracciones en los menores y su conducta antisocial. Empe

ro, lo frecuente es aceptar que la delincuencia se produce por -

la interacción de diversos factores, combinados de modo diferen

te en cada individuo. 

Estos factores son biológicos, psicológicos y soci~ 

les. En algunos casos predominan los factores patológicos orgá

nicos, en otros cobran mayor importancia los factores psicológi

cos, en otros más finalmente la perturbación de la personalidad

_se produce por el influjo predominante de los factores sociales. 

Es frecuente, y así ocurre. en los países de Europa

y en nuestro país, que los Tribunales P?ra menores desarrollen -

su función mediante un procedimiento simplificado y expedito en

comparación con el que se aplica a los adultos delincuentes en

el · que se pone énfasis por el estudio cuidadoso y científico 

~' ' 
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que lleva el diagnóstico de la personalidad del infractor. 

También lo es, y asi acontece por ejemplo en Ingl!!_ 

terra y México, que dichos Tribunales se integren con varios -

jueces o magistrados, profesionales de distintas ciencias, que

asocian sus conocimientos en la tarea de aplicar a los menores

las medidas más adecuadas para su readaptación. 

Por lo que respecta a las medidas aplicables a es

tos menores, en todos los paises se tiene el acuerdo unánime de 

que deben ser tratados,con conocimientos técnicos, pero con co!!_ 

tenido más humanista y paternal que sancionador, para ello exi.§.. 

ten. amplias opciones, por una parte se prevee y prefiere cuando 

es pertinente, la entrega del menor a ·su familia ~ su colocación 

en hogar sustituto, con vigilancia en ambos casos de la autori~ 

dad correspondiente, por otra: parte existe la posibilidad de -

disponer que el infractor se atienda en establecimientos médi-

cos, de escuelas especiales, o instituciones mixtas, públicas o 

privadas que auguren el buen trato y la oportuna readaptación. 

Está tendencia general es realizada en EUropa y M~ 

xico siendo ésta el tratamiento en Libertad Vigilada, la coloc~ 

ci6n de un hogar resulta conveniente en la medida en que se le-
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permite vivir dentrg de condiciones normales, del todo semeja~ 

te aquellas en que transcurre la existencia de otros niños, _...: 

adolescentes o jóvenes. 

En consecuencia, el internado ha de aplicarse - -

cuando resulta imposible, dadas las necesidades del tratamien

to en el caso concreto, disponer la liberación del joven. 

La readaptación social no es un concepto abstrato, 

sino una función dinámica imprescindible en las sociedades en

cambio permanente, donde los avances materiales deben ir uni-¡

dos a los cambios mentales, para evitar el imparto negativo de 

aquellos que provocan situaciones de conflicto y marginación -

que se traduce en actos antisociales. 

Mucho se ha discutido acerca del significado con

creto de la readaptación social. Hay quienes aún hacen pelémi 

ca sobre el porqué de la readaptación cuando se supone que no-

ha existido una adaptación previa, otros discuten si es corre2_. 

to imponer normas delimitadores de integración al grupo social, 

si el propio grupo social está en constante evolución, También 

se han escuchado voces que censuran las doctrinas y acciones -

:readaptadoras y r~claman medidas que sancionen rigidamente las. 
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conductas antisociales. 

El concepto más acorde con las sociedades y cultu-

ra~ de los países Europeos y México establece que la readapta--

ci6n social consiste en dar las oportunidades que se consideren 

necesarias al individuo marginado, para integrarse a las normas 

sociales y morales, así como a las pautas culturales y conduc7-

tuales del grupo humano a que pertenece. 

En los países en vías de desarrollo, µna de las m~ 

tas específicas de la readaptación social, es la de proporcio--

narle al menor o al adulto infractor, la serie de conocimientos 

y recursos básicos que le permitan desarrollar un trabajo pro--

ductivo que redunde eri su beneficio personal y de la.comunidad. 

cuando las necesidades del tratamiento readaptati-

.va del menor infractor o en peligro de serlo, obligan a la aut.Q. 

ridad tutelar a disponer su internamiento, éste puede llevarse-

a cabo en un gran número de Instituciones que reciben los nom--

bres genéricos de "Escuelas de Tratamiento y Centros de Readap-

taci6n Social para Menores Infractores". Estos, poseen semejan. 

. tes características en los países Europeos, tanto en su· organ~-

zaci6n y funciones como en su administraci6n. 
·. . 
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talmente de una Dirección Técnica .en donde dependen los equipos 

multidisciplinarios que califican primero y después con funcio

nes especificas.dan el tratamiento. 

Particular interés sin embargo, reviste el hecho -

de constatar que el trabajo de las escuelas y centros .de reada.E, 

taci6n se encuentra prolongado, a la comunidad, a través de una 

s6lida fuente de Trabajadores Sociales, Profesionales altamente 

capacitados y especializados en la valoración y estudio de los

menores en estado antisocial o de peligro, y podemos asegu~ar -

sin menos cabo de las activida.des de otros miembros del equipo

interdisciplinarios de las Instituciones que el Trabajador so-

cial le corresponden quizá las tareas esenciales de mayor pro-

fundidad en el campo de la readaptación y es aceptado pública-

mente en paises como Inglaterra y Austria que su importancia r~ 

basa, a la de los profesionales de la ciencia de la conducta. 

El Trabajador Social no sólo estudia a la familia

y al menor antes de su comparecencia·a los Tribunales y d~rante 

su estancia en la.Institución, sino que como aceptamos con arit~ 

rioridad, sirven de enlace entre éste y su ,familia, supervisán

dolo dura.nte dos ai'ios cuando es externado. Ayuda y orienta· a -
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la familia a comprender la problemática integral del joven y si 

lo considera necesario realiza los trámites directos para asig

narle a ésta, ayuda económica o de otro tipo. Los cursos de c~ 

pacitación a que son sometidos estos profesionistas tienen como 

materias básicas la sociología,_ la Psicología, la criminologia

y el Derecho Tutelar le proporcionan una alta calificac,i6n aca

démica. 

En Finlandia, los Trabajadores Sociales realizan -

además de su labor habitual, verdaderas terapias familiares e -

individuales~asistiendo constantemente a los Centros de reunión 

de los jóvenes para convivir y dialogar con ellos ensu·medio -

de vida habitual. Las casas de los Tribunales para Menores y -

éste es un hecho sol5resa.liente pueden ser resultados exclusiva

mente bájo el criterio de la Trabajadora Social si no son gra-

ves.1 y es requisito indispensable que al hacer un juicio tute-..:. 

lar se tenga el reporte elaborado por la misma. También aquí -

como en Inglaterra el equipo ti3cnico debe asistir obligatoria-

mente a e.ursas de capacitación y actualización dos veces por -

afio. 

En Austria, .:y a trávés de la Asociación de ·Ayuda -

. para presos bajo libertad cond.icional, 1as trabajadoras socia"'.'.-
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les, trabajan en hogares que funcionan comoinstituciones abier

tas y a las cuales acuden voluntariamente los jóvenes y sus fa

milias en cada localidad cada trabajador social, maneja no más

de 30 casos, lo que le permite disponer del tiempo y la oportu

nidad de establecer una verdadera relaci6n personal con cada m~ 

nor infractor que le ha sido asignado. cuando lo juzga oportu: 

no está autorizado y calificado para efectuar sesiones de grupo 

y de terapia familiar. 

En muchas Instituciones Austriacas el personal té.s_ 

nico conjuga los trabajos de maestro Trabajador Social y vigi-

lante, a este tiP,O de profesionistas se les llama oficiales de

Prevenci6n. 

Como en nuestro pais en Europa, el tratamiento de

los infractores menores se inicia con su clasificaci6n y selec

ción tomando en .cuenta su coeficiente intelectual, tipo de dell 

to personalidad y capacidad. 

De ello resultan grupos ba'stantes homogéneos, de -

fácil manejo y que son enviados a Instituciones adecuadas para

cada típo de grupo seleccionado. Algunos paises de los que de!!_ 

taca Fr.ancia poseen' Instituciones para· j6venes con un alto ~oe'-
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ficiente intelectual, para neuróticos prepsic6ticos y psicópatas 

para niños y jóvenes de lento aprendizaje, etc., quiénes reciben 

educación y tratamiento especializado de acuerdo a su particular 

patología. 

En el aspecto educacional per ejemplo se dá mayor -

énfasis a la capacitación laboral que a la capacitación académi, 

ca tradicional o convencional. En general &sta última se reduce 

a cursos de regularización en lectura y redacción. En algunas -

Instituciones semi-abiertas permiten proseguir a los muchachos -

con más capacidad sus estudios en Escuelas Técnicas y Universid2_ 

des de la Localidad, siendo supervisados sistemáticamente por -

Trabajadoras sociales especializados en esas tareas. 

En Francia se usa con gran acierto el método de en

señanza activa tipo Freinet, que permite al menor· avanzar según

sus capacidades e intereses, y al educador dedicarse a cada alum. 

no en forma individual valorando· con mayor objetividad sus apH~ 

tudes y resultados. Quiénes demuestran· mayor capacidad e inte-

rés, como·en los casos señalados en el párrafo anterior, estu~-

cÜar fuera de la Instituci6n. La única diferencia f1Ustancial o!2_ 

servada en Francia, es que fa ~upervisi6n .de., estos menores eh 
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semi-libertad es mucho más flexible. 

En cuanto a los tratamientos médicos psiquiátricos 

y psicol6gicos, presentan las mismas modalidades tradicionales

conocidas en México. Previo diagn6stico clínico y para-clinico, 

se realiza la selecci6n y canalizaci6n de los infractores al ti 

po de servicio médico o conductual que resulta más indicado y -

operante para su caso especifico: Destaca sin embargo, la es-

trecha y saludable comunicaci6n entre el personal médico psi--

quiátrico con los otros miembros del equipo técnico multidisci

plinario. La medicina, la psiquiatria y la psicologia del niño 

y el adolescente, y en particular la de los infractores, se en

cuentra en franco proceso de evolución de conocimientos y técn.!_ 

cas de tratamiento, en la que todos los profesionales intercam

bian experiencias y resultados en forma constante. 

En México, el criterio es compartido con los demás 

paises al determinar que el trabajo y la capacitaci6n para el -

mismo, tendiente a lograr óptimas formas de productividad, con2_ 

tituyen la culminaci6n de los esfuerzos en el tratamiento de -

los menores infractores, al convertirlos en sujetos útiles así-

. ~is.mo y a su comunidad, impidiendo en suma que constituyan una-
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sobre carga econ6mico social para el Estado ni para su familia. 

(12) • 

(12) Bienestar Social Organo Oficial del Colegio Nacional 
de Trabajadores Sociales, Afio l No. 2, Diciembre/1973, 
Págs. 34~ 35 y 36. 
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ANALISIS DE LOS GRUPOS DE MENORES INFRACTORES TRAT~ 

DOS EN EL DEPAR'.I'AMENTO DE SERVICIOS SOCIALES. 

El Trabajo socia-1 de grupos, esta considerado dentro 

de la metodología profesional del Trabajo Social. 

su concepto se ha modificado como consecuencia de la 

evoluci6n hist6rica, pasando por la acci6n politica, recreativa,- · 

educativa, terapéutica y curativa. 

Actualmente se le considera como un proceso que a --

través de experiencias busca capacitar al individuo para que co--

nozca su realidad ob)etiva y la forma de actuar sobre su estruct.!:!, 

ra social, siende> que este es un método de educación socializante, 
' ' 

en el que se refuerzan los valores del individuo, ubicándolo en la 

realidad social que le rodea para promover su cooperación y resporr. 

sabilídad en una acci6n integradora en el proceso de desarrollo,-

que organ~zada con ~ines educativos, proyecta al ser humano por -

medio de la participac.Í.6n grupal, prop6rcionándole el agrado de 

sentirse miembro de una sociedad a la cual pertenece y respeta y-

con la. que va· a contribuir para alcanzar mejores niveles de vida-
• - • 1 • ·- • 

' ,, . 

fundamentando. su función. en medidas correctivas,· preventivas y '."-



rehabilitatorias. 

Es por eso que desde el año de 1975, cuando se ini

ci6 la Coordir.aci6n con el consejo Tutelar para Menores en el -

Distrito Federal y se estableci6 el Programa de Libertad Vigila

da, han sido atendidos alrededor de 6358 menores hasta enero de-

1984, és'ta cifra por si sola indiéa la importancia de este pro-

grama en el marco de las act,i.vidades de .servicios Sociales; en -

la actualidad se encuentran bajo tratamiento en este. programa --

700 casos y aproximadamente 150 se encuentran pendientes de res.Q. 

lución. Esta situaci6n relativa al monto de casos atendidos y -

por atender muchas ocasiones rebasa las posibilidades no solamen 

te de especialistas disponibl~s, sino adem~s nos permite asegurar 

un adecuado resultado del tratamiento bajo estas condiciones 

En el año de 1983 se organizaron sesiones de trata

miento en grupo en un.intento .por abarcar una mayor poblaci6n de 

menores, aumentar la participación de la familia en el tratarnieg_ 

to y explorar otras modalidades del tratamiento adem§s del indi

vidual, estas que sumaron un total de 38, seflalaron la importan

cia que representaba el conocer y tratar simult6neall\ente tanto a 

los .padres corno· a los menores del · Prógrama de Libertad Vigilada, 

¡. .• ¡ 
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Estas actividades de grupo, que además de asegurar el cumplimie!!_ 

to de muchas de las reglas de Libertad Vigilada como son entre -

otras; la necesidad de mantener una estrecha comunicaci6n entre-

la familia.de los menores y él trabajador social, favorecer la -

reeducación tanto del menor como de su familia, a través de la -

influencia del Trabajador Social en ellas y promover en la fami-

lia como en el menor la adecuada utilización del tiempo de ocio-

y la integración a actividades productivas tanto educativas como 

laborales. 

Con los antecedentes mencionados se plane6 para el-

afio de 1983 la actividad en grupos del. Programa de Libertad Vigi 
. -

lada buscando los siguientes objetivos: 

1 - Reforzar el conocimiento de las normas de libe,;: 

tad vigilada 

2 - Concientizar a los padres sobre sú responsabili 

dad para con los menor.es 

. 3. - Promover las potenciábilidades familiares para-

que el menor se rehabilite 

4 - Detectar los obstáculos que dificultan o desvi,;: 

tu_an la lil:)fÍrtad vigilada 
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SELECCION DE MENORES.~ 

Fueron incluidos en el programa aquellos menores y 

sus padres que acababan de ingresar al Sistema de Libertad Vigi 

lada. Los menores reincidentes fueron evitados deliberadamente 

aunque algunos se incluyeron para probar la efectividad en los

procedimientos. Para reunir los grupos se platica con los Tra

bajadores Sociales encargados de la libertad vigilada de los m~ 

nores para conocer los problemas identificándolos. 

Posteriormente se invitó a los menores y .a sus pa-

dres. para incorporarse o no al p~ograma de grupos integrados, -

con éstos se reforzarán las metas de los grupos y se determinó

el temario de pláticas de cada grupo; se disef'lo a continuaci6n

el sistema de registros de comportamiento de los menores tendien. 

tes a disminuir o eliminar aspectos negativos de su comportamien. 

to. 

En la secuencia utilizada en la modificación de.l 

comportamiento se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

TEMARIO 

1.- Importancia del cumplimiento de. las reglas de

la libertad· vigilada. 
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2.- caracteristicas de la adolescencia. 

3.-.Cambios biopsicosociales del adolescente. 

4.- Orientaci6n sexual. 

5.- Orientaci6n sobre causas que provocan problemas 

de salud en los menores farmacodependencia. 

6.- La familia como base de la sociedad. 

7.- causas de desintegraci6n familiar. 

8 .. - Deserci6n escolar y sus consecuencias. 

9. - Des empleo. 

10 La importancia sobre la práctica de algún depor

te. 

Se delimitó el comportamiento a registrar en térmi-

nos objetivos y obsé"rvables de acuerdo a las actividades siguien

tes: 

.C L A V E 

Participación voluntaria 

Participación individual 

Líder 

Interés en el tema· 

Indiferencia por el tema 

Impacto por el tema 

COL O R 

Amarillo 

Azul 

Verde 

Rojo 

G:ri.s 

Morado 
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CLAVE 

Ausencia justificada 

COL O R 

Negro. 

Las actividades observadas por cada uno de los men2_ 

res durante las sesiones era registrada en las fichas.individua

les y en la forma de dinámica grupal. Estas últimas fueron ana

lizadas e interpretadas estableciendo finalmente un perfil de -

los menores tratados. cabe sefialar que el comportamiento escog!, 

do para ser alcanzado y lo modificado fue seleccionado no por su 

importancia para el Trabajador Social, sino en funci6n del valor 

social que tenía para la media aritmética de los integrantes. 

El perfil social de. los menores comprendi6 a 73 me

nores de los que el 60.61% forman parte' de una familia integrada; 

el 33.33%. son miembros de grupos familiares desintegrados y el -

4% viven con familias extensas. 

PERFIL SOCIAL DE LOS MENORES 

. INTEGRACION FAMILIAR % 

Familia integrada 44 60.27 

Familia desintegrada 26 35.61 

Familia extensa 3 4.10 

TOTAL = 73 98.99 
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El perfil social de los menores comprendió a 73 menQ 

res de los que el mayor % pertenecen a familias integradas lo que 

aclara que los menores no se encuentran abandonados y no obstante 

éstos cometen infracciones (cuadro No. 1) 

EDAD DE LOS MENORES 
A&os No. % 

12 1 1.36 
13 2 2.73 
14 5 6.88 
15 21 28.76 
16 28 38.35 
17 13 17.82 
18 3 4.10 
To t a 1 = 73 100.00 

La eda~- de los menores que cometen mayor número de in_ 

fracciones fluctúa de los doce a los dieciocho afios con una media-

aritmética de dieciseis afios,observando ~e el 84.93% son niños --

que se encuentran entre los 15 y 17 afios lo que nos permite afir--

mar que, probablemente durante este lapso y debido a que los meno-

res empiezan a realizar por sí solos actividades propias de su - -

edad, son susceptibles de cometer infracciones como las que nos --

preocupan. 

TambHm en este aspecto podría agregarse que con fre-
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cuencia son presionados por amistades para coludirse en actos -

antisociales {cuadro No. 2). 

ESCOLARIDAD DE LOS MENORES 

GRADO 

Alfabetas 1 1.36 
lo. de Primaria 3 4.10 
20. de Primaria 7 9.58 
3o. de Primaria 9 12 .32 
4o. de Primaria 5 6.88 
So. de ·Primaria 3 4.10 
·60. de Primaria 2 2.73 
lo. de Secundaria 17 23.28 
20. de Secundaria 13 17.80 
3o. de Secundaria 7 9.58 
4o. Semest.Prepa. 4 5.47 
So. Semest.Bac1;1illerato 2 · . 2. 73 

73 99.93 

En el grupo se observ6 un menor analfabeta, el 36.02% 

cursaron del 3o. al 60. de instrucci6n primaria, el 50.56% cuen-

tan con algún~~ado de instrucci6n secundaria, s6lo el 8.2% han -

cursado algún grado de bachillerato. El promedio de escolaridad-

es de lo de secundaria lo que más habla de un ligero retraso esCQ. 

lar comparado con la edad promedio (cuadro No. 3) 
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OCUPACION DE LOS MENORES 

OCUPACION No. 

Sin ocupaci6n 29 39.7 

Estudiantes 20 27.3 

Diferentes oficios 24 32.8 

To t a 1 73 99.8 

En cuanto a la ocupación de los menores al momento 

. de la infracci6n se encontró que 39.39% estaban sin ocupación,-

el 27.27% eran estudiantes y el 33.33% tenían alguna. ocupación-

económica. De estos el 54.44% desarrollaban actividades econó-

micas secundariós, e-1 resto tenian economías terciarias, de es-

tas cifras podríamos deducir que los menores en esta edad no --

tienen tiempo debidamente organizado y cuenta con escasa capaci 

taci6n para el trabajo (cuadro No. 4) 

LUGAR QUE LOS MENORES OCUPAN EN LA FAMILIA 

NUM NACIMIENTO No. % 

Primogénito 35 47.9% 
2o. Lugar 19 25.4 
3o. Lugar 11 14.5 
4o. So. Lugar 8 .12 .2 

.Total 73 100.00 



como se puede observar en.el cuadro los hijos primg_ 

ros son los qúe han tenido problemas, lo que podría sugerir que

los más pequeños han sido mejor orientados o la vivencia experi

mentada con sus hermanos les ha servido como medida preventiva.-

(cuadro No .5) 

A pesar de que nos ocupan las características de.m~ 

nares de 19 afios se pudo verificar que el 4.5% de los menores 

(3) vivían en unión libre. 

TIEMPO DE RECLUSION: 

La permanencia de los menores en el consejo TUtelar 

para Menores Infractores, etapa diciSiva para ellos, ya que por

un lado ·Se valoran.sus caracteristicas desde diferentes discipli 

nas y otro experimentan la separaci6n de su familia y entablan -

relación con otras personas fue: el 13.6% permanecieron en el -

Consejo menos de 15 días; el 9.5% estuvieron de 16 a 30 dias y -

76.9% se encontraron internos de 31 a 60 días. 

RESULTADOS: 

101, 

De los menores que participaron en los trabajos de -

tratamiento social de grupo el 1.3% se canc.el6; el· 2.7% seerivi6.;.: 

': ·,,, 
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al archivo a Reserva de Ley, el 6.3% se revoca y al 89.2% se le 

otorgó la Libertad Absoluta lo que permitió establecer que hay-

39.2% más de menores que alcanzaron la libertad en 3 meses. El 

mismo tiempo con tratamiento individual, sólo lo consiguen cuan. 

do más el 500/o de los casos. 

', 
.,:¡ 

· .. \ 



5.- CAPITULO 

' . 
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION 

MULTIDISCIPLINARIA 
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LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION MULTIDISC! 
PLINARIA 

En el co~plejo devenir social actual de ~uestro pais, 

103. 

existen protlemas de tal importancia, que es necesario una in~edi~ 

ta alternaci6n a cada una de ellas, tal es el caso de la falta de-

seguridad social y juridica para el menor ya que al omitirse dicha 

protección se crea un desquebrajamiento de nuestras Instituciones-

en general·. 

Es del conocimiento de todos, que el conjunto de pro-

blemas que presenta nuestro país,·ha provocado la miseria, dándo 

origen al abandono, a la farmacodependencia y a la delincuencia. 

Ante eS-ta situación se hace neceario fomentar la for-

maci6n de grupos multidisciplinarios para la soluci6n de estos prQ. 

blemas, es aqui donde el Licenciado en Trabajo Social no puede es-

tar estático ante estos cambios sociales, es por eso que para po--

der proporcionar un Trabajo Social adecuado para la rehabilitación 

social del menor infractor es necesario la participación del Abog~ 

do, del Psicólogo, del Médico y del Pedagogo. 

Las alternativas dé acción del Trabajo Social en es~a 



área, deben estar inspirados en los. elementos definidos en la -

red de bienestar social y en su filosofia de trabajo, y que la

evoluci6n del Tratajo Social y su sistematización co~o discipli 

na cientifica per~ita afirmar la existencia de sus componentes

esenciales que puedan ser siste~tizados como instrumentos de -

intervención en la realidad social. En tal intervención se ac

tua en base a las interrelaciones del binomio individuo socie-

dad. Su teorización se realiza a partir de la prflxis o sea el:

Trai:.ajo Social investigación, programación, ejecución, evolu--

ción, sistematización, analiza e identifica los principios inh~ 

rentes de su práctica para su teoria • 

Se debe hacer uso de· las principales corrientes m~ 

todológicas que han contribuido al Trabajo Social, para romper

las barreras de falta de comunicación y defusión de la experien_ 

cia de otros profesionales. 

Tendrá una participación preponderante en la'inve.§_ 

tigación socio-económica con lo que se podrá.determinar las cag_ 

sas que motivaron el acto antisocial y que servirá de base al -

grupo multidisciplinario para conocer los antecedentes del suj~ 

'to. 
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Por lo que en primer término se tiene que revisar 

el aporte de los métodos tradicionales para valorar lo que de-

ellos sigue siendo operante al ser confrontados con la reali--

dad social actual, ya que todos los autores especializados - -

coinciden en tomarlos como referencia para la reconceptualiza-

ci6n. 

Esto significa un despertar critico, porque recon_ 

ceptualización es el "cambio de las presupuestas filosóficas y 

científicas de los contenidos metadol6gicos y de la práxis pr.Q. 

fesional en Servicio Social en busca de una adecuaci6n de las-

mismas a las experiencias de la realidad política, económica,-

social y cultural de los pueblos a los nuevos aportes de las -

Ciencias Sociales" (13) . 

De esta .forma, la dialéctica quiere decir en Tra-

bajo Socia.l de actividad constante. La teoria de T.t-abajo so--. 

cial debe plantear que nada permanece igual, que todo está su-

jeto a cambios, que media un proceso entre lo que es hoy y lo-

que va hacer mafiana o lo que ya fue. Se tiene que tomar en ~-

cuenta que la teoría, por vía del método, debe iniciar el conQ_ 

cimiento el an~lisis y la transformaci6n; de nuestra realidad, 
~ ' "' l 

(13} Ander.- F.gg. Ezequiel. "El Trabajo social como Acci6n Li-· 
beradora" Edit. Lebriru Ecro, Bueno11 Aires, 1974. Pág. 63. 
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de tal manera, que cada una de las formulaciones teóricas sean 

s61o consideradas sino incorporajas a ella. El método de este 

modo nos indica la manera de como utilizar todos los recursos-

q~e tenemos, las formas de aprehensión de la realidad y los di 

ferentes manifestaciones del conocimiento en su trayectoria de 

desarrollo y modos de superación. 

Es por eso que la participación del Licenciado en 

Trabajo Social. en el Grupo Multidisciplinario, nos lleva a re-

flexionar en .la importancia trascendental del que~acer de este 

profesionista; los objetivos deben ser conocidos y analizados-

por .autoridades o profesionistas que en una forma conjunta con.. 

tribuyen al·bienestar·social. 

~ acuerdo a su formación profesional está prepa-

~ado con metodología científica al conocimiento de problemas -

sociales lo que le permite contribuir a la concientizaci6n y -

movilizaci6n del pueblo para lograr su participación en las --

tránsformaciones sociales. 

. .. 
Ya que aplica el proceso de investigación cienti-

fica a fin de llegar al conocimient.o de .la realidad social, --
. . 

odenta a la población·para la formación de una conciencia cr!, 
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tica, participa en la planificación y programación social para

la atención de los problemas de la colectividad, promueve la Of. 

ganización y movilización social, participa en el proceso aQ~i

nistrativo de programas de bienestar social, prom'.rnve politicas 

de bienestar que impulsan las transformaciones sociales tendie!l 

tes al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. 

Vale la pena enfatizar la necesidad de que el tra

bajador social como profesional participe en la promoci6n de PQ. 

liticas sociales encaminadas a impulsar los cambios que demanda 

la elevaci6n del. nivel de vida de la población por su prepara-

ci6n académica que le permite penetrar en las, leyes del mundo 

objetivo y mejorar las interrelaciones sociales en un proceso -

de dominio del ambiente natural y cult~ral en el cual está in--

. serto. Utiliza el método dialéctico lo qÚe le permite entender 

la realidad como algo indivisible a través de este método es -

que la acción del ti;abajador social se fundamenta 11\ás en la - -

práctica de transformación, lo que le proporciona qna visión 

real y global de la. realidad en la cual est& trabajando. 

Para poder conocer la .personalidad del sujeto, se:

han prop9~sto los estudios multi<li.sciplinarios, que abarquen t.Q. 
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das las áreas de estudio del individuo y que habrán de ocuparse 

de diagnosticar, pronosticar y tratar al menor para su readapt~ 

ci6n social. 

Al realizar los estudios médicos, psicológicos, an_ 

tropológicos, juridicos, pedag6gicos y sociales, se elaborara -

un diagn6stico y pronóstico para realizar el tratamiento a se-

guir con el menor para su readaptación social. 

La participaci6n del médico en el Tratamiento So-

cial del menor infractor consiste· en que a través de su diágn62_ 

tico nos d~ pautas. para conocer si existen causas org~nicas que 

puedan influir en la infracción y en el tratamiento social·del

menor. infractor. 

El papel del psicólogo en la rehabilitación del m~ 

nor infractor es determinante para establecer las expectativas

del tratamiento considerando los interesen de cada menor. 

La actuación dei Antropólogo permite definir la in_ 

fluencia de hábitos y costumbres de la sociedad en la readapta

ción de los menores. 

El Abogado se encarga de vigilar que los menores -
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infractores sean tratados de acuerdo a la L~y establecida en los 

consejos Tutelares. 

El pedagogo colabora especificamente señalando las

acciones educativas que puedan ayudar a la rehabilitación del m~ 

nor infractor. 

El Trabajador Social conoce la interrelaci6n del m~ 

nor y su familia con su ambiente, vigilando adem€is que las acciQ_ 

nes sugeridas por los profesionales, se incluyan en un Tr.atamien_ 

to multidisciplinario que permita al menor su reincorporaci6n PQ. 

sitiva a la sociedad. Asimismo, verifica que las acciones pro-

puestas se llev·en a cabo. 

Estos equipos multidisciplinarios no se limitan a -

trabajos individuales, sino que se trata de involucrar a la fami 

lia y a la sociedad a correspónsabilizarse.en la soluci6n de es

tos problemas, está tarea es ardua, pero considerando que la ju

ventud es uno de los patrimonios m~s importantes de cualquier -

sociedad. 
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CONCLUSIONES 

1.- Que las Instituciones que se han coordinado para 

la rehabilitaci6n y readaptación social del me-

nor sigan uniendo sus esfuerzos para seguir tra

tando los problemas sociales de los menores. 

2.- considerando que es importante la protección de

los menores infractores a los que se les puede -

convertir en ciudadanos útiles asi mismos y a la 

sociedad, hay que hacer uso de los recursos con

que se cuenta tanto humanos como materiales, - -

orientando adecuadamente a las familias, para r~ 

ducir actos que con frecuencia alteran el orden

social. 

3.- La libert.ad vigilada, es el sistema de tratamien_ 

to que procura la reeducación dentro del circun

dante natural del inadaptado mediante la asisten_ 

cia y la orientación de un Trabajador Social. 

4.- El sistema de libertad vigilada tiene una espe-

cial proporci6n pues debe ser~ cientifico, huma-
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no, confidente, amigo y autoridad ya que para

este trabajo se requiere ser buen investigador 

siendo el trabajador social el profesional id§_ 

neo para llevar a efecto la medida de libertad 

vigilada. 

5.- Las funciones del trabajador social son dos, -

la de vigilancia y la de tratamiento, siendo -

esta la de mayor importancia por la influencia 

en el actuar del menor infractor ya que ésta -

es reeducativo tanto en el menor como en su ro~ 

dio familiar y social utilizando para ello el-

método social de ca~os y teniendo como auxiliar 

al método social de grupos ya que este es utili 

zado para crear actividades socializantes. 

6.- A travé~ de la participación multidisciplinaria 

se puede lograr un tratamiento idóneo para la -

rehabilitación y readaptación social del menor. 
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S U G E R E N C I A S 

Que las Instituciones que atiénden a menores con 

este tipo de problemas promuevan la importancia

de la protección al menor. 

Que el menor sea reconocido como ser humano y sea 

tratado con respeto por.cualquier persona que ten, 

ga relación, ya sea directa o-indirectaménte con

él. 

Que el trabajador social continúe siempre consid~ 

.. randci a la persona en el estudio. que él haga de -:-. 

su situación como un ser humano capaz de poder s~ 

perarse. 

Que se refuerce a nivel proporcional de trabajo -

Social, personal~ equipo y medio de trabajo para

.que las Instituciones antes mencionadas realicen-

6ptimamente esta labor. 

Que el trabajador social corno profesionista debe

par.ticipar en las decisiones que se toman ¡)ara ·1a 
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resolución de las cosas, ya que forma parte del 

equipo multidisciplinario, que interviene en el 

proceso de tratamiento. 

Que el trabajador social siga manteniendo uan bue

na relaci6n dentro de cada área·, entre él y el in

dividuo con quien tenga que tratar. 

Que el trabajador social tenga conocimiento del. m.§_ 

dio que rodea al menor, para poder valorar la pro

blemática de éste y darle la solución más adecuaqa. 

Que el trabajador social que usa los métodos trad.!_ 

cionales, debe impulsar y aplicar el trabajo so--

cial de grupos ya que con sus técnicas ayuda a sen. 

sibilizar al mismo tiempo a varios individuos. 

Que él trabajador social, se especialice en meno-

res infractores para lograr captar y aprovechar -

los recursos con que cuenta en. el medio familiar,

como son afecto, comprensí6n, seguridad y la pro-

tecci6n del menor • 

l; ·. 
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