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

La mentalidad propia del estudiante de 

cualquier disciplina es, por lo general, de un optimismo fasci

nante que propicia la forja de sueños e ilusiones de lo que ha 

de ser una práctica profesional plena de triunfos y conquistas 

que le acerquen, cada vez más, a los ideales postulados por los 

te6ricos de su especialidad. Desafortunadamente, al enfrentar -

la realidad cotidiana, el profesionista recién egresado se per

cata de la carencia de posibilidades para desarrollar tan ambi

ciosos proyectos. Posiblemente el momento del primer encuentro 

con la cruda realidad del campo profesional puede considerarse 

como el elemento determinante de la def inici6n ética de la per

sona: el trillado camino de la rutina, la burocratizaci6n, el -

conformismo, el lucro desmedido y en el extremo ladeshonestidad 

y la corrupci6n aparecen como una ruta fácil de seguir y atrac

tiva para los mercenarios de la Ciencia. Por otro lado, se pre

senta un panorama quizá menos halagUeño por lo que se refiere a 

conquistas materiales, políticas o de cualesquiera otra índole 

secundaria, pero que representa un reto permanente para aquel -

profesional que, sintiéndose comprometido con su profesi6n, con 

sus principios éticos, con sus valores culturales, con sus más 

caros ideales de servicio y honestidad, decide dedicar por com

pleto su forrnaci6n e inteligencia al servicio de quienes as! 

lo requieren, no buscando obtener mayor beneficio que el de una 

subsistencia digna, anteponiendo en todo momento y bajo cualquier 

circunstancia la satisfacci6n del deber cumplido. 
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Siendo el Derecho una disciplina eminentemente social, no -

puede menos que esperarse de quienes hemos elegido esta ~rea de 

estudio con una convicci6n plena y un compromiso definido que, -

todas las acciones que desarrollemos en el campo profesional va

yan encaminadas a buscar la concordancia de la vida en coman de 

nuestra sociedad, respetando en todo momento las características 

y derechos naturales de cada uno de sus miembros. En otras pala

bras, puede afirmarse que, la raz6n de ser del especialista en -

el ~rea del Derecho no debe ser otra que la de defender y hacer 

valer en todo momento los valores universales de la Verdad,· la -

Libertad y la Justicia. 

Considerando las reflexiones anteriores y habiendo tenido -

oportunidad de conocer desde dentro un apasionante campo del 

Derecho, el relativo a meno~es infractores, ha surgido como 

inquietud en un primer momento, convirtiéndose en necesidad apre 

miante posteriormente, la elaboraci6n del presente trabajo. 

A partir de la observaci6n directa, y atln de la participa-

ci6n activa en el desarrollo de acciones que en materia de meno

res infractores presenta el Derecho Mexicano, por lo menos en el 

Distrito Federal, y después de conocer muchos de sus aciertos, -

así como diferentes carencias y fallas, tanto en su sustento - -

te6rico como en su desa.rrollo pr~ctico, ha surgido el interés por 

plasmar en este trabajo la aplicaci6n real de los principios - -

éticos y técnicos adquiridos durante la formación recibida en las 
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aulas de la Universidad. 

Al reconocer las fallas y carencias que se dan en el manejo 

institucional de los menores inadaptados y/o infractores, lo me

nos que puede hacerse es intentar analizar el origen de estas -

desviaciones y proponer alternativas que, acordes con la realidad, 

permitan resolver de la mejor manera posible dicha problemática. Si 

bien es cierto que las alternativas que se proponen en el presente 

trabajo pueden no ser las más id6neas, por lo menos es de esperar

se que sirvan como un llamado de atenci6n a·fin de que, a labre-

vedad posible, pueda afirmarse, por medio de obras tangibles, que 

el Derecho Mexicano en materia de menores infractores cumple cabal 

mente sus objetivos. 

Para poder establecer alguna acci6n concreta a realizar es 

preciso establecer todo un marco de referencia que permita conocer 

las necesidades existentes, las limitaciones que deben enfrentarse 

y los resultados que son deseables de obtener, por lo que en los -

diferentes capítulos que componen este trabajo se presentan cada -

uno de los elementos mencionados intentando estudiarlos como enti 

dades independientes, aunque sin perder en ning11n momento la rela

ci6n que guardan entre si. 

El inicio dei análisis que se realiza se da con la definición 

del Consejo.Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal 

como la instituci6n encargada por Ley de atender los asuntos que -
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en materia de menores se presentan en el campo jurídico de la- -

infracci6n e inadaptaci6n social. 

Para poder estudiar un fen6meno determinado es menester - -

delimitar su existencia, incluyendo causas, manifestaciones y 

características para que, en su momento, se puedan .ofrecer las -

alternativas de manejo pertinentes, raz6n por la cual como parte 

de éste se contempla un apartado dedicado al fen6meno de la ina

daptaci6n social. 

Ya dentro de la materia que nos ocupa en el presente, apare 

ce una definici6n objetiva de los lineamientos legales que nor-

man el procedimiento que debe observarse toda vez que un sujeto 

es puesto a disposici6n del Consejo Tutelar, mencionando en este 

apartado específico los ordenamientos te6ricos que deben regir -

tal procedimiento, as! como las irregularidades observadas en el 

mismo para, posteriormente, proponer alguna alternativa de solu

ci6n al respecto. 

Siguiendo la estructura del trabajo, se presenta a continua 

ci6n un panorama, tanto te6rico como práctico, de las medidas -

de tratamiento que se aplican en los casos de menores con proble 

mas de inadaptaci6n y/o infracci6n. Este punto reviste. especial 

importancia debido a que el objetivo central de esta tesis se -

refiere al planteamiento de alternativas de tratamiento que per

mitan una verdadera integraci6n social de los menores que presen 

tan la mencionada problemática. 
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Para avalar científicamente los planteamientos que se hacen 

a lo largo de este trabajo, se ha incluido un capítulo que se -

refiere al análisis estadístico de casos que pueden tomarse como 

representativos de la problemática aquí analizada; análisis que 

en su momento se describirá con la amplitud requerida. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del análisis rea

lizado sobre el fen6meno de la infracci6n e inadaptaci6n social 

de menores, mismos que permiten normar un criterio específico en 

cuanto a las características que deben presentar las alternati-

vas de solución al problema. 

Al mencionar como punto relevante en el cuerpo· de este texto 

el Planteamiento de Alternativas, la intenci6n es destacar la im 

portancia que representa e~ el estudio de cualquier problema el 

llegar más allá del mero estudio de causas, manifestaciones y -

consecuencias, es decir, llegar hasta los posibles planteamien-

tos de soluci6n de las cuestiones abordadas. 

As! pues, independientemente del objetivo técnico del pre-

sente trabajo este tiene como finalidad el compendia~ tanto los 

conocimientos teóricos aportados por la f aculdad de Derecho como 

los hechos observados en el Consejo Tutelar para Menores Infrac

tores del Distrito Federal a fin de poder presentar alguna moda

lidad espec!fica de manejo, desde el punto de vista jurídico, -

que garantice la real observancia de la Justicia en materia de -
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menores infractores, normada espacial y temporalmente por la ie

gislaci6n vigente en la materia. 
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C A P I T U L O 1 

E L C O N S E J O T U T E L A R 

La instituci6n que nos 

ocupa en este cap!tulo es la encargada de la atenci6n y manejo de 

los problemas de inadaptaci6n e infracci6n infanto-juven~les en -

el Distrito Federal y tiene como inmediato antecesor al 6rgano -

comunmente conocido como Tribunal para Menores. 

Es a partir de la aprobaci6n que hizo el H. Congreso de la -

Uni6n de la iniciativa de Ley de la materia que ésta es promulga

da por el Ejecutivo Federal el 23 de diciembre de 1973, y publi-

cada en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1974 bajo el t!tulo -

formal de: LEY QUE CREA LOS CONSEJOS TUTELARES PARA MENORESINFRAC 

TORES DEL DISTRITO Y TERRITORIO FEDERALES. 

Desprendiéndose de la Ley que le sustenta como 6rgano juris

diccional, y siendo regida por la misma, la instituci6n adopta el 

nombre de Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito -

Federal, (omitiendo los territorios federales desde laconversi6n 

de estos en Estados libres y soberanos miembros de la Federaci6n)I 

de similar manera, se define su dependencia administrativa de la 

secretar!a de Gobernaci6n, de acuerdo a lo establecido por la Ley 

Org~nica de la Administraci6n P~blica. 
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A N T E C E D E N T E S 

A continuaci6n se presenta una breve reseña 

histórica de la evolución que en nuestro país han sufrido las - -

instituciones encargadas de la administraci6n de Justicia en mate 

ria de menores infractores, desde el rtltimo cuarto del siglo pasa 

do hasta nuestros d!as. 

Existen referencias de que en México, en la época anterior -

al Porfiriato, los menores delincuentes eran recluidos en la hoy 

desaparecida cárcel de Belem de la ciudad de México. En esa insti 

tuci6n fue en donde, al parecer, se inici6 la separaci6n física -

entre menores y adultos delincuentes en reclusi6n, ya que los - -

primeros eran enviados a una crujia especial, a pesar de que eran 

juzgados por las mismas leyes aplicables a los adultos; esta cru

jía era llamada "de los pericos", debido a que todos sus poblado

res usaban un uniforme de color verde. 
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Fue durante el gobierno del General Porfirio D!az (1873-1911), 

que se cre6 la "Escuela Correccional", siendo remitidos a dicha -

escuela todos los menores delincuentes. Cabe señalar que, a pesar 

de este gran avance en su época, subsistían aan prácticas err6neas, 

pues los menores siguieron siendo juzgados por autoridades judi-

ciales en caso de cometer algan ilícito; estas autoridades estaban 

facultadas para imponer penas iguales a las establecidas en mate

ria de adultos, incluso llegando a enviar a menores delincuentes a 

la Colonia Penal de Islas Marías, o bien, a cumplir penas largas 



a trabajos forzados. Es importante destacar que estos jueces no -

conocían exclusivamente de casos de menores. 

Al finalizar el periodo presidencial del General D!az se ex

pidi6 un ordenamiento en el cual se señalaba la prohibici6n de --

enviar menores a las Islas Marras. (1) 

No es sino hasta el año de 1908, y a i~iciativa de Don Rarn6n 

Corral, que se intent6 la exclusividad de jueces para menores, pe 

ro tal intento se vi6 frustrado y tuvo que ser abandonado sin con 

seguir su objetivo debido al inicio del movimiento de revoluci6n 

armada de 1910. 

En el año de 1912 se celebr6 el Primer Congreso Mexicano del 

Niño en donde, junto con otras importantes propuestas, se plante6 

la necesidad de crear Tribunales Protectores y Tutelares de la In 

fancia, sin embargo no se obtuvo ningan logro en este sentido. 

Más de diez años transcurrieron antes de que apareciera una 

nueva postura ante el problem~ de la delincuencia de menores, y -

no es sino hasta 1923, durante el Congreso Jurídico, que se pre-

sentaron trabajos fundamentando y proponiendo la creaci6n de Tri-

bunales para Menores. Como consecuencia de este impulso fue esta-

blecido en el Estado de San Luis Potas! el primer Tribunal para -

Menores que existi6 en la Repablica Mexicana. (2) 

(1) Bostelman Lepine Karin.
11

Instituciones de tratamiento y normas 
de tutela~ M~xico.1983. p.- 8,9. 

(2) Solis Quiroga, Hector.- "Justicia de Menores". Cuadernos del 
Instituto Nacional de Cienci41s Penales. p.- 51,. 
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Posteriormente, en 1926, la Junta Federal de Protección a la 

Infancia, que fue fundada en 1924, formul6 el primer proyecto para 

la creación del Tribunal Administrativo para Menores, a iniciativa 

del Doctor Solís Quiroga y los Profesores Guadalupe zuñiga y Salva 

dor M. Lima; asi mismo, se expidi~ el Reglamento para Calificación 

de los Infractores Menores de Edad en el Distrito Federal, docurnen 

to que se consideró corno base de lo que posteriormente sería el -

Tribunal para Menores. 

12 

Llegando en esta breve revisión a la Institución que hemos -

señalado como antecesora directa del actual Consejo Tutelar, encon 

tramos que con fecha 30 de marzo de 1928 se publica el Decreto que 

ordena la fundación del Tribunal para Menores Delincuentes, el cual 

es regido por la Ley Sobre Previsión Social de la Delincuencia In 

fantil en el Distrito Federal, también conocida como Ley "Villa 

Michel". debido a que fue el Licenciado Primo Villa Michel el en:-

cargado de formularla. 

A continuación se transcribe el artículo lo. de la citada Ley 

el cual señala los que tal vez sean los principios más importantes 

de la reforma iniciada a partir de su promulgación: 

"En el Distrito Federal los menores de 15 años no contraen 

responsabilidad criminal por las infracciones de las leyes penales 

que cometan; por lo tanto, no podrán ser perseguidos criminalmente 

ni sometidos a procesos ante las autoridades judiciales; pero por 

el hecho de infringir las leyes penales o los reglamentos, circula 

res y demás disposiciones gubernativas de observancia general 



quedar~n bajo la protecci6n directa del Estado, el que previa la -

observaci6n y el estudio necesario, podr~ dictar las medidas condu 

centes a encauzar su educaci6n y alejarlos de la delincuencia. El 

ejercicio de la patria potestad o la tutela, quedar~ sujeto en 

cuanto a la guarda y educaci6n de los menores y las modalidades que 

impriman las resoluciones que dicte el poder pttblico de acuerdo con 

la presente Ley". (1) 

Puede observarse que en el C6digo Penal de 1929 y en el de Or 

ganizaci6n de Competencias y de Procedimientos se establece la com 

petencia y aplicaci6n de sanciones del Tribunal para Menores en ca 

sos de sujetos menores de 16 años. Es en el C6digo Penal de 1931 -

en donde se ampl!a la aplicaci6n de las medidas tutelares hasta los 
(2) 
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sujetos menores de 18 años, suprimiendo la aplicaci6n de sanciones, 

señalando claramente que las medidas a aplicar en este rubro debian 

ser tutelares, con fines orientadores y educativos. 

Con similar orientaci6n, en los años de 1934 y 1939, respecti-

vamente, se redactaron el Primer y Segundo Reglamento de los Tribu-

nales para Menores y sus Instituciones Auxiliares; en 1941 se pro-• 

mulg6 la Ley Org~nica y Normas de Procedimiento de los Tribunales -

de Menores y sus Instituciones Auxiliares en el Distrito y Territo• 

rios Federales. 

Con fundamento en los ordenamientos legales citados, en el Dil 

trito Federal exist!an dos tribunales en la materia, los cuales fun 

cionaban de manera independiente¡ la organizaci6n de estos 6rganos 

se articulaba de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 

(1) Bostelman Lepine Karin. op. cit. p.-10 

(2) C6digo Penal para el Distrito y Territorios Federales, Porrua, 
''igl!sirna segunda ~dici6n, México, 1972, p. - 4 O 



Org~nica y los Reglamentos de la Secretaría de Gobernaci6n corres 

pendientes. 

Cada Tribunal contaba con un Presidente, nombrado por el Pre 

sidente de la Repablica a propuesta del Secretario de Gobernaci6n, 

durando en sa cargo 4 años; adern~s del Presidente, cada tribunal 

contaba con un Juez Abogado, un Juez Médico y un Juez Profesor, -

as! corno con un Secretario de Acuerdos y el personal administrati 

vo determinado por los ordenamientos pertinentes. (1) 

Finalmente, como se ha señalado al inicio de esta secci6n del 

trabajo, es en el año de 1974 en que el Tribunal para Menores desa 

parece para dar paso al actual Consejo Tutelar para Menores Inf rac 

tares, instituci6n de la cual se hace un amplio an~lisis en el - -

cuerpo de este texto, por lo que no resulta conveniente incluir en 

este momento una descripci6n detallada de su organizaci6n y funcio 

narniento actuales. 

(1) Bostelman Lepine Karin. op. cit. P.-11 
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A M B I T O D E I N e I D E N c I A 

Por lo que se refiere al -

~bito de incidencia del Consejo Tutelar en relaci6n a sus funcio 

nes y atribuciones, es necesario revisar el contenido del artículo 

lo. de su Ley: "El Consejo Tutelar para Menores tiene por objeto 

promover la readaptación social de los menores de dieciocho años -

en los casos a que se refiere el art!culo siguiente, mediante el -

estudio de la personalidad, la aplicaci6n de medidas correctivas y 

de protecci6n y la vigilancia del tratamiento". (1) 

Como se ha señalado en el apartado anterior, es en el C6digo 

Penal de 1931 en donde se establece la edad que será considerada -

como l!mite, - 18 años - para contemplar a un sujeto dentro del -

Derecho en materia de menores infractores. As! mismo, además de --

considerar la edad cronol6gica, a partir de la promulgaCi6n de la 

Ley de los Consejos Tutelares vigente, es preciso atender a las -- ~ 

características enunciadas en su artículo 2o_~: "El Consejo Tutelar 

intervendr~, en los términos de la presente Ley, cuando los menores 

infrinjan las leyes penales o los reglamentos de polic!a y buen --

gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga presumir, 

fundadamente, una inclinaci6n a causar daños, a s! mismo, a su fa-

milia o a la sociedad, y ameriten, la actuaci6n preventiva del Con 

sejo". (2) 

Considerando los factores que integran el cuerpo de los art!-

culos citados, queda claro que el ~bito de incidencia del C.T. se 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores 
del Distrito Federal. Secretar!a de Gobernaci6n. M~xico. 1977. 
Comentarios por el Dr. Sergio Garc!a Ram!rez. p.- 195 

(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.-199 



circunscribe a dos elementos primordiales: un sujeto con carac -

ter!sticas determinadas y las instituciones encargadas de su ma

nejo. En cuanto al primer elemento se refiere, exclusivamente se 

conocerá de casos de sujetos cuya edad cronológica no exceda el 

l!mite señalado, además de mostrar por lo menos una de lasconduc 

tas especificadas; el segundo de los elementos se refiere a todas 

las instituciones, incluido el propio Consejo, que tienen enco--

mendada la atención de los menores infractores desde diversos en 

foques. Se mencionan algunas de ellas: 

- Agencias Investigadoras del Ministerio Pablico, las cuales, 
(1) 

en atenci6n al art!culo 67 de la Ley del C.T., deben poner inme-

diatamente a disposici6n del mismo a cualquier menor que les sea 

remitido por la comisi6n o presunta comisi6n de algan il!cito; en 

este sentido corresponde al Promotor Tutelar, segttn el art!culo -
(2) 

15, fracción V de la Ley respectiva, vigilar que este ordenamien-

to sea respetado. 

- Juzgados penales, que de acuerdo al artículo 66 de la Ley 
(3) 

del C.T., podrán solicitar la comparecencia de menores que se en-

cuentren a disposici6n de este y que se hallen relacionados en -

il!ci tos cometidos por adultos, siendo su obligaci6n presentarlos 

en el lugar y hora señalados. 

- Polic!a Tutelar, que es la encargada de la detenci6n, cus

todia y traslado de menores que han cometido alguna infracci6n. 

- Escuelas de Tratamiento, dependientes de la Direcci6n Gene 

ral de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 313 
(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 227 
(3) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 312 
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y a las cuales son remitidos algunos menores a fin de recibir en 

ellas las medidas de tratamiento ordenadas por el C.T., de acuer 

do al art!culo 61 de la multicitada Ley. (1) 

- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami-

lia, el cual a trav~s de su Departamento de Trabajo Social se en 

carga del manejo de algunos menores en libertad vigilada ordenada 

por el Consejo, considerando el contenido del art!culo mencionado 

en el p~rrafo precedente. 

- Diversas dependencias federales y estatales con las cuales 

se establecen convenios para el desarrollo de actividades tendien 

tes a lograr objetivos comunes¡ como ejemplo se pueden citar la -

Secretaría de Educaci6n Pablica y los Consejos Tutelares del inte 

rior de la RepGblica~ 

(1). Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 303 
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S U S T E N T O J U R I D I C O 

Es bien sabido que actualmente 

en nuestro pa!s la poblaci6n de menores de 18 años representa -

un importante porcentaje de la poblaci6n total¡ as! mismo, la -

concentraci6n social se da en gran escala en las zonas urbanas 

y semi urbanas,provocando de esta forma graves problemas en to

dos los ordenes, desde la limitaci6n del espacio vital hasta. in 

trincadas redes de conductas antisociales. 

Contemplando un panorama tan complejo, ha surgido la impe

riosa necesidad de que el estado brinde respuestas concretas a 

las situaciones que se enfrentan cotidianamente en la interac•

ci6n social dentro de nuestro territorio, por lo que entre otras, 

el Poder Legislativo se ha dado a la tarea de normar jurídica-

mente todos los aspectos de esta interacci6n, sin pasar por alto, 

por supuesto, lo relacionado con los menores de edad. 

En el campo específico de las infracciones cometidas por -

menores de edad, materia que nos interesa en este trabajo, se -

encuentran importantes lineamientos en la legislaci6n vigente, 

aan a partir de la propia Carta Magna, mismos que se mencionan 

a continuaci6n. Se ha pretendido dar relevancia a aquellas nor

'rnas concernientes al sustento, organizaci6n y funcionamiento del 

Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, 

por ser esta la instituci6n que se est~ analizando. A pesar de 

que en algunos ordenamientos ha habido reformas muy importantes, 
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en este texto se mencionan las condiciones actuales de las di 

versas obras consultadas, debido a que el objetivo del trabajo 

se refiere al Consejo Tutelar actual y no a un análisis retros 

pectivo de la legislaci6n de la materia. 

La piedra angular que sustenta a la instituci6n que nos -

ocupa es el artículo 18 de la Constituci6n Política de las Es-

tados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo cuarto señala: "La 

Federaci6n y los gobiernos de los Estados establecerán institu 
(1) 

cienes especiales para el tratamiento de menores infractores", 

precepto que se contempla en la Ley Orgánica de la Adrninistra·

ci6n Pública Federal, la cual establece en su artículo 27 que 

corresponde a la Secretaría de Gobernaci6n: " Fracci6n XXVI.-

Organizar la defensa y prevenci6n social contra la delincuencia, 

estableciendo en el Distrito Federal un Consejo Tutelar para -

Menores Infractores de más de 6 años e instituciones auxilia--

res". (2) 

De una manera más específica, es la Ley que crea los Con-

sejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal 

la que justifica, define, orienta, norma y regula la estructura, 

organizaci6n y funcionamiento del Consejo Tutelar como institu 

ci6n. 

A pesar de que las Leyes y artículos mencionados justifican 

plenamente la existencia formal del Consejo, no son los únicos 

(1) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. 
Porrua. septuagésima edici6n. México, 1982. p.- 15 

(2) Ley Orgánica para la Administraci6n Pública Federal. Ed. 
Porrua. décimo segunda edici6n. México. 1982. p.- 17 
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ordenamientos legales que le encuadran, ya que diferentes Leyes, 

C6digos y Reglamentos €n diversos artículos justifican su raz6n 

de ser en cuanto a su competencia se refiere, por ejemplo: 

El C6digo Penal para el Distrito Federal en materia del fue 

ro coman y para toda la repablica en materia del fuero federal -

de 1931, en su Título Segundo, Capítulo I, Penas y medidas de -

seguridad, establece: 

11 Art. 24.- Las penas y medidas de seguridad, son: 

1 a 16. • 

17.- Medidas tutelares para menores. 11 
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1 e.e. 

E S T R U C T U R A A C T U A L 

El Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Distrito Federal ha sufrido una reestructuraci6n 

organizativa con la cual se pretende incrementar el grado de efi 

ciencia de sus actividades, por lo que se han visto modificadas 

algunas de las estructuras que originalmente lo conformab~n. 

A continuaci6n se muestra el organigrama que rige el actual 

funcionamiento del C.T.1 este documento fue tomado de la presiden 

cia del propio consejo. (1) 

P
1
L EN O 

P R E S I D E N T E 

Secretaría 
de Acuerdos 
de Pleno 

Promotores 

Sala 1 Sala 2 
Consejero Presidente~~~~-+~~~~- Consejero Presidente 
Lic. Der. Lic. Der. 
Consejero M~dico Consejero M~dico 
Consejero Profesor Consejero Profesor 
Secretario de Acuerdos Secretario de Acuerdos 

1 
Direcci6n 
Técnica 

DiJecci6n de aten 
c:i6n al menor. 

1 
Direcci6n 
Administrativa 
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1 1 1 Estadística 
1 T.S. Abt cbv cbM 

Form 
1 Rec. Pers Pres 

Fin 
y seguimien 

Serv 
Gral. to 
Adq. 

(1) sala de Acuerdos del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del D.F. 
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En este punto se expone la organizaci6n del C.T., explicando 

las funciones de las diferentes entidades que lo conforman, siguien 

do el orden mostrado en el organigrama. Para explicar la parte su

perior del organigrama se tomo como guía la Ley que crea los Conse 

jos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal; por -

lo que se refiere a las funciones propias de cada una de las direc 

ciones señaladas y de sus correspondientes departamentos se efec-

tuaron entrevistas personales con cada uno de los directores y con 

los diferentes jefes de departamento. En su oportunidad se trans-

criben las ideas más importantes externadas por cada uno de los en 

trevistados en relaci6n a las funciones que corresponden al área a 

su cargo. 

Pleno. 

Es la máxima autoridad del C.T. y está integrado por un 

Presidente, los Consejeros numerarios y supernumerarios que deter

mina el presupuesto y un Secretario de Acuerdos; el Presidente del 

C.T. es a la vez Presidente del Pleno. 

Este 6rgano podrá sesionar ordinaria y extraordinariamente. 

Segrtn el artículo 7 de la Ley que crea los Consejos Tutelares 

LCT ): 

"Corresponde al Pleno: 

I.- Conocer de los recursos que se presenten contra las reso 

luciones de las Salas; 

II.- Disponer el establecimiento de Consejos Auxiliares; 

III.- Conocer de los impedimentos de los Consejeros, en los 

casos en que estos deban actuar en el Pleno; 



IV.- Conocer y resolver en el procedimiento consecutivo a la 

excitativa de formulaci6n de proyecto, que haga el Presidente a -

los Consejeros instructores; 

V.- Determinar las tesis generales que deben ser observadas 

por las. salas; 

VI.- Fijar la adscripci6n de los Consejos 

miembros del Consejo Tutelar; 

Auxiliares a los 

VII.- Disponer y recabar los informes que deban rendir los 

Consejos Auxiliares; y 

VIII.- Establecer criterios generales para el funcionamiento 

técnico y administrativo de los Centros de Observaci6n. 11 (1) 

Siguiendo la jerarquía .establecida en el organigrama aparece 

el Presidente del Consejo, al cual corresponde, seg~n el artículo 

8 de la LCT: 

11 I. - Representar al Consejo; 

II.- Presidir las sesiones del Pleno y autorizar en uni6n -

del Secretario de Acuerdos, las resoluciones que aquel adopte; 

III.- Ser conducto para tramitar ante otras autoridades los 

asuntos del Consejo y de sus Centros de Observacidn; 

IV.- Vigilar el turno entre los miembros del Consejo; 

v.- Recibir quejas e informes sobre las faltas y demoras 

en que incurran los funcionarios y empleados del Consejo en el 

desempeño de sus labores, dar a aquellos el trámite y resoluci6n 

que corresponda y formular, en su caso, excitativa a los Con--· 

sejeros instructores para la presentaci6n de sus proyectos de reso 

luci6n; 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 214 
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VI.- Dictar las disposiciones pertinentes para la buena mar 

cha del Consejo y de los Centros de Observaci6n, conforme a los 

lineamientos generales acordados por el Pleno; y 

VII.- Las demás funciones que determinen las Leyes y Regla--

mentos y las que sean inherentes a sus atribuciones." (1) 

Por lo que respecta al Secretario de Acuerdos del Pleno,este. 

atended a lo dispuesto por el ar.trculo 12 de J.a LCT que a· la -

letra dice: 

" Corresponde al Secretario de Acuerdos del Pleno: 

I.- Acordar con el Presidente del Consejo los asuntos de la 

competencia del Pleno; 

II.- Llevar el turno de los negocios de que deba conocer el 

Pleno; 

III.- Autorizar, conjuntamente con el Presidente las resolucio 

nes del Pleno; 

IV.- Auxiliar al Presidente del Consejo en el despacho de las 

tareas que a este corresponden y en el manejo del personal adrninis 

trativo adscrito a la presidencia; 

v.- Documentar las actuaciones y expedir las constancias que 

el Presidente determine; 

VI.- Librar citas y hacer notificaciones en los procedimientos 

que se tramiten ante el Pleno; y 

VII.- Remitir a la autoridad ejecutora copia certificada de las 

resoluciones en que se acuerde la aplicaci6n, modificaci6n o cesa-

ci6n de una medida. " ( 2) 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 217 
(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 223 
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··.: 

Adem4s de estas atribuciones, el Secretario de Acuerdos del 

.Pleno, en la práctica cotidiana se encarga de solicitar por medio 

de la red telef6nica a diferentes autoridades administrativas y -

judiciales, copia de actuaciones, complementos de las mismas o --

bien documentos esenciales para que los Consejeros instructores -

puedan completar la integraci6n de los expedientes en los casos -

que les competen. As! mismo., es el responsable de elaborar el rol 

mensual de turnos para Consejeros y Promotores. 

Cuerpo de Promotores. 

Los Promotores están organizados en un -

Cuerpo, el cual se integra por un Jefe de Promotores y tantos - -

miembros como lo determina el presupuesto • 

25 

. El Promotor Tutelar aparece como una figura de nueva creacidn 

en el campo del Derecho de menores a ra!z de la LCT promulgada en 

1974. En términos generales, puede afirmarse que el Promotor es la 

persona que por Ley debe encargarse de vigilar que los derechos 

del menor sean respetados durante todo el tiempo que éste seencuen 

tre sujeto a procedimiento ante el C.T. 

Para cumplir su cometido, el Promotor Tutelar deberá informar 

ante la autoridad competente toda anomal!a que sea detectada en --

cualquier momento del procedimiento. 
(11 

Atendiendo a lo dispuesto por el art!culo 14 de la LCT cabe -

destacar la que quizá sea la caracter!stica más importante del - -

Cuerpo de Promotores: su AUTONOMIA en todos aspectos, excepci6n -

hecha del administrativo, el cual debe ser atendido en forma directa 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 225 



por el Jefe del Cuerpo con el Presidente del Consejo. 

Las funciones del jefe de Promotores se encuadran en el conte 

nido del art!culo 14 de la LCT el cual señala: 

" El jefe de Promotores dirigirci y vigilarci el ejercicio de -

las atribuciones de los miembros del Cuerpo de Promotoresycoordi 

nará con el Presidente del Consejo, solo en lo administrativo, los 

asuntos de su competencia, conservando dicho cuerpo su plena.auto

nomía en sus actividades técnicas señaladas en el artículo siguien 

te." (1) 

Por lo que se refiere a las funciones propias del Promotor 

Tutelar, es necesario remitirse al artículo 15 de la LCT: 

" Corresponde a los Promotores: 

I.- Intervenir en todo procedimiento que se siga ante el Con

sejo atendiendo a los supuestos del artículo 2o. de la presente -

Ley, desde que el menor quede a disposici6n de aquel 6rgano, vigi

lando la fiel observancia del procedimiento, concurriendo cuando -

el menor comparezca ante los Consejeros, la Sala o el Pleno, propo 

niendo la prcictica de pruebas y asistiendo a su desahogo, formulan 

do alegatos, interponiendo recursos e instando ante el Presidente 

del Consejo la excitativa a que se refiere el artículo 42, ante el 

de la Sala la revisi6n anticipada, en su caso, de las resoluciones 

de esta; 
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II.- Recibir instancias, quejas e informes de quienes ejerzan 

la patria potestad, la tutela o la guarda sobre el menor y hacerlos 

valer ante el 6rgano que corresponda, segan resulte procedente, en 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 225 



por el Jefe del Cuerpo con el Presidente del Consejo. 

Las funciones del jefe de Prc~otores se encuadran en el conte 

nido del artículo 14 de la LCT el cual señala: . . . 

11 El jefe de PromotC:>ris\ didg~~á·y•vi.gilará ·el ejercicio de -
' ··· .. ·.,,,:: . . ' .. -';::.:-,_-_·_·.-,, ···-~ '!.<_: 

las atribuciones de los miembros· d.é1.'.cuérpo de Promotores y coordi 
_' ·_ •_\.;·; :~- ,' ... /.-

nad con el Presidente del Consejo, so.lo' eri lo administrativo, los 

asuntos de su competencia, conservando dicho cuerpo su plena auto

nomía en sus actividades t~cnicas señaladas en el artículo siguien 

te. 11 (1) 

Por lo que se refiere a las funciones propias del Promotor 

Tutelar, es necesario remitirse al artículo 15 de la LCT: 

11 Corresponde a los Promotores: 

!.- Intervenir en todo procedimiento que se siga ante el Con-

sejo atendiendo a los supuestos del artículo 2o. de la presente -

Ley, desde que el menor quede a disposici6n de aquel 6rgano, vigi-

lande la fiel observancia del procedimiento, concurriendo cuando -

el menor comparezca ante los Consejeros, la Sala o el Pleno, propo 

niendo la pr~ctica de pruebas y asistiendo a su desahogo, formulan 

do alegatos, interponiendo recursos e instando ante el Presidente 

del Consejo la excitativa a que se refiere el artículo 42, ante el 

de la Sala la revisi6n anticipada, en su caso, de las resoluciones 

de esta; 

II.- Recibir instancias, quejas e informes de quienes ejerzan 
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la patria potestad, la tutela o la guarda sobre el menor y hacerlos 

valer ante el 6rgano que corresponda, segan resulte procedente, en 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 225 



el curso del procedimiento: 

III.- Visitar a los menores internos de los Centros de Obser 

vaci6n y examinar las condiciones en que se encuentren, ponien-

do del conocimiento del Presidente del Consejo las irregularida 

des que adviertan, para su inmediata correcci6n; 

IV.- Visitar los Centros de Tratamiento y observar la ejecu 

cidn de las medidas impuestas; dando cuenta a la autoridad com

petente, de las irregularidades que se encuentren, para los mis 

mos efectos de la fracci6n anterior, y 

v.- Vigilar que los menores no sean detenidos en lugares 

destinados para la reclusi6n de adultos y denunciar ante la au

toridad correspondiente las contravenciones que sobre el parti

cular adviertan." (1) 

El artículo 9 de la LCT establece las funciones de la Sala, 

las cuales se transcriben a continuaci6n: 

" Corresponde a la Sala: 

r.- Resolver los casos en que hubiesen actuado como instruc 

tares los Consejeros adscritos a ella, y 

II.- Resolver sobre los impedimentos que tengan sus miembros 

para conocer en casos determinados, acordando la sustituci6n que 

corresponda. " (2) 

AGn cuando no se menciona en el organigrama, es importante 

señalar la existencia del Secretario de Acuerdos de las Salas, -

el cuál tendrá en relaci6n con estas, segdn resulte pertinente, 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 227 

(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 219 

27 



las mismas atribuciones que el Secretario de Acuerdos del Pleno, 

como queda establecido en el artículo 13. (1) 

Siendo los Consejeros la autoridad que tiene conocimiento 

directo de los casos que son puestos a disposici6n del C.T., es 

importante conocer a detalle cuales son sus atribuciones, mismas 

que se inscriben en el artículo 11 de la Ley. 

" Corresponde a los Consejeros: 

I.- Conocer como instructores de los casos que les sean tur 

nados, recabando todos los elementos conducentes a la resoluci6n 

del Consejo, en los términos de esta Ley; 

II.- Redactar y someter a la Sala el proyecto de resoluci6n 

que corresponda; 

28 

III.- Recabar informes peri6dicos de los Centros de Observaci6n 

·sobre los menores en los casos en que act~en como instructores; 

IV.- Supervisar y orientar técnicamente a los Consejos Auxi-

liares de su adscripci6n vigilando la buena marcha del procedimien 

to y respetando su competencia; 

v.- Visitar los Centros de Observaci6n y los de Tratamiento, 

as! como solicitar de la autoridad ejecutora la informaci6n perti 

nente para conocer el desarrollo de las medidas y el resultado de 

éstas con respecto a los menores cuyo procedimiento hubiesen ins-

truido, sometiendo a la Sala informes y proyectos de resoluci6n, 

debidamente fundados, para los efectos de la revisi6n, y 

VI.- Las dem~s funciones que determinen las Leyes y Reglamen-

tos y las que les sean inherentes a sus atribuciones." {2) 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 224 

(2) Ley que crea los Consejos Turelares. op. cit. p.- 220 



Cabe recalcar que los conceptos centrales que a continuaci6n -

se exponen fueron vertidos por los responsables directos de las 

ireas en cuesti6n en las entrevistas realizadas con cada uno de 

ellos. 

Direcci6n de Atenci6n al Menor. 

A~n cuando su existencia no es -

t~ prevista en el texto original de la LCT, en la actualidad·la 

Oirecci6n de Atenci6n al Menor funciona de acuerdo a los lineamien 

tos y con la organizaci6n.que se describen a continuaci6n 
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Esta Direcci6n fué creada en agosto de 1983, señalandose como 

funciones de la misma las establecidas en las fracciones I y III del 

articulo 18 de la LCT, que a la letra dice: 

~· I.- Acordar con el Presidente del Consejo, en lo técnico y en 

lo adininistrativo, los asuntos referentes a los Centros cuya direc

ci6n ejerce; . • • 

III.- Manejar al personal adscrito a los Centros de Observación 

para Varones y para Mujeres .•• "i (1) 

as{ mismo, se le ha encargado de coordinar otros dos departamentos 

de nueva creaci6n, adem~s de los Centros de Observaci6n. 

El director de atenci6n al menor ha definido el objetivo de 

ésta área como la realizaci6n de acciones tendient~s a velar por -

el bienestar de los menores internos en los diferentes centros de 

observaci6n en todos aspectos. A pregunta expresa, el citado fun· 

cionario señal6 que dicha Direcci6n no estabiece ninguna relaci~ 

con la familia de los menores internos. 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 234 



Direcci6n Técnica. 

Tiene como principal funci6n practicar en -

sus diferentes departamentos, los estudios de personalidad de los 

menores sujetos a procedimiento ante el Consejo que sean ordena-

dos por los Consejeros. 

Sus funciones se enmarcan en el artículo 18 de la LCT, a ex

cepci6n de las fracciones I y III, señalamientos que a la fecha -

son cumplidos por las Direcciones de nueva creaci6n. 

" Art. 18.- Corresponde al Director Técnico de los Centros de 

Observaci6n: 

I.-
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II.- Disponer la realizaci6n de los estudios técnicos que por 

conducto del Presidente ordenen los Consejeros, la Sala o el Pleno, 

en su caso, cuidando de que se realicen conforme a las normas 

científicas aplicables y dentro del plazo más breve posible; 

III.-

IV.- Las demás funciones que fijen las Leyes o Reglamentos y 

las que sean inherentes a sus atribuciones." (1) 

Direcci6n Administrativa. 

Esta Direcci6n tiene como atribuci6n 

el cumplir con las funciones propias de la administraci6n de re-

cursos, tanto humanos como materiales con que cuenta el Consejo. Su 

creaci6n es reciente (agosto de 1983 ), ya que antes de esa fecha 

funcionaba como Departamento Administrativo. Es en ésta en donde -

deben coordinarse las actividades de los Departamentos de: Personal, 

Presupuestos y Finanzas y Servicios Generales y Adquisiciones, y de 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 234 



las Oficinas de Archivo y Oficial!a de Partes, entidades, estas 

cinco, que la integran. 

Departamento de Actividades Formativas. 

Este Departamento de 

pende directamente de la Direcci6n de Atenci6n al Menor y se -

encarga de proporcionar al menor interno en los Centros de Recep 

ci6n y Observaci6n actividades de tipo escolar y recreativo; para 

tal efecto se han establecido convenios con diferentes institucio 

nes y organismos, tales como: la Secretar!a de Educaci6n Pdblica 

a trav~s de las Direcciones Generales de Educaci6n Especial y de 

Educaci6n F!sica; con los Centros de Enseñanza Ocupacional (CEO) , 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Consejo de Recursos 

para la Atenci6n de la Juventud (CREA), Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), -

Alcoh6licos y Drogadictos An6nimos, Sistema Nacional para el De

sarrollo Integral de la Familia (DIF), etc. 

As! mismo, se encarga de coordinar las actividades que rea-

lizan directamente con los menores los Pasantes prestadores de -

Servicio Social de las áreas de su incumbencia ( Pedagog!a, Edu

caci6n Especial, Trabajo Social, Nutrici6n, etc. ) . 

Centros de Observaci6n. 

El art!culo 17 de la LCT especifica el 
(1) 

personal con que contarán los diferentes Centros de Observaci6n, 

pero debido a la creaci6n de la Direcci6n de Atenci6n al Menor, -

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 233 
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el artículo citado resulta obsoleto, ya que como es posible obser 

var en el organigrama, ahora los Centros de Observaci6n dependen 

directamente de ésta altima. 

Centro de Observaci6n para Varones. 

En este Centro los menores 

pueden permanecer internos en los siguientes casos: 

-El tiempo necesario para la pr~ctica de los estudios de 

personalidad correspondientes, y hasta el momento en que sea dic

tada y ejecutada la medida de tratamiento propuesta por el Cense-

jero Instructor. 

- Cuando a juicio del Consejero Instructor deba de practicar 

se alguna investigaci6n del caso, sin que sean practicados estu--

dios de personalidad. 

-.El tiempo establecido para que se dicte la resolución ·ini--

cial en el caso de menores reiterantes. 

- En dep6~ito en tanto se localiza a la familia. 

- Para ·tratamiento, cuando la Sala correspondiente considere 

que la instituci6n cuenta con los elementos necesarios para tal-

fin. 

Actualmente se ha hecho una clasificaci6n de los menores in-

ternos, atendiendo primordialmente a factores tales como la edad, 

rasgos de personalidad facilmente observables y nWl\ero de ingresos 

a la institución, con el f!n de evitar el abuso físico y la posi

ble contaminaci6n de conductas negativas. Cada grupo establecido 

en base a los criterios señalados es ubicado en un espacio que -
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recibe el nombre de área tutelar. 

La creaci6n de las áreas tutelares ha permitido un manejo más 

adecuado de la poblaci6n interna; cada uno de los grupos referidos 

es dirigido por un Tutor que, según palabras textuales de uno de -

ellos, "tiene la funci6n de orientar y dirigir las actividades del 

grupo, as! como de orientar a los muchachos moralmente." Otra de -

las finalidades de la creaci6n de la figura del Tutor es la preten 

ci6n de que el personal q•Je interact1la en relaci6n directa con los 

internos no sea el de vigilancia, sino los propios tutores, de 

quienes se espera cuenten con una preparaci6n profesional que, de 

alguna manera, garantice una orientaci6n adecuada a los menores. 

Centro de Observaci6n para Mujeres. 

Tiene la misma dependencia 

técnico administrativa y finalidad que el pentro de Observaci6n 

para Varones. Debido a la falta de personal y al reducido nllmero -

de menores internas que se maneja en este Centro no existe ning1ln 

tipo de clasificaci6n, a pesar de que es posible observar los mis

mos problemas de abuso y contaminaci6n de conductas negativas entre 

la poblaci6n interna. 

En el área de mujeres no existen tutores, por lo que las meno 

res son manejadas permanentemente por el personal de custodia. 

Cabe señalar que en la misma área f !sica que ocupa el Centro 

de que se habla, son albergados los menores varones entre seis y 

doce años, siguiendo el criterio de que son demasiado pequeños 

para convivir cotidianamente con el resto de la poblaci6n de varo

nes. As! mismo, es importante mencionar que, a pesar de los prome 



dios diarios de poblaci6n tan diferentes, - 30 mujeres aproximada 

mente; 150 varones aproximadamente -, que se manejan en cada Cen

tro, el ~rea f!sica de ambos es similar en lo que se refiere a -

superficie. 

Recepci6ny Externaci6n del Menor. 

El funcionamiento de este -

Departamento con la organizaci6n actual se inici6 a partir de oc

tubre de 1983, posteriormente a la creaci6n de la Direcci6n de -

Atenci6n al Menor, de la cual depende. 
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Por esta área deben ser ingresados TODOS los menores que sean 

puestos a disposici6n del C.T.; se maneja un libro de control de 

ingresos en el cual se anotan los siguientes datos: 

- Fecha de ingreso al C.T. 

- Hora de ingreso al C.T. 

- Nombre del menor. 

- Motivo de ingreso. 

- Edad del menor. 

- Consejero instructor, el cual es asignado automáticamente de 

acuerdo al rol correspondiente, salvo excepciones. 

- Ntlmero de ingresos; corresponde al Gabinete de Identificaci6n 

establecer el nt1mero de ingresos de cada menor. 

- Ntlmero de expediente, el cual es progresivo para los menores 

de primer ingreso; en cada reingreso se repite el n11mero de expe- -

diente del ingreso anterior. 

- Resoluci6n inicial ( este punto, se explica en el apartado 



correspondiente al procedimiento ante el C.T. ) 

Al momento de ingresar a cada menor le son recogidos todos 

los objetos que tenga en su poder, los cuales se registran en el 

libro de control de pertenencias y valores. En caso de que sean 

recogidos objetos de infracci6n, serán puestos a disposici6n de 

la Direcci6n Técnica por medio del Gabinete de Identificaci6n. 

Todos los objetos personales y valores que no sean conside

rados como objetos de infracci6n deben serle devueltos· al menor 

al momento de salir de la instituci6n. En los casos en que los -

menores deban ser internados en los Centros de Observaci6n se les 

cambiará su ropa y calzado por el uniforme propiedad del Consejo; 

cambio que se efectuará en forma inversa cuando aquellos egresen 

del C.T. 

Todos los menores varones de nuevo ingresodebenpermanecer 

en el área de Recepci6n hasta en tanto no sea dictada la Resolu

ci6n Inicial, siempre que no presenten conductas que pongan en -

peligro la seguridad de otros internos, del personal o de la pro 

pia instituci6n. Los menores varones reiterantes pasarán al Cen

tro de Observaci6n para Varones inmediatamente después de su re 

gistro. 

En el caso de ingreso de menores mujeres, éstas serán envía 

das al Centro de Observaci6n para Mujeres inmediatamente después 

de su registro, depido a que se carece de personal y de instala

ciones propias para su atenci6n en el área de recepci6n; será en 

el Centro de Observaci6n en donde se les practicará la valoraci6n 

médica inicial y la entrevista de Trabajo Social que se detallan 

en el apartado correspondiente al procedimiento ante el C.T. 
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El área que nos ocupa es también responsable de recibir y 

registrar las Averiguaciones Previas integradas por las diferen 

tes Agencias Investigadoras en relaci6n a los casos en que apa

rezcan como presuntos responsables de ilícitos menores de edad, 

de la misma manera, deberá controlar los expedientes de incompe 

tencia por minoria de edad que giren los diferentes jueces pena 

les al C.T., y en general, toda documentaci6n que sea remitida 

por cualquier autoridad judicial o administrativa. en relaci6n a 

los menores que estén o deban estar a disposici6n del C.T., do

cumentos que deberá turnar con toda celeridad a los Consejeros 

instructores correspondientes. 

Otra funci6n que debe cumplir el área de Recepci6n es el -

registro de los egresos de la instituci6n, señalando la fecha -

en que se realizan y las causas del mismo que puede ser libertad 
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en alguna de sus modalidades, traslado a escuelas de tratamiento ·. 

o a alguna otra instituci6n indicada por la Sala correspondiente 

o bien la remisi6n ante la autoridad competente en los casos de 

incompetencia del C.T. por mayoría de edad. 

Clínica de Conducta. 

Su relaci6n directa de autoridad se da con 

la Direcci6n Técnica y se le ha asignado como principal funci6n la 

realizaci6n de los estudios de personalidad de los menores libres 

a disposici6n del Consejo; as! mismo, es el área encargada de rea

lizar los estudios neurol6gicos, psiquiátricos y electroencefalo-

gráficos de menores internos en los Centros de Observaci6n, siem-

pre que sean solicitados por el Consejero instructor, la Sala o el 



Pleno del Consejo. 

Por lo que se refiere al aspecto de tratamientos formales, 

éste Departamento podrá brindarlos en las áreas psicol6gica y/o 

psiquiátrica, tanto a menores internos como a libres a disposi

ci6n del Consejo o externos, siempre que sean ordenados por el 

Consejero instructor, la Sala o el Pleno del Consejo. 

Departamento Médico. 

Es el encargado de realizar un reconoci 

miento físico inicial a cualquier menor que ingrese a la institu 

ci6n. Realizará un estudio más profundo a los menores internos -

en los Centros de Observaci6n y libres a disposici6n del Consejo, 

a fin de establecer un diagn6stico som~tico. 

En caso de detectar algan problema de índole médico que re~

quiera atenci6n inmediata, se inicia el tratamiento respectivo -

con los recursos propios de la instituci6n; en el supuesto deque 

dichos recursos no sean suficientes para la atenci6n adecuada del 

problema en cuesti6n, se tiene prevista la derivaci6n del menor 

afectado a instituciones médicas oficiales. 

De este departamento dependen el Laboratorio Médico, encar- -

gado de practicar el estudio sanguíneo de VDRL para detectar la 

existencia de casos de menores con sífilis, y la secci6n de Odon

tología, encargada de valorar a todos los menores, brindando tra 

tamiento a los que lo necesiten. 

Cuando as! sea requerido por la autoridad competente, este 

Departamento deberá emitir un certificado médico de edad en los 

casos en que no exista algan documento v~lido que acredite la -
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minoría de edad de algan sujeto puesto a disposicidn del C.T. 

Los Departamentos de que se trata a continuaci6n realizan 

estudios solamente a menores internos en los Centros de Obser

vaci6n y en todo caso a petici6n expresa del Consejero instruc 

tor correspondiente. 

Trabajo Social. 

Es el encargado de realizar un estudio socio 

econ6mico del menor, considerando en todo caso las condiciones 

familiares y de medio ambiente externo en que se desenvuelve 

aquel; cabe destacar que la investigaci6n de campo como comple

mento de este estudio es de vital importancia para conocer am-

pliamente al menor en relaci6n a sus antecedentes socio familia 

res, as! como el medio en que se desenvuelve habitualmente. 

Cuando el Consejero instructor 19 considere conveniente y 

solo a petici6n expresa del mismo, éste Departamento deber~ rea 

lizar estudios victimol6gicos en los cuales se aporten elementos 

objetivos que permitan al primero ampliar su visi6n para propo

ner una resoluci6n adecuada en determinados casos. 

En situaciones en las cuales algan menor interno en el C.T. 

deba ser trasladado a su lugar de origen en el interior de la -

Repablica, corresponder~ a esta ~rea realizar dicho traslado. 

Psicología. 

En esta unidad se practica un estudio que permite 

aportar elementos suficientes y calificados para conocer las - -
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caracter!sticas de personalidad y el Cociente Intelectual ( C.I. ) 

del menor. 

Al igual que, como se ha mencionado, en otros departamentos, 

en casos excepcionales y con la peticidn expresa del Consejero -

'instructor, en ésta área se brinda tratamiento psicol6gico de cor 

to plazo a los menores internos que as! lo requieran. 

El Departamento en cuesti6n es, además, el encargado de rea

lizar estudios de reclutamiento y selecci6n de personal para· la -

instituci6n. 

Pedagogía. 

Es encargado de evaluar el nivel de escolaridad, la 

capacidad de aprendizaje y los intereses ocupacionales y/o profe

sionales .de.los menores sometidos a estudio. As! mismo, se coordi 

na con el Departamento de Actividades Formativas para que su per

sonal colabore en el desarrollo de la programaci6n de éste. 

Debe señalarse que en el organigrama que nos ocupa no aparece 

el Gabinete de Identificaci6n, sin embargo, el Director Técnico se 

ñal6 que es a ·su área a la que pertenece dicha dependencia. 

Las funciones del Gabinete de Identif icaci6n fueron explica-

das por el responsable del mismo y se indican a continuaci6n: 
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- Elaboracidn de la ficha dactilosc6pica, la cual contiene las 

huellas digitales de ambas manos. 

- Elaboracidn de la tarjeta de identificaci6n, la cual contie 

ne: Fecha de ingreso 

- Nombre 
~ Edad 
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- Sexo 
1 

- Ntimero de ex~ediente 

- Motivo de In~reso 

- Procedencia I 

- Huella de pulgar derecho 

- Resoluci6n cdn que abandona la instituci6n, y 

Fecha de la misma. 

Elaboración de la hoja de antecedentes, en la cual se in

formará de los ingresos :anteriores del menor al C.T. en caso de 
' 

que los hubiese, señala~do as! mismo, la fecha y tipo de resolu--

ción con que egres6 en d,ichas ocasiones. 

- Elaboración de la hoja de filiación, menor conocida corno 

"Retrato Hablado'' (sic) ~a que contendrá detalladamente las carac 

ter!sticas f!sicas del mknor. 

Este gabinete será1 igualmente receptor y encargado de clasi 

ficar los objetos 

menores puestos a 

manera: 

de infracción que sean enviados al c.T.con los 

dispos~ción, clasificándolos de la. siguiente 
! 

- Objetos de Infracción: armas blancas y objetos producto del 
1 

hecho por el que ingresa¡ el menor al C.T., los cuales permanece--
1 

rán en bodega a disposicl6n del Consejero instructor y bajo la cus 

todia del Gabinete. 

- Armas de Fuego: pistolas, rifles, metralletas, aan cuando 

sean de salva. 
1 

- Tóxicos: mariguana, todo tipo de inhalantes, pastillas, etc. 
1 Siendo todos los art!culos antes enumerados, a excepci6n de 

.. 1 . 

los objetos de infraccióh, remitidos a la Direcci6n Técnica para su 

posterior canalización a~te las instancias correspondientes. 

1 
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Personal. 

TiP.ne corno responsabilidad el realizar el reclutamien 

to, la selección, la capacitaci6n, la promoci6n, la supervisi6n, -

el control y la optirnizaci6n permanentes de los recursos humanos -

asignados al Consejo, con el prop6sito de encaminar los esfuerzos 

realizados en esta área, al cabal cumplimiento de los objetivos de 

la instituci6n. 

Para cumplir con las funciones que le son propias, debe esta

blecer una coordinaci6n directa y permanente con el resto de las -

áreas del propio Consejo, a fin de optimizar el desarrollo laboral 

y profesional de todo el personal adscrito al C.T. 

Reclutamiento.- Coordinaci6n con todas las áreas a fin de - -

detectar necesidades y recibir candidatos propuestos por el área -

involucrada, ajustándose a losprofesiograrnas, lineamientos y requi 

sitos de contrataci6n establecidos por la Ley del C.T. y demás or

denamientos legales aplicables al caso ( Condiciones Gene~ales de 

Trabajo, Reglamento Interno de los Trabajadores de la S.G., etc) 

Selecci6n.- Coordinaci6n con todas. las áreas, a fin de conocer 

si los aspirantes se ajustan a los perfiles requeridos: coordina-

ci6n directa con la Direcci6n Técnica por medio de la Cl!nica de -

la Conducta, a fin de que se practiquen los estudios de personali

dad y selecci6n de personal correspondientes. 

Promoci6n.- Atendiendo a las observaciones propias de cada -

área y a los reglamentos y/o disposiciones pertinentes, se efectua 

rá, cuando as! resulte necesario, la promoci6n del personal que -

labora en la instituci6n. 



Supervisi6n.- Considerando básicamente el aspecto administra 

tivo - laboral por si mismo y el espacio técnico - operativo en -

coordinaci6n directa con el ~rea de que se trate, el Departamento 

analizado deberá realizar la supervisi6n permanente del desempeño 

laboral - profesional de todo el personal del C.T. 

Control.- Se refiere basicamente al control administrativo, 

ya que el control de otra !ndole corresponde directamente a las -

autoridades del área involucrada, sin embargo, en este punto tam 

bién debe establecerse una realci6n permanente con todos los res

ponsables del área, a fin de no transgredir los derechos del tra

bajador pero tampoco afectar el buen funcionamiento de la institu 

ci6n. 

Optimizaci6n.- Quizá en cuanto a est!mulos administrativos -

corresponda a este Departamento actuar en el rubro señalado, ya -

que puede afirmarse que tal objetivo debe perseguirse en todo mo 

mento y en toda circunstancia por todos y cada uno de los respon

sables de las ~reas que integran el Consejo, y en todo caso, por 

la totalidad del personal perteneciente al mismo. 

As! mismo, es el 6rgano encargado de imponer las sanciones de 

tipo administrativo que determinan los reglamentos pertinentes en 

los casos que as! lo ameriten. 

Presupuestos y Finanzas. 

Es el Departamento encargado de la ela 

boraci6n del presupuesto del Consejo en base a los recursos econ6 

micos asignados por la Secretar!a de Gobernaci6n; igualmente, debe 
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vigilar que la aplicaci6n de dichaos recursos se ajuste a la pro 

gramaci6n presupuestaria establecida. 
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Brinda un total apoyo financiero el Departamento de Servicios 

Generales a fin de que éste altimo esté en la disponibilidad dealcan 

zar las metas para él trazadas. 

Esta dependencia lleva el control de un fondo revolvente que 

se emplea para sufragar gastos menores de la instituci6n. 

Debe resaltarse la programaci6n y control que el Departamento 

de Presupuesto y Finanzas ha de efectuar sobre el fondo de alimen

taci6n para los menores internos, sobre el cual debe ejercer super 

visi6n permanente, principalmente en cuanto a la calidad de los 

productos alimenticios adquiridos con el líquido del mismo. 

Es encargado de asignar, de acuerdo a los tabuladores vigentes, 

los viáticos y monto de pasajes para el Departamento de Trabajo So 

cial, cuando es necesario, y para el resto del personal en el caso 

de que tenga que desempeñar comisiones especiales en salidas al in 

terior de la repablica; programa y distribuye los recursos asigna

dos para la realizaci6n de eventos especiales organizados por el -

C.T. y cuyos gastos deban ser sufragados por éste rtltimo. 

Siendo un recurso m~s, asignado a la instituci6n, y de uso 

permanente, se menciona el control que éste Departamento ejerce so 

bre la dotaci6n de combustible que recibe el Consejo. 

Finalmente, se señala la obligaci6n de ésta área en cuanto a 

la elaboraci6n y actualizaci6n permanente del inventario global de 

bienes del activo fijo de la instituci6n. 

Servicios Generales y Adquisiciones. 

Se ha asignado como funci6n 

primordial a éste Departamento la prestaci6n de servicios de apoyo 



a toda la instituci6n en lo que se refiere a mantenimiento de 

equipo e instalaciones, labores de intendencia, servicio de veh! 

culos y choferes, asignaci6n y distribuci6n permanentes de bienes 

materiales y servicios a todas ~as ~reas del Consejo. 

La programaci6n de actividades de este Departamento en el -

aspecto financiero depende directamente de la asignaci6n derecur 

sos econ6micos que le otorga el Departamento de Presupuesto y Fi 

nanzas. 

Archivo. 

Es el encargado de ordenar, organizar y resguardar -

los expedientes de todos los casos puestos a disposici6n del C.T. 

Los expedientes son resguardados por cinco años posteriores a que 

el sujeto involucrado en el caso haya cumplido la mayoría de 

edad, siendo enviados en su oportunidad a la Secretaría de Gober

naci6n para ser incinerados. 

Cabe aclarar que en esta oficina s6lo se manejan expedientes 

de menores y no se considera como· un archivo general ya que cada 

~rea del Consejo clasifica y maneja sus propios documentos. 

Oficialía de Partes. 

Oficina encargada de recibir y despachar 

todo lo relacionado con la correspondencia del Consejo, excepci6n 

hecha de las averiguaciones previas y en su caso los complementos 

de las mismas que son remitidos al Consejo, las cuales como se -

dijo son controladas por el Departamento de Recepci6n. 
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Estad!stica y Seguimiento. 

A ra!z de la reestructuraci6n sufrí 

da por el C.T. en 1984 se cre6 el Departamento de Estad!stica y -

seguimiento, con una dependencia directa de la Presidencia del -

propio Consejo. 

45 

La finalidad de este Departamento, por cuanto a estadística 

se refiere, puede condensarse en los términos siguientes: Es res

ponsable de generar el tronco comdn de la informaci6n del C.T .. , -

registr~ndola y sistematizándola estadísticamente, abocándese prin 

cipalmente al análisis de los datos recabados en el área de Recep 

ci6n y Externaci6n y en los Centros de Observaci6n, presentando -

peri6dicarnente informes estad!sticos sobre sexo, edad, infracción, 

reiterancia, escolaridad, etc. en relaci6n a los menores puestos a 

disposición del C.T. 

En el rubro de seguimiento, su función no trasciende el ám

bito espacial del Consejo, en tanto un menor permanece interno en 

el, ya que solo se establece ésta actividad con los menores que -

permanecen internos en los Centros de Observación de la instituci6n, 

teniendo la finalidad de evitar, informando oportunamen.te de sus -

registros a las ·autoridades competentes - Presidente del Consejo, 

Consejeros y Promotores -, que se excedan los términos establecidos 

por la Ley por lo que a tiempo de estancia en el C.T. de un menor 

se refiere. 

F U N C I O N E S 

Tal como lo dispone el art!culo lo. de la 

Ley del C.T., éste: " • tiene por objeto promover la readap-



taci6n social de los menores de dieciocho años ••• mediante el es 

tudio de la personalidad, la aplicaci6n de las medidas correcti

vas y de protecci6n y la vigilancia del tratamiento." (1) 

Para cumplir fielmente con los ordenamientos de este artí-

culo, el Consejo Tutelar desarrolla una serie de acciones en for 

mapermanente,lascuales podemos, por motivos de estudio, dividir 

en intrainstitucionales y extrainstitucionales. 
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Por lo que se refiere a las primeras, las cuales se desglosa 

r~n a continuaci6n, pueden señalarse dos 6rdenes específicos: 

lo. Elaboraci6n del diagn6stico de personalidad. 

20. Inicio formal de las actividades de tratamiento. 

En relaci6n a las actividades extrainstitucionales, se obser 

va que estas se refieren directamente al campo del tratamiento 

formal y ser~n analizadas en el apartado correspondiente. 

- Diagn6stico de Personalidad. 

Se prev~ la realizaci6n de un -

diagn6stico integral e interdisciplinario que permita una caracte 

rizaci6n lo m~s fiel posible del sujeto en cuesti6n, pretendiendo 

ubicar cualidades,potencialidades y carencias, necesidades, etc. 

y el manejo del mismo como sustento de unapropuestade tratamien

to individual e integral basada en las potencialidades y necesida 

des reales de un sujeto. 

En el Consejo Tutelar, como se ha mencionado, es la Direcci6n 

T~cnica la responsable de la elaboraci6n del diagn6stico integral, 

para lo cual realiza los siguientes estudios con su correspondiente 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 195 



informe, en el cual se anexan además, sugerencias de tratamiento 

en base a la problemática detectada y a las características pro

pias d~l sujeto. 

- Médico,- Por lo que respecta al diagn6stico somático, éste 

es un reconocimiento físico que se utiliza para diversos fines: 

- Determinar la edad aparente del menor (principalmente en 

los casos en que exista duda sobre la minoría de .edad) • 

- Conocer el estado f !sico del menor al ing~esar a la insti

tuci6n, a fin de garantizar su integridad.física durante su perma. 

nencia en la misma. 

- Determinar, por medio de la exploraci6n física, la posible 

existencia de anormalidades que deban ser atendidas médicamente. 

As! mismo, debe elaborarse una historia clínica en la cual -

se consignen datos de interés tales como: 

· • Antecedentes familiares con relaci6n a enfermedades o pade 

cimientos significativos y causas de fallecimiento igualmente sig 

nificativas en relaci6n a la salud del menor en estudio~ 
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- Tipo de vivienda que habita comunmente el menor, a fin de 

determinar los servicios con que cuenta y la situaci6n de vida con 

respecto a la posible existencia de hacinamiento y promiscuidad. 

- Datos relativos a tabaquismo, alcoholismo y farmacodepen-

dencia. 

- Informaci6n relativa a las inmunizaciones que ha sido obje 

to el menor en estudio, 

- Padecimientos sufridos durante la infancia y, de ser posi

ble, las cons·ecuencias de los mismos. 



- Antecedentes quir~rgicos, traumáticos y transfusionales y, 

de ser posible, consecuencias de estos. 

Dado el medio de procedencia y la actividad sexual de la ge

neralidad de los menores que permanecen internos en los Centros -

de Observaci6n, y por considerarse de tipo endémico a las enferme 

dades venéreas, principalmente la s!filis, cuya alta incidencia y 

dificil tratamiento cuando no es detectada a tiempo la hacen alta 

mente peligrosa, a todo menor interno se le debe practicar una -

prueba sanguínea de VDRL. 

Para complementar el diagnóstico médico, los menores deben -

ser sometidos a una valoración de tipo odontol6gico, en donde, -

cuando sea necesario, se recomendará la aplicación de tratamientos 

cortos y urgentes en el propio Consejo. 

- Social.- Dado que, corno factores relevantes, y algunas veces de 

terminantes de la conducta de un sujeto se encuentran los de tipo 

socioeconórnico y familiar tales corno: la integraci6n y organiza-

ción familiar, los modelos de comunicación establecidos, la orien 

taci6n del proceso educativo, la situación laboral, las caracte-

rísticas de vivienda, la responsabilidad paterna, la planificaci6n 

familiar, la cercanía y/o utilización de centros culturales y re

creativos y la penetraci6n de medios masivos de comunicación entre 

otros, son todos estos, aspectos a considerar en ésta parte del -

diagnóstico, realizando una investigaci6n social acerca del menor, 

su familia y el medio ambiente externo, a fin de detectar las con

diciones y características en que cada uno de estos elementos se -
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ha desarrollado en relaci6n con el menor sujeto a diagn6stico. 

Los aspectos mencionados deben manejarse en general y lo 

más objetivamente posible, a fin de no prejuiciar con mencionar 

solo aspectos negativos. 

Otra finalidad de este estudio se refie~e al pron6stico 

observable en el cual, después de analizar el medio que rodea al 

menor, se podrá apreciar la conveniencia o no de reintegrarlo al 

mismo, dependiendo de si su entorno tendrá un papel positivo en 

su readaptación, o si, por el contrario, entorpecerá su reincor

poraci6n familiar o social. 

- Psicol6gico.- Atendiendo a los métodos vigentes para la práctica 

de la Psicología clínica, se determinan los sistemas que norman la 

aplicaci6n de esta parte del diagn6stico. 

Dichos sistemas se establecen en relación directa a los si- -

guientes factores circunstanciales: 

Voltlmen de poblaci6n que requiere ser atendida. 

- Tipo de poblaci6n a manejar. 

- Recursos humanos disponibles. 

- Recursos materiales en existencia. 

- Profundidad de la valoraci6n que se solicita. 

- Término temporal establecido por la Ley de la materia. 

En cuanto a los datos específicos que aporta ésta área del -

diagn6stico tenemos: 
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- La informaci6n de la entrevista clínica que permite detec

tar rasgos caracterol6gicos, daño o~gánico cerebral y que deter-

mina la aplicaci6n de ciertos medios de valoraci6n cuando así se 

requiere ( electroencefalogramas, Test de Bender, etc. ) • 

- Los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos 

proyectivos de personalidad, los cuales aportan, como principales 

elementos, los rasgos y determinantes motivacionales que presenta 

el sujeto. 

so 

- La determinaci6n del cociente de inteligencia ( C.I. ) del 

menor, en base a los datos arrojados por la aplicaci6n de los tests 

correspondientes. 

Cuando es posible, con base en los resultados obtenidos en la 

valoración realizada, se registra la relaci6n existente entre la -

problemática de personalidad detectada y el motivo de ingreso a la 

instituci6n. 

- Pedagógico.- Para poder formular el diagn6stico correspondiente 

a esta área se atenderá a los siguientes aspectos: 

- Identificación de los factores intrínsecos y extrínsecos, -

en relaci6n al menor, que han interferido, están interfiriendo o -

pueden interferir o incidir en el proceso de adquisición ?e apren 

dizajes y desarrollo individual en general. Tales factores pueden 

ser: 

- Defectos en la enseñanza ( Utilización de metodología 

inadecuada, fen6meno observado frecuentemente y en un alto porcen

taje de menores evaluados). 
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- Posibilidades econ6micas. 

- Falta de incentivos ambientales (más allá del medio 

escolar ) • 

- Carencia de motivaci6n afectiva. 

- Características peculiares de adaptaci6n personal, a s! 

mismo, al medio familiar y al medio social. 

- Fracaso escolar ¿Que lo determina? 

Ver observaci6n anotada en el área del estudio social). 

- Debilidad general, consecuencia de deficiencias nutri-

cionales o enfermedades cr6nicas. 

- Defectos graves de tipo visual o auditivo. 

- Deficiencia mental. 

- Lesi6n cerebral. 

- Evaluaci6n de la capacidad de aprendizaje, en relaci6n 

directa con los datos obtenidos en la valoraci6n psico16gica, pre 

tendiendo determinar la cantidad y calidad de aprendizajes que -

puede llegar a adquirir el sujeto en estudio. 

- Determinaci6n del nivel de pensamiento que presenta el 

sujeto, deduciendo de aquel y en relaci6n estrecha con la edad 

cronol6gica de éste, el grado de preparaci6n en que podrá desempe 

ñarse adecuadamente, ya sea en la categoría de adiestramiento, -

capacitaci6n integral o grado superior profesional, por supuesto, 

con la conducci6n adecuada. 

- Apreciaci6n de los logros que en materia escolar insti 

tucional ha adquirido el menor; comparaci6n de su edad cronol6gica 

con el grado de escolaridad alcanzado y el nivel de conocimientos 

académicos que maneja. 
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- Exploración de los campos de inter~s laboral y/o profesio 

nal, a fin de determinar aquellas actividades por las que el menor 

muestra inclinación e interés, considerando las experiencias pre -

vias de desempeño laboral y de conocimiento formales o informales 

que sobre alg~n oficio o taller posea el menor, para poder sugerir, 

de acuerdo a sus capacidades, la más conveniente para su adecuada 

reincorporación a la sociedad. 

En casos que presentan características extraordinarias, -

estos estudios pueden complementarse con otro tipo de pruebas, 

- Psiquiátricas, médicas, estudios psicológicos finos. etc.-, a 

fin de obtener un diagnóstico de personalidad lo más completo posi 

ble. 

- .Inicio Formal de las Actividades de Tratamiento. 

En este sen

tido, las actividades que se sugieren son todas aquellas que deberán 

realizar los menores desde el momento en que son puestos a disposi 

ci6n del Consejo y hasta que egresan del mismo, ya sea porque sean -

puestos en libertad o porque se remitan a alguna otra institución. 

Durante este periodo, por encontrarse los menores sujetos al 

proceso de diagnóstico señalado anteriormente, adn no es posible 

determinar con exactitud la problemática espe~ífica de cada uno de 

ellos por lo que no es posible implementar actividades o acciones 

tendientes a resolver dicha problemática espec!fica: sin embargo,si es 



posible, y existe la intenci6n de hacerlo asr, determinar un per 

fil del menor de acuerdo a sus características evolutivas, consi 

derando primordialmente los aspectos biol6gico y psicol6gico, -

brindando alternativas que permitan resolver las necesidades pro 

pias de cada sujeto segan su edad y sexo, a fin de propiciar una 

mejor interacci6n e integraci6n sociales. 

As! pues, la intenci6n de establecer el inicio formal de un 

tratamiento en este momento del procedimiento ante el c.T. -rea 

lizaci6n del diagn6stico de pe~sonalidad-, se refiere a la aten

ci6n formal y sistem~tica de las necesidades propias de cadamenor, 

atendiendo a las características generales determinadas por el -

sexo y la etapa evolutiva que presente en este determinado mo

mento, en tanto permanezca interno en el Consejo, cuidando que en 

éste periodo se presente una alternativa sana y no solo un espa

cio vacío en el que el sujeto se sienta observado, estudiado, 

etc. y sin ninguna ocupaci6n productiva de su tiempo. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, puede observarse 

entonces la importancia de la Direcci6n de Atención al Menor, la 

cual por medio de sus diferentes departamentos principalmente el 

de Actividades Formativas, brinda a los menores internos lo que 

podría llamarse el inicio de un tratamiento formal. 

Algunos ejemplos de estas actividades con menores de ambos 

sexos se encuentran en: 

- Di~logos sobre cuestiones de higiéne personal y colectiva. 

- Orientaciones sobre temas de interés como: relaciones in-

terpersonales, manejo de la sexualidad, planificaci6n familiar, 
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enfermedades ven~reas, etc. 

- Actividades tendientes a informar sobre diferentes alter. 

nativas ocupacionales que permitan resolver las inquietudes vo

cacionales detectadas. 
,·. 

- Presentaci6n de obras de teatro, conjuntos musicales, 

etc. 

- Conferencias sobre diversos temas. 

- Actividades recreativas y deportivas. 

- Actividades escolarizadas. 
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Considerando las características de los menores internos, sus 

intereses y posibilidades, no debe perderse de vista la necesidad 

imprescindible de contar con personal altamente calificado y firm~ 

mente comprometido con su tarea, a fin de que estas acciones ten-

gan una real utilidad en el proceso educativo de los menores que · 

en ellas participen. 



C A P I T U L O 2 

E L F E.N •. OME'NO D E LA I N A D A P T A C I O N 

SOCIAL 
'• ,-· 

GENERALIDADES 

La inadaptaci6n social es. un grave fen6 

meno que requiere para su atenci6n el trabajo intenso e interre 

lacionado de diversos especialistas. 

Puede considerarse como inadaptado a todo sujeto que por di 

versas causas presenta problemas para su integraci6n productiva 

a un grupo social sano. Dichas causas pueden ser de or!gen biol6 

gico, psicol6gico, social· y/o cultural, esferas todas estas que 

integran la personalidad del ser humano. Estas situaciones con-

flictivas pueden presentarse lo mismo en menores que en adultos, 

en hombres y mujeres y en cualquier grupo social, ya que no son 

privativas de determinados lugares, sexos o edades. Sin embargo, 

las manifestaciones de estas desviaciones pueden ser diversas, -

dependiendo fundamentalmente de las características de personali 

dad del sujeto, del or!gen de las mismas y de los rasgos socio

culturales del grupo de pertenencia; pudiendo, de ésta manera, -

mostrarse como conductas que originen un daño a s! mismo o un 

daño a la sociedad, provocadas generalmente como consecuencia de 

un gran desequilibrio entre las necesidades del sujeto y la for

ma de satisfacerlas. 
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Es frecuente advertir en la actualidad graves tensiones y -

conflictos orig).nados por diversos grupos o indiv!duos que de al 

guna manera pretenden imponer su forma de vida y las estructuras 

que caracterizan sus organizaciones, a pesar de que estas contra 

vengan en todo o en parte las normas socialmente establecidas y 

aceptadas segan los rasgos culturales del nacleo social de que -

se trate. 

Atendiendo a una posible clasificacidn, que· no deja de ser 

arbitraria, el fen6meno de la inadaptaci6n social se puede encon 

trar en dos grupos m~s o menos definidos de sujetos: 

Por un lado se encuentran aquellos sujetos que de una forma 

conciente y premeditada cometen actos que atentan en contra del 

bien coman, generalmente estos actos son considerados como deli-

tos. En este grupo aparece una variada gama de conductas, desde 

aquellas que manifiestan el "carterista" o el desvalijador de 

autom6viles hasta las que muestra el funcionario corrupto que co 

mete delitos tales corno el fraude o el peculado. 

Todos estos sujetos presentan un factor coman que permite -

clasificarlos en un mismo grupo: han hecho de los actos antiso--

ciales un "modus vivendi", llegando en algunos casos a considerar 

le corno un verdadero desempeño profesional. (1) 

Por otra parte, el segundo grupo de que se ha hablado est~ 

conformado esencialmente por aquellos sujetos que, con raz6n o -

sin ella, se consideran relegados por la propia sociedad y encuen 

tran de ésta hacia ellos sentimientos de agresión y hostilidad. 

(1) Rivera P., Luis.- "APUNTES DE CRIMINQLOGIA CLINICA" ,dictados 
la Escuela Normal de Especializaci6n. México. 1979. 
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Ante esta situaci6n, conscientemente algunas veces e inconscien 

temente otras, dichos sujetos presentan conductas antisociales, 

las cuales algunas veces llegan a convertirse en verdaderos de

litos; como ejemplos de estas conductas se pueden mencionar el 

uso de inhalantes que tan generalizado se encuentra en ciertos 

grupos, o bien la proliferaci6n de bandas de adolescentes que -

muestran una definida estructura piramidal basada principalmen-

te en la "Ley del más fuerte". (1) 

No debe perderse de vista el hecho de que, a pesar de poder 

definir estos dos grupos, en la realidad es frecuente encontrar 

a sujetos que tienen una pertenencia coman a ambos. Tampoco de-

be pasarse por al to el hecho de que las actitudes y · conductas 

observadas en el primer conjunto caracterizado son, aunque en -

menor grado, originadas también por los problemas, desviaciones 

y desgaste que sufre actualmente la organizaci6n social en su -

conjunto. 

As! pues, al pensar en el fen6meno de la inadaptaci6nsocial 

debe contemplarse, con toda la serie~ad que requiere, el hecho 

de que la comisi6n de delitos o la realizaci6n de conductas de 

inadaptaci6n social son tan solo la manif estaci6n de un problema 

que d!a a d!a se agrava y que requiere impostergablemente la 

realizaci6n de un concienzudo análisis que permita describirlas 

verdaderas causas del problema a fin de atacarle a fondo y no -

continuar desperdiciando recursos, tanto humanos como materia--

les, en la implementaci6n de paliativos que bastante poco sirven 

(1) Tocaven Garc!a Roberto.- "Elementos de Criminolog!a infanto
Juvenil". Edicol. México. 1979. p.- 58. 
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para la real soluci6n de este conflicto. 

E T I O L O G I A 

El analizar el origen de las conductas que deno 

tan inadaptaci6n social implica la profundizaci6n en el estudio 

de diversas disciplinas, sin embargo en este punto solamente se 

pretende realizar una breve revisi6n que sirva como referencia 

y que permita ubicar adecuadamente el tema que nos ocupa. 

Se ha mencionado ya cuales son los diferentes aspectos que 

.conforman la personalidad de un sujeto, mismos que cuando se 

encuentran integrados en una forma adecuada dan como resultado 
(1) 

una persona sana. Cuando en alguna de las mencionadas ~reas se 

llega a crear una necesidad, se rompe el equilibrio natural, y 

si ésta no puede ser resuelta por los medios normales al anean-

ce del individuo se crea un desequilibrio fuera de control y -

que necesariamente debe ser resuelto de alguna forma, dando ori 

gen de ésta manera a la realizaci6n de acciones que se apartan 

de los patrones considerados como normales, sanos o aceptables. 

A continuaci~n se mencionan algunas de las posibles causas 

que pueden incidir en el or!gen de conductas consideradas como 

desviadas. 

- Biol6gicas.- Se pueden considerar todos aquellos factores 

que alteren el desarrollo anat6rnico y fisio16gico normal del in 

dividuo. Haciendo menci6n de las teor!as de Mendel y Margan (2) 

58 

(l)Ferrini Rita.-Manual de trabajo para la Escuela Hogar Varones". 
Escuela Normal de Especializaci6n. Inadaptados e infractores. 
México. 1980. p.p.- 5,6,9. 

(2)De la Fuente,Ram6n."Psicolog!a Médica".Edit. F.C.E.16 Reimpre
si6n, México 1976. p. - 60. 



acerca de la herencia a través de los genes, es importante ·mencio 

nar que ciertas potencialidades pueden ser heredadas, sin embargo 

es en todo caso la influencia del ambiente la que determina su --

59 

aparici6n y desarrollo o su latencia permanente; de no ser así, se 

estaría retornando a la teoría postulada por Lombroso, en la cual 
(1) 

habla acerca del criminal "Nato" y que ha sido totalmente deste--

rrada de la Criminologíá moderna por considerar que sus conceptos 

carecen de base científica que los funde. 

Por otra parte, las malformaciones físicas o las alteracio--

nes anat6micas evidentes generalmente traen aparejados sentimien

tos de inferioridad y resentimiento en contra de la sociedad cuan 

do ésta señala la deficiencia por medio de restricciones, segrega 

cienes, desvaloraciones injustificadas, etc. De esta manera, tales 

condiciones pueden desencadenar la adopci6n de actitudes antisocia 

les tales como el aislamiento, la mendicidad, la agresividad, etc. 

Cuando no se les da un manejo adecuado, éstas alteraciones -

no son aceptadas por el propio sujeto, lo cual agrava las situa.ci-:

nes arriba enunciadas dando origen a problemas de índole psicol6-

gico y social. 

- .Psicol6gicas.- Al respecto el Dr. Salís Quiroga señala: 

"El comportamiento irregular o infractor nos lo explicamos como -

resultado de la interacci6n de experiencias agresivas, frustrantes, 

inhibidoras o destructivas en el curso evolutivo de la vida".(2) 

Desde el punto de vista psicol6gico, cualquier experiencia frus--

trante en el ser humano engendra agresividad, la cual solo tiene 

( 1) Gibbons Con C. "Delincuentes Juveniles y Criminales". Fondo de 
Cultura Econ6mica. México. 1980. p.- 45. 

(2) García Ramfrez Sergio."Problemas actuales de la conducta anti
social de los menores". Conferencia dictada en el,Primer Curso 
de Actualizaci6n para personal de tratamiento a menores con pro 
blemas de farmacodependencia y en estado de peligro.-Acapulco 
Guerrero. 1978. 



dos formas posibles de expresi6n: o bien, se proyecta, entrando 

en conflicto con el medio, o se introyecta autodestruyéndose. 

También en este aspecto puede mencionarse que diversos - -

trastornos de personalidad o de manejo emocional, como las psi-

cosis en el primer caso y las neurosis en el segundo, pueden dar 

pie a la realizaci6n .. de conductas antisociales. 

- Sociales.- Luis Rodríguez Manzanera en su libro "La Delin 
(1) 

cuencia de Menores en México", presenta un estudio de la situa--

ci6n socio-econ6mica del país, afirmando que ésta puede conver--

tirse en la causa principal de que un individuo cometa una infrac 

ci6n. Esta afirmaci6n es v~lida en cuanto tal situaci6n afecta a 

todos los estratos sociales en general, sin embargo parece conve 

niente analizar nacleos m~s específicos de la estructura social, 

a fin de conocer en que forma actaan directamente sobre el proble 

ma que nos ocupa. 

El nacleo de orígen del sujeto es la familia, la cual puede 

establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de con-

ductas de inadaptaci6n cuando presenta alteraciones de estructu 

ra y/o de organizaci6n las cuales no son manejadas en una forma 

adecuada, alterando el desarrollo sano del sujeto. Se pueden citar 

como ejemplo familias incompletas mal organizadas, familias desin 

tegradas, etc. 

Las conductas de inadaptaci6n también pueden surgir a partir 

de influencias nocivas recibidas por parte del grupo de pares, in 

fluencias que generalmente surgen corno una forma específica de 
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(1) Rodríguez Manzanera Luis. "La Delincuencia de Menores en México". 
Porrua. 1982. p.- 64 



respuesta a las necesidades propias de estos grupos. 

Otro nGcleo importante de influencia está representado por -

las instituciones esco~ares, las cuales a su interior muestran 
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un doble fen6meno: por un lado es posible encontrar el or!gen del 

problema en la orientaci6n inadecuada del proceso de aprendizaje 

o el mal manejo que se da de los problemas propios del mismo, al 

rechazar o relegar a un alumno que pueda presentarlos, en vez de 

buscar su adecuada atenci6n o canalizaci6n requerida; por otra -

parte, la interacci6n que se da entre condiscípulos provenientes 

de diferentes medios, en algunas ocasiones propicia el intercam

bio de informaci6n que bajo ciertas circunstancias puede desembo 

car en la comisi6n de conductas inadaptadas aan a temprana edad. 

Cabe aclarar que esto no quiere decir que la escuela necesa~ 

riamente es nociva, sin embargo, se reitera, bajo ciertas circuns 

tancias espec!ficas puede ejercer una influencia negativa en deter 

minados sujetos. 

Algunas otras estructuras sociales que pueden considerarse como 

factores etiol6gicos de la inadaptaci6n son las instituciones re

ligiosas cuando, por ser dogmáticas y altamente moralistas, esta

blecen c6digos de conducta que en muchas ocasiones conflictaan al 

sujeto sobre sus necesidades inmediatas y la forma de satisfacer

las. Al respecta,· es posible observar frecuentemente en casos de 

sujetos inadaptados, graves sentimientos de culpa causados por la 

realizaci6n de actos naturales y normales que sin embargo son con 

denados por ciertas doctrinas, orillándolo de esta manera a la ina 

daptaci6n. 



Finalmente se menciona las relaciones laborales como un fac 

tor más que pu8dc originar formas desviadas de comportamiento -

sobre todo cuando las condiciones del trabajo y las actividades 

propias del mismo se prestan para desarrollar acciones que faci

litan la comisión de conductas antisociales tales como la embria 

guez, la intoxicación por fármacos, el hurto o el fraude en peque 

ña o gran escala, etc. 

Sin ser estos los anicos factores que inciden en la proble

mática que se analiza, si se mencioryan las más importantes por -

ser los de más clara definición. 

Para completar el análisis de los factores que integran la 

personalidad, no puede pasarse por alto el factor cultural, enten 

diendo por éste las caracter!sticas propias del medio inmediato 

que rodea al sujeto, el cual en todo caso muestra rasgos espec!

ficos en cuanto a organización, valores, costumbres, etc. y que 

lo diferenc!a claramente del resto, imprimiendo en sus influen-

ciados unas caracter!sticas perfectamente definibles. 
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D E L I N e u E N e I A JUVENIL 

Manejar un término que per 

mita caracterizar adecuadamente a los niños y adolescentes que rea 

lizan comportamientos inadaptados resulta hasto difícil, ya que -

depende el punto de vista que se adopte para entender correctamen 

te la acepción manejada. As!, diversos autores manejan conceptos 
( 1) ( 2) 

tales como Delincuencia Juvenil, Delincuencia Infanto-Juvenil, 
(3) (4) 

Jóvenes Delincuentes, Menores Infractores, etc. Sin embargo los 

hechos son innegables, de cualquier manera que se les llame la -

realidad no se altera y el fenómeno sigue existiendo. 

Para efectos del presente trabajo, el término que se ha adop 

tado es el de Menores Infractores, atendiendo a las siguientes --

consideraciones: 

lo. Desde el punto de vista legal y considerando la inimputa 
(5) 

bilidad señalada por el artículo 68 del C6digo Penal vigente, téc 

nicamente es imposible considerar a un menor de edad como respon

sable de un delito, aan cuando cierta conducta por él realizada 

encuadre perfectamente en la tipificaci6n de ciertos ilícitos. 

2o. De acuerdo a la Ley del C.T. ya señalada, esta institu

ción deberá actuar en los casos en que un menor de dieciocho - -

años " .•. infrinja. las leyes penales o los reglamentos de policía 
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y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga pre 

sumir, fundamentalmente, una inclinaci6n a causar daños, a sí mismo, 

(1) Gibbons Don C. Delincuentes Juveniles y Criminales".op.cit. 
Fondo de Cultura Econ6mica. México. 1980. 

(2) García Roberto. "Elementos de Criminología Infanta-Juvenil" 
op. cit. Edicol. México. 1979. 

(3) Rivera Pérez Luis. "Apuntes de Criminología Clinica". op. cit. 
México. 1979. 

(4) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. 
(5) C6digo Penal para el Distrito y Territorios Federales. 
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( 1) 
su familia o a la sociedad ••• "en donde se puede observar que un 

menor es considerado genéricamente como infractor por el solo hecho 

de encontrarse a disposici6n del C.T. aan cuando no haya infringido 

ningGn ordenamiento legal. 

Por lo tanto, en base a estas afirmaciones se opt6 por el ma-

nejo del término mencionado. 

Cabe aclarar en este momento que a pesar de la terminología -

empleada, los conceptos estrictos de inadaptaci6n e infracci6n no 

deben. ser considerados como sin6nimos, ya que ni todos los inadap-

tados son infractores, ni todos los infractores son sujetos inadap 

tados. 

Dentro del universo conformado por los menores infractores --

pueden distinguirse dos grupos claramente definidos si se atiende 

al criterio de evoluci6n psico-biol6gica: los niños, generalmente 

ubicados en la edad escolar (6 a 13 años aproximadamente) y los 

adolescentes (13 a 18 años aproximadamente). 

Ya se ha mencionado la importancia de la familia, en cuyo 

seno se deben satisfacer de forma integral las necesidades prima-

rías del niño y en donde se establecen las bases de su superviven

cia f!sica y espiritual. Es a tr~~sde la relaci6n familiar, de la 

comunicaci6n entre sus miembros y de la adecuada interacci6n entre 

los mismos como el niño adquiere seguridad. 

De alguna manera y de acuerdo a sus posibilidades, la familia 

que cumpla con estos requerimientos, en gran medida está proporcio 

nando al individuo una buena base de conducta y adaptaci6n a su so 

ciedad. 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 199. 
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As! pues, la desorganizaci6n o desintegración familiar traerá 

como consecuenc: -, conductas no deseables, que en algunos casos al 

no ser considerados desde su aparición pueden complicarse agravan 

do la situación propia del sujeto. "Frecuentemente la mala conduc 

ta de los nifios hasta se con~idera "graciosa", "lista" o "precoz", 

o bien se le considera un niño mimado. Por lo tanto no se renoco-

ce la conducta desviada como un síntoma de inadaptación." (1) 

Cuando un menor que muestra conductas anormales tiene la 

oportunidad de asistir a la escuela podrá presentar problemas de 

adaptaci6n e integración al grupo, en donde dadas las actuales 

circunstancias demográficas tendrá que."competir" por lo menos con 

35 o 40 sujetos de su edad, situación que.agravará sus conflictos 

si no es manejada adecuadamente por la instituci6n escolar, difi--

cultando su aprovechamiento; esta dificultad puede traer como cense 

cuencia el desinter~s seguido de la deserci6n escolar, convirtien-

do al menor en un sujeto vulnerable a la influencia de conductas -

antisociales y posteriormente un buen candidato para ingresar al 

"ejercito de la delincuencia". 

El nifio infractor generalmente va a crear problemas en el am 

biente familiar y en el escolar, mostrándose desobediente, desafian 

te, rebelde, agresivo, destructivo, ansioso; permanentemente se 

va a encontrar en conflicto con el medio en general. 

En el adolescente, la personalidad mal formada durante la in-

fanciá se ve todavía más desequilibrada por los cambios biol6gicos 

que le acontecen a la par de los desajustes psicol6gicos que -

(1) Berkewitz y Rethman' "EL Nif:!O PROBLEMA". Edit. Paid6s, Buenos 
Aires. 1977. p.- 10 



conlleva su nueva estructura. (1) 

En el aspecto biológico, las alteraciones morfológicos y de 

la.sexualidad están establecidas por los cambios hormonales que 

se manifiestan con la aparición de los caracteres sexuales secun 

darios. Esta estructuración hormonal del joven acarrea como con-

secuencia modificaciones en el área psicológica, como la presen-

cia de apetito sexual, deseos de ~xito, afán de reconocimiento, 

necesidades de aceptación y pertenencia, etc. 

Dada la deficiente capacidad de respuesta del menor infrac-

tor para encauzar adecuadamente la soluci6n a sus problemas fami 

liares, escolares, sexuáles, etc. generalmente opta por aquellas 

soluciones de más fácil acceso, las cuales normalmente son las -

menos adecuadas. 

Como ejemplo de estas formas de soluci6n se presentan las -

siguientes: 

- Para canalizar presiones el sujeto agrede tanto a personas 

como a objetos por lo general sin que medie una provocaci6n di--

recta. 

- Violencia grupal, la que de alguna manera le lleva a ganar 

poder o posición, ya sea en la escuela, en la colonia o en la pro 

pia banda. 

- Conductas evasivas por medio del consumo de fármacos, la -

inhalación de solventes o simplemente el aislamiento. 

Es necesario señalar nuevamente que todos los factores que 

originan la comisi6n de conductas antisociales por si mismos solo 

son potenciales y que solo bajo determinadas circunstancias espe 
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1) James P. Semmens, Kermit E. K~ants. "El mundo del adolescente". 
Continental. M~xico, 1973. p.- 339. 



cíficas de cada caso pueden considerarse determinantes. 

No es posihle pasar por alto la existencia de un fen6meno 

que a altimas fechas ha proliferado grandemente en nuestras zo-

nas urbanas, principalmente en la ciudad de México: las Bandas, 

que si bien pueden.considerarse como una continuaci6n hist6rica 

de las tradicionales agrupaciones informales de j6venes en los 

barrios, colonias, escuelas, etc. en la actualidad muestran una 

estructura bien interesante, además de realizar actividades ·que 

a la par de considerarse antisociales, bien merecen un estudio 

interdisciplinario profundo. 

Por no corresponder al objetivo de éste trabajo no se am--

plia la informaci6n sobre el particular, sin embargo se anota -

dadas las características peculiares que le conforman. 

Sistematizando, podrían enunciarse las características más 

relevantes de un menor infractor de la siguiente manera: 

- Integraci6n no acabada de la personalidad ( inmadura 

- Labilidad emocional. 

- Rechazo a cualquier tipo de autoridad. 

- Impulsividad. 

- Adaptaci6n al grupo patol6gico con facilidad. 

- Agresividad. 

- Baja tolerancia a la frustraci6n. 

- Carencia de sentido de responsabilidad. 

- Desprecio a las normas sociales tradicionales o conven
cionales. 

- Marcado deseo de éxito. 
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- Socialización deficiente. 

- Destructividad. 

- Negativismo. 

- Apatía. 

- Ansiedad. 

Arrepentimiento pasajero. 

- Manipulación de situaciones y persona~. 
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ENFOQUE S O C I A L AL PROBLEMA 

La sociedad, 

a través de sus normas establecidas "etiqueta" a los sujetos que 

no encuadran dentro de sus esquemas, los cuales no son necesaria 

mente los mejores; baste recordar las desviaciones y desgaste su 

fridos por las estructuras actuales para comprobar ésta altima -

afirmación. 

Generalmente es la misma sociedad, con sus actitudes de re

chazo, represi6n, condena, etc. la que obstaculiza y limita las 

oportunidades de realizar las aspiraciones individuales y socia

les del sujeto, provocando de ésta manera sentimientos de frus-

tración y descontento y como consecuencia lógica la comisión de 

conductas inadaptadas, artn a pesar de que ha sido ella misma la 

que en gran cantidad de casos ha despertado esa serie de necesi

dades, las cuales algunas veces son completamente irrelevantes, 

pero que a fuerza del manejo hecho por los medios masivos de co

municación y por otros medios tal vez menos evidentes, las han -

transformado en necesidades de primer orden, artn cuando no satis 

fagan realmente ninguno de los requerimientos reales del sujeto. 

El grupo social reaccionará ante los sujetos inadaptados en 

diversas formas, las cuales generalmente denotan la siguiente se 

cuencia: 

lo. El grupo social se entera de determinado hecho. 

2o. Se despierta un estado general de alarma. 

3o. Se responsabiliza al Estado del manejo de dicha situaci6n. 



4o. Aparecen sentimientos condenatorios y de rechazo al 

sujeto o grupo responsables del hecho. 

So. Se desea la aplicación de una pena retributiva. 

60. Pasado un tiempo el hecho en cuestión pierde actualldad 

y consiguientemente pierde importancia. 

7o. Al conocer las condiciones d~ vida del sujeto responsa

ble del hecho despu~s de algan tiempo·, aparecen sentimientos de 

14stima y conmiseración. 

Bo. Se recrimina al Estado por las condiciones de vida de 

los inadaptados e infractores tanto intra. como extrainstitucio-

nalmente. 

9o. Se externan sentimientos dé solidaridad con los sujetos 

inadaptados, pero no se actaa en congruencia con dichos senti- -

mientas. 

lOo. Se olvida el caso y se retorna a la cotidianidad. 
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Considerando estos puntos, se puede deducir que son dos tipos 

de respuesta los que la sociedad manifiesta ante el fenómeno de -

la inadaptación social: una respuesta informal que se da por medio 

de actos aparentemente espont~neos pero que en realidad implican 

toda una estructura compleja y una respuesta formal e institucio

nal, que la mayor!a de las veces es delegada al Estado. 

En cuanto a la primera, frecuentemente se dan acciones que -

involucran toda una estructura social subyacente, que pretende 

· desligar la responsabilidad social en la comisión de conductas 

desviadas, esto se puede observar facilmente en el enjuiciamiento 



que se hace de ellas en un primer momento para, posteriormente -

mostrar ciertas actitudes o postulados que siendo una forma de 

resolver sus propios sentimientos de culpa, aparentan comprender 

y buscar solución a este tipo de conflictos. 

Por lo que a la segunda se refiere, los profesionales en la 

materia han pretendido dar un viraje a los principales, métodos 

y técnicas que norman el trabajo de readaptaci6n e integración 

sociales de los inadaptados e infractores. 

Integrando en forma interdisciplinaria elementos de Crimino 

log!a, Penitenciarismo, Psicología, Pedagogía, Sociología y to-

das las ramas de la Ciencia afines a ésta problem~tica, se ha bus 

cado la atención oportuna y eficaz de la situación que nos ocupa. 

A 6ltimas fechas es posible observar importantes avances en este 

sentido en todo el campo institucional de rehabilitación social -

en nuestro pa!s. Dentro de estos postulados se ha pretendido orien 

tar la función del Consejo Tutelar para Menores Infractores del 

Distrito Federal. 

Sin embargo, no debe perderse de vista la complejidad de la 

tarea que representa el tener que enfrentarse a métodos obsoletos, 

medios viciados, funcionarios corruptos, en fin, a estructuras -

anacrónicas en todo sentido que dificultan su realización. 

As! pues, los esfuerzos de quienes nos desempeñamos profesio 

nalrnente en este campo deben.ir dirigidos al cambio estructural 

de estos sistemas como punto de partida.para poder llegar, espe

remos que en un futuro no iejano, al cambio de mentalidad de la 
0 
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propia sociedad en cuanto a la inadaptación se refiere. 

Cierto es que estos deseos son poco menos que ideales pero, 

¿ no es, finalmente, una tarea m~s del ser humano el superar d!a 

con d!a su estado de vida, buscando que este se aproxime cada vez 

más a la Libertad y la Justicia ? 
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C A P I T U L O 3 

P R O C E D I M I E N T O ANTE EL CONSEJO 

T U T E L A R 

El procedimiento en materia de menores infractores 

atenderá primordialmente a las características de personalidad 

del sujeto, relegando a segundo t~rmino el hecho o infracci6n 

imputada, a diferencia del juicio en adultos, en donde predo--

mina la consideraci6n de la conducta delictiva. 

En dicho procedimiento pueden distinguirse tres etapas 

bien diferenciadas a partir de que un sujeto es puesto a dispo 

sici~n del Consejo Tutelar: 

Etapa inicial, en la cual se determina ·1a competencia de 

actuaci6n del Consejo . 

Etapa de observaci6n, momento en que por diversos medios 

se establece un diagnóstico de personalidad que posteriormente 

deben servir para fundar las medidas aco'~cl~das', por la sala que 

conozca del caso. ··:ce =~····"'"'°'"=~-oc. 

Finalmente, se observa un periodo;de;\ratamiento en el cual, 

supuestamente ·el menor deberá'. modificar su conducta de manera tal 

que al finalizar este, muestre rasgosdefinidos de integración -

social. 
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r N I c I o DEL P R O C E D I M I E N T O 

Como se ha señala 

do en el primer capítulo de este trabajo, es el Consejero Instruc 

tor la autoridad encargada para conocer de casos de menores que -

son puestos a disposici6n del C.T. Para determinar que casos co--

rresponden a cada Consejero se han establecilo turnos sucesivos -

de 24 hrs. incluyendo los d!as festivos, conforme lo establece el 

artículo 25 de la Ley del C.T. De igual manera se establecen los 

casos en que debe actuar cada Promotor Tutelar. 

Siendo competencia del Consejo· la atenci6n de casos en los -

cuales los menores hayan infringido una Ley Penal o los Reglamen-

tos de Policia y Buen Gobierno, o manifiesten formas de conducta 

que hagan presumir, fundadamente, una inclinaci6n a causar daños 
(1) 

a s! mismo~'ª su familia o a la sociedad. (art. 2o. L.C.T.) son 

varios los conductos por los que pueden ser puestos a disposici6n 

del mismo. 

En su mayor!a, son remitidos al C.T. por autoridades Adminis 

trativas o Judiciales, principalmente Agencias Investigadoras, --

Juzgados Calificadores, Juzgados Penales y Consejos ~utelares - -

Auxiliares. 

Otra forma de ingreso al C.T. es por "Acuerdo del Consejero", 

mismo que se funda en la conducta descrita en la a1tima parte del 

artículo 2o. de la Ley de la materia, sin que medie la comisi6n de 

ningan ilícito. 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 199 



En los casos de que sea alguna de las autoridades señaladas 

la que remita al menor, aquellas deberán enviar, junto con ~ste, 

el acta que se hubiere levantado en relaci6n a los hecho$, con-
(1) 

forme a lo dispuesto por el artículo 34 de la L. e. T. , a. f!n de 

que el Consejero Instructor pueda establecer y en su ca~o acredi 

tar la conducta atribuida al menor. 

En los casos en que un menor se considera presunto responsa 

ble de un il!cito pero no es detenido porque el Agente del Minis 

terio Prtblico no lo consider6 necesario, porque no existen datos 

exactos para su localizaci~n o bien porque ~sta dltima no ha po

dido ser llevada a cabo, solo se remiten al Consejo las actas le 

vantadas con respecto al hecho en cuesti6n, siendo designados al 

llegar a éste como "actas sin menor". Estas son turnadas al Conse 

jero que corresponda atendiendo a los turnos ya señalados y de -

acuerdo al momento en que son recibidas por la Instituci6n. 

En estos casos se deberá atender a lo dispuesto en el art!-
( 2) 

culo 38 de la L.C.T. y el Consejero Instructor deberá girar - -

citatorios a las partes involucradas para que en su momento pue-

da ser dictada la Resoluci6n Inicial correspondiente. 

Una vez que el menor ingresa a la instituci6n, deberá ser 

escuchado por el Consejero Instructor que corresponda, en presen-

cia del Promotor, a ffo de que puedan ser establecidos los hechos 

y la conducta que se le atribuye, conforme lo estipula el art!culo 
(3) 

35 de la L.C.T. Con base en los elementos reunidos el Consejero 

resolverá, a más tardar dentro de las 48 hrs. siguientes al ingre 

{l) Ley 9ue crea los Consejos Tu~elares. op. cit. p.- 254 
(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 264 
(3) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 256 
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so del menor a la institución, d0bi~ndo expresar en la resoiución 

las condiciones legales y técnica~ que la funden. 

Esta resolución es desi9nada como inicial,.. y. puede contemplar 

cualquiera de las siguientes modalidades: 

- Libertad incondicional.- Cuando el menor no es responsable 

de la conducta atribuida-ni encuadra en ninguno de-.ios supuestos -. '. 
del·artículo 2 de la L.C.T., debe ser entregado de inmediato a sus 

padres, tutores o guardadores para su integración al seno familiar, 

terminando en este momento el procedimiento. 

- Libertad a Disposición del Consejo.- Cuando el Consejero 

Instructor considere que un menor debe ser sometido a estudios de 

personali"dad, pero que no es imprescindible su permanencia en el -

Centro de Observación correspondiente, puede decretar su libertad, 

la cual se har~ efectiva con la entrega que del menor se haga a las 

personas responsables de ~l y siempre condicionada a la presenta-~ 

ción de aquel cuando así sea requerido, ya sea por el Consejero, 

por los Técnicos encargados de realizar la valoración ordenada o -

por cualesquier otra autoridad competente relacionada con el caso 

en cuestión. 

N~rmalmente, para optar por esta resoluci6n el Consejero toma 

en cuenta las siguientes variables: que la acci6n que se imputa al 

menor no sea grave, independientemente de si es o no responsable; 

que su medio social inmediato, principalmente la familia, .se en---

cuentre adecuado y que el propio menor presente buena disposici6n 

para cumplir con este ordenamiento, amen de que no exista ningGn 

impedimento técnico o legal que se oponga a ella. 



Al dictarse este tipo de resolucion, el me or es canalizado 

a la Clínica de Conducta misma e:i la que le son realizados los -

estudios de personalidad pertinentes. Posterior ente a la integra 

ción de los resultados de estos estudios, son re itidos al Conse-

jero.a f!n de que pueda emitir su resoluci6n de'finitiva continuán 

dose ef mismo procedimiento que se detalla a con inuación. 

Debe destacarse el hecho de que cuando las :ircunstancias 

as! lo ameriten, esta libertad puede revocarse e cualquier momen 

to del procedimiento. 

- Interno sujeto a estudios.- Cuando el men r es responsable 

del hecho que se le imputa y/o a partir de los i fonnes que sobre 

su conducta aporten los padres; tutores bien, --

porque a juicio del Consejero resulte necesario, practi--

cársele estudios de personalidad, para lo cual s r~ internado en 

el Centro de Observación correspondiente. 

En esta etapa del procedimiento el Consejer está obligado, 
(1) 

segan el artículo 37 de laL.C.T., a informar tant al menor como 

a sus responsables, las causas por las que ha que ado a disposi--

ción del C.T. utilizando para ello un lenguaje se cillo • En la -

práctica se observa que es en este momento en que el Consejero·--
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manifiesta a aquellos el sentido y objeto de la R solución Inicial. 

Adn cuando ya se ha señalado, debe resaltars el hecho de que 

el Promotor deberá actuar en todo momento del pro edimiento, tal -
( 2) 

como se enuncia en el artículo 15 de la L.C.T. ; as! mismo, es a 

partir de la presentación del menor ante el Consej ro que podrá 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. 
(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. 

- 262 
- 227 



aportar pruebas tendientes a fundar una rcsoluci6n definitiva -

favorable al menor, o bien a modi~icar la inicial en cualquier 

momento del procedimiento, consiguiendo de esta manera la liber 

tad del menor. 

Las pruebas que se mencionan pueden orientarse tanto a la 

conducta atribuida al menor como al comportamiento social, labo 

ral·o escolar del mismo. Debe aclararse que no en todos los ca

sos existe la posibilidad de aportar pruebas, dadas las circuns 

tancias de vida en que se encuentran algunos menores. 

Resumiendo, el Procedimiento ante el Consejo Tutelar se se 

guira en su totalidad en los casos en que los menores queden in 

ternos en la institución o en libertad a su disposici6n. 
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DIAGNOSTICO D E P E R S O N A L I D A D 

Siendo el ob 

jetivo del Consejo Tutelar" ••• la readaptaci6n de los menores me 
(1) 

<liante el estudio de la personalidad ••• " es importante conocer 

esta etapa del procedimiento. 

Ya sea que el menor se encuentre en libertad a disposición -

del· Consejo o interno en los Centros de Observaci6n, ser~n los di 

ferentes Departamentos Técnicos los encargados de realizar los 

estudios de personalidad ordenados por el Consejero Instructor el 

cual dispondrá de 15 días naturales para integrar el expediente. 

Con tal prop6sito, dentro de dicho plazo deber~ recabar todos los 

elementos conducentes a la resoluci6n de la Sala. 

Dentro de los elementos citados figurar~n, en todo caso, los 

estudios de personalidad ya mencionados. 
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Son los artículos 44 v 46 de la Ley del C.T. en donde se prevé 

específicamente la realizaci6n de los estudios de personalidad, -

aunque a la fecha tal atribución no corresponde al personal de los 

Centros de Observaci6n por la razones mencionadas en el capítulo -

primero de este trabajo. 

Los artículos citados manifiestan: 

" Art. 44.- La observaci6n tiene por objeto el conocimiento de la 

personalidad del menor mediante la realizaci6n de los estudios con 

ducentes a tal fín conforme a las técnicas aplicables en cada caso. 

Siempre se aplicar~n estudios Médico, Psicol6gico, Pedagógico y --

Social. .. " (2) 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. Artículo lo. op. cit.p.-195 
(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 276 



" Artículo 46.- El personal de los Centros de Observación practi

cará los estudios que le sean r'!q:ieridos en la forma y en los lu

gares adecuados para tal electo, tomando conocimiento directo de 

las circunstancias en que se desarrolle la vida del menor en li--

bertad." (1) 

En las situaciones en que la complejidad del caso así lo ame 

rit~, el Consejero Instructor podrá solicitar a la Sala una pr6-) 

rroga para la entrega de su proyecto de resolución, la cual no --

excederá 15 días. Esta eventualidad se contempla en el artículo -

41 de la Ley. (2) 
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El objetivo central de la realización de los estudios técnicos 

se anota a continuación: 

Médico,- Conocer el estado actual del menor emitiendo el - -

diagn6stico correspondiente. 

Social.- Plasmar lo más objetivamente posible las caracterís• 

ticas individuales, familiares, socioecon6micas y culturales que 

influyen en la personalidad del menor desde el punto de vista so-

cial. 

Psicol6gico.- Dar a conocer a los Consejeros las principales 

manifestaciones caracterol6gicas y de personalidad que muestra el 

menor en estudio. 

Pedagógico.- Informar acerca de los logros y posibilidades -

tanto escolares como vocacionales del menor. 

En todos los estudios, además de los resultados correspon- -

dientes deben señalarse alternativas de manejo a la problemática 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 279 
(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 271 
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detectada. 

En los casos de los estudios médico y social se manejan dos 

niveles de atenci6n: uno, inicial o de ingreso, y el otro el arriba 

descrito; aan cuando los primeros no se mencionan específicamente 

en la Ley, en la práctica ha podido comprobarse su funcionalidad. 

En el momento en que el menor ingresa al Consejo a disposición 

del mismo, inmediatamente se procede a realizar una valoraci6n mé-

dica inicial, la cual tiene por objeto certificar las condiciones -

físicas y de salud general que muestra el menor a su ingreso, ade-

más de permitir la detecci6n oportuna de algan problema médico espe 

c!fico que deba ser atendido con celeridad. Por lo que respecta al 

primer contacto con el área de trabajo social, éste también se dá -

inmediatamente después del ingreso del menor, pretendiendo fundamen 

talmente establecer contacto con su familia lo más rápido posible, 

a fín de informarle acerca. de la situación en que se encuentra aquel 

y brindarle a ésta una orientaci6n adecuada. 

En los casos que as! se requiere, y a solicitud del Consejero, 

deberán realizarse estudios adicionales como puede ser:. electroence 

falograf!as, valoraciones psiquiátricas, estudios victimol6gicos, 

etc. los cuales serán encargados a la Dirección Técnica. 

Cabe señalar que la L.C.T. no hace menci6n al respecto de los 

estudios que deban realizarse a los menores que reingresen al Con-

sejo. En la práctica, se consideran vigentes aquellos estudios de -

personalidad que no excedan 6 meses desde la fecha en que fueron -

realizados y hasta el momento del nuevo ingreso. Esta consideración 

es fundada por los técnicos argumentando que en ese lapso las carac 



ter!sticas del menor no sufren alteraciones relevantes, y s! por 

el contrario, la aplicaci6n de ci~"tas pruebas podr!a arrojar re 

sultados poco confiables o falseados. 

Una vez que se encuentran integrados los estudios de perso

nalidad las pruebas ofrecidas por el Promotor y todos los demás 

elementos que a juicio del Consejero Instructor deban ser consi

derados, éste 6ltimo redactará un Proyecto de Resoluci6n Defini

tiva que deberá ser presentado a la Sala correspondiente para su 

aprobación. 
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En cuanto el Proyecto de Resolución Definitiva es presentado 

a la Sala, ésta dispondrá de un máximo de diez días para su estu

dio, discusión y, dado el caso, aprobación, debiendo notificar in 

mediatamente de la resoluci6n que corresponda al Promotor, al me 

nor y a los encargados de éste, tal como lo dispone el art!culo -

40 de la Ley del C.T. 

En los casos que proceda, la resoluci6n deberá ser comunica

da a la autoridad ejecutora dentro de los cinco d!as siguientes a 

su aprobación. 



M E D I D A S D E T R A T A M I E N T O 

Atendiendo a las carac 

ter!sticas de personalidad .de cada menor, mismas que son definidas 
• ·.·.• ¡. ' 

a partir de las concil~~iones obtenidas de los estudios realizados, 

se formula un proyecto de resoluci6n en el cual, entre otros ele--

rnentos, se incluyen las medidas de tratamiento que deberán aplicar 

se a fin de conseguir una adaptaci6n social adecuada. 

Una vez aprobado por la Sala el proyecto a que se hace refe--

rencia el mismo adquiere un caracter de Resoluci6n Definitiva, de-

hiendo especificar en su contenido las medidas y tipo de tratamien 

to a que se verá sujeto el menor de cuyo caso se conoce. 

( 1) 
El art!culo 61 de la rnulticitada Ley establece que podrá dis-

ponerse el internamiento en la instituci6n que corresponda, o bien 

la libertad del menor que siempre será vigilada. 

Por lo que se refiere al primer caso, esta disposici6n deberá 

ser ejecutada por la Direcci6n General de Servicios Coordinados de 

Prevenci6n y Readaptaci6n Social; tal corno lo manifiesta el art!-
(2) 

culo 43 de la Ley. A tal efecto, en el Distrito Federal se han es-

tablecido cinco instituciones dif·erentes, las cuales presentan es-

tructuras similares que solo se ven alteradas por las adecuaciones 

que deban hacerse atendiendo a las caracter!sticas de la poblaci6n 

que recibe y que básicamente responde a dos criterios de clasifica 

ci6n: edad y sexo; estas son: 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.-303 

(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.-274 
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- Escuela Hogar para Varo~e~, que ati8nde una poblaci6n de 

sujetos entre 6 y 14 años de edad. 

- Escuela Orientaci6n para Varones en donde son internados 

sujetos de más de 15 años. 

- Escuela Hogar para Mujeres, hom61oga a la de varones. 

- Escuela Orientaci6n para Mujeres, hom6loga a la de varones. 

A estas escuelas son canalizados aquellos casos en los que, 

a juicio de la Sala, no es posible que el menor asimile un trata

miento específico encontr~ndose en libertad, por lo que todas 

aquellas son instituciones cerradas. 

- Escuela para Menores Infractores con Problemas de Aprendi

zaje (EMIPA), la cual atiende varones de cualquier edad con pro-

blemas de este tipo. En el caso de esta escuela se ha presentado 

una confusi6n en cuanto a la definici6n de las características de 

la poblaci6n que debe atender, por lo que generalmente son remiti 

dos a ella menores que presentan Deficiencia Mental. 

Todas estas instituciones reciben exclusivamente poblaci6n -

enviada por el Consejo Tutelar. 

Debe mencionarse en este momento que la presente investiga-

ci6n se inici6 en el año de 1984 y que a ra!z de las pérdidas hu

manas y materiales sufridas como consecuencia de los terremotos -

que ocurrieron en México en el mes de septiembre de 1985, la ubi

caci6n, estructura y organizaci6n de estas instituciones se ha 

visto modificada en parte, sobre todo en lo que a condiciones 
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físicas y control administrati·10 se refiere. Sin embargo tal mo

dificación no ha sido tan profundó como para invalidar los datos 

aquí aportados, raz6n por la cual se decidi6 conservar este capí 

tulo tal como se tenía previsto. 
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Por lo que toca a las medidas en que se dicte la libertad -

del·menor, estas también deberán ajustarse a lo Jispuesto por los 

artículos arriba mencionados. Debe precisarse que la libertad en 

todo caso será vigilada. Para tal efecto, además de los servicios 

que en este rengl6n ofrece la Direcci6n General de Servicios Coor 

dinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, se han establecido -

convenios con otros organismos como el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

A~n cuando el menor ~uente con familia, pero se considere que 

no es conveniente su reintegraci6n a su ndcleo de origen bajo las 

condiciones prevalecientes, o bien, cuando no exista ning~n adulto 

responsable de aquél, pero las características de personalidad en 

ambos supuestos sean tales que permitan un tratamiento en institu

ciones abiertas o semi abiertas, se considerará la aplicaci6n de 

una alternativa diferente. 

Sin que sea especificado en la Ley, en la práctica se dá un 

manejo en semi libertad a ciertos menores; esta modalidad la ofre 

cen instituciones tales como la Residencia Juvenil de Coyoacán y 

los Hogares Colectivos, siendo estos dltimos manejados por reli--



giosos y coordinado~. por un Patronato establecido al efecto. 

En la Residencia Juvenil s•' atienden varones de 15 años en 

adelante, los cuales se considera no sería conveniente internar 

en la Escuela Orientación. 

Los Hogares Colectivos muestran una estructura similar a -

la de los internados o medio internados, con la característica 

de que es el propio colectivo en donde los menores viven habi--

tualmente, pudiendo salir a la escuela o trabajo segdn el caso. 

Al respecto del apartado del prócedimiento que nos ocupa, 

a·lgunos aspectos importantes a resaltar son: 

La naturaleza de las 

medidas no podr~.ser modificada por ningGn órgano ni institución, 

salvo cuando as! sea acordado por la Sala que conozca del caso, 
(1) 

la cual fundándose en el artículo 53 de la L.C.T. hará una reví-

sión de aquellas considerando los resultados obtenidos por la -

aplicación del tratamiento, arn~n de todos los elementos de que -

se disponga, pudiendo ratificarlas, modificarlas o hacerlas cesar. 

En el rtltimo caso, se dispondrá la libertad absoluta del menor. 

Todas las medidas dictadas por el C.T. serán indeterminadas 

por cuanto hace a su duración, ya que ~sta altima estará condicio 

nada a las manifestaciones de integración social que muestre el -
(2) 

menor, sin embargo, la Ley establece en su artículo 54 que cada 

tres meses, o antes si as! procediera, deberá realizarse la 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 289 
(2) Ley que crea los Consejos Tutelares. op. cit. p.- 290 
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revisi6n a que hace referencia el párrafo anterior. 

Por Gltimo, se señala de manera relevantes la existencia del 

recurso de impugnaci6n, el cual puede ser utilizado en esta parte 

del procedimiento y que deberá hacerse valer bajo las condiciones 
(1) 

y criterios que se señala en el capítulo VIII de la Ley del C.T., 

siendo dos los elementos que es pertinente analizar: 

I.- Dicha inconformidad debe manif~starse siempre que no se 

hubiesen acreditado los hechos atribuidos al menor o la poligrosi 

dad de éste o por habérsele impuesto una medida inadecuada a su -

personalidad y a los fines de su readaptaci6n social. 

II.- Son el Promotor o el Jefe de Promotores las Gnicas perso 

nas autorizadas por la Ley para presentar este recurso aGn cuando 

la petición de hacerlo pueda ser manifestada por quien ejerza la 

patria potestad o la tutela sobre el menor. 

Considerando la posibilidad de error en la disposición de al 

guna medida, en todo caso también debe contemplarse muy de cerca 

la posibilidad de utilizar este recurso, dado que cualquier tipo 

de resoluci6n y bajo cualquier circunstancia que se dé, necesaria 

mente afectará de forma importante el ulterior desarrollo del su-

jeto. No debe perderse de vista que, si bi~n es cierto que los -

criterios técnicos-legales habrán de aplicarse lo más estricta--

mente posible, no lo es menos el hecho de que son seres hwnanos -

tanto los menores sujetos al procedimiento como los adultos que -
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en él participan, raz6n por la cual en todo momento debe anteponer 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares.op. cit. p.- 294. 



se el an~lisis de la condición human~ a la aplicación fria o incon 

trolada de la ley 
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C A P I T U L O 4 

T R A T A M I E N T O 

Se ha señalado reiteradamente a través de este 

trabajo que la finalidad primordial que establece en la actualidad 

la Ley en materia de menores infractores es la de brindar a estos 

un tratamiento que les permita superar la problemática que los aque 

ja, con objeto de conseguir su integraci6n a la sociedad. (1) 

También se ha hecho notar que la orientaci6n actual en este 

campo legal ha pretendido provocar un rompimiento total con las --

ideas de pena, sanci6n retributiva, castigo corporal, etc., corno -
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formas de respuesta apropiadas ante conductas desviadas, ideas todas 

estas que en mucho han contribuido, y en ciertos casos lo siguen -

haciendo, a agravar el pro~lema de. la inadaptación social más que a 

resolverlo. 

Teniendo presente la individualidad como característica inhe-

rente a todo ser humano, cada uno de los menores que deban recibir 

algOn tipo de tratamiento de integraci6n o reintegración social , -

deberá ser considerado en todo momento en su carácter de ente singu 

lar, para que de esta manera pueda brindársele la oportunidad de --

desarroll6 sano a que tiene natural derecho y del que hasta el mo--

mento actual se ha visto privado. 

(1) Ley que crea Los Consejos Tutelares para Menores Infractores 
del D.F., op. cit. p.- 195 ' · 



En el caso del Consejo Tutelar para Menores Infractores del 

Distrito Federal, y sustentadas en los preceptos que establece la 

legislaci6n vigente, se han adoptado diversas modalidades para 

proporcionar el tratamiento referido. Por motivo de análisis, es

tas modalidades se han dividido en dos grandes rubros, mismos que 

a continuaci6n se presentan. 
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T R A T A M I E N T O I N S T I T U C I O N A L 

Para efectos del 

presente, se considera tratamiento institucional a aquel en donde -

el sujeto se encuentra f !sicamente ubicado en cualquier tipo de 

instituci6n, generalmente de car~cter oficial, recibiendo de la 

mism~, en forma directa y permanente el control sobre las activida

des que deberá realizar acorde a lo señalado·por la resoluci6n res-

pectiva. Esto es, el menor se encontrará interno o semi interno en 

la instituci6n que corresponda, seg~n lo haya ordenado el C.T. y 

consecuentemente tendrá que desenvolverse ajust4ndose a los linea--

mientas que ah! le sean impuestos. 

Como directamente responsable del tratamiento institucional 

"cerrado", se encuentran las escuelas ya mencionadas en el capítulo 

anterior, las cuales se rigen en su funcionamiento bajo similares -

formas de organizaci6n. 

Todos estos establecimientos cuentan con un equipo técnico 

multidisciplinario, confonnado por los departamentos de: Trabajo 
(l) 

Social, Psicología, Pedagogía· y Medicina, los cuales tienen como 

responsabilidad primordial la elaboraci6n y desarrollo de progra-

mas de tratamiento específicos para cada menor, atendiendo en todo 

caso a los señalamientos ordenados por el C.T. 

Toda vez que un menor ha estado sujeto al tratamiento indica-

do, son los miembros del equipo interdisciplinario quienes deberán 

(1) Reglamento interior de la Escuela Orientaci6n para VArones, ela 

bora.do por el Consejo Técnico Interdisciplinario ,M~xico, 197 4. 
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informar de manera sistemática y permanente sobre los avances ob

servados. 

Tal informaci6n deberá ser rendida ante el Consejo Técnico 

Interdisciplinario de la instituci6n, el cual en base a los ele--

mentes recabados justificará su solicitud para que la medid~ a 

que se ve sujeto el menor en cuesti6n sea cesada o continuada. Di 

cha solicitud será presentada en su oportunidad ante el C.T. por 

el dírector de la escuela, quien fungirá además como Presidente -

del citado Consejo Técnico Interdisciplinario. (1) 

En la práctica es posible observar que e1 manejo que se dá a 

los menores internos en las escuelas de tratamiento es eminente--

mente de carácter académico, existiendo, ocasionalmente, trata- -

mientes formales en otra área, panorama poco atrayente para un -

niño o adolescente lleno de energía y vitalidad. 

Dadas las características de organizaci6n en cuanto a pro--

gramaci6n de actividades para los menores internos, estas escue-
. ( 2) 

las cuentan con personal de la SEP que se responsabiliza del desa 

rrollo de los programas oficiales de educaci6n primaria y secunda 

ria, así como de los concernientes al área de capacitaci6n labo--

ral; el trabajo en esta dltima área se desarrolla de acuerdo a las 

instalaciones y recursos con que cuenta cada escuela, limitante -

material para desarrollar programas de capacitaci6n acordes a las 

necesidades de cada menor, ya que en lugar de que la instituci6n 

se adapte a los requerimientos de su poblaci6n, es esta dltima la 

que debe ajustarse a las condiciones de aquella. 

(1) Reglamento interior de la Escuela. op.· cit. 

(2) Reglamento interior de la Escuela. op. cit. 



Al entrar en contacto cercano con estas instituciones, se 

detecta la carencia de programas d.;; atenci6n individuales, ya -

que salvo en casos excepcionales, es factible percatarse de que 

el grueso de la poblaci6n ahí interna es manejada bajo los mis

mos criterios, sin que, en la mayoría de las veces, se contem-

plen las características de personalidad de cada educando. 

Por el contrario, el control que se ejerce sobre la con-

ducta de los internos, el cual se maneja como sin6nimo de disci 

plina, solo funciona en apariencia ya que la verdadera interac

ci6n social de los menores se d~ en una compleja red de conduc

tas, las cuales son definidas y norrnadas por ellos mismos a~n -

de manera encubierta, resultando así su permanencia en este lu

gar un campo propicio, m~s para la contaminaci6n que para la -

reorientaci6n de conductas desviadas. 

Aparecen así fen6menos como el "Derecho" de antigUedad, -

el prestigio originado por·e1 ntimero de ingresos o la gravedad 

de la falta cometida, la "venta" de protecci6n, el hostigamien 

to sexual, la integraci6n de grupos que planean actos ilícitos 

a realizar una vez egresados de la instituci6n, los castigos -

impuestos al transgresor de su c6digo implícito de convivencia, 

organizaci6n de fugas, etc. conductas que la mayoría de las ve 

ces son propiciadas o fomentadas por ciertos elementos del per 

sonal de la propia instituci6n, frecuentemente aquel que carece 

de una real forrnaci6n profesional. 

Por lo general, los menores de estas instituciones solo 
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tienen derecho a recibir visita familiar los domingos; cuando dadas 

las características de comportamiento mostradas, el Consejo Técnico 

de la escuela lo considere pertinente, el menor podr~ efectuar visi 

tas de fin de semana a su familia, y aan, permanecer con ella durante 

el periodo vacacional que determina el calendario oficial de la SEP, 

siempre que tal autorizaci6n sea aprobada por el Consejero Instruc

tor.. ( 1) 

Las instituciones "semi abiertas" o "abiertas" encargadas de -

esta modalidad de tratamiento que hemo's designado institucional, 

también se han señalado en el capitulo precedente. Estas muestran 

ciertas particularidades que se hace necesario mencionar: 

Casi en su totalidad, son.manejadas por religiosos lo cual 

trae como consecuencia que en su organización aparezcan rasgos carac 

terísticos de la cotidianidad de conventos y seminarios; estas - -

formas rígidas de disciplina no necesariamente presentan la mejor 

opci6n de manejo del menor que ahí es albergado. 

Por otro lado, sin llegar a ser auto~uficientes, todas ellas 

se valen de la mano de obra de los menores para resolver algunas 

necesidades materiales, ya sea por medio de maquilas contratadas con 

diversas empresas o por actividades de producción para autoconsumo. 

Finalmente, otro rasgo significativo es que todas estas insti

tuciones contemplan como un factor primordial los antecedentes de con 

ducta que presentan los menores, condicionando su aceptación 

(1) Reglamento interno de la escuela, op. cit. 



a varias circunstancias: que sea el primer ingreso del menor al 

C.T.; que no existan antecedentes de farmacodependencia; que el 

menor no muestre problemas de conducta en su inte1·acción social 

con el resto de la población; de preferencia que cuente con fa

milia y que la falta cometida no sea considerada •·grave". 

Por lo que hace a personal técnico, este es m~s bien res

tringldo, quedando el tratamiento del menor supeditado a los re 

cursos propios de la institución. 

Su diferencia principal con las instituciones cerradas es 

triba en que en estas los menores realizan diversas actividades 

educativas o laborales fuera de sus instalaciones y, frecuente-

mente, tienen oportunidad de desplazarse a visitar a sus familias, 

situación de gran importancia si de una reintegración al nacleo 

social se trata. 

Dadas las características enunciadas, es claro que lo que 

puede esperarse de estas instituciones en materia de tratamiento 

es muy relativo, sin embargo, en ciertos casos han demostrado ser 

un paliativo eficaz de la problem~tica que nos ocupa. 

Como se ha señalado, el egreso formal de estos estableci

mientos depende exclusivamente de la modificación que sobre la -

Resolución Definitiva emita la Sala correspondiente del C.T. en -

base a lQs informes rendidos por los primeros. ( 1 )_ 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares, op. cit. art. 53,p.- 289 
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T R A T A M I E N T O N O IN S T I TU C I'O NA L 

Entendemos 

como Tratamiento no Institucional aquel en donde el menor se encuen 

tra en Libertad, preferentemente integrado a su ndcleo social de -

or!gen, recibiendo asesor!a y supervisi6n permanentes por lo que 

a su~ formas de conducta se refiere. 

Cuando en atenci6n a las particularidades de ciertos casos -

resulta conveniente que el menor en cuesti6n sea reinsertado en su 

nacleo socio-familiar considerando que será en este en donde habrá 

de desenvolverse permanentemente, la resoluci6n respectiva ordenará 

un tratamiento bajo la modalidad de Libertad Vigilada. Originalmen 

te esta vigilancia correspond!i a la Direcci6n General de Servicios 
(1) 

Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social pero en la actuali-

dad y en casos de menores que vivan en el área metropolitana, que -

no sean reincidentes y que sean menores de 18 años, también el Sis-

tema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia podrá cum--

plir esta funci6n. (2) 

La mecánica que se sigue presenta la secuencia que a continua 

ci6n se expone: (3) 

- Se decreta la Libertad Vigilada, ordenando el t~po de acti-

vidades que deberá realizar el menor. 
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- Se pone en libertad al menor al tiempo que se asigna el caso 

al Departamento de Trabajo Social de la Direcci6n de Prevenci6n So-

cial o del DIF segan se haya acordado. 

·(l) Ley que crea los Consejos Tutelares, op. cit. art.43,p.-274 
(2) El menor Infractor y el Consejo Tutelar, documento elaborado por 

la presidencia del Consejo Tutelar, septiembre 1984. p.- 28 
(3) El menor Infractor y el Consejo Tutelar. op. cit. p.- 30 



- El menor se presenta ante el Trabajador Social que le su

pervisar~ y se establecen los principios sobre los que se espera 

se desenvuelva aquel a partir de este momento. 

- El Trabajador Social designado tiene como funciones las -

de auxiliar al menor para ubicarlo en el medio escolar y/o labo--

ral correspondientes; supervisar y orientar en forma permanente -

su desenvolvimiento e informar al C.T. sobre los avances o proble 

mas detectados, a fin de solicitar la modificaci6n de la Resolu--

ci6n Definitiva cuando as! proceda, bien proponiendo el cese de -

la medida o solicitando el internamiento del menor. (1) 

Como queda claro, el personal técnico directamente responsa 

ble de esta modalidad de tratamiento es el Trabajador Social, raz6n 

por la que a continuaci6n se profundiza espec!f icamente en sus fun 

cienes de orientaci6n y asesor!a al respecto. 

Debe asistir y orient~r tanto al menor como a su familia en 

aspectos de organizaci6n familiar, de ubicaci6n o reubicaci6n esca 

lar y/o laboral y de relaci6n con el medio social inmediato. 

97 

Realizar~ visitas peri6dicas tanto al hogar como a los centros 

educativos y/o laborales en que se haya ubicado al menor, a fin de 

recabar informes sobre su conducta en ellos. 

En los casos en.que el menor o la familia no cumplan con las 

normas previamente establecidas al efecto, el Trabajador Social est~ 

facultado.para llamarles la atenci6n, argumentando en todo caso la 

necesidad de cumplir fielmente las indicaciones dadas por el Conse

jero, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. (2) 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares, op. cit. p.7 289, art.53 
(2) Solis Quiroga, Hector, "Reglas para la Libertad Vigilada", 

México 1975, p.- 2 



Tendrá la obligación de presentar cada tres meses un informe 

escrito sobre el comportamiento social, familiar y escolar del me-

nor, proponiendo en el mismo, segan su apreciaci6n personal, la 

necesidad de continuación, cese o modificaci6n de la resoluci6n de 
(1) 
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finitiva. En los casos en que aparezcan problemas fuera del control 

del Trabajador Social, deberá informarlo inmediatamente al Cense-

jero; sin importar cuanto tiempo haya transcurrido desde que se --

ordenó la Libertad o desde que se rindi6 el informe anterior. (2) 

(1) Ley que crea los Consejos Tutelares, op. cit. art. 53, p.-289 
(2) Ley que crea los Consejos Tutelares, op. cit. art. 54, p.-290 



S E G U I M I E N T O 

Es de relevante importancia conocer si el ma 

nejo que se hace de un menor es el adecuado de acuerdo a sus pe

culiaridades, para que en caso contrario, se pueda detectar el -

momento preciso en que aparece la desviaci6n, a la vez de deter

minar las causas que la están originando y poder así reorientar 

las acciones a desarrollar ajust~ndolas a las eventualidades que 

se presenten. 

Para cumplir esta finalidad se hace necesario establecer -

un seguimiento formal del sujeto desde el momento en que es pues 

to a disposici6n del C.T. y hasta que la Resoluci6n Definitiva -

sea modificada decretando la Libertad Absoluta. 

Con un procedimiento de esta índole, podría garantizarse -

un verdadero control sobre la eficacia y eficiencia de los trata

mientos de readaptaci6n social dispuestos por el C.T., sirviendo 

como un proceso de observaci6n y evaluaci6n permanentes. Por ejem 

plo, en el caso de un menor que reingresa al C.T., deben conside

rarse las circunstancias en que se di6 el nuevo hecho, or!gen de 

su reingreso, para poder determinar si el tratamiento a que se 

vi6 sujeto en su anterior ingreso fue inadecuado, no previ6 las -

nuevas circunstancias, o simplemente no tiene ninguna relaci6ncon 

la nueva problemática, ya que si aquellas son similares, quedará 

claro que el tratamiento no ha sido el adecuado o no se ha desa-

rrollado. adecuadamente, siendo el seguimiento el proceso que podrá 
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aportar los elementos para llegar ~ la conclusi6n finalmente citada. 

En el C.T. se ha creado la Unidad de Seguimiento, la cual apa

rece como un primer intento por aproximarse al proceso de control 

que se ha mencionado, ya que en esta Unidad actualmente solo se mane 

jan datos generales que reciben un tratamiento estadístico, sín que 

a pa~tir de ellos pueda hacerse un análisis profundo sobre casos par 

ticulares. 

El control que sobre los casos de menores se lleva a cabo en -

esta unidad se refiere a aspectos generales tales como: sexo, edad, 

escolaridad, nlÍ!nero de ingresos, cpusa de ingreso, procedencia del 

menor, etc., datos que por supuesto son importantes, pero que desper 

sonalizan a la poblaci6n que se maneja, por lo que se considera que 

a la fecha este Departamento está cumpliendo apenas una primera fase 

de lo que en realidad debe ser todo un proceso formal de seguimiento. 

Por otra parte, y sin considerarse como un proyecto claro de -

seguimiento, debe destacarse la actividad que desarrolla el personal 

de Trabajo Social en la vigilancia de la Libertad de ciertos menores. 



C A P I T U L O 5 

A N A L I S I S 

M U E S T R A 

E S T A D I S T I C O 
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D E 

En los capítulos precedentes se ha realizado una carac

terizaci6n del problema que nos ocupa a partir de la investigaci6n 

bibliográfico-documental, entrevistas de campo y observaciones di-

rectas, sin embargo, este trabajo· resultaría incompleto si no se in 

cluyera en el un apartado específico que aporte datos reales de la 

poblaci6n de menores sobre la que se ha venido trabajando, a f!n de 

poder establecer unacontrastaci6nentre los aspectos te6ricos y la 

realidad, buscando de esta manera el sustento que permita validar -

las alternativas que aquí se propongan, y que en todo caso se preten 

de sean válidas, congruentes con la realidad, coherentes en funci6n 

de la poblaci6n a la que ván dirigidas y factibles de desarrollar. 

Es en este capítulo en donde se hace la presentaci6n de los 

datos arriba referidos, para lo cual se ha decidido utilizar la 

siguiente Metodología. 
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METODOLOGIA 

pasos: 

En la investigaci6n se manejaron los siguientes 

• 

1.- Selecci6n del procedimiento para determinar el tamaño de 

la muestra a f!n de hacerla v~lida estadísticamente. 

2.- Determinaci6n de la poblaci6n total en estudio. 

3 .- Recolecci6n de informaci6n es.tad!stica global de la po-

blaci6n en estudio. 

4. - Determinaci6n de poblaci6n muestra. 

5 .- Determinaci6n de fuentes de informaci6n y del procedimiento 

de captura de datos. 

6.- Elaboraci6n de formatos básicos de investigaci6n. 

7 .- Elaboraci6n de formatos de registro 

8.- Localizaci6n de expedientes. 

9.- Resgistro de datos. 

de datos. 

10.- Elaboraci6n de cuadros de concentraci6n. 

11.- Sistematizaci6n de datos. 

12.- An~lisis cuantitativo y cualitativo de resultados. 

13.- Correlaci6n entre resultados del análisis y elementos 

te6ricos desarrollados en el trabajo. 



A continuaci6n se presenta la descripci6n de las actividades 

realizadas en cada uno de los pasns enunciados. 

1.- Después de una revisi6n de diversos textos sobre la mate 

ria se eligió como la opci6n que mejor se ajusta a los objetivos 

de este trabajo, el modelo presentado por Raal Rojas Soriano en -

su ~exto: Guia para realizar investigaciones sociales (1), deter

minando un estudio por "Muestreo Estratificado"; se utilozó la --

formula planteada para la determinación ·de muestras para estudios 

complejos, las cuales se utilizan: "En caso de que se presenten -

las circunstancias de tener: 

A) Una poblaci6n pequeña (menor a 10 mil elementos); 

B) Varios grupos en los que se afijará la muestra; 

C) Numerosas preguntas abiertas". (2) 

103 

Y finalmente se utiliz6 el procedimiento de "Afijación proporcional 

de muestra", proceso que se explicará posteriormente. 

2.- Como población total en estudio se consider6 de manera ar-

bitraria el namero de ingresos registrados en el C.T. durante el -

lapso comprendido entre el 1 de enero de 1985 y el 30 de junio del 

mismo año, siendo: Varones 2938,Mujeres 318, haciendo un total de -

3256, de la cual la que realmente interesa en este estudio es aque-

lla que se refiere a menores que en este periodo tuvieron algan 

reingreso a la Institución, encontrando en Varones 497, Mujeres 32, 

haciendo un total de 529, de lo que resul~a que en primer ingreso 

en Varones 2441 y Mujeres 286. (3) 

(1) Rojas Soriano RaGl.- "Guia para realizar Investigaciones Sociales". 
Colecci6n Textos Universitarios. Edici6n UNAM. 4a. edici6n. 
México 1979. 

(2) Rojas Soriano RaGl.- op. cit. p.- 172 
(3) Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal.-Uni 

dad de Seguimiento y Estad!stica. Reporte Estad!stico 1985. 
Cuadro No. 1 p.- 10 



104 

3.- Considerándola como punto de partida y posterior referencia 

para corroborar los resultados obte~idos del análisis de la muestra, 

se recopil6 la informaci6n estadística disponible de la poblaci6n de 

terminada en el punto anterior. 

4.- En este aspecto se desarrollaron las f6rmulas que a continua 

ci6n se anotan, siguiendo las orientaciones de la obra de Rojas Seria 

no y~ citadas: (1) 

lo Para determinar el tél;lllaño de la muestra: 

n 

donde: 

1 + 1 

N 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza, (probabilidad de error) 

E= Nivel de precisi6n, (precisi6n para generalizar resultados) 

p q= Variabilidad del fen6rneno 

N= Poblaci6n total 

Debiendo considerar que: 

( 1) 
(2) 
( 3) 
( 4) 

Rojas 
Rojas 
Rojas 
Rojas 

"El nivel de confianza se obtiene de las tablas de áreas bajo 

la curva normal .•• " (2) (ver anexo) 

"El nivel de precisi6n ••. significa la precisi6n con la que 

se generalizarán los resultados" (3) 

Siendo pq la representaci6n de la variabilidad del fenómeno, 

se les otorga" •.. la máxima variabilidad posible, es decir, 

P= .5 y q= .5"(4) 

Soriano Ratll.- op. cit. p.- 177 
Soriano Ratll.- op. cit. p.- 173 
Soriano Ratll.- op. cit. p.- 174 
Soriano Ratll.- op. cit. p.- 175 
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A N E X O 

TAILA DE NOMUOS ALEATORIOS 
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22 Para realizar la afijaci6n proporcional de la muestra: 

Nh (n) 

N 

donde: 

N h Subpoblaci6n o grupo 

N Poblaci6n 

n = Muestra total 

Por lo que a partir del desarroll~ ~e éstas fué posible deter

minar el número dé casos a manejar a f!n de establecer una muestra 

estadísticamente válida. A continuaci6n se despeja la f6rmula susti 

tuyendo valores. 

n= X 

Z= 95.56 % (2.01) 

E= . 10 % (O .10) 

p= .s 
q= .s 
N= 3256 

n = 

, +: c-· -:~:-:-- - ~ 



n = 

n =. 

n = 

2.01 >
2 .s 

.10) 2 (.5) 

1 + __ ·._1-'-

3256 . 

2.02005 .· 

.oos 

1 + .0003071 [404.Ql-l] 

404.0l 

1.1237643 

n = 359. 61.· 

n = 360 
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TOTAL 
ler. INGRESO REITERANTES TOTAL GLOBAL 

ler. Varones Mujeres Varones Mujeres ~Ing. Reinter 
Semestre 
1985 2441 286 497 32 2727 529 3256 

0/o 75 8.8 15.2 1 83.8 16 .2 100 

Muestra 270 32 55 3 302 58 360 

Finalmente el total de la muestra de este estudio es de 58 casos. 

5.- Observando la movilidad de los menores que ingresan y egre-

san del Consejo, lo que difuculta su localizaci6n o entrevista perso 

nal con aquellos pertenecientes a la muestra establecida, y buscando 

una fuente capáz de garanti~ar una serie de datos comunes para toda 

la poblaci6n en estudio, se determin6 realizar esta parte de la inves 

tigaci6n a partir de la revisi6n de expedientes de los menores selec 

cionados como poblaci6n muestra. El contenido de estos permite, por -

otra parte conocer el sustento técnico que determina los tipos de re

sol uci6n y los ordenamientos de tratamiento manejados en cada caso. 

Por razones obvias, en el manejo de casos se omitieron los datos 

de identificaci6n de los menores, asign~ndoles para su control un na-

mero progresivo. 

6.- Como guía para realizar el estudio de los expedientes selec 

cionados se elabor6 el diseño de captura de informaci6n, cuidando 



incluir en él todos los aspectos de importa~cia para la investiga 

ci6n. A continuaci6n se present~ el modelo. 

I.- DATOS GENERALES 

1.- Caso No. 

2.- Fecha de Nacimiento:-------

3.- Sexo: --E--

II.- PROCEDIMIENTO 

A - INGRESOS 

4.- --------
s.- Edad: 

6.- Fecha de 

7.- Causa de 

Ingreso 

ingreso: 

ingreso: 

B.- Consejero: -----

------
-------

9.- Escolaridad: ------
10.- Resoluci6n Inicial: ------

11.- Fecha de Resoluci6n Inicial : ------

B - DIAGNOSTICO DE PERSONALIDAD: Resumen de estudios 

12.- Social: 

13.- Psicol6gico: 

14.- Pedag6gico: 

15.- MMico: 

C ~ MEDIDAS 

16.- Resoluci6n Definitiva: ------

17.- Fe.chade Resoluci6n Definitiva: -------

18.- Tratamiento ordenado: 

109 
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D - REVISION 

19.- Solicitud de Consejo Técnico Interdisciplinario o 

reportes de Trabajo Social: Fundarnentaci6n, especifique. 

20.- Fecha: ------

21.- Acuerdo del Consejero en relaci6n a la solicitud ante- -

rior Fundamentaci6n, especifique. 

22.- Fecha de Acuerdo: ------

E - OBSERVACIONES 

23.- -------------

Este es el formato que se utiliz6 en todos y cada uno de los 

casos comprendidos dentro de la muestra. 

7.- A f!n de sistematizar los datos obtenidos se elaboraron 

tres tipos de cuadros de registro y claves para su llenado, mismos 

que se presentan a continuaci6n: 

En base al diseño dé captura de datos se designaron las siguien 

tes claves a f!n de facilitar su registro en los cuadros correspon--

dientes. 

II.A.7.- Causas de Ingreso: 

01.- Acuerdo 09.- Lesy D.P.A. 

02.- Amenazas,Injurias y P.A.P. 10.'"' LES. D.P.A. y Amenazas 

03.- D.P.A. 11.- Les. y Estupro 

04.- D.P.A. y A.V.C. 12.- Les. y L.Q.R. 

os.- D.P.A. y L.Q.R. 13.- Robo 

06.- Faltas 14.- Robo y Amenazas 

07.- Homicidio 15.- Robo y D.P.A. · 

08.- Lesiones 16.- Robo y Falsedad en 
declaraci6n. 



17.- Robo y Lesiones 

18.- Robo, Lesiones· yL,Q.R. 

19.- Robo y L.Q.R. 

20.- Robo y P.A.P. 

21.- Robo y Tent. de Robo 

II.A.8.- .C:on.sejeros: 
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22.- Robo, Tent. de robo 
y D.P.A. 

23.- Tentativa de Fraude 

24.- Tentativa de Robo 

25.- Tentativa de Robo, 
P.A.P. y L.Q.R. 

26.- Tentativa de Violaci6n 

A) Abogado 

B) Médico 

C) Profesor 

.II .A. 9 ~-·.Escolaridad: 

A.- lo. Primaria 

B.- 2o. Primaria 

c.- 3o. Primaria 

D.- 4o. Primaria. 

E.- So. Primaria 

F.- 60. Primaria 

II.A.10.- Resoluci6n Inicial: 

A) 

B) 

Libertad Incondicional 

Libertad a Disposici6n 
del Consejo 

C) Interno Sujeto a Estudios 

II.B.12.- Social: 

I .- Familia 

Completa bien organizada 

Completa mal organizada 

01 

02 

G.- lo. Secundaria 

H.- 2o. Secundaria 

I.- 3o. Secundaria 

J.- Otros 

K.- Sin Registro 

D) Incompetencia 

E) Otras (especifique) 

Incompleta bien organizada 03 

Incompleta mal organizada 04 



Sin familia 05 

II.- Medio Externo 

Adecuado 01 

Inadecuado 02 

III.- Medio Socio-econ6mico 

Alto 

Medio 

01 

02 

II.B.13.- Psicol6gico: 

I.- Cociente Intelectual 

Sin Registro 

Sin registro 

Bajo 

Sin registro 

06 

03 

03 

04 
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Superior al Término Medio A Inferior al Término Medio C 

Término Medio o Normal B Sin registro D 

II.- Rasgos de Personalidad_: 

Integraci6n normal · de -l·a 

personalidad acorde a la 

edad 

III.- Daño Orgánico 

Si A 

No B 

Integraci6n deficiente de 

la personalidad acorde a 

A la edad 

Sin registro 

Sin Registro c 

B 

c 

IV.- Rasgos significativos en relaci6n a la problemática de ingreso 

Si A Sin registro e 

No B 

II.B.14.- Pedag6gico: 

I - Capacidad para continuar manejo académico 

Si 01 Sin registro 03 

No 02 
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II.- Retraso escolar 

si 01 Sin registro 03 

No 02 
07-.--

III.- Capacidad. para recibir. capacitaci6n laboral 

Si of Sin registro 03 

No 02 

II.B.15.- Médico. 

r.- Problemas significativos de salud 

Si A Sin registro e 

No B 

II.- Problemas dentales 

Si A sin 'registl:o e 
_. -· ' ~"',-- 7·~"'-

No B 

III.- Toxicomania 

Si A Sin · r~gi~fro C 

No B 

II.C.16.- Resoluci6n Definitiva: 

A) Escuela Hogar Varones F) Casa Juvenil 

B) Escuela Hogar Mujeres G).Hogares Colectivos 

C) Escuela Orientaci6n H) Libertad vigilada a cargo 

Varones de la D.G.S.C.P.R.s. 

D) Escuela orientaci6n I) Libertad Vigilada a cargo 

Mujeres del D.I.F. 

E) EMIPA J) Otras (especifique) 



II.D.19.- Solicitud de Consejo Técnico Interdisciplinario 

o reportes de Trabajo Social 

114 

A) Modificaci6n C) Canalizaci6n a otra Insti 

tuci6n. 

B) Aplazamiento de Modifi 

caci6n 

D) Otras (especifique) 

II.D.21.- Acuerdo del Consejero en relaci6n a la solicitud anterior 

A) Revocaci6n C). Modificaci6n 

B) Confirmaci6n D) Otras (especifique) 

De los cuadros de registro se presenta un modelo de cada uno y se 

mencionan a continuaci6n 

No. 1 Cuadro de Concentraci6n General de Datos. 

No. 2 Cuadros Comparativos segrtn Aspecto y Nrtmero de Ingresos 

No. 3 Cuadros de Concentraci6n de Datos segan Aspecto a 

Registrar. 
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No. 2; Modelo de Cuadro Comparativo segrtn Aspecto y N11Inero de 

Ingresos- • 

RESOLUCION INICIAL SEGUN NUMERO DE INGRESOS 

~- ler. Incrr. 2o. Incrr. Jer. Incrr. 4o. Incrr. So. Inar. 
s 

luci6n Abs. % Abs. % Abs .• % Abs. % Abs. % 

Libertad 
Incond. 

Libertad a 
Disp. C.T. 

Interno ,. 

p/Est. 

Incompe-
tencia 

Otras 

S/Registro 
' --- - - -- ' ' 

' 

TOTALES 



No. 3; Modelo de Cuadro de Concentraci6n de Datos segan Aspecto 

a Registrar. 

RESOLUCION INICIAL ------------ INGRESO 

Resoluci6n 

Libertad 
Incondicional 

Libertad a 
Disposici6n del 

Interno sujeto 
a Estudios 

Incompetencia 

Otras 

Sin Registro 

TOTAL 

No. casos Free. Absoluta ' 
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B.- Así pues, después de determinar la muestra y elegir los 

casos que le dan forma, se procedi6 a realizar las gestiones admi-

minstrativas correspondientes a fín de tener acceso a los documentos 

señalados. 

La revisi6n de expedientes se realiz6 caso por caso y de - -

ac.uerdo a los formatos anteriores. 

En los casos en que se encontr6 que la informaci6n registra

da en el expediente no cubría los requerimientos del trabajo, o bien 

cuando no fu~ posible localizar los expedientes en el archivo se to

maron otros casos al azar, respetando las es:pecificaciones de la mues 

tra, hasta conformar esta en su totalidad. 

9.- En esta fase se realiz6 el llenado de los formatos men

cionados en el punto 6. 

10.- En esta fase se realiz6 el llenado de los cuadros mencio 

nados en el punto 7. 

11.- Una vez elaborados los cuadros de registro se procedi6 a 

su sistematizaci6n. 

12.- A partir de los cuadros correspondientes se elabor6 un 

an~lisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos, inten 

tando destacar aquellos aspectos que aparecieron como significativos 

para la presente investigaci6n. 

A continuaci6n se exponen los Cuadros Comparativos segan As

pecto y N~ero de Ingresos, cada uno con su an~lisis respectivo. 

Posteriormente se presentan los cuadros de estudios segan na 

mero de ingresos, en dichos cuadros se manejan las claves mencionadas 

en el modelo de registro de datos. 



NUMERO DE INGRESOS 

Nt1rnero de Frecuencia 

Ingresos Absoluta 

TOTAL 58 

% 

100 

Encontramos que los registros más altos son de sujetos que 

reingresan 2 y 3 veces. 

119 

Tal como se observa en el cuadro los Registros en 2o. y 3er. 

ingreso encontramos las cifras más significativas con relaci6n a la 

muestra por lo que puede considerarse que aproximadamebte una terce 

ra parte de los menores que reingresan al Consejo lo harán por lo -

menos en dos ocasiones posteriormente a su primer contacto con la -

Instituci6n, situaci6n que resulta alarmante ya que de alguna mane

ra puede deducirse la ineficiencia del manejo brindado a los meno-

res de referencia. 



120 

.EDAD SEGUN NUMERO DE INGRESO 

~ 
ler.Ingreso 2o.Ingreso 3er.Ingreso 4o.Inc reso 5o.Inc reso 
Abs. % Abs % Abs % Abs % Abs % d 

8 1 l. 7 
9 1 l. 7 

10 1 l. 7 

11 1 2.7 

12 5 8.6 4 6.9 

13 8 13.8 3 5.2 1 2.7 

14 9 15.5 9 15.5 4 10.8 1 5.9 1 16.7 
15 11 19 5 8.6 5 13.5 3 17. 6 1 16.7 

16 15 25.9 21 36.2 8 21. 7 6 35. 3 3 50 
17 7 12.1 16 27.6 17 45.9 7 41. 2 

18 1 2.7 

+ 18 1 16.6 

TOTALES 58 100 58 100 37 100 17 100 6 100 

Como se puede apreciar tanto en el primero como en el segundo 

ingreso los sujetos de 16 años presentan el porcentaje m~s alto, y en 

el tercero y cuarto ingresos son los de 17 ~ñas, segan la muestra, los 

que reinciden, de esto podemos concluir que es a los 16 años la edad 

en que m&s menores ingresan al C.T., de estos los reincidentes crece-

r&n y as! el porcentaje más significativo de edades en tercer y 

cuarto ingresos pasa de 16 a 17 años. 
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CAUSA DE INGRESO SEGUN NUMERO DE INGRESOS 

~ 
1 ó~ Tnnr ?n T ,,.,~ 1~r nnr 4o. Inar. So. Inar . 

5 Abs % Abs i Abs % Abs % Abs % 
--

01 3 5.2 3 5.2 1 <; 9 

02 1 5.9 
03 3 5.2 1 1.7 3 8.2 3 17.6 

04 1 2.7 

05 1 l. 7 

06 10 17.3 10 17.3 8 21. 6 

07 2 3.5 

08 1 l. 7 3 5.2 1 2.7 1 16.7 

09 1 2.7 

10 1 2.7 

11 1 l. 7 

12 1 1.7 

13 33 56.9 30 51. 7 15 40.5 8 47 4 66.6 

14 1 l. 7 

15 1 2.7 

16 2 11.8 

17 1 l. 7 2 5.4 1 5.9 

18 1 l. 7 

19 2 3.5 2 3.5 1 2.7 

20 1 l. 7 

21 1 l. 7 

22 1 l. 7 

23 1 2.7 

24 1 l. 7 1 l. 7 2 5.4 1 5.9 1 16.7 

?<; 1 l. 7 

26 1 l. 7 
S/Reg 

TOTAL 58 100 58 100 37 100 17 100 6 100 

Como se aprecia el Robo es la infracci6n m~s frecuente, siendo 

la que alcanza el porcentaje m~s alto en todos los ingresos; siguiendo 

de este s'e encuentra bajo el rubro de "Faltas" la segunda infracci6n 

por la que m~s menores ingresan al C.T. En "Faltas" se encuadran las -

transgreciones realizadas a las normas establecidas en el Reglam~nto 

de Policía y Buen Gobierno, por ejemplo; Prostitucidn, e~c4ndalo tinv!a 

pOblica, ingesti6n de bebidas alcoh6licas en v!a pOblica, etc. 
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CONSEJERO SEGUN NUMERO DE INGRESOS 

~ ler. Ingr. 2o. Ingr. 3er.Ingr. 4o.Ingr. 5o.Ingr . 

o 

. 
Abs % Ab.: % Abs "' 

121.1 .. ., !i ""-~ ll 

AbÓgado 23 39.6 24 41.4 14 37.8 4 23.5 3 50 

Médico 20 34.5 22 37.9 9 24.4 3 17.7 1 16.7 
- -_ :. --, __ 

1

12;--': 
1 25 :g' 

,_.:' -

Profesor 15 20~7 14 37.8 10 se.e 2 33.3 
·. -:.', -;-' 

: _;, :-

' 

S/Reg. 

TOTALES 58 100 58 100 37 100 17 100 6 100 

No hay datos significativos en este cuadro, aan cuando el -

porcentaje más alto lo alcance el Consejero Abogado, ya que los tur 

nos como se ha mencionado, se establecen de acuerdo a roles arbitra 

rios y los ingresos de los menores resultan eventos aleatorios y --

normalmente incontrolables. 
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ESCOLARIDAD SEGUN NUMERO DE INGRESO 

~I . ler. Inqr. 2o.Inqr. 3er.Incrr. 4o I 1nr l';n Tpnr 

. Abs • % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Analfabeta 1 l. 7 
lo.Prim. 2 3.5 2 3.5 
2o.Prim. 2 3.5 2 3.5 2 5.4 
3o."Prim. 4 6.8 5 8.6 6 16.2 5 29.4 1 16.7 
4o.Prim. 14 24.1 6 10.4 6 16.2 3 17.6 1 16.7 

150.Prim. 8 13.8 10 17.3 4 10.8 4 23.6 2 33.2 
60.Prim. 11 19 18 31.1 11 29.8 3 17.6 

llo. Sec. 6 10.4 4 6.8 1 2.7 1 5.9 1 16.7 
20.Sec. 5 8.6 4 .6.8 2 5.4 1 5.9 
3o.Sec. 5 8.6 4 6.8 2 5.4 

Otros 2 3.5 1 2.7 

S/Req. 1 l. 7 2 5.4 

ll'OTALES 58 100 58 100 37 100 17 100 6 100 

Son relevantes los datos de este cuadro en el que encontramos 

que la mayor!a de la poblaci6n muestra, cuenta con una escolaridad --

dentro de la básica, aan cuando en promedio los menores que han con--

cluido la primaria sean menos que los que no la han terminado. 

De igual manera es significativo y alarmante observar que en 

el cuarto y quinto ingresos aparecen menores que aan no concluyen su 

educaci6n básica y que de alguna manera han estado sujetos a la Insti 

tuci6n por más de tres años, lo que concluye que ya sea el C.T., las 

Escuelas de Tratamiento o los encargados de las Libertades Vigiladas 

no logran del todo su objetivo en cuanto a educaci6n escolar se refie 

re. 



124 

RESOLUCION INICIAL SEGUN NUMERO DE INGRESO 

ler. Ingr. 2o. Ingr. 3er.In r. 4o. In r. So. In r. 

Libertad 
Inr.ondici 
nal 

Libertad 
a disp. 
del e .T. 
Interno 
Sujeto a 
Estudios 

Incompe
tencia 

Otras 

S/Reg. 

TOTALES 

12 

13 

33 

58 

% Abs % 

20.7 11 19 

22.4 7 12 

100 58 100 

Abs % Abs % Abs 

4 10.8 1 16.7 

2 5.4 

2 33,. 3 

3 50 

1 2.7 

37 100 17 100 6 100 

En este cuadro .encontramos que, segan los datos recabados, en 

el primer ingreso los menores que quedan internos en el C.T. son m~s 

de la mitad de los que ingresan y que a partir del tercer ingreso los 

que obtienen una libertad incondicional son sumamente escasos. 

· Es importante el dato que se encuentra a partir del segundo -

ingreso, cuando la resoluci6n inicial no se da necesariamente en sus 

tres modalidades comunes, esto nos lleva a concluir que la L.C.T. es 

flexible,puesto que el Consejero puede optar desde su resoluci6n ini-

cial bien por proseguir con un tratamiento que aan no se ha concluido 

o determinar éste en un primer momento cuando existan los elementos 

necesarios para aquel, recordando que la resoluci6n inicial se dictar~ 

dentro de las 48 horas a partir de que el menor es puesto a disposi--

ci6n del C.T. 
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ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL SEGUN NUMERO DE INGRESOS 

~ 
ler.Ingr. 2o. Ingr. 3er.Ingr. 4o. Ingr. So. Ingr. r 

R Abs % Abs % Abs % Abs % IAbs % 

I-01 10 17.3 3 5.2 3 8.1 
I-02 5 8.6 5 8.6 8 21.6 1 16.7 
I-03 2 3.4 1 2.7 1 5.9 
'I-04 17 29 ,'3 15 25.9 6 16.2 6 35.3 2 33.3 
I-05 4 6.9 3 5.2 3 8.1 1 5.9 

I-06 22 37.9 30 51. 7 16' . 43. 3 9 52.9 3 50 

II-01 1 1.7 3 5.2 

II-02 35 60.4 25 43.l 21 Sfi 7 R 47 1 ':¡ c;n 

II-03 22 37.9 30 51. 7 16 43.3 9 52.9 3 50 

III-01 

III-02 5 8.6 4 6.9 2 5.4 

III-03 31 53.S 24 41. 4 19 51.3 8 47.1 1 c;n 

III-04 22 37.9 30 .51. 7 16 43.3 9 52.9 3 so 

En lo que se refiere al medio familiar encontramos un mayor 

porcentaje en familias incompletas mal organizadas, seguido de las 

familias completas mal organizadas en todos los casos que abarca la 

muestra. 

En lo referente al medio extrafamiliar lo que predomina son 

medios nocivos en los que se desenvuelven los menores y segan los -

datos de la muestra el menor no cambia de medio a lo largo de sus -

ingresos. 

El medio socio econ6mico bajo es el que mayor porcentaje --

obtiene; es importante observar que ningGn.caso se registra en nivel 

socio econ6mico alto y escasos 11 pertecenen a un nivel medio en -

toda la muestra, lo cual refleja de alguna manera la situaci6n econ6 
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mica del pa!s. Es importante señalar que al no encontrar registros 

en nivel socio econ6mico alto no es porque Jos menores pertenecien 

tes a éste nivel social no puedan ser infractores, sino que cuando 

los menores son detenidos por las autoridades, normalmente éstos 

cuentan con los medios econ6micos para obtener su libertad sin tener 

que llegar a lugares como Agencias Investigadoras o al propio C.T. 

De igual manera encontramos mayor !ndice de menores pertene 

cientes a un nivel socioecon6mico bajo como se mencionaba, pero debe 

mos tomar en cuenta que las llamadas "razias" se realizan en colonias 

populares, aunque en el cuadro correspondiente a Causas de Ingreso -

no encontremos tal cual esta infracci6n, pero s! en la mayor!a de 

los casos son puestos a disposici6n del C.T. por "faltas", robo o 

D.P.A. 
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ESTUDIO PSICOLOGICO SEGUN NUMERO DE INGRESOS 

~ ler. Inar. 2o.Inar. 3er. Inar. 4o.In:rr. So.In:ir. r 
n Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

I-A 3 S.2 3 S.2 2 ". 4 
I-B 6 10.3 4 6.9 1 2.7 1 5.8 
I-C 26 44.8 20 34.4 18 48.6 8 47.1 3 so 
I-D 23 39.7 31- S3.S 16 43.3 8 47.1 3 so 

II-A 20 34.S 11 18.9 s 13.4 2 11. 7 

II-B 1'; 2S.8 lfi 27.fi 1 fi A".! ".! 7 A 1 _? ':I i:;n 

II-C 23 39.7 31 S3.S 16 43.3 8 47.1 3 so 
III-A 2 3.4 4 6.9 

III-B 33 S6.9 23 39.6 21 <;i;. 7 A 47 - 1 1. c;n 

III-C 23 39.7 31 S3.S 16 43.3 9 52.9 3 so 
IV-A 13 ?2 4 14 24. 1 1 4 ':17 A 7 A 1 _? ':I c:n 

IV-B 22 37.9 13 22.4 7 18.9 2 11. 7 

IV-C 23 39.7 31 S3.S 16 43.3 8 47.1 3 so 
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Debido a lo extenso de est~ estudio y a las características 

de personalidad "normales" del adolescente se tomaron unicamente -

cuatro aspectos: 

En cuanto al Cociente Intelectual, el que cuenta con mayor 

porcentaje es el de "inferior al Término medio" en el cual son con

templados tanto los menores con un C.I. subnormal, limítrofe o que 

reporta deficiencia mental. Una gran parte de éstos estudios hace 

referencia a la falta de estimulaci6n lo que consecuentemente trae 

consigo el bajo rendimiento intelectuai. 

En lo referente a Rasgos de Personalidad se considera una -

integraci6n normal acorde a la edad los rasgos que presentan los -

adolescentes como: fantasía, dependencia, inseguridad, etc. 

Siendo los datos arrojados por la muestra variable, predomi 

na la integraci6n deficiente, en la cual se contemplan los menores 

con rasgos significativos que reportan el manejo inadecuado del su

jeto. 

Se hace importante incluir si se registra Daño Org~nico - -

Cerebral pues cuando éste es detectado por. el estudio Psicol6gico se 

hace inmediatamente una valoraci6n neurol6gica profunda. 

El altirno apartado de este estudio se refiere a si el menor 

cornete infracciones corno consecuencia de la problern~tica detectada 

en los rubros anteriores, encontrando que en porcentaje es impar- -

tante el resultado de los que bajo este supuesto ingresan al C.T. 
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ESTUDIO PEDAGOGICO SEGUN NUMERO DE INGRESOS 

~ ler.Ingr. 20. Ingr. 3er. Ingr. 4o.Ingr. So. Inqr. r 
n Abs % Ab"' Sk A"'" <¡, ""'" ~ l'lh~ ~ 

I-01 34 S8.6 29 so 19 Sl.4 8 47.1 3 so 
I-02 1 l. 7 1 S.8 

T-01 ?1 1CI _ '7 ?CI c;n 1 R AR t:. A A., 1 3 so 
II-01 3S 60.3 29 so 19 Sl. 4 9 52.9 3 so 
II-02 

II-03 23 39.7 29 so 18 48.6 8 47.1 1 "iO 

ITT-01 1c; ~n "l ?Q i:n 1 a ::;¡ - d CI l;')_Q 1 c;n 

TTT-0? 

III-03 23 39.7 29 so 18 48.6 8 47.1 3 so 

El estudio Pedag6gico no aporta datos relevantes por lo tan · 

to aein cuando solo son dos casos los que varian de todos los menores 

a quienes se aplica el estudio solo se mencionan tres aspectos. 

Todos los menores, menos dos, tienen capacidad para continuar 

estudios. 

Todos los menores presentan retraso escolar. 

Y todos los menores pueden ser capacitados laboralmente, 

segein aparece en los expedientes consultados. 
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ESTUDIO MEDICO SEGUN NUMERO DE INGRESOS 

~: ler. Ingr. 20. Ingr. 3er. Inar. 4o. Inar. So. r In ar 
e Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

I-A 13 22.4 11 19 5 13.4 3 17.6 1 16.7 
I-B 22 37. 9 18 31 16 43.3 6 35.3 2 33.3 
I-C 23 39.7 29 50 16 43.3 8 47.1 3 50 

II-A 16 27.6 11 19 7 18.9 1 5.8 2 33.3 

II-B 19 32.7 18 31 14 37.8 8 47.1 1 16.7 

II-C 23 39.7 29 50 16 43.3 8 47.1 3 i;n 

III-A 14 24.1 14 24.1 11 ?Q 7 " ?Q .d 1 :, t:. 7 

III-B 21 36.2 15 25.9 10 27 4 23.5 2 33.3 

III-C 23 39.7 29 50 16 43.3 8 47.1 ~ i;n 

En el presente estudio los problemas significativos de salu~, 

son los que encuadran aquellas alteraciones como la desnutrici6n, en 

fermedades venéreas o alguna enfermedad cr6nica, y segan los datos 

arrojados encontramos un porcentaje de menores "sanos" los cuales su 

peran en mínima cantidad a los que padecen alg6n problema significa-

tivo. 

En este estudio se incluye el registro de problemas dentales 

el cual no puede ser factor determinante de una infracci6n, pero da-

das las pretenciones de los objetivos de la Instituci6n se atienden 

los mencionados problemas. 

Lo que si se considera importante es que la gran mayoría de 

los menores es farmacodependiente, o por lo menos alguna vez ha tenido 

experiencias de intoxicaci6n por fármacos. 
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RESOLUCION DEFINITIVA SEGUN NUMERO DE INGRESO 

~: ler. Inqr. 2o. Inqr. 3er. Inar. 4o. Inar. So. I ~<TT • 
. . 

r.h~ % Abs % Abs % Abs % Ah., ¡ 

Ese. Hogar 
Varones 6 10.4 7 12 3 8.1 2 11.8 

Ese. Hogar 
Mujeres 

Esc.Orient 
Varones 1 l. 7 10 . 17.3 17 45.9 9 52.9 5 83.3 .. 

Esc.Orient . 

Mujeres L. 1.7 ': 2 ~ 5 .• 4 , .. 
: 

EMIPA 1 .- l. 7. 

Casa .. 
Juvenil 2 3.5 ,: 

.:2 . 5. 4 . 
Hogares ·: 

.. _, 

~: Colectivos 2 3.5 2 : ¡;'~·,:'~~¡ · .. , 

........ 
Lib.Vigila ... " ~i((·F:I ,(<:.-,·-

da.DGSCPRS 1 l. 7 11 k '2.7 1 5.9 
. ·. -·· . 

Lib. Vigila " 

da. DIF. 21 36.2 . ·:' .- ...• '· 

Otras 4 6.8 3 5.2 3 8 ~.l 2 u.a 

S/Reg. 21 36.2 23 39.6 9 24.3 3 17.6 1 16.7 

TOTALES 58 100 58 100 37 100 17 100 6 100 

Es notable corno tanto en primero como en segundo ingresos se 

opta por las Libertades Vigiladas. 

De igual manera es a partir del segundo ingreso cuando aurnen 

tan considerablemente las medidas en Instituciones cerradas. 
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SOLICITUD DE CONSEJO TECNICO (' TRABAJO SOCIAL 

SEGUN NUMERO DE INGi~ESO 

ler. Ingr. 2o. Ingr. 3er. Ingr. 4o. Ingr. So. Ingr. 

1 

Modifica
ci6n 

Aplaza
miento 

Canaliza
ci6n 

Otras 

S/Reg. 

TOTALES 

Abs % 

12 

2 

1 

1 

42 

58 

Abs '% Abs % Abs % ' Abs % 

33.3 

33.3 

33.4 

100 

Segan los datos que comprende este cuadro el más alto pareen 

taje corresponde a los casos "Sin Registro" lo que se pudiera tradu-

cir en un tratamiento no concluido. Debiendo aclarar que en algunos 

casos no existe registro porque el menor fué puesto en libertad antes 

de llegar a este punto del procedimiento. 

Por lo que respecta a las Modificaciones que se dan a la Reso 

luci6n Definitiva cuando las Instituciones responsables consideran -

que un tratamiento logr6 su objetivo, éstas son la mayoría, en relaci6n 

a los aplazamientos los cuales se acuerdan cuando aCin no se han alean 

zado los objetivos deseados a juicio del Consejero. 

Tenemos en suma mayor nCimero de casos de tratamientos no cum-

plidos. 
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ACUERDO DEL CONSEJERO EN RELACION DE SOLICITUD DE 

CONSEJO TECNICO O TRABAJO SOCIAL SEGUN NUMERO DE 

INGRESOS 

ler. Ingr. 20. In r. 3er. In r. 4o. In r. So. In 
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

11 18.9 12 20.7 11 29.8 2 11. 8 2 33.3 

Confirma- 2 i6.7 ci6n 

Modifica- 2 16.7 ci6n 

Otras 1 

S/Reg. 42 33.3 

TOTALES 5? 200 58 100 37 100 17 100 6 100 

Iguales observaciones que al cuadro anterior, ya que no se 

observan cambios relevantes en cuanto a datos arrojados. 
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EDAD ACTUAL SEGUN NUMERO DE INGRESOS 

TOTALES 

1 l. 7 

2 3.5 

9 5.5 

11 9 

25 

20 6 más 1 1 1 3 5.2 

21 20 11 6 58 100 

Es aquí donde pod_emos observar que las edades más significa

tivas son 16 y 17 años en los menores que ingresan 6 reingresan al 

C.T. 

Por otra parte considerando que un 58.6 % de los sujetos de 

la muestra son actualmente mayores de edad puede afirmarse que si 

los índices de reiterancia disminuyen significativamente a partir del 

cuarto ingreso, no se debe necesariamente a que se ha logrado una 

integraci6n social sana, sino que puede ser simplemente porque ahora 

los sujetos ya se encuentran bajo los supuestos del C6digo Penal vi

gente y al cometer algan delito ya no son remitidos al C.T. 



135 

FUGAS SEGUN NUMERO DE INGRESO 

4o.In r. So. In r. 

~s % Abs % 

6 35.3 1 16.7 

11 64.7 5 83.3 

17 100 6 100 

· En el cuadro de fugas se tornan en cuenta las evasiones tanto 

del C.T. como de las Escuelas de Tratamiento, aan cuando numéricamen 

te en relaci6n al tamaño de la muestra y a los n1lrneros de ingresos -

no es alarmante; si es importante tenerlos en cuenta ya que esto de

muestra tanto la deficiencia en el personal de vigilancia así como -

que el menor trate y logre finalmente la evasi6n consciente en muchas 

ocasiones de que ésta es posible y no tendrá consecuencias. 

En los casos registrados normalmente se da aviso a la Policia 

Tutelar al momento de conocerse aquella y posteriormente se le hace 

llegar una orden de localizaci6n y presentaci6n del menor en cuesti6n 

pero en la práctica se observa que en la mayor!a 'de los casos los me

nores que se han fugado regresan al Consejo por haber cometido otra 

infracci6n y no por la localizaci6n antes mencionada. 
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13.- Parte imprescindible de esta secci6n del trabajo es precisa

mente aquella que se refiere a la correlaci6n existente entre los 

planteamientos te6~icos del trabajo y los resultados obtenidos en 

esta secci6n del mismo, por lo tanto, en el siguiente apartado se 

presentan las conclusiones obtenidas en esta correlaci6n junto con 

las conclusiones generales del trabajo. 
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c o N c L u s l o N E s 

l.- La Ley del Consejo Tutelar requiere de reformas en lo que a la 

estructura del. prop1o Consejo se refiere, ya que la organizaci6n y 

funcionamiento actual del mismo, que han demostrado avances signi

ficativos y mejoras .sustanciales en relaci6n a los dispuestos ori

ginalmente, no se ajustan a lo establecido por la legislaci6n vi-

gente. 

2.- Como puede observarse en el contenido del art!culo 2o.de la Ley 

del Consejo Tutelar (ver Capítulo 1) resulta un hec~o dificilmente 

controlable y de escencia eminentemente subjetiva la decisión de -

los Consejeros para que un menor se vea sujeto al procedimiento ante 

la Instituci6n. 

3.- No es posible, si se pretende realizar un tratamiento técnico, 

considerar fragmentariamente al sujeto inadaptado ni a la conducta 

desviada, ya que ambos, sujeto y conducta, son fen6menos rnulticausa 

les, por lo que el diagn6stico y el tratamiento deben contemplarse 

en todo momento corno acciones integrales y con un sustento interdisci 

plinario. 

4.- Dada la imprecisi6n de la Ley al respecto, las medidas de trata

miento dictadas por el Consejo Tutelar generalmente no son acordes a 

la problemática de fondo que determina la comisi6n de conductas in-

fractoras o de inadaptaci6n social. 

5.- La carencia de recursos suficientes y adecuados y las limitantes 

presupuestales originan que en la pr~ctica los tratamientos brinda-

dos a los menores infractores sean cortos e insuficientes para resol 

ver satisfactoriamente los problemas en atención. 
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6.- El fen6meno de la reincidencia aparace como producto de la insu 

ficiente atenci6n a la problemática causal y a las escasas alterna-
... 

tivas de cambio que se.prese!itan.ál menor en·todos los niveles, - -
·:-~ :,,:·_- :-~ :•. 

cuando se ve sujetp a"a'rc;Jifo tipo .de tratamiento. 

7. - La correcta de:Éinic;;i6n f aplicaci6n de un tratamiento con fines 

de. integraci6n social no garanti.za la ausencia absoluta de; la rein-

ciderrcia, pero permite ubicar al individuo en circunstancias tales 

en que se le pueda considerar dentro de la normalidad. Esto es, que 

a partir de la culminaqi6n de las acciones· de tratamiento, el suje

to se verá expuesto a la posibilidad de reincidencia tanto como los 

riesgos de afrontar su propia vida lo determinen, exactamente con -

la misma probabilidad que un sujeto considerado normal y que nunca 

haya tenido experiencias de infracci6n o inadaptaci6n social. 

8.- En la actualidad al Derecho en materia de menores infractores en 

nuestro país muestra import~ntes logros y una infraestructura bas-

tante adecuada, sin embargo, puede considerarse que historicamente -

en este momento se está viviendo una etapa de transici6n: aquella -

que sirve de puente entre los procedimientos·anacr6nicos y represi-

vos de una mentalidad carcelaria y las modernas técnicas de diagn6s-

tico y tratamiento, eminentemente humanista, encaminadas a la supe

raci6n real de la probelmática social. 



P L A N T E A M I E N T O D E A L T E R N A T I V A S 

Para fi~<ll,i~,¿f ;.~:. pfe"se~te .~r,a.bajo, a conÜnuaci6n ·se pre-

sentan algu~a~:~:~Ü;~t~~:t~~;~~l~~'~:;;~~~~f~~)P.9f~il1i.~f·. al •·mejoramiento 
de las accioneii}:qüe/actualinent~-.~e''desárróllán·c:Jn ~i ;6§~~6 del - -

' . ; <\\.,::_1.:> -,._'.·''-'~;;;i' ,·~:/ :-:"!' ~,,,,.',f-~< ,__ -.. --:~-<~~~- >{"-',·¡._·~-~ :> ;~~;~ ; :'<:~::_ .-.. ;,-~~~ ·; .. ; ~:;:-~:~ '~ 

Derecho de Ítle~ofe'~t ih'ii:~b1::~"r'e!~:r ~ ,;; ' ....... · ·· 
Sin ·~,~~~¡~~·~f·r:~~·~ijcj¡¡rlas\ como accion~s ~~:~b~~~:'. ~ insupe-

rables, si se·ii.iri~jin;\io~o sugere'nci~s qu~, ~i~~rn· .. ~a~·g~r{~cf,·3riirdi 
co-técnic6'; ·~~JJi~~· ¡rse implementando de manera paulá~j_n~~~ero · 
constante. 
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A NIVEL SOCIAL: - Al contar nuestro pa!s con instituciones 

oficiales creadas exclusivamente para atender la problem~tica de la 

poblaci6n menor de 18 años, tales como D.I.F., CREA., Centros de -

Integraci6n Juvenil, etc., ?-ebieran estas. realizar acciones perma-

nentes para prevenir problemas que la aquejan actualmente 

---Ampliar las posibilidades educativas y laborales de los 

menores de 18 años a f!n de facilitar su integraci6n sana y produc

tiva. a la sociedad. 

--- Implementar acciones que permitan la ubicaci6n de meno-

res en hogares sustitutos, a f!n de garantizar una adecuada conduc-

ci6n de su proceso formativo. 

--- Utilizací6n adecuada y permanente de medios masivos de 

comunicaci6n a f !n de concientizar a la comunidad acerca del papel 

que debe jugar en la prevenci6n de conductas de inadaptaci6n en 

menores. 
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A NIVEL LEGAL:- Revisión y ajuste permanente de la Ley del 

Consejo Tutelar en atención a qua la poblaci6n a la que va dirigida 

presenta cambios significativos constantemente. 

--~ c~,zÍ~e,~f;¿~~"'.~n;,hh~a.éa~t'ado .•.específico· el gravºeCproblema 

de reincideri~iél;·~f('ci~a,f/c'iebe ser' tratado bajo otros s¿~uesfOs de -
' . '}_-,:.·:::,_.:_ ·~"'<"~·:.~.:;;-/~>~",_-. 

los que conterneia t~.;·Ley!ytgente en la actualidad. 

--- Amp~i~ff~~~}'~CÍ¿u1tades del Consejo.Tutela*}'~ ~ín de que 

tenga la posibp~~~1 de~proteger, como una acc=16n i?i~~~hÚ~a, los -

derechos del 111~nc)f;K~ t;odo .nivel (familiar, laboral,, religioso, etc.) • 
-. - -~-.; ':~{';(,~; .. i;~ ;¡ ~·.. -- . 

Establecer·los reglamentos y ordenamientos necesarios y 
r·C,-';c:~ ·,_ 

suficientes que#aÍartE{cien el estricto control sobre los actoS' y 

atribuciones de lÓ~'fÚ~ciÓnarios y empleados encargados de atender 

la procuración de justicfa en materia de menores infractores en todas 

sus modalidades. 

A NIVEL INSTITUCIONAL:- Como consecuencia de la explosión de-

mográfica no debiera sujetarse la atención de los menores infractores 

al presupuesto de la dependencia a la que se encuentra sujeto adminis 

trativamente, sino por el contrario, ajustar los presupuestos a las -

demandas reales de atención. 

Es de gran importancia que el personal que tiene trato -

directo con los menores infractores sea capacitado adecuadamente, a -

todos niveles, así como supervisar el cumplimiento efectivo de las 

funciones del área jurisdiccional. 

--- Integración interdisciplinaria de estudios de personali-

dad para diagndsÚcar y proponer tratamientos en forma adecuada, de 
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igual manera, debiera ser presentado ante este personal el resultado 

del tratamiento aplicado. 

En lo que a "fratainfento se refiere este debe-. ser contero-
"' -· ---.--- --·,-·-- -.- ·>'' ·-· ' - :.., ' ,··<_t~)i~: __ ; /::.~---: _. 

plado desde dos puntos de vista: Primero atender pr~blern~~\que puedan 

generar reiterancia, esto es, atender los problemas ngraves"'que pue 

da presentar el sujeto. 

Segundo; atenci6n de problemas secu,ndarios qu~ atln cuando 

se hacen presentes no son relevantes ni causales de conductas infrac-

toras. 

Al tiempo de señalar los tratamientos arriba mencionados como 

principal y secundario respectivamente, sería recomendable que exis

tieran lineamientos técnicos y jurídicos homogéneos al respecto, a 

fin de garantizar el manejo imparcial y pertinente a cada caso espe-

cífico. 

Elaborar programas de seguimiento y aplicarlos permanente---

mente. 
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