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I N T R a o u e e I o N 

El fen6meno de loa menores infractores, como todos aquellos que 

se encuentren ubicados dentro del campo penal en México, tiene 

su expl1caci6n más inmediata, en las condiciones de desigualdad 

en que se finca el desarrollo del capitalismo moderno en gene-

ral. Sin embargo, ea notorio que dicho fenómeno se ve agravado 

hoy die, por las cada vez frecuentes crisis c1clicas de la eco

nom!a e que se enfrenta el sistema imperante y que, como es ex

plicable, desencadena una serie de problemas sociales dentro de 

los cueles se ubica el abordado por el presente trabajo. 

Es obvio que el problema ahora investigado, no sólo se origina 

por factores estrictamente económicos, aún cuando de hecho son 

estos loe estudiados, sino que también los aspectos de lndole -

social adquieren gran peso; sobre todo si conocemos que en este 

rengl6n donde primeramente se manifiestan las injusticias del -

sistema capitalista. 

Lo anterior se rerleja en la forma tan desigual en que está dis 

tribuldo el ingreso econ6mico en México, lo cual provoca la ca

da vez máa notoria polarizaci6n.de los sectores sociales. La· 

mavorla poblecional, a quienes les corresponde la menor parte • 

del ingreso a1 enfrentan a conatantes problemas de, inseguridad 

a inestabilidad econ6mica que provoca e corto plazo la desinte

grac16n de la familia, y posteriormente, las tendencias al 1n-

cremanto de le poblac16n de menores inrractores. 
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El tipo de faltas cometidas por menares varia de acuerdo a las 

circunstancias particulares de cada uno de ellos, pero les más 

representativas san: robo, daRas a la salud, homicidio y de ti

pologia sexual, todas ellas tienen como origen: las condiciones 

de desigualdad en que se finca el sistema capitalista, acentua

das sobre todo en periodos de crisis económicas. 

Par lo anterior, a6n cuando existen diversas ~studias que inteL 

pretan el fenómeno baja diferentes enfoques, el presente está -

encaminada a abordar el problema del menor infractor desde una 

perspectiva sociaecanómica, que a nuestro juicio resulta más -

completa para el análisis y la explicación del fenómeno. 

La anteria~ se deriva de la inquietud de las profesionales del 

Trabaja Social par conocer las problemas sociales de su compe-

te~cia, como el que pretendemos analizar desde un encuadre ma-

croestructural, para que cuando regrese el análisis de particu

laridades, como la es el estudio de caso, conozca la raiz del -

problema y en base a esto puede reorientar su ejercicio profe-

siena!. 

As1 pues, para el abordaje del problema, se hicieron revisiones 

'de trabajos bi~liográficos ye existentes, mismas que fueron re

forzados con un estudio de campo, que si ble~ corresponde a un 

muestreo limitada, explica le problemática del menor infractor 

en un contexto global. 



C A P I T U L O I 

REPERCUSION OE LOS FACTORES ECONOMICOS HACIA 

LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES DE MENORES 
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1.1.- EL EFECTO DE LAS CRISIS ECONOMICAS ttACIA LAS CONDUCTAS A~ 

TISOCIALES EN MENORES. 

Siempre que se ha hecho referencia a loa or1genes de las condu~ 

tas antisociales en general, invariablemente se tiende a aso··

ciarlas por su motivaci6n intrlnseca, a un desajuste emocional 

del individuo, a problemas educativos del sujeto que delinque o 

a males sociales generalizados que pretenden explicar su exis·

tencia y, a la postre, su justificación dentro de un modo de •• 

producci6n capitalista dominante. 

Para el caso especifico de les menores infractorec eu asocia--~ 

ci6n est~ implícita, con problemas de lazos familiares en la m! 

dida que debe ser la familia quien mediante una educaci6n ade·

cuada y pzot~cci6n·sistem~tica del menor evite que este cometa 

faltas perjudiciales a su propia vida, as1 como e la sociedad. 

en La que se desarrolla. 

Los problemas en menores infractores se originan en la sociedad 

que se finca sobre un esquema de miseria y propicia desigualda· 

des que los orilla a delinquir. 

Cualquiera de estas apreciaciones podrle ear v6lida de acuerdo 

a su enfoque particular v en un espacio determinsd6; hasta •l • 

momento no se ha analizado con suficiente prarundided baja nin· 

gún enfoque, ya sea económico, polltico, psicol6glco o • • - • 
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soc1ol6gico que la incidencia en las raltas de menores infract~ 

res se agudizan justamente en per!odos de crisis económicas que 

hscen más álgidos los conflictos sociales. 

Porque los efectos de las crisis c1clicss del capitalismo impa~ 

tan en forma directa a la población trabajadora, al disminuir -

la producción disminuye la oferte de empleo y aumenta el preca

rismo económico en la ramilla obrera o no asalariada, lo cual -

provoca que las conductas antisociales registren un mayor incr~ 

mento en aquellos aspectos relacionados con robo, daños a la s~ 

lud, homicidio e infracciones sexualen, etc. Por la misma razón 

se produce baja o nula comunicac16n interfamiliar producto t1p! 

ce de las familias que poseen núcleo familiar negativo el tener 

su origen en una educaci6n deficiente, pero sobre todo pesa la 

manifiesta incapacidad econ6mica para poder sostener un hogar. 

La criais económica que invariablemente integra crisis social -

an la medida que genera baje poder adquisitivo de la población 

por le caída del salario real y a la cual se integra un proceso 

inrlacicnario permanente que rompe con toda posible expectativa 

da aumento en la capacidad de compra, provoca el desempleo mas! 

vo qua se convierta en al origen inmediato del paulatino aumen

to de las infracciones en menores. 

Lo anterior viene del hecho que qui~nes inmediatamente regia-·· 

tr1n lo• 1r1ctca de la crisis es La población obrera, familias 
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de no asalariados v aubempleados quienes se convierten en el -

blanco permanente de este desplazamiento de mano de obra. Gen! 

ralmente son familias numerosas en donde loa hijo~ están en --

edad ~e formar parte de la poblaci6n econ6micamente activa v en 

cuentran cerrada toda expectativa de integrarse al trabajo pro

ductivo o de recibir educación adecuada pare capacitarse en el 

desempeño del trabajo, ante la presi6n de aportar cierta canti

dad de dinero al hogar "venga de donde venga" por las apremian

tes necesidades de la familia, el menor manifiesta impotencia -

ante la situación tan difícil que la medida más fácil es robar 

sin tener conciencia inmediata de la falta que comete, o en su 

defecto busca los llamados "escapes" que lo liberen de su real! 

dad diaria v!a estupefacientes, al misma tiempo trata de canal! 

zar su agresividad propia hacia las llamadas faltas de orden ª! 

xual. 

Pero para ahondar en la problemática particular del menor in--

fractor visto como producto derivado de la crisis económica, es 

necesario plantear aquí de una manera somera, los elementoo más 

generales de esta crisis. 
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1.2.• EL FENOMENC DE LA CRISIS ECONOMICA MEXICANA HACIA EL AU

MENTO DE LAS FALTAS SOCIALES EN MENORES. (1976 - 1982) 

Vista la crisis econ6mice como un fenómeno exclusivo de la evo

luci6n global del capitalismo internacional sometido actualmen

te a un proceso recesivo que se inicia en el período 1974-1975, 

prosigue en 1977 y continúa de manera más profunda an los años 

1961-1982. 

En esta crisis el capitalismo no se asemeja en todo a las ante

riores y en particular a la iniciada en 1929 con el colapso de 

la bolsa de Wall S~reet y sus secuelas de quiebras de bancos, -

de empresas en bancarrota, de desempleo masivo y de disminución 

dri~tlca de loa niveles de producc16n y del comercio internacig 

nal. Al contrario de aquella de 1929 que se inicia abrupta y -

violentamente, e la crisis actual se desarrolla más bien en fo! 

me lenta, acompeMada de un proceso inflacionario de magnitud -

(no darlacionario como en 1929 y años siguientes) y se dá des-

pués de un largo par!ado de post-guerra de crecimiento igualado 

Cent1ndido en nuestro pa!s como "desarrollo estabilizador") y -

de la 1nt1rnac1onalizaci6n o transnacionalización del capital -

saa este comarcial, pr~ductlvo y m&s recientemente financiero. 

Para 101 int1r1111 del trabajo, "desarrollo estabilizador" lo -

entendemos como el proceso econ6mico tendiente a generar una in 

duatr1alizac16n interna teniendo como base la sustitución de i~ 

portaciones, au objetivo aaciai ara aumentar la tasa de empleo 
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V apaciguar posibles estallidos sociales, y se d& a partir de la 
1 

década de los cuarenta, 

Para el caso de América Latina al proceso de crisis se le une • 

un crecimiento económico negativo, hecho no ocurrido desde ha·· 

c!a muchas décadas. Pero no termina aqu! todo, ya que el esta~ 

camiento de la actividad económica va acompa~ada de un creci--· 

miento estratosférico del endeudamiento externo de la reglón. 

Por sólo dar un ejemplo general, y seg6n informes de CEPAL a -· 

inicios de 1983 la deuda de América Latina en conjunto contra!da 

en gran medida con bancos transnacionalee de Estados Unidos v · 

no con organismos internacionales alcanzaban una cifra cercene 

a los 300 mil millones de dólares, es decir, alrededor de la mi 

tad del total adeudado por los paises del tercer mundo. 

Pero volviendo a nuestro objeto particular de estudio, esto es 

la incidencia de faltas sociales en menores, mencionar!emos que 

aunque las cr1sis c!clicas del capitalismo afectan a la mayor -

parte de palees del bloque de manera similar, ello no significa 

necesariamente que las faltas en menores ocurra en todos loe --

paises capitalistas de igual forma y menos a6n ~ue· su tasa de • 

incremento registre la misma intensidad por igual, sino que se 

agudiza de manera más clara en aquellos paises de capitalismo -

dependiente que por fincar su desarrollo bajo un carácter da di 

minación, las oportunidades da aspiración a una vida mejor de • 



la poblac16n se ve seriamente daMada. 

Más aún si las medidas correctivas para superar esta crisis ca-

recen de la orientacl6n adecuada, lejos de reactivar la econo--

m!a de cada pa1s, la hunde todav1a más. 

Aunque se retoman postulados de orientaci6n Keynesiana que re--

sultaron eficaces para resolver la crisis de loa anos 30 ttde h! 

cho el Keynoaianismo no se demuestra hoy eficaz para resolver -

las contradicciones econ6micas oropias de un sistema económico 

transnacionalizado v en donde el capital financiero transnscio-

nal parece jugar hoy un rol preponderantett (1). 

Bajo este contexto de capi~alismo dependiente se encuentran la 

mayor1a de pa!ses latinoamericanos, donde los esquemas de pro-

ducci6n siguen mostrándose incapaces de dar respuesta y solu--

ción a tan acuciantes problemas como la pobreza masiva, el de-

sempleo creciente y generalizado, la insuficiencia de servicios 

sociales básicos los cuales se agudizan más por la escasa partl 

c1pac16n de los estratos poblacionalea mayoritarios en la vida 

econ6mica y social de sus pa1aes. 

(1) Arroyo, Gonzelo, Las Empresas Transnacionales enfrentadas a 
la crisis econ6mica actual. 
(mimeo, publicación en Prensa), p. 57. 
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A todo Ello se une la contracci6n econ6mica generada en los pal 

ses latinoamericanos por la disminuci6n de la demanda externa -

de sus productos, lo cual desfavorece más a loe paises que no -

son exportadores de petróleo y aún más en aquellos que no pare-

clan s6lidos, pero ya no lo son tanto en la medida que se inte-

rrumpe o decae sensiblemente el crecimiento, se contrae la in--

versión privada, se acelere el desempleo, se acentúa la inesta-

billdad monetaria y los desequilibrios financieros internos y -

de balanza de pagos que como nunca antes se acompaña de un aum!n 

to desmedido en la balanza exterior y una elevsci6n de los pre-

cios que año por año deja atrás las revisiones gubernamentales, 

lo que por sl solo exhibe la verdadera dimensión de la crisis. 

( 2). 

Para enunciar solo un indicador, se podr1a decir que pare esta 

fecha, muy probablemente entre el 25 y 35% de le fuerza del tr! 

bajo total permanece inactiva, lo cual viene a ser una obvia m! 

nifestación de la crisis que repercute a muy corto plazo, an la 

elevación de los registros de faltas por menores infractores, -

siendo estas de diversa 1ndole: robo, daños a la salud, homici-

dio e infracciones sexuales, pero, sobre todo el primero, en la 

medida que el desempleo se utiliza, ademée ~ara mantener bajo -

el nivel de sal~rio y altas tasas de explotación de la fuerza • 

(2) Aguilar Monteverde Alonso, Revista Estretegin, Afio VI,. Vol. 
VI NQ JJ, México, 1960, p. 46. 
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de trabajo que permite mantener al empresario capitalista su --

mismo nivel de ganancia, pero que de ninguna manera facilitan -

la Jalide ~ la crisis. 

Para el caso concreto de México, espacio donde desarrollamos el 

estudio de menores infractores relacionadas con la crisis econi 

mica, se inicia el periodo critico de su econom1a a principios 

de la década de loa setenta, la cual se crigina por el surgí---

miento de fuertes presiones inflacionarias que contraen la in--

versi6n privada, misma qua se manifiesta con mayor violencia p~ 

re el a~o da 1976. 

En el ano de 1976, la crisis de la econom1a mexicana se expresa 

con tanta rueria "lo que deberla haber aumentado dismi~uyó v lo 

que deber1a haber disminu!do eument6". El gobierno se declar6 

derrotado: ce!Ó primero en eu esfuerzo por sostener el ritmo de 

actividad económica y renunci6 .finalmente a sostener el misma -

tipo de cambio. (3). 

Como salida inmediata a lo que el Estado consider6 sólo un pe-

que~o bache acon6mico, se p~opone un programa de austeridad --

que implica una enorme reducci6n del gasto público que contrae 

todav1a mi1 la 1nvars16n pública y privada en los diferentes -

(3) Gonz•laz Ceaenova Pablo y otros, M&xico He~, ·siglo X~I. 
Editoras, 4e. Edici6n, ~ayo~ 1960, M'~ico, D.F., p. 254 
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ramos y sectores de la econom1a; con dicha reducción del gasto 

p6blico se ven seriamente afectados los programas de asistencia 

social, con lo cual la población juvenil queda huérfana de una 

orientación extrafamiliar adecuada. 

Lo anterior es importante resaltarlo, ya que en cierta forma, -

el Estado Mexicano en si tiene mucho que ver en la agudización 

de la crisis por su enorme participación en la economía nacio-

nal, a tal grado que se dice que nuestro sistema se finca sobre 

la base de un capital monopolista de Estado, entendido el capi

talismo monopolista como aquel en donde el Estado toma el con-

trol casi absoluto en inversiones dentro de las diversas fases 

de la economra nacional. La concentración y centralización del 

capital son procesos inherentes a la acumulación, es decir, a -

la utilización productiva que hacen las empresas capitalistas -

de la plusval1a o trabajo excedente creado por los trabajadores. 

La lógica de le acumulación implica une mayor concentración en 

manos de los capitalistas más fuertes. La centralización es -

una concentración de capitales ya formados, la abolición de su 

autonom!a individual, la expropiación del capitalista por el -

capitalista y la transformación de muchos capitale~ menores en 

pocos capitales mayores. 

La acción centralizadora del Estado Mexicano abarca una gama -

de actividades y medidas directas e indirectas tanto en le - -
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esfera de le producci6n como de la circulaci6n de mercancías. 

Entre algunas de las acciones principaleo se encuentran la fij~ 

ción por las empresas estatales y paraestatales de precios ba--

jos que no permiten la realización integra de la plusvalía que 

crean les trabajadores productivos al servicio del Estado y ló-

gicamente implica pérdidas o tasas de ganancia inferiores a los 

del capital privado. 

Otro factor importante en la agudización de la crisis es que --

permaneciendo nuestra econom1a fincada sobre la base de una ag~ 

da dependencia externa, as un hecho comprobado que "cualquier -

aumento de inversión interna, lo haga el sector público o priv~ 

do, se traduce de inmediato en un incremento de importaciones de 

bienes da capital~ La inversión es interna, pero la creación -

de empleos pare producir teles bienes de capital se queda en el 

axtrúior. 

Por eso ea que la industrialización reelizada de esta manera es 

una gran generadora de subempleo. (4). 

El proceso inflacionario mantenido hasta el momento de manera -

aecendente as otro elamanto que también importa demasiado en la 

critica faam de nu11tra econom1e, ya que ai observamos los -

(4) Aguilar M. Alonso y otros, Le Nacionel1zaci6n de la Sanee, 
La Crisis y loa Monopolios, Edit Nuestro Tiempo, MéxI'C'iJ-;- -
1982, pp. 91-92. 
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promedios inflacionarios de México, encontraremos que hasta el 

mes de octubre de 1979 registraba un incremento del 18.6% con -

relación al mes de octubre de 1978, a fines de octubre de 1982 

se aproximó en un 30% y as{ sucesivamente. 

Si bien es cierto que todos padecemos la 1nflac16n, pero hay -

quienes sufren con mayor rigidez el aumento de los precios, esto 

es, el trabajador o cualquier persona que permanezca sujeta a -

ingresos fijos como salarios, sueldos, pensiones o pagos por h~ 

norarios, así también los mismos subempleados sin sueldo ni sa

lario fijo, los desempleados que conforman las familias en donde 

mayor número de faltas sociales en menores se registran. 

Pero la agudización de la crisis, con sus consecuentes agravan

tes sociales, se manifiesta todavía con mayor fuerza en el a~o 

de 1982, año en el que se conjugan tanto inflación como descap! 

talización masiva, que como las anteriores etapas trae consigo 

inversión m1nima y desempleo en forma masiva. Pero esta situa

ción no he afectado a todo por igual, ya que le distribución -

del ingreso han mantenido una desigualdad más notable, desviin~o 

se hacia un sector poblacional reducido. 

Como resultado de la concentración del ingreso, de la estruct~ 

ra productiva prevaleciente y de la orientaci6n de pol1ticea de 

bienestar social del Estado Mexicano hacia trabajadores urbanoe 

no marginados, provoca satisracción de las necesidades esenciales. 
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Mientras que la insat1afacci6n de las necesidades esenciales de 

nuestra población ea menos un resultado del bajo nivel de desa

rrollo de las fuerzas productivas que de la distribución de la 

riqueza social que resulta de las injusticias en que se finca -

el modo de producción dominante. 

Volviendo a la crisis de 1982, sobrevino esta abruptamente des

pués de uno de loa auges coyunturales experimentados por el ca

pitalismo mexicano. Oespu6s de 4 a~os de un crecimiento~ prom~ 

dio anual del 8% del producto interno bruto, para el año referl 

do se desvanecen las expectativas de crecimiento acelerado. 

Entre varios sectores de la clase capitalista impera en este -

aftc (1982) un clima de incertidumbre que acelera aún más le cri 

sis, oficialmente el Estado Mexicano ha reconocido que el 6rec! 

miento del producto interno bruto será muy cercano a cero y 

mantendr~ en aftas eubaecuantea, lo que contribuya a un aumento 

considerable del desempleo y a une agudización de los conflic-

tas sociales. 

La crisis experimentada en 1982 ha sido todav!a mis violenta, ~ 

~on lo cual se ha deteriorada al nivel de vida de las masas tr! 

bajadoras, al mismo tiempo que se marcan más deflnidamente los 

rasgos del desarrollo desigual entre los diferentes sectores v 

ramas de la producci6n social. Dicho ano de crisis se complica 

también, por los problemas de tipo financiero que enfrenta - --
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nuestro pa1s, y que se remarcan en la medida que "la develuaci6n 

ha actuado como una determinante que puso en marcha un proceso -

latente, acelerando rápidamente la marcha de le econom1e mexica-

na hacia el limite de eus posibilidades en una fase y en una co-

yuntura determinada". (5). 

En la presente crisis, el Estado ha t~mado un control determi--

nante en la econom1a, desvaneciendo toda expectativa de creci--

miento aunque sea m1nima para este año e incluso para el pr6x1-

me. 

El control V reducción subsecuente del gasto público, se orien-

tan a generar la paralización del proceso de acumulaci6n del ca 

pita! V a p~oducir un impresionante crecimiento del desempleo • 

que, como ya se mencionó anteriormente trae consigo una serie -

de problemas sociales, y es ah1 en donde se encuentran ubicados 

los menores infractores. 

(5) Rivera ~los Miguel Angel, Teor!a y Pcl!tica. 
Revista Trimestral, ARo III, Ng 7/8, Julio-Diciembre 92, 
pp. 65-66. 
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1.2.1.- DESEMPLEO Y BAJOS INGRESOS, COMO ELEMENTOS EXPLICATIVOS 

OEL FENOMENO CITADO. 

Alguno~ breves rasgos de la problemitica en menores infractores 

con la agudizaci6n de la crisis; la enorme proporción de pobla

ción joven que existe en el pa!s, s~gnifica a corto plazo, un p~ 

tencial productivo que muy pocos paises se den el lujo de tener 

aún las naciones más desarrolladas, las que suplen esta falte -

permitiendo migraciones masivas que a la postre significan un -

enorme potencial de mano de obra barata¡ pero el enorme poten-

cial de poblaci6n joven con que contamos, representa también un 

desafio a la capacidad del sistema económico pare brindarles un 

•mpleo seguro y bien remunerado. 

Según datos de CONAPO (Consejo Nacional de la Población) corre! 

pondient~s a 1975, del total de la población del pals, alrede-

dor del 48% 'tenla una edad inferior a los 15 anos, por lo que ~ 

s&bamos a ocupar el primer lugar en todo el mundo en lo que re! 

pecta a este ~ubre, seguidos por Colombia con 47%, Venezuela --· 

con 45%, Brasil con 42%. 

En Alemania Occidental s6lo el 23% era menor de 15 anos, Estados 

Unidos tan1a un porcentaje del 27% y Francia el 25%. 

Las prssion1s que asta enorme poblaci6n juvenil ejerce sobre el 

sistema 1'con6mico y que ejercerán con més fuerza aún en el 
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futuro, están necesariamente obligando el Estado, aún dentro de 

lo.agudo de la crisis, a replantear las vlas por las que se di· 

rige el desarrollo del pa!s. 

Las tendencias centralizadas que afligen a México, como ya se -

hizo mención en páginas anteriores, caracterizadas por un des--

plazemiento continuo de la fuerza de trabajo vivo, castigan di· 

rectamente a la juventud. 

De aqul que adelantemos que una juventud marginada del proceso 

productivo es una juventud decepcionada que se ve orillada a r! 

• fugierse en velares socialmente negativos, tn el consumo de dr~ 

gas y en el rechazo irracion~l de todo lo que le rodea. 

Lo caduco del sistema económico centralizador se refleje con ta 

da su crudeza en la distribución continua que realiza de sus nu! 

vos recursos humanos. 

Más aún, la irracionalidad del centralismo econ6mico lleva e 

pensar que la solución a este problema consiste en controlar • 

el crecimiento demográfico, esto cae en la m&s infantil del m•l 

thuslanismo. Se piensa que como e~ sistema social en au confi• 

guración actual es incapaz de brindar educac16~, empleo, vivi•n 

da y servicios de todo tipo a la poblaci6n en au conjunto, lo • 

' necesario es sacrific1r loa recursos humanos. Le re1lided 11 1 

la inversa: los recursos humana• no deben ser secriflcado1, • • 
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sino que es el modo de funcionamiento del sistema econ6mico el 

que m!nimamente debe ser ajustado para que pueda estar en cond! 

cienes de asegurar un lugar v una func16n a todos v cada uno de 

sus habitantes. 

Si la brecha entre generaciones es ahora más anche v si laa fe! 

·tas se han acentuado, si la desintegraci6n familiar ve en aume~ 

to, se debe también en buena medida al resquebrajamiento de le 

economia familiar. 

Existen momentos en que pese a que el trabajador y el empleado 

se esfuerzan por satisfacer las demandas económicas de su fami

lia, aún multiplicándose en dos trabajos la econom!a familiar -

no se nivela, la familia entera cambia radicalmente su sistema 

de vida y 11 entonces que propiciado por la crisis •con6mica, -

cuando sobreviene la desintegración, ya que tanto los padree e~ 

mo los hijos permanecen fuera de la casa la mayor parte del die 

por cuestiones da trebejo, además de este abandono que sufren -

los manorea por parte de sus padres agudizado por el desempleo 

v falta da cepec1teci6n, hay que aunar a las anteriores aitua·

cionem que 101 j6v1n1s son victimas de las degeneraciones aoci! 

les qui conocemos como: pandillerismo, drogadicc16n, etc. 



C A P I T U L O I l 

LA PROBLEMATICA SOCIAL, ASPECTO RELEVANTE 

EN MENORE~ INFRACTORES 



~.1.- LAS INFRACCIONES EN MENORES, SU OERIVACION DE PROBLEMAS 

SOC!OFAMILIARES V LOS CENTROS DE CONFINAMIENTO. 
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No consideramos naceeario repetir que las permanentes y estrucUi 

ralea crisis ciclicaa que vive el capitalismo a nivel interna--

cional y nacional, se al elemento que mayor peso adquiere en la 

prol1ferac16n de infracciones en menores, una vez que tal consi 

dereción quedó detallada en el capitulo precedente. 

Lo que ahora nos ocupará será demostrar que, aunque en menor --

proporción que las crisis económicas loe aspectos de indole so-
• 

ciofemiliar en mucho contribuyen al aumento del citado renóm~o. 

Lo anterior tiene su inmediata explicac16n en la no tan reciente 

crisis estructural que vive la familia mexicana, de la que mu--

chca estudiosos del problema opinan que tiende a desaparecer y 

desaparecerá pronta, que por problemas derivados de le propia -

evolución social, no tiene la continuidad, ni la capacidad eco-

n6mica, ni las valores suficientemente rirmes para educar a sus 

de1cendientas. 

Manca 1ún pera adapterloe a' lea condiciones cambiantes de vida 

va loa maleateras prop1oa da la llamada "brecha generacional". 

Tambiin 11 con1ld1ra como un elemento importante destacar, el -

qua las m•caniamoa carr1ctivo1 utilizados tanto familiares como 
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institucionales se orientan hoy en d1a no a remediar el mal en 

si, sino a producir las condiciones ideales pera que el proble

ma continúe su curso extensivo. 

En tal esquema, hemos encontrado que los centros en donde se i~ 

tenta rehabilitar al menor, es decir, las escuelas de tratamie~ 

to usualmente se adaptan al propio desarrollo del capitalismo -

moderno. 

En el marco de dicho capitalismo moderno, los procedimientos c2 

rrectivos en esencia, poco difieren de los aplicados durante la 

edad media, por ejemplo: en la medida que le naturaleza esen--

cialmente penitencial de las cárceles de aquella época, si bien 

están impregnados de un sentido literalmente religioso, meni--

fiestan claramente la posibilidad de su utilizaci6n con fines -

políticos. 

As! aún cuando se tratan de hacer aparentes diferenciaciones e~ 

tre menores infractores y adultos que han cometido algún tipo -

de delito específico, la verdad de las coses es que le medida -

correctiva que se aplica ahora en los lugares de confinamiento 

que reciben el nombre de cárceles, "lugares cerrados, y por lo 

tanto, están aislados y separados de la socied~d libre, pero es 

ta separación resulta más aparente que real, y• que le circel -

no hace más que manifestar o llevar al paroxismo modelos socia

les o económicos, o de organización que se intenten imponer e -
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laa que ya existen en ls sociedad". (6). 

Ahora en las cárceles y lugares de confinamiento similares pero 

disfrazados de "centros de readaptaci6n", "escuelas de tratamien 

to", etc., no s6lo ea potencian los instrumentos tradicionales 

de control social y que reproducen a su interior aquellas áreas 

de la esfera de la producción que existe y ha existido desde el 

origen del capitalismo, sino que ae crean nuevos y más sofisti-

cadas instrumentos, actualmente, ya no se encierra a los indiv! 

duos a la manera burda y cl&si~a~ sino que se les sigue adonde 

están normalmente racluldos. La estructura de le propaganda y 

de los medios da comunicación, es1 .como una nueva y más eficaz 

~ed ~liciecs ayudada por "programas de asistencia aocial", son 

los portadores del control social neocapitalista. 

El sistema csrcalar1o hoy d1a 1 oscila más y más entre la perspe.,t: 

tiva da transrarmsción an organismo productivo propiamente di-

cho, siguiendo 11 modalo de la fibrlca, l~ que en el sistema de 

producc16n moderno aiQnifica encaminarse hacia la abolición de 

la cárcel como tal, o e la ceracterizsc.·1Ón de un instrumento de 

terror inútil pera cualquiar intento de readaptación social. 

Asl prácticamente durant1 todo al siglo XX, y de acuerdo a las 

(6) Malo ni Darlo y atrae, Chcml y' Fábrica,· Los Or!genes d!! -
Shtam·a Pe·nit'lnciario.· Edit. Siglo XXI,.Mhlco 1980. p.7. 
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variantes situacionales de la economia y la politice, las pers

pectivas de reforma van hacia atrás y hacia adelante que tien-

den a una progresiva dism1nuci6n {para cada reo y en la pobla-

ción) de penas carcelarias, por un lado y del aumento de repre• 

sión pare ciertas categor1aa de reos o de delitos independiente 

de la edad cronológica (esto sobre todo en los momentos de cri

sis polltica) por el otro. Los periodos en que se tiende e va

ciar las cérceles y a introducir régimenes benignos y de readaE 

taci6n social se sobreponen en forma cada vez más compulsiva, a 

los periodos en que se aplican frenos y el régimen duro ya se -

convierte en más necesario. 

Todo esto se hace particularmente evidente con la crisis actutl. · 

En esta ocasión el problema carcelario no hace explosión aolo, 

sino que se acompa~a de un nivel importante de luchas obreras y 

de una crisis social profunda que ataca e una serie de instit~ 

cienes (escuelas, hospitales psiquiátricos y la misma estructuw 

ra familiar burguesa). 

Aunque de hecho los problemas sociales v. sus derivantes siempre 

han existido, pero se agudiza con la aparici6n del capitel, can 

secuencia lógica de la explotación del hombre por el hombre al 

surgir la maquinaria y la industrialización. 
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Bajo eate sistema obligadamente tiene que existir la sumisión, 

quedando algunos grupos dependientes de una clase social privi-

legiade. Este desnivel social puede considerarse como causa --

principal y directa de la aparición de distintos grados de pau-

psriamo: pobreza, indigentes y mlserables, estos problemas pue-

den afectar al individuo aisladamente o en la colectividad, co~ 

v1rt1éndoae este último en el motor directo de la existencia de 

los "grandes cinturones de miseria", zonas en donde por defini-

clón se marcan más los problemas de pandillerismo, drogadicción, 

alcoholismo, etc., que llevan a la prolifersci6n de infraccio--

nea por menores. De esta manera encontremos concretizada la e~ 

presi6n de la lucha de clases en la cual grandes grupos de esca 

sos ingresos pesan a ser explotados por una minoría que detenta 

el poder económico. 

Pero volviendo nuevamente al papel que juega la familia ante el 

problema de las infracciones sociales en menores es importante 

resaltar que, "el paso de una econom1a basada en la explotaci6n 

de la naturaleza e otra basada en les exiQenciae de la raciona-

lizacién y la máquina, originen une consecuente transPormaci6n 

en le orgenizeción de le vida familiar. La industria con su P! 

so tacnol6gico en la sociedad, actúa modificando a le familia -

tradicional y originando a le ramilla actual~ (7). 

(?) Ruzzo Mario J. Sociolo~!a y Servicio Social. Relaciones e 
Implicaciones en una s·ocl'edad en Deurrollo. 8uenosAires, 
Humanitae, 1972, p.63, 
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La estructura afectiva resulta fuertemente sacudida por la suse~ 

cia de los dos progenitores que tienen que trabajar la mayor pe! 

te del dia. La figura paterna, y en muchas ocasiones la materna, 

están ausentes durante toda una semana, ya que en los centros ur 

banas y de alta congestión demográfica que es por donde se regi! 

tra el mayor volumen de población juvenil infractore, lee padres 

parten del hogar en momentos en que los hijos todav1a duermen y 

regresan cuando ya están dormidos nuevamente o poco falte pare -

esto y existe un minimo de tiempo de comunicación. 

La casi permanente ausencia de la figura paterna origina insegu

ridad en el núcleo familiar y pérdida de autoridad por parte del 

padre, mismo que trae como consecuencia inmediata que los hijos, 

sobre todo adolescentes, estén expuestos a influencias de conduc

tas negativas que inciden en su diario desarrollo. 

Asimismo, con la consiguiente alteración demográfica que el im-

pacto industrial trae consigo, muchas son las familias de origen 

rural que deben sufrir una lenta y siempre costosa adaptacién a 

las desconocidas exigencias de una subcultura urbana que de pro~ 

to los recibe y los condiciona a nuevas pautas. 

Porque resulta obvio notar los problemas tan complejos de este -

familia producto de una sociedad industrial e~ trans1ci6n prrme

nente, a los que presentab~ aquella que se enmarcaba dentro~ 11 

teor!a evolucionista y que nos dice que dicha familia coneistió 
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inicialmente an hombres y mujeres que vivieron juntos. Siguien

do con la misma tsor1a evolucionista Be dice que, a partir de -

que fue aumentando la complejidad de la constituci6n familiar, 

fueron aumentando loa problemas al interior de la sociedad por -

parte de este; más si tomamoa en cuenta que pasó por varias eta

pas de desarrollo, incluyendo la etapa en que un hombre vivla -

con varias mujeres y una mujer con varios hombres hasta llegar -

al matrimonio monógamo. 

Sin embargo a través de la historia han existido diversos tipos 

de familia. En esta ae incluye la poliándrlca (una sola madre -

que cuida a todos los hijos de· varios maridos), la polig~mica, -

(varias madrea qua cuidan cada una a suB propios hijos aunque el 

padre de todas ea el misma), el Klbutz (varias parejas rnonog~mi

cas qua vivan en comunidad v estas cuidan a los hijos de todas); 

ramilla nuclear (una espo~a y esposo mon6gamos v sus hijos); y, 

la familia 1xt1naa (que aqulvcle a le. familia nuclear m&s un nG

m1ro 1nder1nido de pariente• tales como t1o, sobrinos, etc.). 

Cualaaquiara que haya sido la forma que ha tomado la familia a -

travi1 de la historia, 1lempre se he reconocido la importancia -

de laa r1l1cion1a 1ntr1 las personas, especialmente entre espo--

101 v eapoe11 y 1ntr1 padres a hljoa; raz6n de m~s-para no expl! 

car•• di manara 1nmadiata el por qu& la actual ramilla y organi

zac16n aoci•l con un grado de avance tecnol6g1co y educación su

p1rlor 1 manlfi11te una problemitlca tan aguda que s6lo podr!a -· 
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aer explicada en tiempos de la barbarie. 

Porque en la época en que nuestra sociedad en desarrollo era --

predominantemente rural, la familia extensa proporcionaba casi -

todas las necesidades sociales y personales del individuo; c~mi-. 

da, vestido, albergue, educación, empleo, atención médica y di-

versión. La revolución industrial cambió todo eso.· Esto natu-

ralmente se remonta a tiempos donde predominaba el modo de pro-

ducci6n feudal, la familia era prácticamente autosuficiente en -

todas sus n~cesidades diarias. 

En la sociedad actual, principalmente urba~a~ casi todas esas ns 

cesidades se proporcionan total o parcialmente fuera del hogar o 

fuera de la familia extensa. El resultada ha sido una decaden-

cia dram&tica de la influencia y de la utilidad de la familia e~ 

tensa. 

Se ha llegado a concluir recientemente también que le familia n~ 

clear irá en decadencia en la medida que la tecnologia se esté -

haciendo cada vez más a cargo de las funciones familiares y a m! 

dida que los miembros de la familia, como es ya observable, de-

pendan cada vez menos de los demás. 

A todo lo anterior se une el hecho de que la ~ducaclón actual no 

tiene un criterio de orientación definido y pasa a constituirse 

en uno de los problemas vitales de la hpoca que ea tamos· v1v1endo, 
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porque el &xito en la d1sminuci6n de lea conductao antisociales 

en menores, dependen en mucho del nivel educacional de los ciud! 

danos para convivir en una sociedad donde tienen que gobernar o 

ser QObernados. 

Lo anterior viene a colación porque una ceusa importante en el d~ 

sajuste del medio es el factor cultural, ya que la diferencia de 

culture entre padree e hijos o entre los propios padres en matrl 

monios desiguales dé lugar a incomprensiones v acarrean toda una 

secuela de conflictos. 

Teles desajustas culturales ae plantean a ralz de la llamada "e! 

vllizaci6n industrial" misma que significa por un lado, una in-

discutible modarnizac16n irreversible de la vida, por el otro, -

en un pala como M6xico, une destrucci6n de sus ralees sociocult~ 

ralea v de su identidad h1st6rica a lo cual acompaña una Fuerte 

crisis de ambivalencia con desarrollo y pobreza simultánea. 

A medida que el sistema industrial cepitelista avanza, no sólo -

se mantienen viejo1 problemas da colonialismo v explotación de -

pobreza v misaria, sufridos por los más amplios sectores de la -

poblaci6n, sino qua surgen amenazadores a otros, tales como: la 

contaminación amb11ntal, la escaaez creciente de alimentos, el -

incremento d1 la al1enac16n humana, di la angustie y la ansiedad, 

la egreeividad humane cotid!ena, la corrupc16n moral y polltica 

1xt1rn1, la creci1nt1 pobr1za y la m111ria de millones y millones 
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de seres frente a l~s mlnor!as privilegiadas y suntuarias. 

Con los problemas anteriores se presenten muchos otros involucr! 

dos en el sistema de una civilizaci6n a la que aspiramos como 

signo de desarrollo. 

Al hablar de miseria, pobreza, hacinamiento~ etc., nos damos 

cuenta perfectamente que estemos vivi~ndo un momento dificil en 

la sociedad, problemática que trae consigo consecuencias graves, 

como en este caso el fenómeno de los menores infractores, mismos 

que van vinculados con le actual situación que vivimos y que se 

observa claramente en cada uno de los menores que ingresan e una 

Escuela de Orientación. 

Analizado desde la vida familiar en donde se presente un cuadro 

patético, ya que el padre carece de empleo y la madre sólo se d! 

dica a las labores del hogar, además de ser una persona que car~ 

ce de la educación más elemental para poder desempe~ar un empleo 

que ayude al mantenimiento de la familia. 

Es entonces cuando cada uno de los hijos se dirige por v1es dif! 

rentes en busca del sostenimiento y al ser menores de edad no e~ 

bren los requisitos básicos para poder trabajar, y aún cuando 

los cubrieran, se ven frenados por el desempleo latente como ma

nifestación sistemática de la crisis económica. 
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Si aunamos a esto la angustie par la eituaci6n emocional del me

nor que ea enrrenta a un medio ambienie que lo contamina de tal 

forma qu~ en une u otra medida necesita del dinero para el sost~ 

nimlento tanto individual como familiar, se ve obligado a delin

quir sin medir el paligro o el da~o que causará a sus semejantes 

el cual no se concreta~á .al simple robo,slno que tambián atenta

rá contra su propia salud al hacer uso de las drogas, mismas que 

considera como relajantes escapes a su realidad. 



2.1.1,- RESPUESTAS QUE PLANTEADO LA SOCIEDAD HACIA LA SOLUCION 

DEL PROBLEMA QUE GENERA. 

.3? 

Comúnmente se afirma que en nuestra medio los menores de 18 aRos 

son inimputables, es decir, que no pueden ser castigados bajo 

las consideraciones del derecho penal y, por lo mismo, cuando e! 

tos realizan comportamientos típicos del derecho penal no se con 

figuran los delitos respectivos, 

Sin embarga, desde el punto de vista lógico y doctrinario, nada 

se opone a que una persona de 17 años, por ejemplo, posea'un ad~ 

cuado desarrollo mental y no sufra la ley penal vigente que rija 

como límite los 18 afias, par considerar a los menores de esa· edad 

u n a m a t e r i a d ú c t 11 y s u c e p t i b 1 e d e c a r r e e e ~ 6 n , a ú n e u a n d·o e x i a t en 

códigos coma el de Michoac~n que considera como edad límite loa 

16 años, 

En base a lo anterior se hacen consideraciones como las del jur~ 

ta Rafael de Pina, quien considera que el derecho penal ha des~ 

parecido con respedto a los niños y jbvenes autores de acto• t1-

picos penales y se ha ido co~virtienda en obra ben~fica y human! 

taria. 

Actualmente es el Consejo Tutelar para Menare~ Infractare• quian 

promueve en M~xico la readaptac16n social de loa menores da 18 -· 

afies, Este realiza el estudio de su.personalidad V aeftala - -~ 
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medidas correctivas y de protecci6n, interviene igualmente en la 

vigilancia del tratamiento respectivo. 

El art1oulo 29 de la Lev que cree el Consejo Tutelar para Menores 

del D.F., dispone de la intervención de éste cuando los menores 

infrinjan las leyes penales o los reglamentos de pol1c1a y buen 

gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga presumir 

fundamentalmente una intlinaci6n que cause da~os a sl mlsm~s, a 

su familia o a la sociedad, o ameriten por lo tanto la acc16n 

~reventiva del Consejo. 

El primer intento por d.iferenciar a los menores de loa adultos y 

proporcionarles al mismo tiempo un tratamiento distinto, tuvo lK 

gar el 19 de diciembre de 1926~ cuando siendo presidente el Gen! 

ral Plutarco Ellas Calles se. fundó el Tribunal para Menores, 

En el acto de nacimiento del Consejo Tutelar quedó asentado que 

es una lnstituci6n que depende directa v excluslvamente de la S! 

cretar1a de Gobernación y es completamente ajeno al poder judi·· 

cial, ya que su labor es estrictamente soclal. 

Al Consejo Tutelar acude todo tipo de menores que .independiente~ 

mente de cometer infrscciones sociales, presentan problemas di • 

otra indole, como los toxicómanos que aon ind~viduoa carent11 di 

seguridad afectiva,carecen del sentimiento de plenitud de au pri 

pie ser y de la noción de su valor personal, todo drogadicta es 
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un aer &vide que no pudiendo incorporar la noción de su plenitud 

creciente, hace un seto incorparativo de la droga. Esto repre--

santa la sustitución de lo que no se siente ser o de lo que no -

se alcanz6 a tener; o bien implica una sustituct6n de la seguri-

dad p~rdida o del afecto usufructuado debido al despojo de una -

condición que antra~aba un sentimiento de ineptitud. 

Con este tipo de menor d1f1cilrnente se logra una educación y re~ 

daptac16n aceptable, ya que cuando llegó a una escuela de trata-

miento trae consigo una serie de traumas que lim.itadamente le -~ 

permiten absorber les terapias de. tratamiento. 

Invariablamenta aunado a la infracción cometida, el menor reclu! 

do presenta la. p~oblem&tlca anterior ya que los inhalantes son -

la droga d1 la pobraza, o m&a bien de" la miseria, ya que los "h.2, 

b1tual11 ccnsumidcrea" asocian ~ su bajo precio de escapar a las 

prev1ncian1a de la leg1slaci6n prohibitiva, además de que comer-

cialm1nt1 11 ancuantra al alcance de todas las menos. 

Eatoe ractaru han hacho qua· la intoxicac16n a través de los in-

hal1nt11 11 ganeralicen •ntra ninos y adolescentes, sobre todo -

en loa 11ctar11 acon6micamante más débiles. El daRo que los in-

halant11 ac1111anan ea grave, ya que danan psicológicamente al 

"uauarlo" v ~r1cten aan1iblemant1 al medl~ social, de aqul se ge 

nare una r11pu11ta pr1liminar el por qué los menores qué por pr! 

mere vez 1nheleron, queden arectados flsicamente v mentalmente -
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y no dudan en repetir su. acci6n sin medir lea coneecuenciee que 

esto les ocasiona. 

Pero volviendo al tema· que nos ocupa por ahore, esto ee loe pro• 

blemas que ha planteado la sociedad ante el problema da loe men~ 

res infractores, en el pasado reciente ae observe en el contexto 

internacional une profunda preocupación en meterla de prevenc16n 

y .de tratamiento de menores infractores, tehto por perte de loa 

gobiernos de los diferentes paises, como por loe orgen1amos in•• 

ternacionales que tienen ingerencia en este tipa de problemas. 

As! tenemos entre otros muchos, la Organización de Nec1on11 Un1• 

das, la Sociedad Internacional de Defensa Soclel, le Soci1d1d I~ 

ternacion•l del Nlfto y el Instituto Interemericena del NiMo, qu~ 

nes han dedicado ~sfuetzos aislados, pera relev1nte1, en el exa

men de los problemas asociados a los menores de conducta enti·•a 

cial. 

En las reglas mlnimae para el ~ratamiento de loa recluao1 V ~•C! 

mendaciones relacionadas de. feche 30 de egosta de '1955, N1cian11 

Un1das incluye definiciones respecto del rigimen jurldicc a qu~ 

deber~n sujetarse 16s menores de conducta ent1aoc1•1, .h1cl1nda • 

extensivas a los establecimientos de un modo g~nerel. 

La primera de estas reglas, según este planteam11nto, 11 qua no 

deben condenarse a los menores e prisi6n; d1apoa1c1an11 que • • 
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normen d~fin1tivament1 el criterio que debe prevalecer en la ca~ 

cepcián de laa instancies para alojar en tratamiento a los meno

res de conducta ant~social que ast lo requieran. 

En esa primera parte da las reglas m!nimas se contemplan cuestig 

nea rela~lvas e preceptos moralae, registro, aeparaci6n de cate

gorlas por sexos, lccalaa, higiene personal, rapas personales y 

de cama, alimentación, ejercicios f1sicos, servicies médicos, 

disciplina y sancionas, informec16n y derecho de queja, contacto 

con el mundo exterior, biblioteca, religión, depósito de objetos 

del intern~, notificac16n da d1funci6~, personal especializado e 

inspecci6n da locales de reclusi6n. Aspectos todos que deben 

ser tomados 1n cuenta al elaborar la programación al logro de la 

readaptación, tanto en la elaboración de locales como servicios 

en ioe mismos asteblecimientos. 

Asimismo, ls recomendación de no aplicar pres16n a los menores, 

implica que loa edificios destinados e alojarlos, bien sea para 

diagn6stico o para tratamiento, no deberán ser concebidos como 

prisiones, sino como estsblacimientos de otra !ndole enfocados -

hacia le imegan protectora del hogar a de la escuela. 

Desda la proytcoión da las inatal~ciones deatlnadaa a albergar -

jóvenes de conducta antisocial, aa considera ~l menor come un 1~ 

capaz que por tl tr1n•cur10 del tiamp6 as convertiri en un ser -

cap~z, ain otra raz6n p1rsonalized1 qua el menor antes de cumplir 
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los 18 aRos, no posee la suficiente madurez pslquica y social P! 

ra det•rminarse libremente, ya que estando en constante evolu--

ci6n, sufren como m1nimo la presión de la herencie biol6gica y -

del ambiente familiar, social y cultural que los rodea, de modo 

que muchas veces sus actos antisociales son el resultado de esas 

presiones; que aunque a· veces se ha dicho que el menor no es su

jeto de derecho, más bien deberla decirse que el menor es sujeto 

preferente de derecho, pues en su caso, a la vez que es un suje

to activo de una conducta antisocial, también es un sujeto pasi

vo de su propia conducta y como tal, deberla ser objeto de pro-

tección. 

El proceso de menores es un tipo particular de proceso en donde 

prácticamente no se menciona ni cárcel ni pena, es la concepci6n 

de un proceso en donde aparentemente no se acepta el conflicto -

de intereses, porque se pretende que el interés del Estado sea -

la protección integral del menor. En cuanto al llmite de edad -

para efectos de imputabilidad penal es pertinente mencionar una 

cierta correlación, con el nivel de desarrollo que representan -

los diferentes paises. 

A mayor atraso relativo que implica prevalencia de· la poblac16n 

rural, corresponde un limite m~s temprano en cuanto a imputabil! 

dad. 

La mayor parte de los paises de Am6rica y Europa Occidental han 
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establecido el limite an 18 anos, entre ellos destaca Suecia, -

que ha elevado e~e l1m1ta a los 21 aMos. 

Los patees aoci•li1tas por su parte, presentan l1mltee a este -

respecto entre loe 17 y 18 aMos de edad, como sucede en Checoal~ 

vaquia. 

En el ano de 1926 se instituyeron en Mkxico los tribunales para 

menores de conducta antisoci~l, fincada sobre bases tutelares v 

de protecci6n, eliminando cualquier signo de naturaleza represi

va. El proceso a que ruaron sujetados los menores infractores -

qued6 exento hasta cierto punto de formulismo judicial, con mar

cadas diferencias con respecto a los procedimientos ordinarios -

para adultos. 

En los tribunales referidos se otorgan a los jueces amplias fa-

cultade• de d1ci116n con la finalidad de que con esa flexib1li-

dad pudieran lograr da ·mejor forma los objetivos de proteccl6n, 

tutela, orlantac16n, educación v, en su caso, readaptación de loe 

menores en consonancia con los principios de prevenci6n social. 

Dada 11 importancia qu1 el problema de menaras inf rsctores fue -

adquiriendo con 11 tranacurao del tiempo, aa consideró le necea! 

dad da pleamar en el d1recho el tratamiento 11peciallzada en le 

narmatividad supr1m1, para que asa d1epas1ci6n tuviera vigancia 

v obligatorided rundtmentel en. todas lea antldadea de la R~p6blica. 
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En el año de 1965 se adicionó al articulo 18 constitucional un pj 

rrafo en el que se contempla este relevante aspecto en los si--

guientes t6rminos: " la Federaci6n y los gobierhos de los Esta-

dos establecen instituciones especiales para el tratamiento de -

menores infractores.". 

No obstante esto, la reforma integral en relación con los menores 

no se hizo efectiva hasta el año de 1973, como consecuencia del 

Primer Congreso Nacional sobre el r~gimen jurldico del menor, en 

donde la Secretarla de Gobernación, órgano del gobierno federal, 

presentó una ponencia sobre el r~gimen de menores infractores, • 

en la ponen~ia se sugerlan las siguientes recomendaciones: 

- Los tribunales para menores deben c~~vertirse en Consejos Tut! 

lares, cam~~éndo sus procedimientos actuales. 

- Las medidas aplicables a los menores tendr~n carácter protec-

tor. 

- No ser~n represivas ni penales~ 

- Los Consejos Tutelares pare menores deben conocer de les coh·

ductas que ser~n delictivas si se trata de mayores de ed•d~ de 

las violaciones a los reglamentos de policl~ y buen gobierno~ 

y de los menores que se encuentren en estado peligroso. No •• 

deben atender en los Consejos Tutelares para menores cesas ---
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asistenciales. 

- Loa procedimientos seguidos a menores en estado antisocial de

ben ser sencillos y rápidos, con privac1a y recomendándose en 

lo posible, la concentraci6n del procedimiento. El procedi--

miento de readaptaci6n debe tener. un apoyo en ¡os dict&menes -

de un cuerpo t6cnico multidisciplinario emitidos en lo• cen--

tros de observaci6n. 

- Se deben dictar disposiciones que eviten la publicidad de con

ductas de menores an estado antisocial, as1 como de los casos 

eometidoa e un procedimiento tutelar. 

- Lee menores en estado antisocial no deben quedar internados en 

ningOn ca1a en lugares de recluai6n para adultos. 

- El personal que intervenga en el conocimiento y tratamiento de 

menores en estado antisocial debe ser personal debidamente ae

. lacc1onedo y preparado. 

- Las medidas de tratamianto en 1nst1tucionea abiertas y semi--

abi1rt1a aer6n preferidas a las instituciones cerradas. 

• Se d1b1 procurar la participaci6~ de la ramilla y de la escuela 

coma 1l1m1ntos de le reedaptac16n del menar en la que Mo se d~ 

cuida la tir1pia ocupacional. 
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- Los centros d~dicados a la readaptaci6n social deben contar con 

instalaciones que respondan a un criterio adecuado de clasifi

cación de menores, especialmente en lo que se refiere ~ la pe

ligrosidad y edad. 

- Se propone que se establ~zca un sistema de cepecitac16n del -

personal técnico y auxiliar que labore en los centroe da obse! 

vación y readaptación. 

- El criterio de readaptaci6n debe ser eminentemente técnico y • 

humano. 

- En los centros ~e tratémiento se establecer&n sistemas t&cnicoa 

adecuados para atender a los menores farmacodependientes. 

~ Los miembros de los Consejos Tutelares deben observar la ejec~ 

ción de las medidas que hu~1esen acordado, manteniendo permenen 

temente vinculación con los centros de tratamiento. 

Es necesario mencionar como se ha acogido el cpncepto de tutele 

en el más amplio sentido y en e~ mayor alcance. Se he det1rmin! 

do la competencia de esos Consejos Tutelares no s6lo para lo• m! 

nares que incurran en conductas que, cometidas. por adultos a•--

rian delitos o faltas administrativ~s, sino tambiin pare equ1llo1 

que' se encuentren en estado de peligro pere s1 miemos o pira la 

sociedad, se ha aceptado la necesidad da pracedimiento1 6giles -
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V r&pidoe en los que se contemple primordialmente la convenien-

cia de reincorporar a la brevedad posible a esos menores al seno 

familiar, sin perjuicio de sujetarlos a medidas de vigilancia y 

de observación ya reintegrados en sus actividades normales. 

Elle significa que para robar, el menor recurre a algón estimu~ 

lente que le permita enfrentar el peligro, aún cuando estos est! 

mulantes sean lo que muchos autores llaman la "droga de la mise

ria". 

Hay otras Peltas, que si bien existen, tienen una menor importe~ 

cia, ellas sen: rifts que arroj6 el 1%, asalto el 2%, homicidio -

el 9%, lesiones el 1%, violación 4%, incorregibles el 8%. Se ha 

instituido la observación interdisciplinaria como indispensable 

pera lograr un conocimiento pr~fundo e individualizado de la pe! 

sonalldad del menor que conduzca a un bu~n diagn6stico v pronÓ! 

tico y a la determinación de· las terapias m&a idóneas para su -

orientac16n, reeducación y readaptación en su caso, procurando -

que las medidas que se adopten sean aplicables preferentemente -

en libertad con o sin vigilancia, dentro de su propia familia o 

en un hogar sustituto Vi exceRclonalmente con inte~namlento ins

titucional, es decir, de hecho se ha designado ~l menor de un ·

funcionario que vigile sus intereses v el debido desarrollo del 

procadimianto, téniendo siempre en consideraci6n la protecc16n ~ 

del mi1mo en primer t'rmino, que debe estimarse c~mo sujeto pes! 

ve tutelar de derecho preferente~ 



CAPITULO I I I 

FALTAS SOCIALES DE MAYOR INCIDENCIA EN MENORES INFRAf 

TORES. (ESCUELA DE ORIENTACION PARA VARONES). 



3.1.- ROBO, DAÑOS A LA SALUD Y OTROS; INDICADORES IMPORTANTES 

DE LOS EFECTOS SOCIALES DE LA CRISIS ECONOMICA HACIA LA 

POBLACION. 
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A partir de las consideraciones que· logramos establecer en 101 ~ 

teriores capitulas respecto del papel. fundamental que juegan las 

crisis econ6micas y familiares en cuanto a la proltferec16n de • 

infracciones en menores, consideramos importante defender ahora 

nuestra postura iriicial en la que hactemos menci6n que si bien • 

los factores psicológicos. educativos y de conformaci6n familiar 

adquieren gran peso en el hecho de que se registre un mayor au•• 

mento, se impone como un elemento de mayor envergadura al efecto 

de la crisis económica. 

La crisis a que hacemos mención (1976·1962 y tad~vla 1983), ~-

afecta en mucho mayor grado a la familia obrera que vive en con• 

diciones de precarismo latente, y es aht donde se localiza el m! 

yor indice de casos de menores con problema que se encuentren P! 

nalizados por "afectar el orden social•. 

As! pues, antes de entrar en detalle da cama se menifla1t1n y t¡ 

man forma las faltas sociales que den ~ttula a ••t• ep1rt1da, V 

a este trabajo, es necesario establecer •l. run~ementa m1tadal6g! 

co que nos llev6 a delimitar le muestra que apoye 11 pr111nte ln 
vestigaci6n v que va encaminada a tratar de d1moetrar· le hlp6t1• 

sis inicial planteada en la sigu11nt• rarme: las 1r1ctaa da la 



su 

crisis c!clica dal capitalismo impactan en forma directa a la p~ 

blaci6n trabajadora, al disminuir la preducci6n, disminuye la 

oferta de empleo y aumenta el pracariame econ6mice de la familia 

obrera, lo cual provoca qua les conductas antisociales en mena-

res registren un mayor incremento, particularmente robe, dañes a 

la salud, homicidio e infracciones· sexuales. 

Pare probar tal hip6teais se sigui6 el mecanismo de entr~viata -

focelizada y directa, opsracionalizada e trav~s d~ un cuestion1 

ria de 28 variables a un total de 100 menores de la Escuela de -

Orientac16n pare Varones, dependiente de la Direcci6n General de 

Prevenci6n y Raadaptaci6n Scclal de· le Secretaria de Gobernaci6n. 

Es importants hacer notar que la poblaci6n encuestada represent! 

be el 35% del total en el memento de realizarse le investiga---~ 

ci6n. 

~or etra.part1, en un momento de la discu~i6n de este trabaje, se 

pans6 en la posibilidad de qua el estudie abarca~s tanto a muje

res como a veranas que son sujetos de conductas antiacciales 1 P! 

ro ante la obaarvaci6n ~irecta da que la poblaci6n femenina ea -

muy limitada en t6rminoa de volumen (en per!odos mu~ criticas no 

excede d1 60 internas) las faltas que com1t1n no 1st&n neceser!! 

mente ligad~~ • factores ecan6micos en sentido eatri~toL ya qua 

su contribuci6n no es tan importante an el 101t1nimi1nto del ho

gar, sino m6a bian 1u1 faltas aa daban a desajuat11 de personal! 

dad, propiaa da le 1ded 1 como praatituc16n, incarrecci6n, ate., 
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esta cueat16n origina también que la reincidencia en ellas saa • 

muy baja. 

En loa menores infractores varonaa, en cambio, les reltas al es

tán relacionadas rundamentalmente con el aspecto económico, va • 

que ante el hecho de ser hombres ae lea asigna ramponaab1lldades 

tempranas, para aportar dinero al hogar, y en un momento dado se 

convierten en el principal sost6n de toda una famllia, sino es -

que en el única. 

La raz6n principal por la que se. tom6 la Eacuela de Orientaci6n 

para Varones para hacer la encuesta, ea porque asta es la Inst1-

tuci6n a donde ea canaliza a los menores para au etapa da reada¡ 

tac16n, puea el Consejo Tutelar, que es donde ocurre la reclusión 

original, s6lo funciona como lugar de confin!miento, y en donde 

la problemática real del menor no se encuentra ampliamente dire

renciada, debida a que su permanencia ah! no excede de dos meses 

ya sea porque verdaderamente no ae le comprueba al manar le fal

ta social cometida o porque en caso de comprobarse, se le trasl! 

da inmediatamente a la Escuela de Orientac16n para iniciar su •• 

proceso da raedapteci6n social. 

Otra de lae cau1a1 que nos llav6 e seleccionar le Escuela d1 ~-

Orientac16n ea parque en el Consejo Tut1lar el Trabajador Social 

6nicamante cumdl• funciones da captador da datas sobre el menor, 

ya sea en antraviataa directas con al sujeto, su ramilie, 
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testigos presenciales o al propio domicilio; con esta sola fun-· 

ci6n, Trabajo Social se ve con demasiadas tareas y el papel 

orientador queda muy restringido, en estas condiciones sólo oca-

sionalmente participa en tareas interdisciplinarias de terapia y 

orientación social. 

En la Escuela de Orientación en cambio, par ser más especificas -

V concretas las tareas, el Trabajo Social cumple aunque a difere~ 

te escala, las funciones de un sensibilizador y concientizador -

del menor y de su familia, además de formar parte del equipo mul 

tidisciplinaria encargado de la aplicación de terapias grupales, 

sin descuidar las· visitas de investigación domiciliaria, que es 

obligatoria dentro de las programas de trabaja. 

Con las anteriores consideraciones, encontramos seg6n los resul· 

tadas que arrojó la muestra aplicada en· la Escuela de Orienta---

ci6n para Varones, ubicada en Avenida San Fernando NO 1, Colonia 

Tlalpan, la edad en que con mayor frecuencia incurren los meno•-

res en infracciones oscila entre los 17 y 18 a~os cumplidos o 

par cumplirse y representa un porcentaje del 56%•, este hecho e~ 

rresponde, seguramente, a que es la edad cuando el menor tiene • 

Loa porcentajes aqul expresadas se encuentran disgregados da 
manera más clara, en las anexos del preaen~e. trabajo~ au~que 
pensamos que explica~ de manera objetiva el ren6meno investi• 
gada, esto de ninguna manera significa que sea una investiga
ción acabada. Por otra parte, las resultados y consideracio
nes san de entera responsabilidad de quien firma este· trebejo. 
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mayor responsabilidad dentro del hogar y por lo tanto su riesgo 

a delinquir es más grande debido a la presi6n económica que so-

bra él ejercen los padres. Entre quienea están ubicados en una 

edad variable de los 14 a 16 a~os el porcentaje es del 39%, y p~ 

re menores de 14 anoa el 5%. 

De cualquier manara, a pesar de que por disposiciones legales 

contenidas en la ley que cree el Consejo Tutelar para menores in 

fractoree, que sustituye al antiguo Tribunal de Menores, Gnica-

mente se recluta a Jóvenes que han cumplido los 14 y no exceden 

de los 18 aMoa, an la práctica suele ocurrir que haya quienes no 

han cumplido los 14 a~oa o han excedido hasta en más de un año -

los 18. Sin embargo, esta variable por et sola, no ayuda a com

prender realmente la problem~tica del menor, que entre los 14 y 

18 a~os, loa manarse responden a motivaciones sociales similares~ 

pare distintas en esencia. 

En el r1ngl6n de 1acolaridad, encontramos que los. niveles son -

muy desiguales y mis bien se. tiende a obse~var globalmente, un -

bajo nivel educativa ya que el 40% registra primaria incompleta, 

el 22% primaria completa, el 6~ es analfabeta~ 24% secundaria i2 

completa, 5% secundaria completa, v, 3% preparatoria incompleta. 

Tales deanlv1la1 en el rengl6n de escolaridad aunados a .la vari! 

bilidad de tiampo de permanencia en la escuela (hay quienes ti~ 

nen la poaibilidad de egresar a loa 3 meses y otros después de -

un a~o e incluso dos), hace más dificil la tarea de implementar 
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un sistema escolarizado formal, v aún cuando existe el sistema de 

primaria y secundaria bajo el método de enaenenza ebierte, en r~ 

lidad son bien pocos los logros que llegan a obtenerse. 

Por otra parte, para poder detectar aunque fuese de manera reducj 

da las zonas con mayor indice de faltas cometidas, loe resultados 

no se pudieron concentrar de manera clara ya que se detectan en • 

pr6cticamente todas las delegaciones pol!ticae del Distrito Fed! 

ral aunque provienen de las zonas marginadas o "cinturones de m! 

seria"; pero que si llegamos al conocimiento que el 65% son ori• 

ginarios del Distrito Federal, adem6s de que llege e un 20% los 

casos que provienen del interior de la República, 8% solamente • 

del Estado ~e México y 7% que informaron no tener lugar de reai. 

ciencia definido. No ·deja de tener mucha relevancia el 20% da m! 

nares que provienen de provincia pero que han cometido lea in··· 

fracciones dentro del Distrito Federal, (o en algún caso hen si· 

do enviados del Consejo Tutelar del lugar de origen)~ ello refl! 

ja de manera clara las escasas oportunidades o el desempleo re•• 

gistrado en el pals entaro, además de las aparentes oportunida· 

des de superación que hoy en d!a representa el Distrito reder1l, 

pero que desgraciadamente son sólo un permanente espejismo del • 

centralismo, donde gravitan de manera más mercada lea infreccio-

nes en menores. 

Por otra parte, si bien en este apartado se intente solo axpll•• 

car el porcentaje de las infracciones enunciadas y •u releci6n • 
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con la crisis econ6m1ca actual, no podemos dejar de lado como 

punto lmportante, la procedencia familiar del menor, ya que a 

nue~tro juicio constituye un aspecto fundamental en la prollfer! 

ci6n o no de la problemática tratada, De eata manera encontra-

moe que solamente un 33% de los encuestados respondieron prove-

nir de familia completa (conformada por padre, madre, hermanos, 

etc.), el 67% restante proviene o bien de familias formadas por 

padre y hermanea o bien por madre y hermanos, con muy escasas -

posibilidades de nueva conjuAci6n, o bien he sido adoptado por -

terceras personas que le han propiciado un choque emocional muy 

fuerte, o en todo caso, manifiestan tener por "casa" la vla p~-

blica. 

Ante este hecho consideramos muy dificil que se pueda lograr un 

Trabajo So6lal que permita por et solo, frenar el ~vanee de las 

infracciones en menores, ya que el problema, además de ser de -

orden estructural, ge le suma el escaso r•forzamiento que pueda 

tener el sujeto dentro del seno familiar. Por este rezón, salvo 

raras excepciones, no se realiz~ mis que un Trabajo Social asis

tencialista que en muy poco a~uda el precepto de formación del -

hombre critico da su medio y de au realidad. 

Lo que es m&s grava edn, ea que el 90% de· los menores informó t! 

ner familia y al 10% categ6r1camente no tenerla; de estos porce~ · 

tajes el ?2% vivla con elg~n tipo de familiar que na son necesa

riamente los padres, y 11 28% restante francamente sin ningún --
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tipo de relación con la familia. 

Parad6jicamente destaca dentro de ello, que al cotejar.tanto en

cuesta, entrevista formal, asl como los datos del expediente q~e 

obra en el archivo, obtuvimos que el 8~% de la poblaci6n encues

tada tenla algún tipo de ocupación no obstante ser solteros el -

99%, el 15% estudia y trabaja, el 6% solamente estudia, y, únic! 

mente trabaja el 66%, contra un 13% que se encontraba desocupado 

en el momento de ser remitido al Consejo Tutelar. 

Las ocupaciones m&s comunes son: se~vicios 13%, subempleados 27% 

Caqui se incluyeron boleros,· vendedores ambulantes de periódicos, 

lava-carros, etc.) obreros el 46%, estudiantes 7%, y, desocupa--
'. 

dos el 7%. 

El 36% informó tener ya varios ingresos al Consejo Tutelar y a • 

la Escuela de Orientación, siendo las fechas de ingreso ~uy va--

riables, ya que mientras el 3% informó ingresar en el a~o de ---

1980, 3% ingresó en 1981, 16% en 1962 y el 78% en 1983. 

Adem&s de las anteriores generalidades que ayudan a ubicar el t! 

po de problem&tica del menor pr~viamente a cometer· la falta sp-

cial, hemos encontrado como. falta m&s si~temitica el robe. El • 

robo se entiende dentro de los equipos de tra~ajo de la Escuela 

de tratamiento, como el acto de ~prop1ac16n en .dinero o espacie 

de algo que pertenece a terceras personas. El robo por otra ·--
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parte, refleja da manera clara los efectos de la crisis, ya que 

el menor al no tener expectativas de trabajo claras y no poseer 

otro medio por al cual proveerse de dinero para el sostenimien

to de su familia, al mismo opte por tal situaci6n. Para cometer 

el robo, al menor se ecompena invariablemente de estimulantes, -

esto viene e causar "danos a la sa~ud" que representan un alto -

porcentaje en cuanta a infracciones sociales cometidas·. 

El robo as la falta qua se registra en mayor cantidad de casos, 

inclusa desde al mismo Consejo Tutelar, por lo tanto si suma~os 

en al p1r!odo ccmprandida antre 1972 v 1982, encontramos que se 

generaron 16,060 aprehensiones por esta causa, mientras qµe por 

irre~ularidadea da conducta se captaren 1,010; entre las infrac

cian11 cametid11 1st6n: ebriedad 162; vagancia 408; daRos en pr~ 

piedad 1j•n1 1,665¡ all1nemiento de morada 134; inconveniencias 

en la vt1 p~blic1 345; ra~to 223; protecci6n 28; tentatlvas de -

rabo 1,000; homicidio 745¡ lesiones 2,85); violaci6n 991; tenta

tiva de vi~l1ci6n 268¡ tetuprc sao: prostituci6n 62; intoxica--

c16n 4, 503; vu101 9, 233. De las. ral tas descritas, el robo re-

g11tr1 un mayor greda dt incidencia (ver cuadro anexo). 

Oe 1975 1 1981, perlado en que ~e expresa en su punto 'lgido la 

cris11 1can6mice qua d1riva an forma inmediata hacia una c~isis 

eccial. Con 1110 queda d1mo1trede de manera clara nuestra hipót~ 

sis iniaiel r11p1cto d• qua las infracciones aociales en menores 

aumentan tn p1r!ada1 6lgidaa da la crisis, v sobre todo en - - -
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familias precaristas. 

Sin embargo, parece ser que el Estado ha tomado una actitud bel! 

gerante respecto del fenómeno v no se muestra ya tan exigente de 

las formas, periodos y tipos de tratamiento durante 11 confina-

miento, seguramente porque la polltica seguida en cuanto a la r1 

ducción. del gasto público, y sobre todo a loe programas da aaia• 

tencia social, afecta marcadamente al presupuesta de las 1nstit~ 

clones de tratamiento. 

De ello se deriva que hacia la Escueia de Orientaci6n para Varo• 

nes en 1980 solamente se canalizaron 451 casas, parl!l 1981 se ha· 

bl~n canalizado 379, en 1962 llegaran J52 v hasta 11 mes de ~•P· 

tiembre de 1983 se contabilizaron 299. 

Un dato r~velador del por qu~ de la tendencia a recluir el menar 

tiempo posible a los menores, es el proporcionado par personal • 

de la Escuela de Orientación en el sentido de ·qui 11 S1cr11terle 

de Gobernación destinaba un presupuesto diario par menar de • •• 

S 34.50, donde deberlan ir inciu1dos gastos de allment•c16n, he! 

pedaje, vestido y calzado.: 

Dado su alto 1ndice a nivel global, el robo aa,cohvl1rt1 tambiin 

en la falta que mayar porcentaje registra en le Escuele de Orie!J.· 

taci6n para Varones con un 65% respecto de 111 atrae. felte1; ~n 

donde este va acampanado frecuentemente de danos a la 1elud V en 
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donde ae observa al consumo de dos o más drogas. 

Pare reforzar le h1p6teeis planteada, entendemos que el hecho de 

que el robo por sí solo registre tan alto 1ndice, no tiene otra 

explicsci6n més que an lo álgido de le crisis econ6mica, siendo 

visto eete como una salida inmediata a elevar loa ingresos de -

lee famili~e afectadas, ello porque el 59% de loa mon~res tienen· 

un ingreso inferior el oalsrio m!nimo, 1~% respond16 ganar un sa 

lsrio igual al mínimo, 19% no tiene ningún tipo de ingreso fija. 

Lo antar1or adquiere una importancia primordial en la medida que 

el 34% de los menores cubr1 al 25% da les gestos que hay en la -

fam111s en todoa 101 ranglone1, 11 10% de los encuestados con el 

50% del gasto familiar, y el 8% ll1gsn a contribuir hasta el - -

75%, 1iendo 1ue familia• d1p1ndiant1s totalmente de ellos, 1% -

contribuya al 100% (estado clv11: casado), por lo que tiene to-

das laa reaponsab~lid1d1a. Raz6n demi• 1luatrativs de que ante 

la p6rd1de an la capacidad 1con6mics con las daveluacionea mone

t1ria1 y loa vaiv1n11 propios de la criaia, al manar ae· ve aco-

rr1l1do a cometer 11 falta, 11n qua allo 1i~nifiqu1 une juatifi

c1nt1 rlgida. 

Claro aatá qu1, como ya 11 mencionaba tambiín en mucho contribu

ya 11 1nd1bl1 e1tabilid1d d1 11 !•~1111, ya qua 1610 el 30% de -

101 1nc~11tadoa r11pondi6 t1n1r padrea casado~¡ 4% ya divorcia-

dos o 1n proceso da dlvorci~ avanzado¡ 9% viven an unl6n libre V· 
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con poca estabilidad en el hogar; 22% separados temporal o defil)j 

tivamente; 13% viudos y 6% hijos de madres solteras. Se encon-

tró as1mismo, un 16% de menores que respondi6 no tener familia-

res por provenir de orfanatcirios o de otros centros de readapta

ción en donde han pasado la mayor parte de su vida, u otra causa 

desconocida. 

Lo anterior también se refuerza con el hecho de que los casos de 

menores que no contribuyen con una suma importante al gasto fam! 

liar, tienen padres con ingresos inestables y poco remunerati--

vos, además de que los demás miembros de la familia no se encue~ 

tren capacitados, no tienen oportunidad de empleo o de plano es

tán desempleados, 

Aún cuando la madre en algunos casos trabaja y contribuye al 9ª! 

to familiar, de cualquier manera los problemas siguen persistie~ 

do. 

As1 las ocupaciones más comunes de los padres de los menores son 

campes~nos el 2%, obreros 26%, servicios ?%, subempleados 16%, -

otros 48%. La ocup~ción de la madre es servicios 4?%, obrera ~-

3%, subempleados 25%, otros 21%. 

La situación se complica todav!a más si observamos que el 33% de 

los miembros que integran la familia del menar es de 5 a 6 miem

bros; el 20% es de ? a 8; 16% de 9 a 10 y el 8% más de 10. Por 
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lo cual el ingreso na alcanza ni para cubrir las necesidades más 

elementales v vuelve a convertirse en una causa importante para 

que el menor tienda e infringir la ley. 

El monta global del ingreso de la familia no está especificado -

en el 13% de los casos, es menor al salario m!nima en 31%, cubre 

el salario m1nimo el 40%. A ello se une las elevadas erogacio-

nes del gaste diario, va que el 50% habita una vivienda rentada, 

además de que se pagan servicios de agua potable en 87% y el mi~ 

mo porcentaje en electricidad. 

El tipo de vivienda que habitan se encontr6 que el 25% lo hacen 

en vecindad, cuarto solo en 2%, casa sola un 25%, informaron vi

vir como "arrimados" de otras familias un 13%. El n6mero de ha~ 

taciones que conforman la vivienda es de 1 en un 14%, 2 en un 

41%, 3 en un 15%, y más de J el 17%. El 73% de loa menares viven 

en la misma casa de loa padres o familiares responsable•; el 14% 

vive solo en a1g6n cuarto o vivienda rentada, u otra causa dese~ 

nacida, y el 13% tiene por "casa" la v!a p6bllca. 

Da cualquier manera, si bien el robo representa por s! solo un -

alt!almo potcentaje, ~ate como ya se mencion6 .va frecuentemente 

acompaMado de daMos a la aBlud que incluso registra un porcenta

je del 66%¡ dentro de este rubro destaca la marihuana con un 

29%¡ cemento 35%; alcohol el 28%¡ tabaco el 26%, v solventes el -

4%. 



C A P I T U L O I V 

EL TRABAJO SOCIAL ANTE LA PROBLEMATICA SOCIOECDNOMICA 

EN MENORES INFRACTORES 



~.1.- ACCIONES ESPECIF~CAS QUE DESARROLLA EL TRABAJADOR SOCIAL 

EN INSTITUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES. 
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Las acciones concretas realizadas por el Trabajador Social dedi

cado al tratamiento de menores, tiende a ser homogéneo en los di 

ferentes centros dedicados a este fin. 

El centro que dicta las politices y programas para Trabajo So--

cial ea la 01recci6n General de Prevencl6n y Readaptación Social, 

y de ah! cada escuela adapte a sus necesidades internes ·las poli 

tices a seguir y las normas que intenta aplicar para la reha~ili 

tación del menor. 

Las actividades oficiales propuestas para los planteles son las 

siguientes: 

a) Organizaci6n del equipo de trabajo, distribución de comisio-

nea y rolas de guardia. 

b) Estudios pare obtan1r el conocimiento necesario de los casos 

de alumnos internos. 

e) Entrevistes e maastrcs y parsonel de vigilancia, para solici

tar informaci6n so~re 11 aprovechamiento y conducta de loa -

internos. 



d) Atención individual a alumnos que presenten problema& ce ~=~

ducta o desadaptación evidente, coordinando esta labo~ con -

los psiquiátras y psicólogos del plantel, solicitando la col! 

boración de la familia. 

e) Hacer el traslado de alumnos enfermos, de acuerdo con las in

dicaciones médicas, o bien cambios a otras escuelas, etc. 

f) Localización de familiares cuando estos no se hayan present! 

do a visita en un lapso ·mayor de 20 dias. 

g) Entrevistas a familiares los días de visita, 8 fin de cambiar 

imp~esiones con ellos, orientándolos para mejorar corrientes 

afectivas y la dinámica familiar, particularmente en aquellos 

casos en que hubiese probabilidad de concederse una exte~na·

ción próxima o bien cuando se observe despreocupapión hacia -

el menor. 

h) Orientar a los menores que e~tén en vlsperas de ser externa-

dos, sobre la conducta que deberán observar en sus hogares y 

medio externo en general, inculcándoles además ideas poaiti-· 

vas, creando en ellas conciencia de su responsabilidad. 

i) Establecer la coordinación necesaria con las autoridades de -

la Secretaria de Salubridad y Asistencia para poder resolver 

. ) 
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satisf~ctoriamente los problemas de salud que se preDenten en 

le poblac16n escolar. 

j) Parti~lp~r en la organizaci6n de festivales o paseos. 

k) Realizar Trabajo Social de grupo, particularmente en el turno 

vespertino para evitar que los alumnos permanezcan ociosos. -

( 8) • 

Actividades de Trabajo Social en el medio externo: 

1,- Consultar los expedientes respectivos. 

2.- Trasladarse a las escuelas de tratamiento y solicitar infor-

maci6n a la Trabajadora Social que haya aeguido el caao del 

alumno dentro de la escuela correspondiente, para recibir 1~ 

dicac1ones s9bre su conducta, aprovechamiento escolar, apre~ 

dizajs en talleres, problemas presentados, apreciaci6n psic~ 

16g1ca e inter-relac16n familiar. 

J.- Ae1miamo entrevistar el propio menor para conocer sus prop6-

sitos para al futuro, aspiraciones v problemas de cuyo cono-

cimiento ee derivar~ la orientación que debe impartirle v --

(6) R1as Harnindez Oniaimo. Antroeograr1a de la Deltnc~encie Ju
venil. Editotiel Ateneo Cultural Oaxeque~o, "Lic. Miguel 
M&ndaz", México, 1979, pp. 111-112. 
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las sugerencias tendientes a eviter re1ncidenc1es y lograr -

una readaptación social adecuada. 

4.- Investigaci6n del medio familiar y circundante pare normar -

su criterio sobre la conveniencia de que se concede o aplace 

la externac16n. (9). 

5.- Si se considera conveniente sugerir, sea concedida la exter• 

naci6n se deber~ impartir amplia informaci6n a los familia--

res sobre la evolucibn del ceso del menor, aeffelendo el • --

aprendizaje que adquir16 para que see aprovechado debidemen-

te y tenga la continuidad necesariaL. enfatizar& aelmiemo so-

bre la acogida y afectividad que deber& otorgarse el menor -

en el seno familiar, indicando los peligros del rechazo, de-

socupaci6n, mel empleo. y falte de ~igilencie. 

6.- En caso de que el medio familiar del menor hiciera necesario 

solicitar prórroga pare conceder le externeci6n por resultar 

negativo o el medio circundante fuere altam~nte nocivo, se • 

deber~ impartir orientación. familiar aapec1f1ce con el fln -

de procurar la modif1caci6n necesarie, antea de r1inccrporar 

al menor a su hogar. 

(9) Rios Hernández Cnésimo. Antropografh de 11 Oel1·ncuencie Ju .. 
venil. Editorial Ateneo Cultural Cax1qu1"º• 'Lic. Miguel 
~z", Mhico, 1979, pp. 112·114. 
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7.- Una vez concedlda la externación se establecerá relación di

recta y personal con el menor, al que se le orientará v ayu

dará en todo lo necesario para lograr su verdadera readapta

ción social, procurando mantener can él y sus familiares con 

tacto frecuente. 

8.- El Trabajador Social deberá procurar obtener la confianza n! 

ceaaria para peder asumir la responsabilidad de convertirse 

en gu1a y canaejero de los casos encomendados a su vigilan-

ele. 

9.- Deber& contar con la aseso~la y orientación de una supervis~ 

ra a quien acudir en demanda de orientaci6n para la mejor vi 

gilancia y conducción de sus casos y de· la que habri de reci 

bir la ayuda necesaria. 

10.- Coordinar su acc16n con loe demás planes que tenga en vigor 

la D1recc16n General de Servicios Coordinados de Prevención 

y R1adaptaci6n Social. 

La Escu1la de Or1entac16n para Varones, lugar en donde se aplicó 

la 1nvest1gacién que conforma el presente trabajo, está estruct~ 

rada de acuerde e las disposiciones f 1jadaa con la creaci6n del 

ConaaJo Tutelar para minores infractores, mismo que como se sabe 

suet1tuy6 el antlg~o Tribunal para Menores. 



Los servicios generales, que pretenden contribuir a la readapta

ci6n integral del menor son los siguientes: 

- Medicina General 

- Odontología 

- Psiquiat~ia 

- Enfermería 

Estos servicios. Funcionan de manera deficiente y no cumplen su -

funci6n solo en cases de necesidad extrema, bajo el supuesto de 

que el menor se encuentra confinado en la escuela en una forma -

de castigo, por lo tanto los se~vicios solicitados en verdaderas 

emergencias deben ser atendidos de la manera m&s austera posi--

ble. 

A este respecto, Trabajo Social no ha cumplido con su papel de -

concientizador e informador hacia las demás áreas. 

La escuele est~ compuesta·por talleres de adocreto, albaniler1e, 

artesanla, Areas verdes, artes plásticas, carRinte~!a, cocina, ~ 

herrer1a, panader1a, peluquerta, plomerla, textiles v zepater!e~ 

Estos talleres correspondieron a la idea original de capacitar -

al menor para el trabajo productivo y de esta manera integrarse 
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a un~ vida social, ~tll, pero s6lo en algunoa de ellos capacitan 

verdader~mente al menor para el trabajo como son los de imprenta, 

adocreto, plomer1a, panader1a y técnica dental; los demás se co~ 

p~obó que en realidad funcionan como una forma de "matar el tie! 

pe" y/o de cumplir ciertas tareas en la escuela, que les permita 

acumular méritos para salir éxternados lo más rápidamente posi-~ 

ble. 

En muv pocos casos se ha podido lograr que el menor trabaje una 

vez externado en algo relacionado con la actividad para la que -

se capacitó dentro de la escuela. 

Pero atendido estrictamente al aspecto de tratamiento psicoso--

cial, donde están adscritas las actividades de. Trabajo Social, -

opera a través del siguiente programa formulado internamente: 

a) Atención de casos especiales 

b) Trabajo con secciones 

e) Seguimiento de casos 

d) Coordlnaci6n de grupo psicosac1al 

e) Visita a talleres, aulas v ~atios. 
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P) Visita domiciliaria a la familia del menor 

g) Atención a familiares en entrevistas 

Para cumplir con tal programa formulado, se encuentran dlsponi-

bles 8 Trabajadoras Sociales (mujeres todas), que se dividen en 

dos turnos para atender a una población que var1a de 250 a 350 -

internos con diferente problem~tica. El nivel profesional de -

las T.rabajadoras Sociales es técnico en 6 casos y con licenciet~ 

ra en 2 casos, las cuales no fueron capacitadas inicialmente pe

ra desarrollar Trabajo Social Penal, sino que se han ido capaci

tando en la prictica diaria. Tal capaqltaci6n "sobre la marche" 

ha impedido un ·proceso de reflex16n sobre ·el. quehacer p.rofesio--

·. nal, .por lo cual se reflejan __ grandes d.eficienclas respecto del -

im13act~ que causa sU trabajo e11· la readaptación social del me---

nor. 

A cada Trabajador ·social· les designa. el .Director de la escuele· 

los casos de los menores con quienes deberin. trabajar, tan pron

to estos son canalizados al plantel desde el ·consejo Tuteler. 

El n6mero de casos que por obligaci6n deben r~visar va~la de 25 

a 35, seg6n los niveles de problem~tica que presente c~de caso. 

El jefe de vigilancia de la escuela, por su parte, le asigna al 

menor su sección, y de acuerdo a la secc-ión· los recibe el Trabe-· 

jador Social junto a un expediente que contiene estudia méd!co, 
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social, peiqui&trico y psicol6gico, que le fue practicado en el 

Consejo Tutelar, iguol expediente se le entrega al psic6logo, -

quien será el encargado de dar tratamiento psicol6gico v1a ter! 

pies grupales. 

En apariencia, Trabajador Social. y psicólogo trabajan conjunta-

mente cada caso, pero en la realidad ne es as!, ya que sólo me-

diente pláticas informales, ambos ttse ponen de acusrdott pare el! 

borar el informe final en donde se propone la externaci6n o la -

continuidad del menor en el plantel. 

Con el mismo criterio se trabaja para las secciones, las cueles 

son de reciente creación y que ten1en proposiciones innovadoras. 

Anteriormente la escuela se divid1a. en "patios" numerados·del ·1Q 

al JQ, que serv!an para aislar e internos con diferentes Q.redos 

de comportamiento dentro de la escuelai hov. se divide en seccio

nes que si bien siguen el mismo tratamiento t~cnico del "sistema 

patioa 11 , es justo reconocer que han servido para que exista ma-

ycr ccmun1caci6n entre él equipo técnica y los menores infracto

rea que conforman las secciones. 

En dichas secciones se trabaja individual ~ grupalmente, ya que 

como 11 sabido, existen casos qua requieren un manejo 1epecial ~ 

tanto para al propio menor como para Ú familia de· éste. Sin em 

bargo bajo este ai1tema prevalece al Trabajo Social de gruP.º• 



Para el Trabajo Social de casos se sigue el procedimiento ~e "r! 

cha inicial" donde se captan aspectos oocioecon6micos del menor 

y su familia; estos datos son tomados del expediente previamente 

elaborado en el Consejo Tutelar de la entrevista directa con el 

menor o su familia y de la visita domiciliaria. 

En virtud de que el Trabajo Social de casos está basado en la -

instituci6n, y no en la formaci6n critica del menor respecto de 

su problem¡tica general, todos los miembros del com1t~, personal 

administrativo y de oficina, comparten en común la obligaci6n de 

preservar la confidencia. 

La entrevista es, no obstante el perfil .acrltico que se hace de 

ella, una herramienta indispensable en el conocimiento de la pra 

blemática del menor y su familia. De esta manera se llaga a co• 

.nocer muchas veces cuales fueron las verdaderas causas que or1•• 

llaron al menor a cometer una determinada falta social. lo mismo 

que sirve para captar otros problemas dentro de la remilia de '! 

te, que de no ser por la forma tan burocratizada en que cada tr! 

bajador social cumple su fun~i6n, se orientarían muchos prable·

mas marginales, conocidos sobre todo, durante le· visita domlci~

liaria. 

Una vez cumplidas las etapas mencionadas (entrevla.ta inicial~~! 

sita domiciliaria, entr~v1sta con le familia)~ cada trab1j1dore 

social elabora un informe re~pecto del menor, el cual rtje • •• 
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conjuntamente con el psicólogo y recabando datos del aprovecha-

miento en el grupo escolar, taller, dormitorio, donde el menor -

ha estado ~Jlgnodo con el objeto que se tenga conocimiento en el 

Consejo Té~nico de como ha ido evolucionando el prac~so de rea-

daptaci6n en cada menor, al mlamo tiempo, dicho informe sirve P! 

ra preve~r deficiencias en cuanto a tratamiento en cada una de ~ 

las áreas del cuerpo técnico. 

Asl tenemos que el tratamiento. t~cnico para lograr la readapta-

ci6n del menor cumple concreta e integrademente dentro de la Es

cuela de Orientación, con laa siguientes f.unciones: 

a) So e 1 al : ad a p t s c i 6 n del menor e a u t' a m 11 iei ,, me d 1 o a m b i ente y -

grupo psicasocial. 

b) Psicol6gico: desarrolle erm6n1co de su estructura psiquica ce 

mo son personalidad~ car~ctsr y conducta, 

c) Medicina General y Psiquiatrh: · conservac16n de la salud tan

to rlsica como mental. 

d) Talleres: capacitac16n laboral hasta el dominio de un ofi

cia. 

a) P1~agag1a: 1ntena1t'icaci6n 6p.1ma de 1u instrucci6n eaco~

lar. 
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f) Deportes: desarrollo físico armónico, dominio de uno o más -

departes. 

g) Cultura y recreación: sensibilización por el arte, práctica -

de actividad artistica. 

h) Civismo y disciplina: 

tica. 

revitalizar su conciencia patri6-

De integrar este programa una visión critica, sobre todo por los 

trabajadores sociales, de la problemática estructural en que se 

ha fincado el desarrollo social del pa1s, donde se plantea que -

el problema del menor infractor es derivado de la crisis del si! 

tema en su conjunto, posiblemente se lograrían mejores resulta-

dos en los intentos que hasta ahora se han r.~cho en readapta---

ci6n. 

Esto viene a colación porque los trabajadores sociales de la in! 

tituci6n tienen un desconocimiento casi absoluto de las leyes 9! 

nerales en que se basa el desarrollo del capitalismo (ejemplo: 

obtención del plusvalor), y por lo t~nto se desconoce que le cr! 

sis económica a la que ya hicimos referencia detallada en cap1t~ 

los prec~dentes, necesariamente influye en la .Proliferación de -· 

faltas sociales y que por persistir ~l mismo esquema, ~n realidad 

el tan llevado y traldo proceso de readaptac16n es en realidad -

poco útil. 
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Cün al conocimiento a rondo de la causa de origen de la problem! 

tica se podrla lograr un mejor proceso de conciencia social ha--

cia el menor de la ralta social por él co~etida. 

Pero volviendo a las actividades especificas rlesempeñadas por el 

Trabajador Social dentro de la Escuela de Dr'entación para Varo-

ne s , un a vez re n d l do el in ro r me inicia 1 , el 1) ir e c to r de la es e u e 

la comunica a cada Trabajador Social los casi s a su cargo que 

están por pasar a Consejo Técnico inicial•, n base al menciona-

do informe inicial se discute. El Consejo T cnico lo Fo~man el 

Director, un Psiquiatra, un Psicólogo y un T abajador Social, en 

donde cada uno dá su punto de vista respecto de cada caso trata-

do, se evalúa la consideración y finalmente rocede la que está 

mejor argumentada. 

Cada menor tiene derecho a que ae le revise su expediente en Co~ 

sejo Técnico con base en el tiempo de permanencia que tiene en -

le escuele (un mes para Consejo inicial y tres meses para Cense-

jo definitivo). 

Una vez realizado el Consejo Técnico inicial donde generalmente 

no se recomienda la externación del menor~ si o que se hacen con 

siderecionee pera continuar orientándolo), se procede a continuar 

• El. Consejo Técnico se realiza sólo una vez por semana y se -
discuten hasta 15 casos de menores. 
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trabajando sobre el mismo caso, para que al término de tres m2-

ses, con base en las observaciones iniciales tomadas, se opte -

por plantear la externacián del menor o reconsideración por --

otros tres meses más. 

Vale decir que el Consejo Técnico siempre se realiza en base a • 

consideraciones meramente subjetivas, donde muchas veces los m! 

nares que han hecho méritos y han absorbido de mejor manera los 

señalamientos para su readaptación, llegan a permanecer hasta -

más de un año en la escuela. No obstante lo anterior, los apor

tes y observaciones que hace el Trabajador Social, son los que -

mayor peso adquieren, tanto dentro del Consejo Técnico, co~o en 

el proceso de readaptación tanto para el menar como para su Pam! 

lia. 
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4.1.1.• EL PROCESO DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION DE LA 

FAMILIA EN EL TRATAMIENTO DEL MENOR 

fl proceso de sgnslbilizaci6n y concient1zaci6n, aspectos medul! 

rea en el proceso de readaptación, tanto del menor como de su fa 

milla, es aplicado en los programas de trabajo social, pero sin 

que los trabajadoras sociales ten~an una idea clara de donde em

pieza y donde te~mina cada etapa, dado que en las entrevistas -

con cada menor se hacen de manera desordenada y poco metódica. 

Loa procesos de sensibilización y concientización, pareja con-

ceptual que se hace dificil precisar en el terreno teórico, pero 

que en la pr&ctica adquiere modalidades de enorme potencial cuan 

do eat~n encamlnida3 en un proceso adecuado, debertan ser la 

"herram1·~~1» de trabajo rundamental en cuanto a trabajo directo 

con el m~nor v su familia, en tanto que e~ta Gltima contribuye -

en cierta forma, al desajuste emocional que manJfiesta cada me-

no~ infractor. 

El procese de sensibilización y ccncientizaci6n, aparecen como -

elementos hacho~ a la medida, para incidir en problemas tales -

como, la escasa ccmun1caci6n entre padres e hijos que se derivan 

de las c1rcunetanc1es en que se fija la división social del tra

bajo, que posteriormente en que lea pedrea y los hijos raras v~ 

ces 1ntarcamb1an opiniones en semanas enteras, lo cual s~ con- -

vierte posteriorm~nte, en une poderosa raz6n para que el --
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menor incurra en faltas sociales. 

Tambiin sirven los elementos aludidos, para que. el Trabajador • 

Social dedicado a tratar la problemática del menor infractor PU! 

da orientar a ~ste en la aceptación de figuras familiares susti· 

tutos en el caso del fallecimiento de los padres~ v que dichas 

figuras sustitutas puedan desempeñar el papel de verdaderos pa-

dres, en cuanto a la orientación correcta para que el menor de-

sempeñe un papel social correcto. 

Es con el auxilio de estos elementos, cuando el Trabajador So-~ 

cial debe organizar de la manera m~s profesional posible la en-

trevista, para ayudar a eliminar aspectos subjetivos en lo que 

es usual que incurramos·, como son: color,, sexo,. religión, etc., 

que de otorg~rseles importancia en exceso, lleg~n a obsÍaculi

zar que entrevistador v entrevistado tengan un acercamiento po

co m~nos que ficticio v el proceso de sensibilización v concien 

tización en el menor respecto de su problemática, vayan a un -

fracaso casi seguro. 

Porque el Trabajador Social que realiza las ent·revistas, es fr~

cuentemente de clase media o al menos ·con estruct~ra mental "pe• 

queño burguesa". El entrevistado (menor lnfr~ctor) es de clase 

inferior,· clase baja o cualqui.era asignación rque quiera dbrsele 

de acuerdo a la estratificación social; de aqul surge. un pequePla 

"abismo" inicial que debe ser contemplado so pena de inturrir. en 
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que el tratamiento social no manifieste ningún exito. Esto vie

ne a colaci6n un tanto porque el Trabajador Social adopta una p~ 

sici6n "clasistaª, que de alguna manera expresa las condicionan 

tea a nivel micro de la lucha de clases entre sujeto profesional 

y objeto de estudio. 

Dentro del concepto de pobreza,, se tiende a incluir a dlversos -

aubgrupoa que pueden ser diferenciables en base a determinadas -

caracterlsticas dadas. Hay diferencias entre el "pobre organiz~ 

do y el pobre desorgafizado, desmoralizado"; entre las familias 

con multitud de problemas~ agobiados por laa situaciones de cri

sis c1cl1cas propias del capitalismo, y de las familias que no -

obstante los problemas econ6m1cos ancestrales funcionan de mane

ra m&s adecuada, sea por un esp1ritu de resignaci6n conocido ya 

como ancestral, sea porque han sufrido embates represivos por -

loe cual;a han estada s punic de perecer como grupo y por ello, 

preF1eren manifestar wns postura acrltica de su ~ealidad. 

El t~rm1no "clase baja" se r~fiere Rrecisamente a ese sector de 

la población que ha vivido bajo condiciones impuestas por un in

gr1so bajo durante largos perlados. El bajo ingreso para ellos 

no s1gn1f1oa una s1tuac16n temporal, atlpica~ sino una realidad 

primaria 1n sus vidas. 
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Consecuentemente, en defensa y adaptaci6n propias han desarrollA 

do un estilo de vida, una serie de valores, una configuraci6n d~ 

actitudes y un conjunto de reglas de conducta que los ideritiftce 

y los caracteriza. 

El ambiente de pobreza act6a como una matriz socializante parti-

cular que influye y determina la forma en que la gente cree, ---

piensa y procede. El estilo de vida bajo ingreso "la cultura de 

la pobreza" es, por supuesto, una c6moda· ficci6n, como lo es el 

estilo de vide de la clase media. 

Para todo esto será necesario que el Trabajador Social adecúe el 

trato al menor durante la entrevista, ya que resultarle dificil 

que en una familia de clase media, se encontrara el mismo estilo 

de vida que en la clase baja, en la medida que esta 6ltima ha s~ 

frido con mayor intensidad las injusticias que el sistema econ6-

mico genera. 

Asl pues utilizada adecuadamente la entrevista como una !écnica 

ya clásica d~l Trabajo Social, esta puede aportar gran cantidad 

de elementos para mantener una comunicaci6n directa ya sea con ~ 

los padres o con la familia en general. Es aqu{ cuando se cono-

ce la problemática global del menor, se inicia.el proceso de sea 

sibilizaci6n entendido .. Jmo el de mostrar la r~alidad personal, 

comunal y nacional; las causas de esta situación y los beneficios 

de la misma. 
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Enseguida dar!a cabida el proceso de concientización que es una 

especie de complemento al de sensibilizaci6n, pero entendida la 

concientizacibn como el demostrar que todo lo real o existente -

no es racioael, por muy justo o natural que as! sea~ 

El menor y su ramilla vlven en un c1rculo cerrado que no le perp 

mite vislumbrar le que ea su realidad, sino que viven aglutina-

dos en un submundo de inclemencias y necesidades, siendo sujetos 

pasivos obligados a aceptar la raalidad que les toca vivir por -

injusta que esta sea. Pera evJtar la situación anterior el pro

ceso de sens1bil1zac16n y concientizaci6n,. correctamente apllc~ 

dos, ayudsrtan a ense"ar a manifestar un espiritu critico de s~ 

perac16n, de que eon capacee, na obstante las condiciones esp

tructurales, de transformarse, y darse cuenta a tiempo de las 

injusticias de 1u propia deformidad~ 

Para el logro de un impacto eatiofactorio de estos procesos ha-

e 1 a lo e menores , ea n 1eeser1 o que. 1 os p r.a res ion a 1 es que labor a n 

en instituciones encargadas ds aplicar ls justicia, adquieran -

también un esptritu crttico y permanezcan en constante aprendiz~ 

je respecto de la 11voluci6n h1et6rica de· la ramilla¡ pues resul, 

ta que la dinámica familiar de donde provienen los menores es 

anormal. En 101 caaoa en que los manares carecen de familia, o 

bien si la familia lnt1gr1 elementos de "patologla social" estos 

procesos deberán dar11 con mayor intensidad. 
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Porque si observamos que la dinámica familiar normal es una mel 

ele de sentimientos, comportamientos y expectativas entre cada 

miembro de la familia, esto permite a ceda uno de ellos deserrg 

llarse como individuo, al mismo tiempo que les proporciona ls • 

seguridad de permanecer aislados y de poder contar con el apoyo 

de otros miembros. 

En las familias normales, dicho sea de paso, se encera le cri·· 

sis económica en grupo, en la que ceda miembro adopte un papel 

frente a la crisis y a la familia, necesariamente cambia pare • 

adaptarse a las circunstancias; aunque posteriormente la crisis 

termine por imponerse y provocar una ruptura social en la fami· 

lia, que se manifiesta claramente cuando el menor incurre en •• 

faltas sociales. 

Retomando la importancia de los procesos de eensibil1zac16n y • 

concientización, estos servirán también pera que ceda integren· 

te de la familia plantee sus propios objetivos, mismos que la • 

servirán para conocer cual será su participec16n en le reaolu-

ción de un problema no en forma abstracta sino concreta y hec•! 

lo sentir con quien colabore resultarle beneficiado y contribu! 

rá al bienestar de toda la femilla. 
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También se considera como necesario un est1mulo mental adicional 

mismo qua se logre mediante la motivaci6n constante, pero sien

do canalizada hacia el logro de las metas que la propia familia 

se ha planteado. Ello servirla en Oltima instancia, na para re 

solver, sino paro disminuir en buena medida el incrementa de la 

población de menores infractores. 



e o N e L u s I o N E s 

Con base en los resultados generales de la problemática aqu1 --

abordada, hemos llegado a las siguientes conclusiones: las con

du~tas antisociales en que incurren los menores infractores están 

originadas, como la mayor!a de los problemas sociales,, en fect~ 

res de indole económica¡ mismas que aumentan en los periodos en 

que las crisis c1clicas del capitalismo llegan a su punto más ál

gido. 

Ello porque los efectos de la crisis repercuten de manera más ªQ.Y 

da en la población de bajos ingresos, ya que al disminuir la 

producción, disminuye la oferta de empleo y aumenta el número de 

familias precaristas, sobre todo en la clase obrera y no asala

riada. En este estrato social es donde se registra el mayor nú

mero de casos de menores infractores. 

Asimismo, la ~risis económica tiene repercusión directa en la d! 

sintegración de la familia, y este propicja que al no converti¡ 

se dicha familia en el centro motor del encauzamiento del menorL 

incline este sus impulsos hacia las conductas antisocieles. 

Tambi~n tiene un gran peso en la proliferaci6n de faltas sociales 

en menores, el que sea éste en un alto porcentaje de casos, el • 

principal sostén de su ramilla, y que dada le existencia de ~ • 

desempleo abierto, o subempleo en el mejor de los casos, - - --
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disminuyen sus oportunidades de encontrar trabaje y obtener loe 

ingresos suficientes para el sostenimiento de su familia. Por -

ello, el robo, por ejemplo se entiende ahora, como una. forma 

de complemento da ingresos, que paateriormente se le penaliza al 

menor y as confinado éste en escuelas de tratamiento. 

Ae! el desempleo generalizado, se convierte en el origen inmedi! 

to más importante para el aumento de las faltas en menores. In

variablemente, cada menor presenta dos o más faltas por le mis

ma causa, por ejemplo, quien r~ba generalmente lo hace intoxi

cado por algún enervante que lo mismo está penalizada. 

V es que le f~milia obreret ihvariablemente le m'a numerosa, 

ea quien m~s padece, dada •u escasa cal1Ficaci6n~ le Falta de 

empleo y cuando lo paseen est~ muy mal remunerada~ de. esta ma

nera, e loa menares de hacho se les o~liga a buscar la manera -

da complementar los 1n;reaoa. 

A ello sa une 11 hacho d1 que dada ls corta edad del menor~ no 

le permite esta 11 ecc110 a ci.erto tipo de actividades producti

vas en donda al mahoa 11 11 remunere con el ael1rio mlnlmo orl-

clal. Ante la ralt~ d1 v1lore1 1 rerorzado por la necesidad - -

acqn6mica 1nmad11t1, 11 menor se ve de hecho obligado a cometer 

las r11taa. 
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Ante tal situación se hace necesario el reencauzamiento tente 

de los programas como de la preparación de los departamentos de 

Trabajo Social, dedicados al tratamiento de menores, sobre la 

base de un conocimiento macroestructural del origen de las fal-

tas sociales en menores, para adecuarlos de manera correcta, a 

los objetivos que se persiguen en instituciones gubernamentales. 

' 
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S U G E R E N C I A S 

Actualmente el Consejo Tutelar pera menores promueve la rea

daptación social, mediante un estudio previo de la personal! 

dad de estos, seMalando medidas correctivas y de protección. 

Este nos permite augerir la conveniencia del establecimiento 

de una bolsa de trabajo, creada y coordinada por el Departa

mento de Trabajo Social, dado que as Trabajo Social quien m! 

yor conocimiento tiene de la problemática eapec!f ica de cada 

menor. Trabajo Social propondrá el proyecto de bolsa de tr! 

bajo ePectlva, tomando en cuenta el antecedente de fracaso -

tenida por aeta, creada a ralz de que era necesario que el -

menor al egresar de loa cantros de tratamiento tuviese un em 

plao saguro. 

Ea de suma importancia tambián~ que el equipo de Trabajo So

cial int1gr1 1n au1 actlvided11~· la formaci6n de grupos de -

padres da familia en Porma permanente cuando el menor se en

cuentre internado, porque al egresar 6ete~ ya la. familia 

tenga conci1ncia plena tanto de su problemática familiar, c~ 

mo de 11 qua orill6 al manar a cametar tal o cual infracci6n. 

E1t1bl1c1r durant1 1ibado1 1 d~mingos v dlas festivos. une --· 

gu1rdi1,integr1d1 por 11 1quipa multidisciplinaria de los 

c1ntraa da tr1tami1nto, para 11 r11llz1ci6n de ev~ntos 
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socioculturales que le permitan al menor integrar un mayor -

.nivel de salud mental. 

Agrupación de lo~ principales problemas por loe que los men~ 

res cometen las faltas sociales v prepararse sobre los temes 

generadores de loa mismos problemas, para as! proporcionar -

una orientación más adecuada. 

Formación de equipo~ multidisciplinarios, para asl proporci2 

nar en forma conjunta orientación adecuada respecto a la de~ 

viación de conducta en los menores. 

Mantener contacto directo con peque~as industrias artesana-

les, para que los menores maquilen sus productos, y as1 lo·

grar alguna remuneración. 

Trabajo Social, debe preocuparce por la salud F1siba del me

nor, por lo tanto deber& insistir en la necesidad de le aten 

ción midica completa e inmediata, ya que en algunos casos •• 

los menores presentan diferentes grados de anemia~ 

Trabajo Social, ·quien mantiene contacto directa con loa men! 

res, deberá opinar ~especto a qui taller. lste deb~ ingresar, 

·de acu•rdo a las aptitudes y habilidades detectadas durante' 

su trato con el menor, procurando que se respete pare un·~

mejor aprovechamiento. 
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Solicitar a la 01recci6n de la Escuela cursos de capocita--

ci6n para el personal en general, con el objetivo de lograr 

una buena comunicación que auxilie en la readaptación del m~ 

nor. 

Localización de familias con deseos de adopción, para el caso 

de menores que provienen de orfanatorios o que los padres -~ 

han f'allecido. 

El Trabajador Social deberá participar en pláticas de orien

teci6n vocacional. 
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• EN ALGUN CAC:,0 EL MEN>R LO IGNORA. es OEFUNCION o NO SE HACE 
MEl'OJN DE LA OCUPACON. · 



OCUPAOON DE LA MADRE: 
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SERVICIOS .SUBSVlPLEO CERERA PROFESONAL IOTROS 

1 EN ALGUN CASO EL MEN)R LO IGNORA ES OEFUNCION, O NO SE HACE 

MENCION DE LA OCUPAC~. . 



NUMERO DE MIEMDROS DE L..A F1-\lv1!L IA 
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MENOS OE 4' ~G MIEM8ROS 7-8 MIENlBROS 9·10 MIEM3ROS MAS DE 10 LO IGNORA 
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o ·~51 

VIVEN EN LA MISMA CASA: 

14 ..,..----------llt13 

NO VIA PUBLICA 



1:- QUIEN SOSTIENE A LA FAMILIA 

A PADRE 2 F TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 7 

8 MADRE 18 e, MADRE Y PADRASTRO 5 
e LO IGf\CRA 13 H PADRASTRO 4 
o HERMANOS~ 10 ! • EL MENOR 1 

E PADRE Y MADRE_9 J TIO 1 
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•EL ESTAOO CIVIL ES CASAOO 



QCUPACION DE QUIEN SOSTIENE A LA FAMIL 1A 
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OBRERO SUBEMPLEÓ LO IGNORA SERVICIOS PROFESIONAL 



INGRESO ECONOMICO DE LA FAMILIA: 

50 A_NO ESPECIFICAD0 _____ 13 

8_MENOR AL SALARIO MINIMO 31 
C __;_MAYOR AL SALARO MINIMO. . 16 

O _SALARIO MINll'IO . 40 

40 

20 

10 

A 8 e o 



COMJ OISTRlBUYEN SUS INGRESO$: 

·A> RENTA "BlALIMENTAOON 'C>VESTIOO Y CALZADO -O>LUZ Y AG.JA 'E>DIVERSIONES 

~.RU~Tfi, . 

A LO KJNCRA 68 
B . MENOS DE $ tOOO 00 2 
C $1500 00 A 3.000 00 11 
O $ 3.500 00 A 5.000 00 6 
E VIA PUBLICA 13 

70 
·se IGNORA, NO EXIS T IENOO FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
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A B e o E 



VIVIENDA DEL MENOR CON su FArvHLIA 

CONDICIONES O POSESION 

60 
---------"" 
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40 
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20 

10 

RENTADA PRESTADA . PROPIA VIA PUBLICA 



50 TIPO DE VIVIENDA : 

40 . 

30 

10 

OEPARTAM:NTO VECINDAD CASA SOLA NO TlENE CUARTO SOL 



50 NUMERO DE HABITACIONES 

40 
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10 

_....-.._....,._ ___ .....__ ________ ___ 
1 2 3 MAS CE 3 NO TIENE 



90 

80 

70 

60 

40 

30 

20 

10 

AGUA POTABLE 97 
LUZ ELECTRICA 87 

SERVICIO~ DE LA VIVIENDA : 

13 

NO TIENE 13 
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