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1NTRODUCC1 ON 

A LO LARGO DE LA CARRERA Y LUEGO Ell EL EJERCICIO PRO

FES 1 ONAL, HAN SURGIDO lflOU 1 ET ANTES Y nASCENDENTES CUE ST 1 ONAMI E~ 

TOS EN TORNO A LA PROFESIÓll, PREGUNTAS TALES COMO: ¿poRoue LA 

DEllOMrnAC l Óll DE TRABAJO Soc 1 AL?. ¿poRoue su INDEF 111! c l 611?. ¿ro.:i 

oue su INESPECIFICIDAD TEÓRICA y su ºRÁXIS?. lPoRoue LA DESVIH

CULACIÓN ENTRE EL CUR~ICULUM FORMATIVO Y EL EJERCICIO PROFESIO

NAL?, 

LAS ANTERIORES INTERROGANTES SE HAN ACRECENTADO EN EL 

EJERCICIO PROFESIONAL, MOTIVMIDOME Efl LA ELECCIÓN DEL TEMA DE -

TES 1 S EL CUAL BUSCA GEi/ERAR EL BASAMEllTO SUF IC 1 Er/TEMEllTE VÁLl DO, 

PARA ur1A llUEVA COIKEPTUALlZACIÓll DE LA PROFESIÓ//, rn DOllDE SE -

DEFlllA SU llATURALEZA, CARACTERfSTICAS, FUilCIOllES Y JERAROUfA,

TAL COSA ME INTERESA ESENCIAL~ENTE COMO PROFESIONAL, 

LAS COllSIDERACIONES ANTERIORES SE FUNDAMENTAN EN TRES 

PUNTOS: 

l. lo SOCIAL, ES LO QUE DEFINE Y CARACTERIZA A LO HUMAllO, DE

TERMINA SUS CARACTERfSTlCAS Y SU DESTINO, 

2. EL DESARROLLO QUE ES UN PROCESO NATURAL. QUE SE EXPRESA EN 

LO SOCIAL, 

3, lo ANTERIOR CREA Y DEFINE Uf/ llUEVO OBJETO DE ESTUDIO, Uf/ -

NUEVO SUJETO DE ATEl/CIÓNJ ur1 QUEHACER FUllDAMEIHAL. UN OBJf. 

TIVO DE INTERVEllCIÓll Y Ull ÁMBITO D!O ACCIÓll ESPECIFICO, 



A COllTIUUACIÓN SE HARAN ALGUNAS COtlSIDERACIOtlES AL -

RESPECTO: 

CONSIDERAllDO QUE LA CONDUCTA HUMAllA SÓLO ES RESONANCIA QUE 

RESULTA DEL "VIVIR EN UNA DETERMltlADA CIRCUNSTANCIA", LOS 

RECURSOS, LAS OPORTUNIDADES Y LOS lllVELES DE VIDA SOtl IMPO!l 

TANTES PARA DETERMINAR LAS CARACTERIST!CAS PSICOSOCIALES -

DE UN INDIVIDUO, A GRADO TAL QUE POR ELLO tSTE PUEDE DESA

RROLLAR SUS POTENCIALIDADES. INHIBIRLAS O NULIF!CAP.LAS. SI 

Utl lllD!VIDUO tlACE Etl CONDICIONES DESFAVORABLES POR EJEMPLO 

Efl UNA FAMILIA DE "PEPENADORES", CON UNA DOTACIÓN BIOPS!

OUICA (GENtTlCA) DE TtRMlNO MEDIO, TANDRÁ POR FUERZA DIFE

RENTES CARACTER{STICAS PSICOSOCIALES, DE OTRO QUE NAC~ CON 

LA MISMA DOTACIÓN BIOPS{QUICA PERO EN CONDICIONES FAVORA

BLES, POR EJEMPLO EN UNA FAMILIA DE PRÓSPEROS INDUSTRIALES, 

BANQUEROS O COMERCIAllTES. COll ALTOS lllVELES DE VIDA, EN -

ESTOS CASOS Y COMO RESULTADO DE LAS CARENCIAS O SATISFAC

CIÓll DE LAS NECESIDADES VITALES Y COMPLEMEllTARIAS, SE DESA 

RROLLA EN LOS INDIVIDUOS UN DIFERENTE PROCESO DE SOCIALIZA 

CIÓll Y EU COllSECUENCIA EXISTE UllA D!STlllTA ESTRUCTURA DE -

PERSONALIDAD, CON MOTIVACIONES, INTERESES, ASPIRACIONES, 

TENDENC !AS Y CONDUCTAS DETERMltlADAS POR SU "C l RCUNSTMIC l A 

SOCIAL", CLARAMEllTE INDEPENDIEllTE DE su DOTACIÓN BIOPslau1 

CA, 

ÜTRO EJEMPLO DE LA !MPORTANC l A DEL EtlTORllO, ES LA FR;_ 

CUEllCIA COll QUE LA GENTE TRANSCURRE POR LA VIDA. REALIZAllDO UN 

QUEHACER O PROFESIÓll ASUMIDO NO POR ELECC!Ótl O VOCAC!Ótl, SI 110, 



POR SU PARTICULAR CIRCUUSTANCIA DADA Etl SU ESPACIO Y TIEMPO PEE. 

SONAL. DE AHÍ EL ACERTO "EL HOMBRE ES ~L Y SU CIRCUNSTAllCIA", 

POR ESTO PARA ENTENDER E INFLUIR AL HUMAtlO DEBE POR FUERZA TO

MARSE Etl CUEUTA SU CIRCU!ISTAtlCIA Y ESTA ES LO SOCIAL! PORQUE -

LAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL DEBEN SER APRENDIDAS E!I LA 

IUTERACCIÓN SOCIAL. 

EL HOMBRE SIU Ull ADECUADO PROCESO DE SOCl~LIZACIÓll, -

ES DECIR SIN EL APREllDIZAJE, ltiTROYECCIÓN Y EJERCICIO DE LAS -

PAUTAS SOCIALES VIGEllTES Et1 SU ÁMBITO ESPACIO-TEMPORAL, tlO PUE

DE IUTEGRARSE EX 1 TOSAMEllTE A LA ESTRUCTURA SOC 1 AL, PARA TENER Y 

CUMPLIR Ell ELLA, UN LUGAR Y UNA FUllCIÓll. 

POR ESTO EN EL ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 

LA CONDUCTA A!ITISOCIAL DE LOS MENORES, llO PODEMOS EtlFOCARLO DE 

OTRA MANERA, S 1 NO COMO UN PROBLEMA SOC 1 AL, E!I SU O? 1 GE!I Y SU M[I 

lllFESTACIÓU, Ell SU ESTUDIO Y TRATAMIEtlTO, 

COllSECUEtlTEMEllTE CON LO AllTER 1 OR, Etl EL MODELO "COMU

N !DAD FORMATIVA" PRESENTADO El! ESTA TESIS, SE RESALTA LA INTER

VENCIÓN DEL PROFESIOtlAL QUE ltlCIDE Etl LO SOCIAL, ES DECIR EL P[I 

PEL DEL TRABAJADOR SOCIAL, EL CUAL CUMPLE DESTACADAS Y TRASCEN

DENTES FUllC IONES; EN LA ATEtlCIÓtl AL ME!lOR l!IFRACTOR DESDE LA RE_ 

CEPCIÓN DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN HAS:A SU EXTERNACIÓN Y REltl 

TEGRACIÓll SOCIAL, DURANTE LA ESTANCIA DEL MENOR EN LA lllSTITU

CIÓ!I, EL TRABAJADOR SOCIAL CUMPLE UNA FUNCIÓN DOBLE QUE ES LA -

DE COtlOCER E INFLUEtlCIAR LA ACTITUD Y CONDUCTA DEL MEllOR. CON -

LA FAMILIA LA INTrnVEtlCIÓtl ES IGUALMENTE IMPORTANTE Y CUMPLE LA 

MISMA FUtlCIÓll. 



EL CAMPO DE LA cormuCTA AflTJSOC!AL CE MENORES. ES Etl 

DOtlDE EL QUEHACER DEL TRAllAJADOR SoctAL EllCUENTRA su MÁS PROPIA 

Y COMPLETA OCUPACIÓN Y APLICACIÓN, PUES T!EllE OUE ABARCAR A LOS 

TRES SUJETOS NATURALES DE ATENC!Ófl Y ÁMBITO PROFES!OllAL: IND!Vl 

DUO (MEllOR), GRUPO (FAMILIA) Y COMUNIDAD (MEDIO SOCIAL), Efl LO 

trlTP.A-l NST! TUC l OllAL Y Ell LO EXTRA- HIST l TUC IOllAL, 

COrtSIDERA!IDO QUE EL DESARROLLO ABARCA LO BIOLÓGICO, LO PSl 

COLÓGICO Y LO SOCIAL Y EN ESTE ÚLTIMO, ABARCA A LAS TRES -

FORMAS SOCIALES OUE SON: EL !NDIVJDUO, EL GRUPO FAMILIAR Y 

LA COMUll! DAD DOtlOE EL !NO 1 VI DUO EXPRESA SUS POTENC I ALI DA

DES, LAS OUE SE ENCAMIUAll O DEBERIAll ENCAMINARSE A UNA EX

PAtlSIÓN, IllCREMEtlTO Y PROGRESO ENCAUZADO AL LOGRO DE LOS -

SATISFACTOR~S tlECESARIOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y 

LOGRAR UN BIENESTAR FAMILIAR. 

EL PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL, PUEDE TENER FACTORES 

DETERMINAllTES F•VORECEDORES O INH!B!DORES, ESTOS ÚLTIMOS RETAR

DAN, DlSTROCIOtlAN O BLOOUEAtl EL DESARROLLO! ESTOS DAN OR!GEtl A 

CIRCULOS QUE PUEDEN SER VICIOSOS O V!RTUOSOSI EN EL PRIMERO EXIJ 

TIRIA UllA CAREUC!A DE SATJSFACTORES TAUTO MATERIALES COMO AFEC

TIVO, ES DECIR POBREZA, !GNORAllC!A, ENFERMEDAD Y DESNUTRICIÓN -

ENTRE OTRAS COSAS LO OUE PROVOCARfA El SUBDESARROLLO, EN CAM

BJO EH EL SEGUtlDO Ell EL CÍRCULO VIRTUOSO SE ENCONTRARÍA RIQUEZA, 

EDUCACIÓN, SALUD Y tlUTRIC!Ótl, LO QUE SE REVERT!R[A EN Utl ADECUA 

DO DESARROLLO, 

PARA ROMPER LOS CÍRCULOS V!C!OSOS, LAS PERSOtlAS QUE -

SON PROTAGONISTAS TlE!lE!l ESCASAS POS!B!L!DADES, PUESTO QUE SE 



s 

EllCUE'ITRAll DENTRO DEL MISMO; POR TANTO SE PRECISA DE LA lllTER-

VEllC !Óll DE Utl AGE!ITE EXTERtlO Utl ti U EVO ?ROFES ! 011! STA QUE A~ECUE 

SU MARCO COllCEPTUAL V SU PP.ÁXJS A ESTA FUNCIÓN QUE DEMANDA El -

PROBLEMA. ESTA TESIS POR TAllTO PRETEllDE PRESENTAR Y FU~DAME!ITAR 

QUE ES llECESAR 1 O UN NUEVO PROF~S 1Otl1 STA QUE DUT1'DO DE CAPAC !DAD 

ESPEC f F l CA AFROllTE RESOLUT 1 VAME'lTE EL MANEJO DE LOS P~OSLEM"5 -

DEL DESARROLLO {SUSOESA,qOLLO), 

ESTA PROºESIÓll PUEDE CONFCRM~~SE A TRAves ~E UNA TRA

MUTACiÓll DE LO OUE HOY SE CONOCE C0:10 T.S. LO QUE YA RESULTA DE 

SU NUEVA CARACTERfSTICA ADECUADAMENTE DEBE LLAMARSE TECllOLOGÍA 

SOCIAL: LA CUAL TENOR(A COMO OBJETIVO COllCIENTIZAR. ANALIZAR Y 

EVALUAR LA PROBLEMÁTICA PARA POSTERIORMENTE ESTASLEC(R COtlJUUTA 

MEllTE AGEllTE EXTERNO Y POBLACIÓN, ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓH AL -

PROBLEMA. PARA CATALIZAR EL DESARROLLO SE REQUIERE LA ACClÓll -

FUNDAMEtlTAL DE TRAtlSFER 1 R A LA PERSONA Ell PROBLEMAS. TECllOLOG (A 

UECESAR!A Y SUFICIENTE. 

LA TEC:lOLOGfA SOCIAL ES LA PROFESIÓ!l IDÓNEA PARA LA -

ACTIVIDAD ANTES DESCRITA, YA QUE ESTA APLICA LOS CONOCIMIE:ITOS 

DE LAS CIEflCIAS SOCIALES, TRAllSFIRl~NDOLOS AL SUJETO DE SU ATE!! 

CIÓtl CON EL PROPÓSITO DEFINIDO DE ACTIVAR LOS PROCESOS DE DES!'! 

RROLLO SOCIAL, Y CONFORME AL MtTODO CIENTfFICO EN TODAS SUS -

ETAPAS. 

Tooo LO AHTES EXPUESTO HACE VISLUMBRAR QUE EL TRABAJO 

SOCIAL, PUEDE Y DEBE AVAtJZA? HACIA LA TECNOLOGfA SOCIAL, PORQUE 

Er1 tSTA ENCONTRARÁ LA POSIBILIDAD DE UllA MEJOR DEFllllCIÓN TAllTO 

DE SU OBJETIVO COMO DE SU OUEHACER. 
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CAPITULO ANTECEDENTES JURIDICOS Y DE MANEJO DE LA CONDUCTA 
ANTISOCIAL DE MENORES. 

1.1 FORMAS DE TRATO AL MEllOR 1 NFRACTOR DE LA tPOCA PRECO!l 

TESIANA A LA COLOtlJA, 

Es EN LA 
0

tilSTORIA DEL DERECHO PEtlAL EN MtXJCO DOllDE -

SE DEBEN RASTREAR LOS ANTECEDEllTES JURIDICOS DEL TRATO AL MENOíl 

CON CONDUCTA ANTISOCIAL, S1t1 EMBARGO, ESTOS SON ESCASOS, INCON.!; 

XOS Y NO SISTEMATIZADOS, EN LA tPOCA PREHISPÁNICA SÓLO SE TIE

NEN tlOTJCIAS DE TRES PUEBLOS DE LOS QUE SE SABE TENf AN Utl ORDEN 

JURIDICO ESTABLECIDO PARA tlOP.MAR LA COllDUCTA SOCIAL DE SUS POBLA 

DORES, ESTOS PUEBLOS ERANl EL AZTECA, EL TARASCO Y EL MAYA LOS 

CUALES TENfAtl EN LO GENERAL SISTEMAS PARECIDOS, PUES APLICABAN 

PENALIDADES SEVERAS PARA LOS TRANSGRESORES DE LAS t/ORMAS LEGA

LESJ LAS SANCIONES CONSISTfAtl EN DRÁSTICAS PENAS CORPORALESJ LA 

ESCLAVITUD, LA PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS Y LA PEtlA DE MUERTEJ LO 

ANTERIOR HACE IDENTIFICAR CLARAMENTE EN ELLAS UNA INTENCIÓN EJEM 

PLAR INTIMIDATORIA Y DEFINITIVA COMO MEDIDA DE SOLUCIÓN PEllAL. 

EN ESTOS ANTECEDEt/TES JURfDICOS NO SE ENCUENTRAll LE

YES ESPECIFICAS DE MENORES, LAS REFERENCIAS QUE EXISTEN EN RELA 

CIÓtl A tSTOS, ESTAN CONTElllDAS DENTRO DE LA REGLAMENTACIÓN GEN,!;; 

RAL Y TRANSLUCEll Utl SEtlTIDO HUMANITARIO, PATERNALISTA Y PROTEC

CIOt/ISTA HACIA EL MEllOR QUE "se EXHIBE AL APLICAR ATEtlUACJÓtl DE 

PEtlALIDAD PARA LOS MENORES DE 15 Aílos y AL EXCLUIR DE RESPOllSA

BILIDAD A LOS MEllORES DE 10" (1), 

lo ANTERIOR APARECE COt/SIGUADO Ell EL CÓDIGO DE NETZA

HUALCOYOTL. QUE AL 1 GUAL QUE Ell EL CóD 1 GO Mrnooc JflO. SE ESPEC J -



l 

FICABA OUE "LOS CASTIGOS A fllilOS DE 7 A 12 AÑOS QUE HAfl l:IFRlll

G l DO LA LEY oERÁtl DE T 1 PO cor.PORAL" ( 2) • 

EL RIGORISMO DE LAS LEYES, El CARÁCTER EMINEllTEMEllTE 

GUERRERO Y RELIGIOSO DEL PUEBLO AZTECA, AS! COMO SU ORGAIJ!ZACIÓU 

SOCIAL Y PATRIARCAL DETERll!NABArl Ull ESTRICTO COI/TROL Y VIGILAll

CIA FAMILIAR SOBRE LOS MEllORES, POR LO OUE ESTOS tlO TElllAll CON

DJCIOUES PROPICIAS PARA QUE SE PRESEllTARAll P~OBLEMA~ DE DELlll

CUEllC I A. EL PUEBLO AZTECA SEGÚll C l TA FERllMIDO CASiELLAllOS "TE

NIA Utl DERECHO PENAL DEFINIDO Y ESCRITO E lllCLUSIVE LLEGÓ A CO

NOCER LA DlSTltlCJÓll ENTRE El DELITO CULPOSO Y DOLOSO" (3), 

0URAllTE LA COLOl/IA, 110 OBSTAllTE OUE CARLOS V DISPUSO 

QUE SE RESPETARA!/ LAS LEYES Y COSTUMBRES DE LOS ABORIGENES, ES

TAS rlO SE TOllAP.011 EN CUENTA YA OUE SE IMPUSO EN LA NUEVA ESPAl;A 

LA LEGISLACIÓN DE CASTILLA, LA CUAL ESTUVO VIGEllTE POR DISPOSl-

C!Ófl DE LAS LEYES DE !rlDIAS. No OBSTAtlTE. Etl MATERIA JURÍDICA 

RE!rlABA LA COllFUSIÓll, PUES SE APLICABAll INDISTltlTAMEtlTE, El FU~ 

RO REAL. LAS PARTIDAS, LAS 0RDEllANZAS REALES DE CASTILLA, LAS -

DE BILBAO. LOS AUTOS ACORDADOS. LA NUEVA y LAS NovlsIMAS RECOPl 

LAC!ONES, ADEMÁS DE LAS 0RDENAllZAS DICTADAS PARA LA COLONIA, Eu 
ESTAS LEGISLACIONES ttO SE ESTABLECE EL DISTltlGO HACIA LOS MENO

RES. SÓLO SE tlEliCIOflABA OUE LOS 1'.AYORES DE 13 MIOS POD[All SER -

EMPLEADOS Etl LOS TRAtlSPORTES Et/ DONDE SE CARECIERA DE CAMltlOS O 

BEST[AS DE CARGA, 

1.2 LEGISLACIOllES EXISiE/ITES DE 1828 A 1974 

EN EL PERIODO DEL MtXICO INDEPENDlEUTE ENTRE LAS REFJ;. 

REtlCIAS EtlCOtllRADAS Al REVISAR LA LEGISLACIÓN EN CUANTO A MENO-



RES, ESTÁ EL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 1828 RELATIVO A LOS TRI· 

BUNALES DE VAGOS EN EL DISTRITO Y TERRITORIOS. EL CUAL CITA QUE 

• ••• Los MUCHACHOS DISPERSOS QUE NO HAYAN LLEGADO A LOS 16 Aílos 

SERÁll PUESTOS Et/ CASA DE CORRECCIÓll O A FALTA DE ~STA SE PON-

DRÁN A APREllDER UN OFICIO BAJO EL GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN DE 

MAESTROS QUE SEAN DE LA SATISFACCIÓll DE LA AUTORIDAD", (4) 

ESTA REFERENCIA llOS PERMITE IDENTIFICAR EL PRIMER ANTf. 

CEDENTE EN DONDE SE HABLA DE CASA DE CORRECCIÓN, LAS CUALES TI.E_ 

NEll OBl'IAMEllTE UllA ANTIGÜEDAD ANTERIOR A ESTA FECHA, EN ESTA -

DISPOSICIÓll SE IDEIHIFICA LA 11/TEllCIÓll TUTELAR DE LA AUTORIDAD 

Y LA APLICACIÓll DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE UllA CONDUCTA DISOCIAL 

O PARA-SOCIAL, A TRAV~S DE LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, 

EN UNA CIRCULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES DE FE· 

CHA 3 DE AGOSTO DE 1834, RELATIVA A LA PREVEt/CIÓll EN CUANTO A -

VAGOS, SE CITA OUE LOS DESTlllADOS A CASA DE CORRECCIÓN INMEDIA

TA PASARÁll A APREllOER UN OFICIO COMO ÚlllCO MEDIO PARA OBTENER -

SU LIBERTAD. EN ESTE ARTÍCULO EllCONTRAMOS EL ANTECEDENTE DEL -

SEGUIMIENTO DE CASOS YA QUE SE DICE QUE ".,.HABIENDO OBTEMIDO -

EL MEllOR SU LIBERTAD MEDIANTE EL APRENDIZAJE DE UN OFICIO, DEBE 

RÁ COMUNICAR A LA AUTORIDAD RESPECTIVA EL LUGAR EN DONDE VA A -

RESIDIR Y A EJERCER SU PROFESIÓN PARA QUE VELE LA AUTORIDAD A -

Flll DE QUE 110 SE REPITA LA CAUSA QUE MOTIVÓ SU COIWENA", (5) 

EL PRIMER REGLAMENTO DEL QUE SE TIENE llOTICIAS RESPEJ;; 

TO A UllA 11/STJTUCIÓll CORRECCIOllAL PARA JÓVEUES ES EL DEL 5 DE -

FEBRERO DE 1842, QUE Efl SUS 11 ARTÍCULOS EXPRESA ASPECTOS INTE

RESAllTES SOBRE EL MAllEJO DE DICHA INSTITUCIÓN, EN EL ARTÍCULO 
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PRIMERO SE CITA QUE LOS JÓVEllES MENORES DE 13 AÑOS QUE HAYAN -

DELINQUIDO PODRÁN SER DESTINADOS A CASA DE CORRECCIÓN POR MEDIO 

DE UNA SENTENCIA O AUTOMOTIVADO QUE SE FORMULARÁ EN UN OFICIO -

QUE CONTENDRÁ ADEMÁS, SU EDAD, SU DELITO, O CAUSA DE CONDENA, 

EL TIEMPO DE ESTA, LA EDUCACIÓN QUE HA RECIBIDO, LAS CONDICIONES 

Y COSTUMBRES DE SU FAMILIA Y TODO AQU~L DATO QUE PUEDA DAR AL -

DIRECTOR OH ESTABLECllliEllTO EL GRADO DE DESMORALIZACIÓN DEL MJ; 

NOR Y DE LO QUE SERÁ NECESARIO HACER PARA SU MORIGERACIÓN, 

EL ARTICULO ANTERIOR~ COllTIENE LOS ANTECEDENTES DE UN 

PROCEDIMIENTO LEGAL QUE DICTA EL INTERllAMIEIHO DE Ull MENOR EN 

UllA lllST!TUCIÓll DE TRATAMIEllTO Y TAMBl~N LOS PRIMEROS L!llEAMIE.N 

TOS DE LO QUE HOY CONOCEMOS COMO ESTUDIO DE PERSONALIDAD QUE YA 

SE EXPRESABA COMO FUNDAMENTO LEGAL DEL TRATAMIENTO, 

EL ARTICULO NÚMERO DOS SEÑALA QUE EL DIRECTOR DE LA CA 

SA DE CORP.ECCIÓN NO ESTARÁ OBLIGADO A RECIBIR A NINGÚN OTRO ME

NOR CUANDO SE HAYA COMPLETADO EL CUPO DE LA CASA DE CORRECCIÓN, 

QUE Ell AQUEL EllTONCES TEN(A CAPACIDAD PARA ALBERGAR A 40 MEN.Q 

RES, 

ESTE ARTÍCULO PRESERVA A LA INSTITUCIÓN EN SU CAPACIDAD 

FUNCIOllAL EN PRO DE SU EFICIEllCIA; SER(A IMPORTANTE QUE LA LEGI~ 

LACIÓN ACTUAL INCLUYERA UN ART(CULO COMO ESTE PARA EVITAR LA S.Q 

BRE POBLACIÓN DE LAS 1NSTITUC1 ONES CORP.ECCI OIMLES; EL 110 PERMI -

TIR QUE SE REBASE EL CUPO DE INSTITUCIONES QUE MAllEJAN A MENO

RES INFRACTORES, EVITANDO EL HACINAMIENTO Y LA PROMISCUIDAD QUE 

1 MP IDE EL LOGRO DE LOS F 1 NES 1 NST !TUC 1 OllAL ES, 

EN SU ART(CULO CUARTO EL REGLAMENTO DE 1842 SEílALA QUE 
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LAS COl/DEllAS Y CONSIGNACIONES "PARA LA CASA DE CORRECCIÓN 110 PQ 

DRÁll SER POR MENOS DE 3 Alios. PUES EN MÁS BREVE PERIODO 110 HA

BRIA TIEMPO BASTANTE PARA CORREGIR AL JOVEN" (6). MEDIAllTE LA -

EDUCACICU RELIGIOSA, ESCOLAR Y LABORAL. ESTE ARTICULO RESULTA 

IMPORTANTE DEBIDO A QUE ESTABLECE Ufl TIEMPO MfNIMO SUFICIEllTE -

PARA LOGRAR LA EFECTIVA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓll DEL CORRIGENDO, 

LA LEGISLACIÓll ACTUAL DICE QUE LA MEDIM DE JllTEi</IAMIEllTO SERÁ 

lllDEFllllDA REllUNCIANDO A PRECISAR EL TIEMPO MfNIMO PARA ESTABLE 

CER CAMBIOS EFECTIVOS Y DURADEROS, Ell EL MEllOR. ESTA PROPUESTA 

DE TRES AliOS MfNIMO DE INTERllAMIENTO LA EllCOllTRAMOS DEFEl/DIDA -

CON VEHEMENCIA POR EL DIRECTOR DE LA CASA DE CORRECCIÓll, EN Ull 

COMUlllCADO DE FECHA 2 DE MARZO DE 18~2. EllVIANDO AL MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y Ell EL QUE SE APROBABAN LAS MEDIDAS PROPUESTAS RE~ 

PECTO A LA CASA DE CORRECCIÓN, 

EN EL COMUNICADO SE DICE QUE MÁS QUE UNA PENA, LA ES-

TAllCIA Ell LA CASA DE CORRECCIÓN RESULTA SER UIJ BEllEFICIO SI SE 

QU 1 ERE REAU1El/TE QUE SE CORR 1 JA EL MEllOR. 

EL ARTfCULO OUIUTO EN COMPLEMEllTO A LO AllTERIOR ESTA 

BLECE QUE LOS JÓVENES OUE HAYAll CUMPLIDO LOS 7 AROS PODRÁfl SER 

COllSIGllADOS AL ESTABLECIMIENTO PERO SALDRÁN A LA EDAD DE LOS 16 

Aflos. EL ARTfCULO SEXTO EllFATIZA QUE SI EL MEllOR CUMPLE LOS 16 

AROS Ell LA CASA DE CORRECCIÓll SERÁ PUESTO EU LIBERTAD lllME!ll~.T[l 

MEllTE, 

DESPU~S APARECE EN 1850 OTRO DECRETO POR EL CUAL SE -

FORMULA UIJ NUEVO REGLAMENTO QUE COflSTABA DE 20 ARTICULOS Ell LOS 

CUALES SE REITERABAll LAS HORMAS DE FUllCIOllAMIEl/TO DE LA CASA DE 



CORRECCIÓN, COMO NOVEDAD, EN ESTE DECRETO SE ESTABLECE QUE TRl 

MESTRALMEtlTE LA JUNTA DE LA CASA DE CORRECC l ÓN REAL! ZARÁ A LOS 

MENORES UN EXAMEN PARA CONOCER SU AVANCE; LO CUAL SE EHCUEUTRA 

ACTUALMENTE EN LA ~EY QUE CREA LOS COrlSEJOS TUTELARES Eri EL AR

TICULO 54; LA JUNTA DE ENTONCES SE CONOCE HOY COMO CONSEJO T~C

IHCO INTERDISCIPLINARIO, POR OTRA PARTE SE SEÑALA OUE EL EDIFl 

CIO EN EL OUE SE UBICARÁ LA CASA DE CORRECCIÓN SERÁ LA PENIT~N

CIAR(A, CONOCIDA CON EL NOMBRE DE LAS "RECOGIDAS", 

EL DECRETO DEL 17 DE E~ERO DE 1853 ESTABLECE POR PRIMf 

RA VEZ LA CREACIÓN DE JUECES PARA CONOCER EXCLUSIVAME'ITE DE ME

NORES; EN ESE MISMO AÑO SE DECRETA LA LEY PARA CORREGIR LA VA

GANCIA, DICHA LEY CONSTA DE 8 APARTADOS Y EN EL QUINTO ESTABLE

CE QUE "LOS VAGOS MENORES DE 16 Aílos. DEL DISTRITO DE M~XICO. -

SERÁN DESTINADOS A LA CASA DE CORRECCIÓN DE JÓVENES DELINCUENTES 

POR EL TIEMPO DE TRES AÑOS" (7), 

LA JUNTA EJERCERÁ LA V!GILANCIA SOBRE LOS JÓVENES QUE 

SALGAN DE LA MEllCIONADA CASA Y ~STA VIGILANCIA PODRÁ SER DE UNO 

A TRES Atios. Ell ESTE DECRETO ENCOIHRAMOS NUEVAMENTE EL SEGUIMIE!! 

TO DE CASOS, CON LA VARIANTE DE QUE SE PRECISA SU DURACIÓN, LA 

DISPOSIC!Ótl ANTERIOR DEB(A ESTABLECERSE EN LA ACTUALIDAD COMO -

PARTE DE LA OBLI GAC l ÓN DE TODA l !IST ITUC 1 Ótl QUE PROPORC l ONE TRA

TAMI EtlTO AL l'ENOR INFRACTOR, PUES ESTO PERMITIR(A 'IERIFICAR Fl

DEDIGllAf',ENTE EL GRADO DE READAPTACIÓN QUE SE LOGRA CON EL TRATA 

MIENTO, 

LA PRIMERA LEGISLACIÓN PENAL EN M~XICO SE DA CON LA -

PROMULGACIÓN DEL PRIMER CóDIGO DE 1871, LLAMADO CÓDIGO DEL 71 O 
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CÓDIGO DE MARTINEZ DE CASTRO, EL CUAL ESTUVO VIGENTE HASTA 1929, 

LO RELATIVO A MENORES, EN tSTE CÓDIGO SE ENCUEHTRA EXPRESADO EN 

El CAPITULO QUINTO El CUAL PRESCRIBE LA RECLUSIÓN EN ESTABLECI

MIENTO DE CORRECCIÓN PEHAL DE JÓVENES, DENTRO DE ESTE CAPÍTULO 

El ARTICULO 127 DICE "Los JÓVENES MAYORES DE 9 AÑOS y MENORES -

DE 18 AÑOS, QUE HAYAN DELINQUIDO COll DISCERNAMIENTO SERÁN RE

CLUIDOS EN CASA DE CORRECCIÓN" 18). 

CON LO ANTERIOR SE ESTABLECE LA MODIFICACIÓN A LA EDAD 

DE LOS MEIWRES QUE SERÁll ENVIADOS A CASA DE CORRECCIÓN YA QUE -

ANTERIORMENTE ERA A LOS 7 A~os. y LA OUE ESTABLECE EL CÓDIGO -

DEL 71 ES DE 9 AÑOS EN CUANTO A LA EDAD LIMITE MÁXIMA LA ANTE

RIOR ERA DE 16 AÑGS y LA QUE ESTABLECE El CÓDIGO ES DE 18 Aílos. 

OTRO ASPECTO IMPORTANTE ES QUE POR PRIMERA VEZ APARECE EL T~RM! 

NO DE DISCERNIMIENTO, COMO CONDICIÓN PARA EL INTERNAMIENTO. 

EL CÓDIGO DEL 71 ESTABLECE QUE HABRÁ RECLUSIÓH PREVEN

TIVA EN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN CORRECCIOHAL Y SERÁ PARA -

LOS MENORES DE 9 AÑOS Y DE 14 QUE SIH DISCERlllMIEHTO INFRINJAN 

UNA LEY PENAL. 

ADEMÁS ESTABLECE QUE LAS DILIGENCIAS OUE HAYA QUE PRA~ 

TICAR Al MENOR SE HARÁN EN EL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN CO

RRECCIONAL Y NO EN LOS JUZGADOS, ESTO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO 

EN EL ART f CULO 66 DE LA LEY ACTUAL TANTO DEL CóD 1 GO PEllAL ~f)MQ 

EH LA LEY DEL CONSEJO TUTELAR, PERO DESAFORTUNADAMENTE 110 ES -

LLEVADO A CABO, PUES POR LO GENERAL EL MENOR ES LLEVADO AL JUZ

GADO LO OUE RESULTA INCONGRUENTE CON EL SENTIDO PROTECCIONISTA 

Y TUTELAR DE LA LEY VIGENTE, 
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EN 1908 tlUEVAMEtlTE SE !NS! STE EN CREAR JUECES QUE CO

tlOZCAN EXCLUSIVAMENTE DE MENORES, EN 1923 POR PROPUESTA DEL -

Lle, PEDRUEZA, SE CREA EL PRIMER TRIBUtlAL PATERtlAL EN EL ESTADO 

DE SAN LUIS Poros!. LA PRIMERA JUNTA DE PROTECCIÓN A LA INFAN

CIA SE CREA EU 192!¡ POR PRIMERA VEZ APARECE EL TtRMltlO DE lllFRA~ 

TOR EN 1926, EN EL REGLAMEllTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS IN

FRACTORES MENORES DE EDAD Etl EL DISTRITO FEDERAL, EN ESTE SE Ei 

TABLECE LA C~EACIÓtl DE LOS TRIBUNALES ADMlfllSTRATIVOS Efl MATERIA 

DE FALTAS Y OTROS ASPECTOS QUIENES COllOCERÁtl SOBRE LA REDUCCIÓN 

O CONMUTAC!Ófl DE PEflAS, ESTUDIARÁN LOS ~ASOS DE MENORES QUE SEAtl 

ABSUELTOS POP. ESTIMAR QUE tlO OBRARON COll DISCERtllMIEtlTO, LAS Df 

CISIOllES DEL TRIBUNAL NO TENDRÁll CARÁCTER DE SEtlTEtlCIA SINO OUE 

PROPOHDRÁfl MEDIDAS PREVEtlTIVAS O EDUCADORAS, SUS RESOLUCIONES -

SERÁtl COtlDICIOtlALES Y LAS MEDIDAS QUE SE TOMEtl SERÁNJ TRATAMIEH 

TO MtDICO, AMOtlESTACIÓN, VIGILAtlCIA, EDUCACIÓtl CORRECCIOllAL Y -

CORRECC 1 Ótl PEtlAL, 

POR EL INCREMEtlTO DE LA DELINCUEtlCJA, EL 0EPARTAMEllTO 

DE PREVEtlCIÓfl SOCIAL VIGILÓ y DIRIGIÓ EL FUtlCIOtlAMIEtlTO DE LOS 

TRIBUtlALES PARA MEtlORES QUE TE!l(AN POR MISIÓfl SUJETAR A LOS JÓ

VEtlES QUE CA(Atl BAJO SU JURISDICCIÓH A TRATAM!EtlTO TUTELAR ESPf 

CIAL COtl EL Fltl DE ORIEtlTAR SU EDUCACIÓN, CORREGIR SUS TEttDEN

CIAS DELINCUEttCIALES Y PREVEtllR QUE EN EL FUTURO SE COtiVIRTJERAtl 

Ell VERDADEROS DEL l llCUEllTES O RE 1tlC1 DEtlTES HAB 1 TU AL ES, 

EN ESTE "REGLAMEtHO PARA LA CLASIFICACIÓN DE INFRACTO

RES MENORES DE EDAD EN EL DISTRITO FEDERAL", APARECEtl LOS AtlTE

CEDEtlTES MÁS 11\PORTAtHES PARA DIFERENCIAR EL PROCESO OUE SE LLf 
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VA CON UN ADULTO DELINCUENTE DEL QUE SE APLICA A UN MENOR INFRAJ; 

TOR; AL PRIMERO SE LE IMPOllDRÁN PENAS POR SU CONDUCTA Y AL SE

GUNDO SE LE ESTABLECERÁll MEDIDAS DE TRATAMIENTO LAS CUALES SERÁN 

PREVEllTIVAS EDUCATIVAS, EL REGLAMENTO TAMBJl:'.11 PREVEE QUE A LOS 

MENORES QUE ESTUVIERAN EN ESTADO DE INFERIORIDAD FfSICA O MEN

TAL EL TRIBUNAL DEBERIA RESOLVER SOBRE SU INTERNAMIENTO EN ALGÚN 

ASILO O ESTABLECIMIENTO APROPIADO A SU CONDICIÓll, ESTE REGLAMEt! 

TO FUE PUBLICADO EN EL DIARIO ÜFICIAL DE 1926, 

EL TRIBUNAL PARA MENORES COMENZÓ A FUNCIONAR EN DICIEtl 

BRE DEL MISMO AÑO, EN EL MES DE EHERO DE 1927 INGRESÓ EL PRI

MER MENOR, EL TR 1 BUllAL TUVO UN GRAN i:'.X 1 r; POR LO QUE SE REAL 1-

ZAROll NUEVOS ESTUDIOS PARA PERFECCIONAR LA lllSTITUCIÓN Y COMO -

CONSECUEllCJA, EL 21 DE JUNIO DE 1928 SE EXPIDIÓ LA LEY SOBRE LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELICUENCIA INFANTIL Ell EL DISTRITO FE

DERAL Y TERRITORIOS, CONOCIDA COMO LA LEY VILLA MICHEL, LA CUAL 

DEFINIÓ COMO FUNCIÓN ESENCIAL DEL TRIBUNAL REALIZAR EL ESTUDIO 

y OBSERVACIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE 15 Arios y DETERMINAR 

LAS MEDIDAS A QUE HAN DE SER SOMETIDOS, PARA SU EDUCo\CIÓN Y CO

RRECCIÓN, DEL ESTUDIO DE LOS MENORES SE ENCARGÓ A LA SECCIÓN -

DI; !tlVESTIGACIÓI~ Y PROTECCIÓN SOCIAL. LA QUE ESTUDIAR(A LA PER

SANALI DAD DEL MEllOR Y HAR f A LA90R DE PREVEllC 1 ÓN DE LA DELI NCUEt! 

CIA INFANTIL. LA SECCIÓN PEDAGÓGICA ESTUOIAR(A LOS ANTECEDENTES 

ESCOLARES D~ LOS MENORES Y DETERMINARIA LOS CONOCIMIENTOS Y AP

TITUDES, A LA SECCIÓN Mi:'.DICA LE TOCARfA CONOCER LOS AllTECEDEll

TES PATOLÓGICOS E INVESTIGARfA EL DESARROLLO MENTAL DEL MENOR Y 

FINALMENTE LA SECC 1 ÓN Ps 1COLOÓG1 CA QUE ESTUD 1 AR (A EL CARÁCTER Y 
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LA CONDUCTA DEL MENOR. 

SEGÚN EL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE 1928, LA CASA DE -

OBSERVACIÓN SERVIRIA DE HOGAR A LOS MENORES DURANTE EL TIEMPO -

QUE SE LES HICIERAU, LOS ESTUDIOS. 

ASIMISMO LA LEY VILLA MICHEL EN SU ARTÍCULO PRIMERO Ei 

TABLECE OUE "LOS MENORES DE 15 AÑOS NO CONTRAEN RESPONSABILIDAD 

POR INFRACCIONES DE LAS LEYES PENALES oue COMETAN.'' NO SERÁN -

SOMETIDOS A PROCESO ANTE AUTORIDADES JUDICIALES, ,,"{9), EN CUAN 

TO AL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SE FORMULÓ OUE ESTE SE DIVIDl 

RIA EN SALAS LAS QUE ESTARÁN INTEGRADAS POR TRES MIEMBROS: UN -

PROFESOR, UN MtDICO Y UN EXPERTO EN ESTUDIOS PSICOLÓGICOS, SE

RÁN DOS VARONES Y UNA MUJER, (ARTÍCULO S~PTIMO), 

Los MENORES IMPEDIDOS FÍSICA o MENTALMENTE PODRÁN IN

TERllARSE EN ASILOS O ESTABLECIMIENTOS APROPIADOS, EN LOS CASOS 

Erl QUE A LOS PADRES SE LES EtlCONTRARA COMO RESPONSABLES DE LAS 

CAUSAS POR LAS QUE UN MENOR DELINQUIÓ, LA LEY Ell SU ARTICULO 22 

ESTABLECE QUE "EL TRIBUllAL PODRÁ CONMINARLOS AL CUMPLIMIENTO DE 

SUS DEBERES O IMPONERLES ALGUNA DE LAS CORRECCIONES ADMINISTRA

TIVAS A QUE SE REFIERE EL ART[CULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN GENE

RAL" (10), ESTO RESULTA DE GRAN TRASDENDENC 1 A YA QUE LOS MENORES 

POR LO GEllERAL NO SON APOYADOS POR LOS PADRES Y EN ALGUNOS CA

SOS LOS ABANDONAN, POR ESTO ES llECESARIO ESTABLECER ESTE TIPO -

DE MECAll!SMOS PARA QUE LOS PADRES SE CORRESPONSABILICEfl CON EL 

MENtR Y SU TRATAMIENTO, 

LAS DECIS!OflES DEL TRIBUNAL NO TEtlDRÁtl CARÁCTER DE SE!l 

TENC!A SINO OUE SERÁN MEDIDAS EDUCATIVAS LAS CUALES SE DEBERÁN 



DE DAR A COllOCER EN 15 OfAS COMO MÁXIMO: HOY ESTE PROCEOJMIEllTO 

TIENE COMO LIMITE 45 DIAS Y ESTABLECE LA RESOLUCIÓN INICIAL Y -

LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, CONFORME LOS ARTICULOS 38, 39, 40, 45 

DE LA LEY DE COllSEJOS TUTELARES, 

LA LEY VILLA MICHEL CONSTA DE 29 ART!CULCS LOS CUALES 

ESTABLECEU LA COMPETENCIA, FUNCIONES E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL, 

CON LO OUE SE DEFllllÓ LA ESTRUCTURA INSTITUCIOllAL QUE HASTA LA 

ACTUALIDAD SE CONSERVA CON El NOMBRE DEL CONSEJO TUTELAR, 

EL SEGUNDO CÓDIGO DEL 29 SE OCUPÓ DE DECLARAR A LOS -

MENORES SOCIALMENTE RESPONSABLES. CON EL Flri DE PODERLOS SUJE

TAR A Url TRATAMIEllTO EDUCATIVO, COtlSERVó EN El PROCEDIMJEllTO DE 

~STOS, ELEMEtlTOS PROPIOS DEL DE LOS ADULTOS AS f COMO LAS SAllC l.Q 

NES. LA RECLUSIÓN EN ESTABLECIMIHHO EDUCATIVO CORRECCIONAL S.!;, 

RÁ EXCLUSIVA PARA LOS MENORES DE 16 A~OS TAMBl~N HABRÍA RECLU

SIÓll EN GRAllJA O COLOlllAS AGRfCOLAS, POR Ull T~RMJIJO 110 11/FERIOR 

A LOS DOS AÑOS, PUDIENDO RECLUIR A Ull MEllOR TAMBIÉll Efl NAVÍO E~ 

CUELA, SE ESTABLECE OUE LOS IMPEDIDOS FÍSICA O MEllTALMEllTE SERÁfl 

RECLUIDOS EN LUGARES ESPECIALES, LA DURACIÓN DE LAS SAllCIOllES 

OUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE ALMARAZ TENDRÁN EL MISMO TIEMPO OUE 

LAS QUE SE SEllALAN PARA LOS ADULTOS DELJNCUEt;TES, 

EN ESTE CÓDIGO APRECIAMOS MÁS OUE UN ADELAllTO UN RE-

TROCESO EN EL ÁREA DE MENORES PUÉS SE VUELVE A TRATAR COMO ADU.I,. 

TO, IMPOfllt~IOOSELES PEtlAS Y RELEGAllDO LAS MEDIDAS PREVEllTIVAS Y 

EDUCATIVAS, ESTE CÓDIGO DEL 29 NO TUVO MUCHO ÉXITO POR LO OUE 

EN 1931 SE ESTABLECIÓ LA EDAD LIMITE Ell LOS 18 AROS Y SE LE -

OTORGÓ ATRIBUCIONES A LOS JUECES PARA QUE IMPUSIERAN MEDIDAS DE 



TRATAMIEllTO Y EDUCACIÓll P.ECHAZANDO TODA IDEA REPRESIVA, 

PARA 1931 LOS TRIBUNALES DE MEllORES AÚtl DEPEUDÍAtl DEL 

DEPARTAMEllTO DEL DISTRITO FEDERAL, PERO DEBIDO A LAS GRANDES DJ; 

FICIENCIAS QUE PRES,EllTABAll, A PARTIR DE 1932 PASARON A DEPEUDER 

DE LA SECRETARIA DE GOBERtiACIÓtl, QUIEtl A SU VEZ CREÓ UllA DEPEN

DENCIA PARA EL MANEJO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIEllTO. 

Er1 EL TÍTULO S~PTIMO. SECCIÓ:I OUlllTA DE LA LEY ÜRGÁNl 

CA DE LOS TRIBUllALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL 0, F. Y T,E 

RRITORIOS FEDERALES DE 1932, SE HABLA ACERCA DE LOS TRIBUNALES 

DE MENORES Y Ell SU ARTICULO 168 SE DICE: "HABRÁ UN TRIBUNAL DE 

MENORES COMPUESTO POR TRES MIEMBROS, UN ABOGADO, UN M~DICO Y UN 

EDUCADOR, RESPECTIVAMEtlTE" (11), 

ESTA DISPOSICIÓtl SE MANTIEllE Etl LA LEY ACTUAL, EN LOS 

17 ARTICULOS RESTANTES DE ESTA LEY SE ESPECIFICAN LAS ACCIONES 

A REALIZAR EN CASOS DE NOMBRAMIENTO O AUSENCIAS DE LOS JUECES -

TAMBl~N SE ESTABLECE UN AllTECEDENTE ACERCA DE LO QUE HOY COllOC.E 

MOS COMO COllSEJOS TUTELARES AUXILIARES PU~S SE DICE QUE EN LOS 

PERÍMETROS DE GUSTAVO A, MADERO, [ZTAPALAPA Y GEllERAL ANAYA HA

BRÁ JUECES DE LOS TRIBUNALES DE MENORES. 

PARA 1934 Ell EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIEtlTOS PEriA 

LES SE ESTABLECE QUE "LA BASE DEL PROCEDIMI EllTO QUE DEBERÁ SE

GUl R EL TRIBUNAL PARA MEllORES SERÁ EL ESTUDIO DEL ACTO EJECUTA

DO POR EL MEtlOR Y LA OBSERVAllCIA DE ~STE BAJO SUS ASPECTOS, SO

CIAL, M~DICO, PSICOLÓGICO Y PEDAGÓGICO.,, PARA DETERMINAR LAS -

MEDIDAS A OUE DEBE SER SOMETIDO PARA SU EDUCACIÓll Y ENCOMIEllDA" 

(12). 
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ESTA DISPOSICIÓN A DIFERENCIA DE LAS ANTERIORES LEYES 

TIENE ESPECIFICADO EL PARA aue SERVIRÁ LA OBSERVANCIA y ESTUDIO 

DEL MENOR. 

POSTER!O,MENTE, EN LA LEY SE ESPECIFICA QUE EL ESTU

DIO QUE SE REALICE AL MEllOR SERÁ lllTEGRAL. PARA QUE EN BASE A -

ESTE DICTE LA RESOLUC!Óll OUE IMPLICARÁ CORRECCIÓN, TRATAMIENTO, 

REFORMA O VIGILANCIA DEL ,'\EllQR, DEBIENCO QEHIT!P. UllA COPIA DE -

RESOLUC!Óll DEFlN!TlVA AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO QUE RECI

BIRÁ AL MEllOR, y QUE CUAllDO POR EL ESTADO DE esrE. REQUIERA DE 

UN TRATAMIEllTO ESPECIAL, SE LE DERIVARÁ A UNA !NST!TUCIÓN DE Bg_ 

llEFICENC!A, SE EXPRESA TAMB!eN OUE LOS INFRACTORES MENORES 110 -

DEBERÁN ESTAR COll ADULTOS, Y NO SERÁ OBSTÁCULO PARA CONTINUAR -

EL PROCED!MlEllTO EL HECHO DE QUE EL MENOR CUMPLA DIECIOCHO Aílos. 

Es IMPORTANTE RESALTAR OUE EN ESTA LEY EL ESTUDIO SO

CIAL OCUPABA UN LUGAR IMPORTANTE. PUES A TRAVes DE ESTE SE DE

TERMINABA Sl EL MENOR COMET(A LA INFRACCIÓN O NO, 

EL 26 DE JUtllO DE 1941 EL PRESIDENTE MAtlUEL AVILA CA

MACHO, EXPIDIÓ LA "LEY ÜRGÁtllCA Y NORMAS DE PROCEDIMIEtlTOS DE -

LOS TR!BUllALES PARA MENORES Y SUS INSTITUCIONES AUXILIARES EN -

EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES", ESTA LEY EN SUS ART(CULOS 

PRIMERO Y SEGUllDO RATIFICÓ LA DISPOSICIÓll DE QUE EL TRIBUNAL SE 

INTEGRARIA POR TRES MIEMBROS QUE SER!Ati UN ABOGADO. Ull MeDJCO y 

UN EDUCADOR¡ EL PROCEDIMIENTO DE ESTA LEY SE APARTABA DEL PROPIO 

ADULTOSY PRESCRIB(A LA INVESTIGACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CONDIC!Q 

HES F(SICAS Y MORALES DEL MENOR, 

"EL CENTRO DE ÜBSERVAC!ÓN REALIZARÁ LOS ESTUDIOS Tec-
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ti! COS QUE JUZGARE CONVEN 1 EtHES PAR>'\ COflOCER LA PERSONAL! DAD DEL 

MENOR" (13), POR MEDIO DE SUS SECCIOtlES DE lriVESTIGACIÓN Y PRO

TECC!Ófl, PEDAGÓGICA y MtDICO PSICOLÓGICA. TAMS!tN se ENCUENTRA 

LA SECCIÓN PAIDOGRÁFICA. 

LA LEY HACIA AUXILIARES DE LOS TRtaUUALES DE MENORES 

AL CEtiTRO DE ÜBSERVACIÓtl E INVESTIGACIÓN, LAS CASAS Hc·;l,RES, E.s_ 

CUELAS CORRECCIOllALES. ESCUELAS ltlDUSTRlALES y Escl!El.AS 0RIEllT6. 

c1ór1. AS[ COMO A LOS REFORMATORIOS PARA AllORMALES OUE Ell LO SU

CESIVO SE CREEN O SE INCORPOREll AL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN -

SOCIAL. 

A RAIZ DE LA LEY DEL 41 SE H!ClEROll REFORMAS FUflDAMEtl 

TALES EN LOS TRIBUAflLES, IMPORTANTE RESULTÓ, "LA SUST!TUC!Ótl DE 

LOS JUECES POR PERSONAS DE MAYOR CAPAC 1 DAD TtCtH CA" { 14), Y CON 

MEJOR COMPR€NS!ÓN DEL PROBLEMA DE LA DELltlCUEllCIA, ESTE PUNTO -

es IMPORTANTE PORQUE ES EL ANTECEDENTE DE LO OUE LA LEY ACTUAL 

ESTABLECE COMO COtlSEJEROS, LOS QUE FUtlGEN COMO REPRESEllTANTES -

LEGALES DEL MENOR Y A OU!EtlES LES CORRESPONDE DETERMINAR LA Sl

TUACIÓtt DE ~STOS, 

PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS MEtlORES SE PLA!HEÓ OR-

GAtl IZARLOS El! GRUPOS LOS CUALES SERIAN: 

A) PRE - PÚBERES 

B) PÚBERES Y 

C) POST - PÚBERES 

EN OTRO DE SUS ARTÍCULOS LA LEY ESTABLECE QUE QUEDAN 

PROHIBIDOS LOS CASTIGOS A BASE DE MALTRATO CORPORAL, Y SÓLO SE 

APLICARAN LAS SANCIONES ESPECIFICADAS EN LA MISMA LEY, CONFORME 
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AL ARTICULO 61 DE LA MEllCIONADA LEY, SE CREÓ EL DEPARTAMEtlTO DE 

PREVEl/CIÓtl TUTELAR EL QUE "0ESEMPEt1ARÁ CON RESPECTO A LOS MEt/0-

RES INFRACTORES, LAS FUNCIOtlES DE POLICIA COMÚtl, SIENDO EL UNl

CO FACULTADO PARA APREHENDER A LOS MENORES" (15), ESTO RESULÚ

BA BENEFICIOSO PARA LOS MEflORES PORQUE EL TRATO PARA SU DETEN

CIÓN SERIA DIFEREtlTE AL QUE REALIZARA LA POLICÍA COMÚN, 

OTRO ASPECTO IMPORTAllTE EN ESTA LEY FUE EL HECHO DE -

QUE EL TIEMPO MÁXIMO PARA DICTAR Uf/A RESOLUCIÓf/ SERIA DE 21 -

DIAS, LO CUAL Efl LA LEY ACTUAL SE EXTIEtlDE A 45 DfAS. TAMBltN 

SE ESTABLECE QUE EN LOS CASOS DE MEtlORES FISICA O MENTALMENTE -

INCAPACITADOS SE LES DARÁ UN TRATAMIEtlTO ESPECIAL. RESULTA FU)i 

DAMENTAL EL RECORDAR QUE ES EN ESTA LEY EN DONDE SE LE CONCEDE 

AL DEPARTAMEfHO DE PREV~llClóti LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO, Y -

EN LOS CASOS EN OUE EL MENCIOllADO DEPARTAMENro SOLICITE LA SUS

PENSIÓN O LA CONTINUACIÓtl DE LA RECLUSIÓN, FIJARÁ UN TtRMINO DE 

PRUEBA PARA OUE EL MENOR SE REINTEGRE A SU MEDIO PAULATINAMENTE, 

LO CUAL SE PODRÍA DAR A LOS SEIS MESES O AL AÑO, SI EL CARÁCTER 

DEL MENOR Y SU CONDUCTA DABAN ESPERANZAS DE QUE LA MEDIDA DE 

PRUEBA DARIA RESULTADO Y EL MENOR SE EllMEllDABA, EllTOllCES SE LE 

OTORGABA A tSTE LA EXTERllACIÓN, ESTE PUi/TO ES IMPORTAIHE YA -

QUE ES EL AtlTECEDEflTE DE LO QUE COllOCEMOS COMO PRE-EXTERNACIÓN 

Y QUE SE LE COUCEDE AL MEtlOR AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO Y COMO 

PARTE DE LA PRUEBA CEL MISMO, 

LA MAYORIA DE LOS ARTICULOS QUE CONTIEf/E LA LEY SE 

COllSERVARON DE MANERA CASI INTACTA EN LA LEY DEL 74, SE PODRIA 

CONSIDERAR QUE AÚN SE RIGE EL SISTEMA DE MEf/ORES BAJO ESTAS Dll 
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SUS FUllCIONES HABITUALES QUE ERAN: LOCALIZAR, TRASLADAR, VIGILAR 

Y ESTUDIAR A LOS MEllORES, 

SE REALIZARON DIVERSOS ESTUDIOS PAºA COllOCER LAS CON

DICIONES DE LOS TRIBUNALES Y EN EL AÑO DE 1952 SE DIEROll A CONQ 

CER LOS RESULTADOS, EIHRE LOS MÁS IMPORTANTES DESTACAll LA SEPA

RACIÓN DE LOS MENORES HOMBRES Y DE LAS MUJERES, ASIMISMO SE CAM 

BIA El TeRMINO DE REGENERACIÓN POR El DE READAPTACIÓN SOCIAL. 

EL TRIBUNAL TErl(A CAPACIDAD DE ATEllCIÓll PARA 200 VARQ 

NES Y 45 MUJERES, 

EN 1958 OCURRIERON SUCESOS INTERESANTES COMO LA CREA

CIÓN, El! TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÜBLICA, DE LEYES Y CÓDIGOS 

PARA LA ATENCIÓN Y TUTELA DE LOS MENORES, POR OTRA PARTE SE TI

PIFICA EN EL CÓDIGO PENAL EN SU ARTICULO 164 Y 164 BIS LA ASOCIACIÓN 

DELICTUOSA Y ESTE TIPO DE ASOCIACIÓN Etl EL CASO DE LOS MENORES 

LA ENCONTRAMOS EN LAS PANDILLAS y AL SER DETElllDAS esTAS. LAS -

lllSTITUCIONES SE ven REBASADAS EN su CAPACIDAD y SE TIENEN QUE 

EllVIAR A MUCHOS MENORES A SU DOMICILIO Y DESDE AH( DARLES TRATA 

MIENTO, OTORGÁllDOLES LO QUE CONOCEMOS COMO LIBERTAD VIGILADA. 

EL TR 1 BUNAL ATEllDIÓ DURAllTE LOS AÑOS DE 1968 A 1971 A 

UN PROMEDIO DE 400 MENORES MEllSUALMENTE, LES PRACTICARON lllVES

TIGAC IONES SOCIALES. EXÁMENES MeDICOS. ESTUDIOS PSICOLÓGICOS y 

PEDAGÓGICOS. MÁS DE LA MITAD DE LOS MEllORES ERAn REINTEGRADOS 

A SU HOGAR BAJO LIBERTAD VIGILADAI LOS DEMÁS QUEDABAN INSCRITOS 

(U LAS ESCUELAS DE TRATAMIEllTO O EN LOS HOGARES COLECTIVOS O -

BIEN LIBRES A DISPOSICIÓN DEL TRIBUNAL, Lo AllTERIOR SIGNIFICA

BA QUE EL MENOR ERA EllTREGADO A SUS PADRES, PERO QUEDABA SUJETO 
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SOCIALES, 

LAS ESCUELAS ATENDIERON A LOS MENORES EN LOS ASPECTOS 

PEDAGÓGICO Y M~DICO, AS! COMO EN EL PSICOLÓGICO Y SOCIAL, LOS -

MENORES TRABAJARON EN DIVERSOS TALLERES, 

EN COllCLUSIÓN LOS DECRETOS, REGLAMENTOS, LEYES Y CóDl 

GO QUE SE HAN FORMULADO DESDE LA ~POCA PREHISPÁNICA HASTA EL Sl 

GLO XX HAN PRESENTADO Ell llUESTRO PA!S AVANCES Y RETROCESOS QUE 

SE HAN MANIFESTADO, TANTO rn EL MAUEJO DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL 

DE LOS MENORES, COMO EN EL PROPIO PROCESO HISTÓRICO GENERAL DE -

NUESTRO PA ! S, 

DEL MATERIAL REVISADO DESTACA EL SIGUIEllTE: 

1) CÓDIGO DE NETZAHUALCOYOTL 

2) CóDJGO MEllDOCINO 

3) REGLAMENTO DEL TRIBUUAL DE VAGOS DE 1828 

4) REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓU DE LOS VAGOS 1834 

5) REGLAMEllTO DE LA CASA DE CORRECCIÓN 1842 

6) Nuevo REGLAMENTO SOBRE LA CASA DE CORRECCIÓN 1850 

7) DECRETO POR EL QUE SE CREAN LOS JUECES DE MENORES 1853 

8) PRIMER CóDIGO PEllAL (MARTINEZ DE CASTRO) 1871 

9) CREACIÓN DE JUECES DE MENORES EN 1908 

10) PRIMER TRIBUNAL PATERtlAL 1923 

]]) PRIMERA JurnA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 1924 

12) REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS INFRACTORES MENORES 

1926 

13) INICIO DEL FUNCIOtlAMIEIHO DEL TRIBUNAL DE MEllORES 1927 
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14) LEY SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA DELIUCUENCIA lllFAllTIL 

EN EL DISTRITO FEDERAL (LEY VILLA MJCHEL) 1928 

15) SEGUNDO C!DJGO PENAL (DE ALMARAZ) 1929 

16) EL DEPARTA~ENTO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFIERE A LA SECRE 

TAR!A DE GOBERllACIÓN LA DEPENDENCIA DE LAS UlllDADES DE TRA 

TAMIEtHO 1932 

17) LEY ORGÁNICA DEL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES 

1932 

18) LEY 0RGÁ~ICA Y NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LOS TRIBUNALES -

DE MENORES Y SUS INSTITUCIONES AUXILIARES 1941 

19) LEY QUE CREA LOS (OtlSEJOS TUTELARES PARA MEllORES INFRACTO

RES E~ EL DISTRITO FEDERAL 1974 

LA REVISIÓN REALIZADA LA COllCLUIMOS EN LA LEY ORGÁNICA 

Y NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LOS TRIBUllALES DE MENORES Y SUS -

INSTITUCIONES AUXILIARES,QUE ES EL ANTECEDENTE JUR!DICO INMEDIA 

TO ANTERIOR A LA ACTUAL LEY A LA CUAL LE COtlCEDEMOS PLENA IMPO!l 

TANCIA EN EL CAPITULO ll DEL CUAL FORMA SU CONTENIDO. 

PARA CONCLUIR ESTE CAPITULO Y COMO MARCO DE REFERENCIA 

HISTÓRICO SE HACE UNA RESERA DE LA EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA DE -

MENORES Ell OTROS PAISES. 

l. 3 ANTECEDENTES EN OTROS PA l SES. 

LA EVOLUCIÓll DE LA JUSTICIA DEL MEllOR INFRACTOR SE HA 

DADO EN MUCHOS PAISES CON LA CREACIÓN DE NORMAS, LEYES Y LEGIS

LACIONES, QUE HAN JtlTENTADO REGULAR EL TRATO Y TRATAMIENTO DE -

LOS INFRACTORES, PUESTO QUE EL FENÓMENO DE LA ANTISOCIALIDAD HA 

PREVALECIDO EN TODAS LAS SOCIEDADES: "ENTRE LOS HEBREOS EL NIRO 
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REBELDE, ERA REPRIMIDO ANTE LA FAMILIA El/ LA PRIMERA FALTA, LA 

REINCIDEllCIA CONDUCÍA A AZOTES Y PODÍA LLEGAR HASTA LA LAPIDA

CIÓN¡ EN LA GRECIA CLÁSICA COllCEDÍAll PRIVILEGIOS A LOS MENORES, 

PERO A LOS CULPABLES DE HOMICIDIO NO SE LES BENEFICIABA DE ESTA 

ATEllUACION, SIMILARES CRITERIOS SE ENCUENTRAN EN ROMA,,,• (171. 

EN INGLATERRA DURANTE EL SIGLO X SI UN MENOR ROBABA Y 

TENÍA 15 AROS DEBfA DE JURAR OUE 110 RElllCIDIRÍA PORQUE DE HACER 

LO SE LE CONDUCÍA A LA HORCA, CONDICIOllES SEMEJANTES SE ENCUEli 

TRAll ESTABLECIDAS El/ EsPAllA EN EL LIBRO DE LAS "SIETE PARTIDAS" 

DE 1263, 

EN EL SIGLO XIV SE FUNDÓ UNA JllSTITUCIÓll DEllOMINADA -

•PADRES DE LOS HU~RFANOS" LA CUAL ESTABA DESTINADA A LA EDUCA

CIÓN CORRECTIVA Y A LA CAPACITACIÓll PROFESIONAL DE MENORES DE

LINCUEflTES Y DESAMPARADOS, FUE SUPRIMIDA EN 1973, 

PARA 1407 SE CREÓ UN JUZGADO DE HU~RFAllOS Y EN 1410 -

SAN VICENTE FEP.RE COllSTITUYÓ UNA COFRADÍA QUE ATENDÍA UN ASILO 

DE lllllOS ABAllDONADOS POR SUS PADRES, U11 SIGLO MÁS TARDE IGUAL 

INICIATIVA, PERO AMPLIADA A LOS MEllORES DELINCUENTES, TUVO EN -

FRAllCIA SAll VICENTE DE PAUL, 

EN EL SIGLO XVII Y XVIII ALEMANIA APLICABA LA PENA DE 

MUERTE A LOS MENORES; PERO UNO DE LOS GRANDES AVANCES HISTÓRICOS 

MÁS TRASCENDEllTES FUE LA FUNDACIÓll DEL HOSPICIO DE "SAll MIGUEL" 

DOllDE SE ADOPTÓ UN TRATAMIEllTO CORRECTIVO DESTINADO A LOS MENO

RES ABAllDONADOS Y DELlllCUENTES, LO ANTERIOR FUE EN 1704, 

EN SEVILLA, DESDE 1734, SE PROCURABA OBTENER UflA COM

PLETA BIOGRAFÍA DEL MEllOR PARA RESOLVER SU CASO, PARA 1854 SE 
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DETERMlflA LA RECLUSIÓN DE MErlORES EN CENTROS SEPARADOS A LOS DE 

ADULTOS, 

UNO DE LOS PAISES MÁS AVANZADOS Ell EL TRATAMIENTO A -

LOS INFRACTORES FUE EE, UU,, PU~S CREÓ "REFORMATORIOS PARA DE

LICUENTES JUVENILES EN 1876, Y AUNQUE EL SISTEMA QUE SE APLICA

BA EllCERRABA MUCHOS INCONVENIENTES Y CAYÓ EN CRISIS, EN 1930, -

SIGNIFICÓ UN PROGRESO" (18), 

EN RUSIA UNA LEY DE 1897 lllDICABA QUE EL JUICIO DE -

LOS MENORES INFRACTORES EllTRE LOS JO y 17 Aílos DEB!A HACERSE A 

PUERTA CERRADA Y EN AUDIENCIA ESPECIAL COll PARTICIPACIÓN DE LOS 

PADRES, DEBIENDO APLICARSE MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y SANCIONES CO

RRECTIVAS, 

El PRIMER TRIBUNAL DE MENORES FUE lllSTALADO EN CHICA

GO EN 1899 !CHILDREll'S CouRTI' EN MASSACHUSETTS DESDE 1869 SE 

ACOSTUMBRABA VISITAR EL HOGAR DEL MENOR PARA lllFORMAR SOBRE EL 

MEDIO EN QUE VIVfA, 

Orno DE LOS TR 1 BUNALES DE MEllORES DE LOS OUE SE TI EllE 

llOTICIAS ES EL DE ESPAÑA DEllOMlllADO TRIBUflAL PARA NIÑOS EL CUAL 

EMPEZÓ EN BILBAO EL 8 DE MAYO DE 1920. 

EN LA URSS LAS COMISIONES PROTECTORAS REMPLAZARON A -

LOS TRIBUNALES DE MEllORES EN 1918 Y LOS RESTAURARON EN 1959. 

A PARTIR DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SE MANIFESTÓ UN 

CRECIEllTE IHTER~S POR EL PROBL[MA DE LOS INFRACTORES POR LO QUE 

SE EFECTUAROll DIVERSOS CONGRESOS DE CRIMINOLOG!A A PARTIR DE -

1958 HASTA LA ACTUALIDAD, 

HOY D!A SE CONOCE QUE TODOS LOS PAISES TIENEN LEGISLA 
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CIONES REFERENTES A MENORES. ALGUNAS DE ELLAS INCLUSIVE SIGUEN 

EL SISTEMA DE TIPICIDAD PENAL Y LA ATRIBUCIÓN DE LOS TRIBUllALES 

DE MENORES ÚNICAMEllTE ES LA OUE SEÑALA EL CóDIGO PENAL COMO DE

LITOS, 

Er1 COllCLUSIÓN SE PUEDE AFIRMAR OUE A TRAV~S DE LA Hl.S. 

TORIA SE HAN GENERADO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL TRATO Y TRA

TAMIENTO DEL MENOR 11/FRACTOR EN LOS DIVERSOS PAfSES DEL MUllOO, 
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PÁG. 363 
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CAPITULO 11 SISTEMA TUTELAR ACTUAL 

2.1 ANALISIS DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 

INFRACTORES EN EL DISTRITO FEDERAL 

EL DERECHO DE MENORES, COMO LO HEMOS VISTO EN EL CAP1 

TULO ANTERIOR, TIENE ANTECEDENTES TAi/ REMOTOS QUE SE PIERDEtr EN 

LA HISTORIA DEL DERECHO GEllERALI ~STE DESDE SIEMPRE HA EXPRESA

DO, PRIMERO Ell FORMA SUTIL E lllCIPIENTE, DESºU~S Ell FORMA CLARA 

Y FRAllCA, SU lllTElfCIÓll DE OIFEREliCJARSE Y COllSTITU(Ró'. Erl Utr D& 

RECHO ESPECIAL, APARTADO DEL DERECHO DE ADULTOS, 

ESTA TEllDEtlCIA HA ALCAllZADO SU MAXIMA EXPRESIÓN EN EL 

S 1 STEMA ACTUAL, Y QUEDA COllSOLI DADO EN SU BASE JUR (DI CA QUE ES 

LA "LEY QUE CREA EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES EN 

EL DISTRITO FEDERAL". ESTA LEY Ell SUS DIFERENTES ART(CULOS CO.tl 

T 1 ENE EXPRESA Y CLARAMEflTE UllA ltlTEf!C l Ófl TUTELAR CORRECTIVA, 

PROTECCIO:llSTA Y PílEVEflTIVA HACIA LOS MEllOílES INFRACTORES, CLA

RAMEllTE ESPECIFICA Y DIFEREflCIADA DE LA LEY QUE SE APLICA A LOS 

ADULTOS QUE TIENEll Efl ESTOS, CON LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA Ll

BEr.TAD, UtlA ltlTEflCIÓll PUlllTIVA, RETRIBUTIVA, ltlTIMIDATORIA Y -

EJEMPLAR, 

PARA DESCRIBIR EL SISTEMA TUTELAR, DEBEMOS REMITIRllOS 

A LA LEY, AllALIZAflDO LOS ART(CULOS MAS RELEVANTES DESTACMIDO -

sus CARACTERISTICAS y ESTABLEC!Ef/00 PROPUESTAS Elf BIEll DE u:rA -

ADECUAC J Óll A ESTA ~POCA, YA OUE A LA VUELTA DE CAS 1 DOS D~CADAS 

QUE HAii TRAllSCURR 1 DO DESDE SU APROBAC l Ólf, EL FEllÓMEf/0 DE LA Atl

T l SOC l ALIDAD DE MENORES SE HA MODIFICADO Ell DIFEREllTES SEflTIDOS, 

CONSECUENTEMENTE SE REQUIERE OUE LA LEY EVOLUCIONE Y SEA ACORDE 

A LA REALIDAD IMPERAllTE, 
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LA ACTUAL LEY FUE PROMULGADA EL 26 DE DICIEMBRE DE -

1973 Y APARECIÓ PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 2 DE SEP

TIEMBRE DE 1974, ESTA LEY EN SU CONTENIDO, EUTRA DE LLEllO Er1 -

LA ENUNCIACIÓN DE LOS DIFEREtlTES ART!CULOS QUE LA COMPONEN DEFl 

urrnDo JURISDICCIÓN. COMPETENCIA. SUJETO DE ATENCIÓtl. FIHALIDA

DES Y PROCEDIMIENTOS, PERO CARECIEflOO DE UNA JrlTROOUCCIÓN QUE -

FUllDAMENTE Y JUST 1F1 OVE SU RAZÓN DE SER, Y SU CARÁCTER COMO LO 

PRESEIHABA LA LEY SOBRE PREVEflCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA !ti 

FAllTIL o LEY VILLA MICHEL DE 1928. 

EN SUS ART!CULOS PRIMERO Y SEGUNDO, LA LEY EN ESTUDIO 

SE OCUPA DE DEFINIR AL MENOR INFRACTOR, COMO SUJETO DE SU ATEN

CIÓ(l, ASÍ COMO DE SEÑALAR LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN -

LOS CUALES SE ENUllC 1 A OUE: 

l. ARTICULO l" "EL CONSEJO TUTELAR PARA MEllORES TIE

NE POR OBJETO PROMOVER LA READAPTACION SOCIAL DE LOS MENORES DE 

18 AflQS Ell LOS CASOS A LOS OVE SE REFIERE El ARTICULO SIGUIENTE, 

MEDIAUTE EL ESTUD!O DE PERSOtlAL!DAD. LA APLICACIÓN DE MEDIDAS -

CORRECTIVAS DE PROTECCIÓll Y LA VIGILANCIA DEL TRATAMIEllTO. 

2. ARTICULO 2' EL CONSEJO TUTELAR IUTERVEtlDRÁ, EN -

LOS T~RMillOS DE LA PRESENTE LEY CUANDO LOS MEllORES lllFRINJAll -

LAS LEYES PENALES O LOS REGLAMENTO'> DE POLIC!A Y BUEN GOBIERNO 

O MANIF!ESTEll OTRA FORMA DE CONDUCTA OUE llAGA PRESUMIR, FUNDADA 

MEIHE UUA !NCL!NAC!ON A CAUSAR DArlO, AS! t11SMO, A SU FAMILIA O 

A LA SOCIEDAD Y AMERITE, POR LO TAi/TO, LA ACTUACIÓll PREVEllTIVA 

DEL COUSEJO", ( 1) 

Los EtlUtiCIADOS DE ESTOS ARTÍCULOS CONSTITUYEN LA PAR-
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TE CEUTRAL DE LA DEFINICIÓN DE LA INSTITUCIÓN TUTELAR, SU OUEH[I 

CER Y SUS OBJETIVOS, POR TANTO COll ESTOS INICIAREMOS LA REVl-

SIÓN, 

EN EL ART[CULO l' DE LA LEY SE DICE QUE EL CONSEJO Tl! 

TELAR TIENE POR OBJETO LA READAPTACION SOCIAL DE LOS MENORES DE 

DIECIOCHO AAos, COHSIDERAMOS QUE ESTE TeRMINO ES PROPIO PARA -

LOS ADULTOS QUIENES ANTES DE COMETER Ut/A COllDUCTA AllTISOCIAL SE 

ENCOllTRABAN EN ALGUl<A FORMA ADAPTADOS A LA SOC 1 EDAD CUMPL 1 EllDO 

EN ALGÚN GRADO CON LA FUNCIÓN y OCUPAtlDO UN LUGAR DENTRO DE es

TAi SITUACIÓtl OUE SE ROMPE AL QUEDAR PRIVADOS DE SU LIBERTAD; 

PARA VOLVER A EJERCER ESTA ÚLTIMA, PRECISA DE Utl PROCESO QUE LE 

ne HUEVAMENTE ESTA POSIBILIDAD A LO CUAL SE LE PUEDE LLAMAR PRQ 

PIAMENTE "READAPTACJON" LO QUE RESULTA ADECUADO PORQUE DESCRIBE 

SU PREVIO ESTADO DE ADAPTACIÓN, El CASO DE LOS MENORES ES MUY 

DISTINTO PUESTO QUE A DIFERENCIA DE LOS ADULTOS, esTos. NO HAN 

TERMltlADO EL PROCESO DE COHFORMACIÓN, MADURACIÓN Y DEFIHICIÓN -

DE SU PERSOtlALIDAD, NO HAN TENIDO LOS CONOCIMIENTOS NI LAS DES

TREZAS QUE LOS C,\PACI TE PARA ASUMIR UNA FUHCIÓN Y UN LUGAR DEFl 

NIDO DEHTRO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA, CONSECUENTEMEN

TE HO HAii LLEGADO A DESARROLLAR UllA ADAPTACIÓN SOCIAL, POR LO -

TAt/TO LO QUE SE PIERDE CON EL INTERNAMIEtlTO PARA TRATAMIENTO DE 

UN MEtlOR NO ES LA ADAPTACIÓN SOCIAL, LA ADAPTACIÓN SOCIAL DES

DE llUESTRO PUHTO DE VISTA SE DEFINE COMO LA SITUACIÓN Ell LA QUE 

Ull INDIVIDUO SE ltlTEGRA A LA ESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA, CUM

PLIENDO UNA FUNCIÓtl DENTRO DE esTA y POR TAllTO TENIENDO UN ESTA 

TUS SOCIAL, LA ADAPTACIÓll SOCIAL TAMBleN PUEDE EllTEllDERSE DES-
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ACTUAR CONFORME A LAS NORMAS SOCIALES VIGENTES EN SU ÁMBITO TEtl 

PORO - ESPACIAL, fa ADULTO HA CONCLUIDO SU PROCESO DE SOCIALI

ZACIÓN EN TAflTO OUE EL MENOR, AUNQUE SI TIEllE PAUTAS SOCIALES -

VJGEllTES Y DE ADAPTACIÓN ~STAS NO SON PLEllAS, SINO QUE ESTAN EN 

PROCESO DE SERLO. DE ESTA MhNERA Y DESDE ESTA PERSPECl !YA, NO 

ES CORRECTO HABLAR DE READAPTACJON. PUES LA CARACTER(STICA CO

MÚN EN LA AllTISOCIALIDAD DE LOS MENORES, ES OUE ESTOS PRESENTAN 

UN PROCESO DE SOCIALIZACIÓ~ l~COXPLETO, GEFECTUOSO O AUSENTE, -

POR LO QUE NO TIHIEN LA AOITUD, LA APTITUD. NI LA COllDUCTA ADf 

CUADA PARA UN~ ADAPPCIÓN SOCIAL POSITIVA, 

CON LAS ANTERIORES COllSIDER;,cJOllES SE PROPONE, CUE LA 

INSTITUCIÓll DE MENORES, TEllGA COMO ltHENCIÓN FUNDAMENTAL FAVORf 

CER, REFORZAR Y LOGRAR UN ADECUADO PROCESO DE SOCJALJZAC!ON O -

DE RE-SOC!AL!ZAC!QN, COMO TAREA O FINALIDAD INSTITUCIONAL, EN -

LUGAR DEL DE READAPTACI&I Y QUE LO EXPRESE ASf EN SU ENUNCIADO 

PRIMERO DE LA LEY DEFINIMOS A LA SOCIALIZACIÓN COMO EL CONJUN

TO !JE flORMAS Y PhUTAS DE CCMPORT/,MIEIHO A TRAV~S DE LAS CUALES 

EL MENOR DESARROLLA SUS CAPACIDADES PARA UllA lllTERACCIÓN, INTE

GRACIÓN Y ADAPTACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR ARMÓlllCA PRODUCTIVA Y -

SAtlA EN OTRO SENTIDO El ~DT(C 1_1 L0 f'.E'::1o::ADO ;,L REFERIRSE 

A LA EDAD DICE QUE "SE PROMOVEqA LA qE~DAPTACIÓN DE LOS MENORES 

DE 18 Arios", EN ESTA EXPRESICll liO SE FIJA EL LIMITE DEL EXTREMO 

MftllMO DE LA EDAD CUE PRECISE LA COMPETEilCIA rnsTITUCIONAL; CO!f 

SIDERAMOS QUE ESTA CUESTIÓtl ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE SE Df 

BEN DEFINIR LOS DOS LIMITES DE EDAD PARA MANEJAR, 
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[ti RELACIÓll COll LA MlllOR(A DE EDAD, HISTÓRICAMEtlTE EL 

L(MITE DE tSTA HA TENIDO DIFERENTES FRONTERAS, AS( TENEMOS QUE 

El CÓDIGO DE 1871 ESTABLECE QUE HABRÁ RECLUSIÓN PREVEtlTIVA Etl -

ESTABLEC 1 MI EtlTO CORRECC 1 OllAL PARA LOS MEllORES DE EDAD QUE TEtlGAtl 

NUEVE Aflos. DESPues LA LEY VILLA MICHEL DE 1928 EN sus 14 ART(

CULOS HABLA DE LA ATEllCIÓtl A MEtlORES ltlF.'1ACTORES DE 15 Ar1os y -

LA LEY ACTUAL l'.AtlJFIESTA QUE SE ATEriDERMI ME!IORES ltlFRACTORES -

DE 18 Alios. CGMO VEMOS. LA EDAD SE HA IDO AMPLIAllDO AL IR AVAlj 

ZANDO EL CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL DESARROLLO Y MADURACIÓ~ DE 

LA PERSOllALI DAD HUMAllA. LA EXPER 1me1 A ACTUAL l llD 1 CA QUE Efl -

LOS 14 ESTADOS EN DONDE SE FIJÓ LA EDAD LfMITE EN LOS 16 Aílos. 

LA FRECUEllC 1 A DE LA COllDUCTA ANT 1SOC1 AL ES MUY SEMEJAtlTE A LA -

DE LOS RESTANTES ESTADOS EN DONDE EXISTE LA MINORIA DE EDAD FI

JADA A LOS 18 AÑOS, LO QUE SEÑALA QUE EL LIMITE DE EDAD NO TIE

llE JrlFLUEllCIA Ell LA FRECUEtlCIA, ES DECIR 110 ES FACTOR DISUASIVO 

EN LA COMIS!Óil DE CONDUCTAS AllTISOCIALES, 

AL NO DELIMITAR LA EDAD MINIMA DE LA POBLACIÓtl QUE -

DEBA ATEtlDER El CotlSEJO TUTELAR SE CREA COtlFUSIÓll DE COMPETEllCIA 

POR EJEMPLO. EXISTE EL PROBLEMA DE LOS MEllORES DE 6 A 14 Mios -

QUE INGRESAN POR FALTAS MENORES AL CONSEJO TUTELAR Y QUE Etl SU 

GRAN MAYOR(A SOll CASOS ASISTEllCIALES, lflC.\PACES, DEFICIEllTES ME)J 

TALES, MENORES CON PROBLEMAS DE PSICOMOTROCIDAD Y UN SINNÚMERO 

MÁS DE CASOS QUE SCN COMPETENCIA DEL SISTEMA ASISTENCIAL CO)J 

FORME LO ESPECIFICA LA LEY DE LA MATERIA EN SU ART(CULO 3' EN -

EL QUE MArllFIESTA QUE "PARA EFECTOS DE ESTA LEY SE ENTIENDE POR 

ASISTEllCIA SOCIAL EL COllJUllTO DE ACCIONES TEllDIEllTES A MODIFICAR 
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Y MEJORAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SOCIAL QUE IMPIDEll AL 

IUDIVIDUO SU DESARROLLO llHEGRAL, AS( COMO SU PROTECCIÓU F(SICA 

Y MEllTAL, HASTA LOGRAR SU INCORPORACIÓN A UNA VIDA PLENA Y PRO

DUCTIVA" (2). Cor¡ LO AllTERIOR QUEDA MUY CLARO QUE LOS CASOS 

ASISTENCIALES NO DEBEN SER COMPETENCIA DEL CONSEJO TUTELAR 

SUS INSTITUCIONES AUXILIARES, ESTA LEY VINO A DIFERENCIAR LOS 

CASOS ASITENCIALES DE LOS MEllORES INFRACTORES PUESTO QUE EN ES

TE GRUPO YA r10 SE DEBE IllCLUIR COMO ArlTAriO A LOS CARENCIADOS, -

DESVALIDOS O ABANDONADOS QUE POR SU SITUACIÓN REQUIERAN DE ACCIQ 

llES PROTECTORAS. EL VERDADERO MENOR INFRACTOR DE HOY TIENE UNA 

CLARA PROCLIVIDAD DELINCUENCIAL PUES SÓLO O ASOCIADO COMETE 

FRANCOS ACTOS DELICTUOSOS, SU EDAD FLUCTUA ENTRE EL RANGO DE 

LOS 15 y 18 AflOS, LOS CASOS QUE GErlERALMEtlTE PRESErlTAN CARACTER i.s. 

TICAS DE DESVALIDOS TI EHEN MEtlOS DE 15 AÑOS Y COMETEll POR LO Gf. 

NERAL CONDUCTAS PARA-SOCIALES O DISOCIALES. 

POR LO ANTERIOR, UNA DE LAS PROPUESTAS DE ESTA TESIS 

ES QUE SE REDEF l llAll corl PREC 1s1 ÓN LOS DOS EXTREMOS DE LA EDAD -

DEL SUJETO DE ATEtlCIÓN DE LAS INSTITUCiorlES DE MEllORES !NFRACTQ 

RES PARA LO CUAL SE PROPONE CIRCUNSCRIBIRLO A AQU~LLOS MENORES 

INFRACTORES QUE TENGAN ENTRE 15 Y 18 AAOS Y QUE SEAN RESPOllSA -

BLES DE LA COMISIÓN DE ACTOS TIPIFICADOS POR LA LEY COMO DELI

TOS O FALTAS ADMINISTRATIVAS SANCIONABLES. 

DE ESTA MANERA, LA INSTITUCIÓN PRECISARÁ SU SUJETO Y 

OBJETO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL Y CON ELLO ADQUIRIRÁ MAYOR Dl

FEREllCIACIÓN, SUFICIENCIA EN EL MANEJO DEL PROBLEMA, EVITARÁ EL 

CONTACTO ENTRE PREPÚBERES, PÚBERES Y ADOLESCENTES, SE REDUCIRÁ 



LA POBLACIÓll DE ATEllCIÓI/, SE EFICIEllTAll LOS RECURSOS lrlSTITUC!Q 

t/ALES DISPOll!BLES, SE HOMOGEllEIZARÁ EL SISTEMA DE TRATAMIEllTO; 

PERO LO QUE ES MÁS IMPORTAllTE, SE TEllDR(A UN PROCEDER DE ACUER

DO COtl LA REAL 1 DAD DE LA S ITUAC 1 Óll ACTUAL DEL PROBLEMA, SEPARA!J 

DO RAZONABLEMEllTE LOS CASOS ASISTEllCIALES DE LOS MENORES lllFRAC 

TORES. 

EL SISTEMA ACTUAL AL DIFCRENCIARSE CON UNA INTENCIÓN 

PROTECCIOlllSTA, CAYÓ LAMErlTA5LEMEHTE EH U/~ ACTITUD COHTRADICTQ 

RIA E lllCONGRUEllTE PUES SI BIE/i POR UllA PARTE LOGRÓ LA TOTAL E)!_ 

CLUSIÓll DEL SISTEMA PEllAL DE MErlORES, POR OTP.A PARTE LE HA PRI

VADO AL MEtlOR DE SUS DERECHOS INDIVIDUALES BÁSICOS LO QUE COl/S

TITUYE UNA DIFEREl/C!ACIÓll D!SCRIM!llATORIA Y PERJUDICIAL CONTRA

RIA AL CARÁCTER HUMANISTA Y AVANZADO QUE DEBE TErlER LA LEY DE -

MEllORES, POR LO TAi/TO ESTA LEY RECLAMA QUE EL SISTEMA ACTUAL EN 

SU PROCEDIMIEllTO INCORPORE A SU LEGISLACIÓN LAS GARANTIAS INDI

VIDUALES PATRIMONIO RECONOCIDO EN TODAS LAS LEYES COMO DERECHO 

HUl'IANO, 

POR OTRA PARTE. EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE PERSONALIDAD 

CABE HACER LAS SIGUIENTES CONS!DERACIOllES: 

A) EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY DE MENORES lNFRAC 

TORES SE MEl/CIONA DICHO ESTUDIO COMO EL ELEMErlTO PRINCIPAL EN -

EL CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓrl DEL PROBLEMA DE LOS MENORES, DESDE 

TIEMPO ATRÁS SE HA COllTEMPLADO ESTE PUllTO. EN EL A~O DE 1842 -

EN EL PRIMER REGLAMEllTO QUE EXISTIÓ DE LAS INSTITUCIOllES DE ME

NORES INFRACTORES, SE DECIA QUE LOS JÓVENES ENVIADOS A LA CASA 

DE CORRECCIÓN DEBERIAN LLEVAR ur1 OFICIO EN EL QUE SE PLASMARAtl 
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LOS DATOS MÁS RELEVANTES ACERCA DE LA EDUCACIÓN, LA FAMILIA Y -

LAS COSTUMBRES DEL MENOR, PARA CONOCER SU GRADO DE DESMORALIZA

Cl ÓN Y LO QUE SE NECESTJAR(A HACER PARA EDUCARLO, POSTERIORMEtl 

TE, LA LEY VILLA MICHEL DE 1928 SEÑALA QUE AL REALIZAR EL ESTU

DIO, DEL MENOR,SE DETERMlllARÁN LAS MEDIDAS A QUE HA DE SER SO

METIDO, DICHO ESTUDIO ABARCARÍA LO MeD1co, LO SOCIAL, LO PEDA

GÓGICO Y LO PSICOLÓGICO. EN 1932, LA LEY ORGÁNICA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES, SE CONTINUÓ CON ESTOS ESTUDIOS 

PARA CONOCER su PERSOllALIDAD, esTA DENOMINACIÓN DE ESTUDIO DE -

PERSONAL 1 DAD ES LA QUE SE CONSERVA EN LA ACTUAL LEY EN SU ART(C!J_ 

LO PRIMERO, 

Es INDUDABLE QUE EL ESTUDIO DE PERSONALIDAD ES ELEMEtl 

TO IMPORTANTE EN LA INVESTIGACIÓN DEL MENOR INFRACTOR PERO TAM

Bl ~H ES INDUDABLE QUE NO ES EL TODO, EL ESTUDIO DEL MENOR HA -

ESTADO CONTEMPLADO DE DIFERENTES MANERAS PERO SIEMPRE CON UNA -

INTEMCIONALIDAD INTEGRAL, ES DECIR, HA COMPRENDIDO, LO EDUCATI

VO A TRAV~S DE EVALUACIONES DE ESCOLARIDAD, LO PSICOLÓGICO ME

DIANTE LA MEDJCIÓll DE LA lllTELIGENCJA Y LOS RASGOS DEL CARÁCTER 

Y EL ASPECTO SOCIAL ESTUDIANDO LA FAMILIA Y SUS RELACIONES CON 

EL MEDIO AMBIENTE, 

CADA UNO DE LOS ASPECTOS QUE CONSTITUYEN ESTE ESTUDIO 

HA TENIDO EN SU ePOCA LA CONSIDERACIÓN DE FACTOR PREPONDERANTE, 

LO BIOLÓGICO ES UN ASPECTO QUE ENCONTRAMOS LIGADO A LA CORRIEN

TE LOMBROS 1 AllA EN LA QUE El MEllOR ES CONS 1 DERADO CON UN COMPOR

TAMl ENTO ANTISOCIAL DEBIDO A SU INMADUREZ O TRASTORNOS CONG~lll

TOS, ESTAS FORMAS DE JllTERPRETAR EL PROBLEMA DEL MEllOR IllFRAC-
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TOR Y SU COMPORTAMIENTO, DETERMINARON El INGRESO AL SISTEMA DE 

TRATAM!EllTO DE PROFES!ONISTAS DE LAS DISCIPL!flAS ACORDES A ESTAS 

ACTITUDES, AS(, ARR!BAROll PRIMERO PSIOUIÁTRAS ClfNICOS CON LA -

lllTEflC!Ófl DE DIAGNOSTICAR Y TRATAR LA CONDUCTA "PATOLÓGICA" DE 

LOS MENORES, POSTERIORMENTE Y COh EL ENFOQUE PSICOLÓGICO, HI

CIERON su APARICIÓll LOS PSICÓLOGOS QUE cm• sus ESTUDIOS PS!COM~ 

TRICOS Y PSICOPROYECTIVOS HAii TRATADO DE E~CON!RAR EL MOTIVO Y 

LA EXPLICACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA. ESTAS FORMAS DE CON

SIDERAR EL PROBLEMA TUVIERON SU VIGEllCIA Y Su ~POCA, MÁS SU -

PRÁCTICA MISMA CON El TIEMPO DEMOSTRÓ SU ll•EFICIEllCIA COMO EX

PLICACIÓN Y SOLUCIÓN TOTAL AL PROBLEMA; ES POR ESTO QUE HACE 

TIEMPO TALES ACCIONES DISCIPLINARIAS fiAll PERDIDO VIGEUCIA COMO 

FACTORES PREPONDERAIHES, 

CON UNA VISIÓN INTEGRAL EL ESTUDIO DEL MENOR DEBE COK 

TEMPLAR Y CONTENER EN SU COtlCEPTUALIZAC!ÓN, LO INDIVIDUAL ABAR

CANDO LOS ASPECTOS BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO Y POR 

OTRA PARTE LO SOCIAL, ES DECIR, El INDIVIDUO Y SU MEDIO EL IN

MEDIATO, OUE ES LA FAMILIA, Y El MEDIATO CONSTITUIDO POR LO ES

COLAR Y LO COMUNITARIO, IGUALMEllTE COllFORMADORES Y DETERMINANTES 

DE SU ACTITUD Y DE SU COllDUCTA SCCIAL, DE ESTA MANERA TODO ES

TUDIO DE MENORES INFRACTORES DEBE ASORDAR NECESARIAMENTE LOS 

FACTORES lllDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES EN FORMA INTEGRAL. 

Hov. El ENFOQUE SOCIAL VUELVE A SER DESTACADO PERO -

AHORA DESDE UIM PERSPECT 1 VA FEl/OMENOLÓG 1 CA INTEGRADORA, Ell DOll

DE El AMBIEliTE SOCIAL TIEllE UllA NATURAL PREDOMll/AllCIA Y NO SÓLO 

CONCEPTUAL O DE MODA COMO ANTES, QUE SE CONSIDERABA A LO SOCIAL 



SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE VER AL MENOR COMO DESAMPARADO, 

ABANDONADO E INDEFENSO. EN ESTE SENTIDO LA INTERPRETACIÓN SO

CIAL ESTABA LIGADA EN CADA ~POCA Y CON DIVERSOS GRADOS AL COli 

CEPTO DE VICTIMA SOCIAL Y POR LO TANTO LAS ACTITUDES Y LA !NTEft 

VENC!ÓN O !llTERPRETACIÓN SOCIAL ESTABA DIRIGIDA A LOS RESPONSA

BLES DE ESTA DISCIPLINA HACIA ACTITUDES, CUANDO NO EXCLUSIVAS, 

DE COllM!SERAC!ÓN, PIEDAD Y PROTECC!Ólll ACTITUDES MÁS EMPARENTA

DAS CON LA AS! STENC ! A SOC ! AL OUE CON LA ! NTERVEllC ! ÓN HCN ! CA OUE 

EN NADA SERVIAN PARA DAR SOLUCIÓN, SÓLO ESTIMGATIZABAN AL APLI

CAR JUICIOS DEVALORATIVOS Y DE Mlr/USVALIA SOCIAL AL MEllOR, 

(OllSECUEllTEMENTE, SE PROPONE OUE DICHO ESTUDIO SE LLA 

ME ESTUDIO INTEGRAL, EN DONDE ESTARÁ CONTENIDO EL ESTUDIO DE -

PERSONALIDAD, EL HECHO DE DENOMHIAR AL ESTUDIO DEL MENOR INTE

GRAL. DE lllNGUNA MAllERA ES PRETEllDER OLVIDAR LA IMPORTANCIA QUE 

TJEllE EL CONOC!MIEllTO DE LA PERSONALIDAD COMO ELEMENTO CENTRAL 

Ell TORNO DE LO QUE GIRA EL MANEJO DEL MENOR INFRACTOR, BIEN SE 

SABE Y SE ACEPTA QUE A DIFERENCIA DE LOS ADULTOS, EN EL MEllOR -

LA PERSONALIDAD ES El FACTOR DETERMINANTE PARA LA RESOLUCIÓN Y 

NO AS! LA CONDUCTA COMETIDA POR tSTE. POR LO TANTO Ell EL PROCJ;: 

DI MI Et/TO QUE SE S 1 GUE AL MENOR (VER ESQUEMA l), LO QUE EN EL 

ADULTO ES PERIODO PROCESAL, EN EL MENOR ES PERIODO DE OBSERVA

CIÓN BIOPS!COSOCIAL O DE ESTUDIO INTEGRAL, 

EL NUEVO ENFOQUE QUE ESTA TESIS PROPONE ES QUE SE VEA 

A LA COllDUCTA ANTISOCIAL DE MENORES COMO UN FENÓMEllO SOCIAL Y -

QUE SE RECONOZCA QUE POR SU llATURALEZA LO ES TANTO EN SU ORIGEN 

COMO EN SU MAll!FESTACIÓN YA QUE EN LA GtllESIS DE ESTA CONDUCTA 
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SE IDEUTIFICAll PLENAMENTE Y EU FORMA UNIVERSAL UN PROCESO ArlÓllA 

LO DE SOCIALIZACIÓN POR AUSENCIA, DEFECTO O INSUFICIENCIA; ANO

MALfA TAL, CAUSADA POR DIFERENTES FACTORES BIOLÓGICOS, CONG~Nl

TOS ADQUIRIDOS, PSICOLÓGICOS POR TRASTORNOS DE PERSONALIDAD O -

POR SITUACIONES FAMILIARES O SOCIALES ESPECIFICAS, PERO YA SEAN 

ESTAS CAUSAS ÚNICAS O MÚLTIPLES SIEMPRE SE VA A ENCONTRAR UNA -

DEFICIENCIA DE SOCIALIZACIÓN DEL MENOR COMO EFECTO FENOMENOLÓGl 

CO ERRÁTICO DEL TRINOMIO EN EL OUE PARTICIPAN; MENOR - GRUPO 

SOCIAL - MEDIO SOCIAL. 

CONSIDERADA AS! LA CONDUCTA ANTISOCIAL DE MENORES RE

SULTA UN FENÓMENO EMINENTEMENTE SOCIAL POR SU ORIGEN EN EL FA

LLIDO PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y POR SU MAfllFESTACIÓN EN EL TE

RRENO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL, DESTACANDO SIEMPRE LO SOCIAL. 

POR LO ANTE~IOR EN ESTA TESIS SE HACE OTRA PROPUESTA Ell CUANTO 

AL ARTICULO 3" DE LA LEY EN EL QUE SE EXPRESA QUE "HABRÁ UN CO!i 

SEJO TUTELAR EN EL D. F,, EL CUAL FUNCIONARÁ EN PLENO Y ESTARÁ 

INTEGRADO POR EL PRESIDENTE, QUE SERÁ LICENCIADO EN DERECHO Y -

LOS CONSEJEROS 1 NTEGRAllTES DE LAS SALAS, , , CADA SALA SE IIHEGRA 

RÁ CON TRES CONSEJEROS NUMERARIOS, HOMBRES Y MUJERES QUE SERÁN 

UN LICENCIADO EN DERECHO, QUIEN LA PRESIDIRÁ, Ull M~DICO Y UN -

PROFESOR ESPECIALISTA EN INFRACTORES,,," (3) (CONFORME SE OBSER 

VA EN EL ESQUEMA 2), 

SE PROPONE QUE SE ADICIONE Ull ELEMENTO MÁS EN CALIDAD 

DE CONSEJERO LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL, DE ESTA MANERA EN -

EL ESTUDIO INTEGRAL. PUllTO DE PARTIDA DE LA RESOLUCIÓN Y EL EJE 

DEL TRATAMIENTO, LO SOCIAL SERÁ ADECUADAMENTE REPRESENTADO Y -
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CBL!GADAMENTE ABORDADO Etl TODOS LOS CASOS Y Efl TODOS LOS MOMEN

TOS DE CONSIDERAC!Ótl, CON LO CUAL SE HARÁ RAZONABLEMENTE llJTE

GRAL LA CONST! TUC l Ótl Y FUNC l ÓN DEL CONSEJO TUTELAR, 

CON LAS COllSIDERACIOllES HECHAS A LO LARGO DEL CAPITU-

LO SE PROPOflEll LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS -

ANAL! ZADOS: 

l. ARTÍCULO!'. "EL COllSEJO TUTELAR PARA MENORES TIENE POR OS! 

JETO PROMOVER LA SOCIALIZAC!ON O RE-SOCIALIZACION DE LOS ~.f 

llORES DE EDAD EN LOS CASOS A OUE SE REFIERE EL ARTICULO Sl

GUIEIHE MEDIANTE El ESTUDIO lttTEGRAL Y LA APLICACIÓN DE ME

DIDAS FORMATIVAS QUE LE DEll APTITUD FUNCIONAL PARA LA VIDA -

SOCIAL ARMÓIHCA, PRODUCTIVA Y SANA•, 

Cou LO ANTERIOR QUEDA B!Etl DEFINIDO EN ESTE ARTfCULO 

LAS CUESTIONES SOBRE LA COMPETENCIA, MEDIOS Y FlrtALIDAOES lllSTl 

TUC l OllAL ES, 

EL ARTICULO 2' COMPLEMEIJTA AL PRIMERO AL ABORDAR TAM

Bl~tl CUESTIONES SOBRE COMPETENCIA Y PREC!SIÓll EN LA DESCRIPCIÓN 

DEL SUJETO DE ATENCIÓll INSTITUCIONAL. PARA ESTE ARTICULO Y EN 

COllSIDERACIÓN A OUE EXISTE UNA LEGISLACIÓN Y UtlA IllSTITUCIÓll -

PARA LA ATENCIÓtl DE LOS CASOS ASITENCIALES. SE PROPOllE LO Sl

GUIEllTE: 

l. ARTICULO 2º, "EL COflSEJO TUTELAR lflTERVWDRÁ EN LOS TÉRMl

tlOS DE LA PRESEllTE LEY CUAllDO LOS MENORES COMPRENDIDOS Ell

TRE LOS 15 Y LOS 18 At10S DE EDAD COMETAtl CONDUCTAS ANTISO

CIALES, TIPIFICADAS POR LA LEY COMO DELITOS". 

OTRA CONSIDERACIÓll IMPORTAllTE RESPECTO A LA LEY EN E.S. 



TUDIO ES OUE NO ESPECIFICA OUE ES EL TRATAMIENTO Y EN OUE CONSli 

TE YA OUE ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL DEL QUEHACER INSTITUCIONAL, 

As! PUES DEFINIMOS AL TRATAMIENTO COMO EL CONJUNTO DE ACCIONES 

EDUCATIVAS, RE-EDUCATIVAS, TERAPtUTICAS, DE CAPACITACIÓN Y FOR

MATIVAS OUE TIENEN LA FlllALIDAD DE l~O!JIFICAR LA COIWUCTA DEL M;. 

NOR, DOTÁNDOLO DE APTITUD QUE LE PERMITA UN DESARROLLO Y CONVI

VENCIA ARMÓNICA, CREATIVA, PRODUCTIVA Y SANA Erl EL El:JCRNO MI

CRO Y MACROSOCIAL. 

LAS ETAPAS CON LAS OUE SE APLICARAll SERÁN LA INICIAL. 

MEDIA Y TERMINAL Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO SERÁN: 

Al INTEGRAL, 8) lllTERDISCIPLlllARIO, CJ SECUENCIAL, 0) TRIAL Y 

EJ SIMULTÁNEO. ITANTO LAS ETAPAS COMO LAS CARACTERISTICAS DEL 

TRATAMIENTO SE DESGLOSARÁll EN EL CAPITULO V). 

LA LEY DEL CONSEJO TUTELAR DESCRIBE LA FIGURA DEL PRQ 

MOTOR Y SUS FUNCIONES, LAS OUE PUEDEN RESUMIRSE EN: 

l. VIGILAR Y PROMOVER LA LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 

2, DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DEL MENOR Y SU FAMILIA. 

3, VIGILAR EL BUEN TRATO HUMANO Y TtCNICO DURANTE LA PERMANEH 

CIA DEL MENOR EN LAS INSTITUCIONES TUTELARES, 

ESTA FIGURA FUE INTRODUCIDA CON RELEVANTE ACIERTO A -

LA LEGISLACIÓN DE MENORES A TRAVtS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE 

REHABILITACIÓN DE MENORES DEL ESTADO DE MtXICO Ell 1967 E INCOR

PORADA EN LA LEY DEL CorisEJO TUTELAR P.;RA El D. F.' CON ALGUIMS 

DIFERENCIAS Ell SUS ART!CULOS 14, 15 Y 42, ESTA ADICIÓN A LA -

LEY LE DIÓ PERFECCIÓN Y EJEMPLARIDAD, SIN EMBARGO EN LA PRÁCTI

CA LA FUNCIÓN DEL PROMOTOR NO se HA REALIZADO PLENAMENTE. OUE-



DAllDO LIMITADA Y ESTO SE DEBE A QUE EL PROMOTOR ESTÁ SUBORDlllA-

DO EN LO ADMINISTRATIVO, EN LO TtCNICO Y EN LO LABORAL A LAS 

AUTORIDADES DEL COflSEJO TUTELAR. 

Lo ANTERIOR SE~ALA LA URGENTE NECESIDAD DE OUE EL PRQ 

MOTOR, ADQUIERA UflA AUTONOM!A EFECTIVA, UllA LIBERTAD DE HECHO Y 

UllA AUTORIDAD SUFICIEllTE, PARA QUE DE ESTA MAflERA CUMPLA COll $U 

TRASCEllDEllT AL FUNC 1 Óll, QUE LE DE REL EVAllC 1 A Y D 1 ST l IJC 1 ÓN A LA 

LEY DE MENORES. LA EFECTIVA AUTONOMIA SÓLO PUEDE LOGRARSE ELl

MlllAllDO TOD~ DEPENDEllCIA HACIA EL CONSEJO TUTELAR Y ANEXÁNDOLA 

A ENTIDADES DIVERSAS Y JERÁRQUICAMENTE SUPERIORES COMO PODR!A -

SER EL TRIBUllAL SUPERIOR DE JUSTICIA, 

LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN ESTE CAPITULO EN TORllO A 

LA LEY ACTUAL, PERMI TIRÁll AL POllERSE Ell PRÁCTICA, UllA MEJOR DE

FlfllCIÓN DE LA INSTITUCIÓN, DE SU FUNCIÓtl Y DE SU COMPETENCIA E 

JllSTALARÁ DE VERDAD A LOS MENORES INFRACTORES DENTRO DE UN RtGl 

MEN Ttclllco. HUMAlllSTA. LEGAL y ACTUALIZADO. 
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y LA DEL 
PSICOLOGICO 
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CAPITULO 111 DESCRIPCION DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ANALISIS 
ESTADISTICO 

LAS CONDICIONES HISTÓRICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES HAN 

SIDO EN TODOS LOS PAISES, LOS GRANDES FACTORES COllDICIONAllTÉS -

DEL FEllÓMEllO DE LA COllDUCTA ANT 1SOC1 AL DE MEllORES, EL CUAL S 1 Et\ 

PRE HA ADQUIRIDO SUS PARTICULARIDADES Y MATICES, Ell CADA ÁMBITO 

CIHCU~STANCIAL DE TIEMPO Y ESPACIO EN EL QUE SE MANIFIESTA; AS! 

El ACELERADO Y CAóTICO CRECIMIEllTO DEL DISTRITO FEDERAL HA TRA1 

DO COllSIGO UN AUMENTO DE DIVERSOS PROBLEMAS y DEllTRO DE esTos. 

SE EtlCUEllTP.A EL DE LOS MEllORES 1 llFRACTORES, 

A TRAves DEL AllÁLISIS ESTADISTICO DEL PERIODO DE 30 -

Anos. DE 1960 A 1989, AGRUPADO EN TRES DeCADAS. DE 60-69, DE -

70-79 Y 80-89, SE PRETENDE EN ESTE CAPITULO DAR A COtlOCER ALGU

tlAS DE LAS CARACTER 1 STI CAS MÁS RELEVMITES QUE EL FENÓMEllO HA T& 

NIDO, 

A) SE ENT 1 ENDE POR FRECUEllC 1 A, EL llÚMERO DE VECES QUE SE REP l 

TE UN EVENTO O EL NÚMERO DE CASOS POR UNIDAD DE TIEMPO Y -

Ell UN ESPACIO DETERMINADO, COMPRENDE LA PREVALEllCIA Y LA -

INCIDEllCIA, 

B) DISTRIBUCIÓll, EllTEllDEMOS POíl ESTO LA PROPORCIÓN DE VECES -

Ell QUE SE PRESENTÓ EL EVEllTO EN RELACIÓll AL SEXO, EDAD Y -

LA CAUSA DE INGRESO. 

C) MAGNITUD, ENTENDEMOS POR ESTO LA AMPLITUD O EXTEtlSIÓN CON 

QUE LOS EVEllTOS SE HAii MAN 1 FESTADO Y LA GRAVEDAD O 1 NTENSl 

DAD QUE HA PROVOCADO. 



D) TEttDENCIA, ENTENDEMOS POR ~STA LA ORIEUTACIÓN O PREFERENCIA 

CON QUE LOS EVEt!TOS St PRESEllTAN Etl UU PERIODO DETERMIN~ 

DO. ES IMPORTAUTE SEÑALAR QUE LA lllFORl\AC!Ótl AQU[ PRESEU

TADA, TUVO MÚLTIPLES PROBLEMAS EN SU RECOPILACIÓll, PUESTO 

OUE LAS ESTADISTICAS RELATIVAS A MEllORES, SE [llCUEllTRAll -

D l SPEP.SAS, J;ICDrlPL E TAS, DE Sl<RT 1 CULADAS, NO S 1STEMAT1 ZA DAS 

y TRABAJADAS BAJO DIVEP50S C~ITERIOS T~nro EH su RECOPILA

CIÓll, COMO Ell SU AllALISIS Y ?oESEllTo\Clór:, POR LO QUE A PAR 

Ttr: DE DIVERSAS FYEllTES DOCIJME!llt.LES SE REU!llEROll, SISTEMI; 

TIZAROtl Y SE HOMOGEl!EIZ/\ROll LOS DATOS, LOGRANDO OBTEilER EL 

AllALISIS OUE A cornttru1,c1611 SE PRESEllTA, ESTE ESTUDIO Es

TADIST!CO TIEUE MAYOR SIGN!FICAUCIA Y MEJOR REPRESEHTAT!Vl 

DAD POR EL AMPLIO PERIODO OUE ABARCA l30 Ai1osl. SIEHDO EL 

tl111co Ell su TIPO HASTA ESTE MOMENTO. 

Ell ESTE CAPITULO SE AllALIZARON LAS VARIABLES DE: 

A) NÚMERO DE lllGRESOS 

8) CAUSA DE l llGRESO 

el EDAD 

D) SEXO 

3 .1 FRECUENC 1 A 

Eu RELACIÓll COti LA FRECUEllCIA SE EXPRESA OUE rn EL pi;_ 

RfODO DE 1961) A 1989 SE AT(llDIERO:r Ell EL COtlSEJO TUTELAR A -

137, 094 ME:IORE S LOS CUALES SE D 1STR1 BUYEllOll, Ell LAS TRES D~CADAS 

OUE AllALIZAREMOS, DE LA SIGUIENTE MAtlERA: (VER GRÁFICA 1l 



DECADA PERIODO NUMERO DE MENORES PORCENTAJE 

l 1960 - 1969 43,984 32% 

2 1970 - 1979 46.506 34% 

3 1980 - 1989 46.604 34% 

137.094 TOTAL 

COMO PUEDE APRECIARSE EL INGRESO AL CONSEJO TUTELAR -

HA SIDO Etl UN PROMEDIO ANUAL DE 4.570 ME!lORES, EL INCREMENTO -

DE INGRESOS EN LAS TRES DtCADAS HA SIDO MUY LEVE, DE LA PRIMERA 

(DE 1960-1969) A LA SEGUflDA (1970-1979) AUMENTÓ E!I 2,522, EN -

TANTO OUE Etl LA TERCERA (DE 1979 A 1989) FUE MENOS SIGNIFICATI

VA LA DIFERENCIA PUES tSTA SÓLO ALCANZA 99 CASOS MÁS, 

COllSIDERAllDO QUE LA POBLACIÓN TOTAL DE MENORES DE 10 

A 19 AÑOS EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL PERIODO ANAL!ZADO SE HA 

INCREMENTADO DE 27% EN LA PRIMERA DtCADA ESTUDIADA, UN 13% EN -

LA SEGUNDA DtCADA Y UN 2% EN LA TERCERA DtCADA, LAS TASAS DE Mf 

NORES INFRACTORES HA SIDO DE 29 MENORES POR CADA 1000 HABITANTES 

Y 3 POR CADA 100, 

CON EL lflCREMEUTO GLOBAL DESDE 1960 A 1989, DE 16% ES 

LÓGICO PENSAR OUE AUMEllTARfA EL NÚMERO DE lllFRACTORES POR ESTE 

SIMPLE CRECIMIE!ITO POBLACIONAL, SIN EMBARGO ESTE FEllÓMENO llO SE 

REFLEJA EN EL NÚMERO DE 1 NGRESOS Al CONSEJO TUTELAR EN EL CUAL 

PARA EL MISMO PERIODO SÓLO SE ltlCREKE!ITA Ell UN 5,9% COMO SE OB

SERVA Ell LA S 1GU1 EtlTE ETAPA, 



.so 

..---.----· 
DECADA PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

PERIODO 60-69 70-79 80-89 

POBLACION TOTAL DE MENQ 
RES EN EL D.F. C l J ( 2) 789,360 1'796,526 2'069,376 

PORCENTAJE DE INCREMEN-
TO DE MENORES 27% 13% 2% 

1 

INGRESOS GLOBALES AL 
CONSEJO TUTELAR 43,984 46,506 46,605 

PORCENTAJE DE INCREMEN-
TO EN INGRESOS 40% 6% 0.2% 

Los AflTERIORES DATOS NOS HACEN CUESTIONAR EL lPoR cu~ 

LOS INGRESOS AL CONSEJO TUTELAR HAN SIDO TAN BAJOS? SI EN NUES

TRA COTIDIANIDAD ESCUCHAMOS CON GRAN FRECUENCIA A TRAV~S DE LOS 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN OUE CADA DIA SE DETIENEN A MENO

RES OUE PERTENECEN A BANDAS, OUE ROBAN, QUE VIOLAN O ASESINAN, 

NOS PREGUNTAR!AMOS SI NO INGRESAN AL CONSEJO TUTELAR QUE ES LA 

INSTANCIA COMPETENTE PARA CONOCER DEL CASO lA DONDE SE QUEDAN -

ESOS MENORES?, POR OTRO LADO lES REAL OUE LOS MENORES INFRACTO

RES ESTAN DISMINUYENDO?, EL ANTERIOR CUESTIONAMIENTO ESTARfA -

LIGADO A LO QUE REFIERE ACERCA DE LA CRIMINALIDAD Jos~ RICO -

QUIEN DICE "LA DIFERENCIA ENTRE LA CRIMINALIDAD REAL Y LA APA

REIHE CONST 1 TUYE LA DENOMINADA "c 1 FRA r;EGRA" DE LA CRIMINAL 1 DAD 

LA CUAL AL NO SER CONSTANTE, SUELE DAR UNA IMAGEN FALSA DEL FE

NÓMEllO OBSERVAD0",(3) 



Erl LO QUE SE REFIERE A LA DISTRIBUC!Ótl ENCONTRAMOS OUE, 

LA POBLACIÓN DE MEllORES IHFRACTORES SE DIVIDIÓ DURAlnE LOS 30 -

AliOS QUE AllALIZAMOS DE LA SIGU!EtlTE MAllERA. El 87% DE LOS 111-

GRESOS FUERON DE HOMBRES Y EL 13% MUJERES (VER GRÁFICA 21 ES DE 

CIR QUE POR CADA 10.MENORES QUE INGRESAll AL CONSEJO TUTELAR 9 -

SON HOMBRES Y 1 ES MUJER, LO AllTERIOR COllFIRMA QUE LOS HOMBRES 

COMETEtl MÁS COllDUCTAS Alff!SOCIALES QUE LAS MUJERES LO CUAL SE -

EXPLICA EH RhZÓN A LAS PARTICULARIDADES DE LA E9UCACIÓH QUE 5E 

LES DA TANTO A LOS HOMBRES COMO A LAS MUJERES EN NUESTRO PA!S, 

Y Ell GENERAL A LA CULTURA DE NUESTRO PUEBLO, 

3.2 DISTR!BUCION 

LA D 1STR1BUC1 Ótl Ell CUANTO A LA EDAD DE LOS MEtlORES FUE 1 

REPRESEtlTATIVAMENTE MAYOR DE LAS 16 A 17 AÑOS (VER GRÁFICAS 3, 

4, 5 Y CUADROS DEL] AL 3), EL PREDOMINIO DE ESTA EDAD ES 111-

DJCATIVO DE LA IMPORTANCIA QUE TIEJIE LA ETAPA CRITICA DE LA ADQ 

LESCEllCIA COll SUS VARIADOS PROBLEMAS PARA DISPARAR, ACELERAR O 

REFORZAR LOS DESAJUSTES Y DESVIACIOllES DE CONDUCTA QUE FÁCILMEU 

TE SE DERIVAll EN COllDUCTAS ANTISOCIALES. 

EN LA ACTUAL! DAD EX 1 STE UNA l llS 1 STEtlTE CORR 1 ENTE DE -

OPllllÓll PARA QUE SE REDUZCA LA EDAD PENAL A LOS 16 Aílos. DE ACEf 

TARSE ESTO, SER !A TOTALMEtlTE COllTRAPRODUCEllTE Y OCAS 1 OllAR !A UN 

GP.All llÚMERO DE PROBLEMAS PUESTO QUE LOS ME•IORES QU[ AT!rnDE EL 

COllSEJO TUTELAR QUE ES TAN COMPREllDJ DOS ENTRE LOS 16 Y 17 AJ10S RE?RE 

SENTAN EL 49% DF.L TOTAL DE LA POBLACIÓll ATENDIDA, EN ESTE PORCE!! 

TAJE SE DISM!fiUIRÁ SU POBLACIÓN EN FAVOR DE Ull AUMEllTO Y GRAVAMIE!! 

TO DEL SOBRECUPO DE RECLUSORIOS Y PENITEllCIARIAS, Y POR OTRA -

PARTE NO SE PODRÍA P.EADAPTAR, COMO ES LA lllTEJICIÓll COll LOS ADU\,, 



TOS, A MEllORES OUE AÚN NO HAN COMPLETADO SU PROCESO DE SOCIALI

ZACIÓN y Eli CAMBIO sr SE LES AFECTAR(A NEGATIVAMEllTE AL TENER -

QUE CONVIVIR CON DELINCUEllTES ADULTOS PUESTO QUE POR LA ETAPA -

DE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Err LA QUE SE ENCUENTRAN SON -

MÁS SUSCEPTIBLES DE INFLUENCIARSE flEGATIVAflEllTE Y CON ELLO SE -

POSIBILITA QUE CADA MENOR QUE INGRESE A IUSTITUCIONES DE ADUL

TOS SEA A FUTURO UN DELICUENTE PERFECCIOllADO. 

ESTA SITUACIÓN DE DISMlllUCIÓll DE EDAD TRAER(A EN CON

SECUENCIA UflA PARADOJA PORQUE POR UN LADO Y PARA EFECTOS DE CA_i 

TIGO ur1 INDIVIDUO DE 16 Arios SE LES COllSIDERARIA ADULTO PERO -

POR OTRA PARTE PARA EFECTO DE SUS DERECHOS CIVILES SERIA MENOR, 

PUES SUS COllDICIONES DE ADULTO CIVILMENTE LAS ALCANZAR(A HASTA 

LOS 18 AROS, PERO 110 CONFORMÁNDONOS COll ESTA HITERPRETAC IÓll PQ 

DEMOS HACER MENCIÓN DE QUE LA EXPERI EllCIA OBTENIDA EN LOS 14 E.i 

TADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EH LOS QUE SE MANTIEl/E LA EDAD -

PENAL EN LOS 16 AROS NO HAN LOGRADO SOLUCIONAR El PROBLEMA CON 

ESTA MEDIDA, EN 1111/GUNA PARTE Y El/ N!llGÚN TIEMPO CON LEYES !NTl 

MIDATORIAS SE HA DISMINUIDO LA DELINCUEllCIA, LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA ESTÁ EN UNA ADECUADA PREVE/ICIÓll PRIKARIA Y EN UN TRATA 

MIEllTO ADECUADO PARA LOS MEllORES INTERllOS COMO PREVEllCIÓll SECU/j 

DARIA, 

EN TODO ABORDAJE CIENTIFICO DE UN FENÓMENO ES IMPRES

CINDIBLE EN PRIMER T~RMINO CARACTERIZAR Y DESCRIBIR CON FIDELI

DAD SU llATURALEZA PARA DESPU~S PASAR A LA ETAPA CUALITATIVA, 

ANALfTICA O DE ESTUDIO Y DE AH( A LA ETAPA DE COllCLUSIOllES Y -

Sf/ITESIS, PARA QUE ESTO SEA POSIBLE ES //ECESARIO ESTABLECER Ul/A 



SISTEMATIZACIÓll Y Ufl LENGUAJE PRECISO QUE llOS DIGA A CUALQUIERA 

QUE LO ABORDE LOS MISMOS SIGNIFICADOS, 

UNO DE LOS PROBLEMAS OUE SE PRESENTA EN EL ANÁLISIS -

ESTAD(STICO DEL MATERIAL RECOPILADO ES QUE tSTE TIENE DIFEREN

TES TERMINOLOG(AS Y ESTA ES USADA COll DIFERENTE SIGUIFICADO PA

RA DESCRIBIR LAS CAUSAS DE lllGRESO. POR EJEMPLO. SE USA lllDIS

TlllTAMENTE INCORREGIBLES O IRREGULARIDt.DES DE COJIDUCTA LO MISMO 

POR TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA CRISIS DE LA ADOLESCENCIA -

QUE PARA UflA ORIEJHACIÓN SOCIOPÁTICA O SICÓTICA O DE OLIGOFRE

lllA, EL RUBRO DE VARIOS ES lllADMISIBLE Y SE PRESENTA rn UN 37% 

SESGAllDO DE FORMA IMPORTANTE LA DISCRIPCIÓN DEL FENÓMENO. 

3.3 MAGNITUD 

LA INFORMAC l ÓN ANAL! ZADA NOS PERM 1 TE CONHMPLAR OUE 

EL CRECIMIENTO DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL ES POCO SIGNIFICATIVA.O 

UOS REFLEJARÁ EL HECHO DE QUE LAS ESTAD(STICAS NO SON CONFIABLES 

ES DECIR, OUE flO CUBREll COfl LAS CARACTER(STICAS SEflALADAS POR -

JOSt Rico QUIEll MANIFIESTA QUE ••• "LAS ESTADISTICAS CRIMINALES 

DEBEJI SER FUflCIOJIALES, ES DECJR, COIJTEJIER DEFllJICIOIJES ADECUADAS 

PARA EL ESTUDIO DE LOS PRlflCIPALES FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR 

Ell LAS VARIACIONES DE LA CRIMINALIDAD, LA INFORMACIÓN DEBE SER 

PRESEIHADA Ell UNA FORMA QUE PERMITA SU AllÁLISIS A TRAVtS DE LA 

MAlllPULACIÚN SIMULTÁflEA DE VARIABLES, FIUALMEllTE LOS DATOS DEBEll 

PERMIT 1 R DEllTRO DE LO POS 1 BLE, llO SOLAMEflTE EL AflÁLI S 1 S Y LA -

EVALUACIÓU DE LA CíllMlflALIDAD Slf/O TAMBltfl LAS DEL SISTEMA GLO

BAL DE JUSTICIA", (4) 

3. 4 TI POS 

POR LO Af/TERIOR PARA EL AllÁLISIS ESTADISTICO QUE SE -

PRESENTA SE ELABORÓ Uf/ SISTEMA DE CLASIFICACIÓJI O TIPIFICACIÓfl 
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5,4 

DE LAS CAUSAS DE IUGRESO. TOMADA DEL CóDIGO PEflAL Y EN BASE AL 

BIEll TUTELADO POR LA LEY QUE RESULTA AFECTADO POR LA CONDUCTA -

AllTISOCIAL, PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE SISTEMA SE REVIZARON -

LOS 29 TfTULOS, 112 CAPfTULOS y qoo ARTfCULOS DEL CóDIGO PENAL 

TOMÁflDOSE SÓLO LOS CORRESPOflDI ENTES A COflDUCTAS PRESENTADAS POR 

LOS MENORES, AGRUPÁllOOLAS EN FUNCIÓN DE CATEGORfA, ASf RESULTA

ROfl LAS SIGUIENTES: (VER GRÁFICA 6.7 Y CUADRO DEL q Al 71 

------
CLAVE B 1 EN TUTELADO Jljfü_D 1 CAMENTE TIPOS 

CJFV INFRACCIONES CONTRA LA INTEGRIDAD HOMICIDIO 

ffSICA Y LA VIDA, LESIOflES 

RIÑA 

C.P. INFRACCIONES CONTRA LA PROPIEDAD Roso 

TENTATIVA DE 

Roso 

DAÑO EN PROPIE-

DAD AJENA 

ALLAllAMIEllTO DE 

MORADA 

C,SEX. l NFRACC 1 ONES CONTRA LA SEXUAL! DAD VIOLACIÓN 

TEriTATIVA DE 

-~- ~ 
VIOLACIÓN 

ESTUPRO 

RAPTO 



c.s. 

COllDUCTAS PARA-SOCIALES 

INFRACCIONES CONTRA LA SALUD 

5,5 

T POS 

VAGANCIA 

EMBRIAGUEZ 

PROSTITUCIÓN 

INTOXICACIÓN 

TRÁFICO DE 

DROGAS 

HABIEtlDO POSTULADO QUE EL COtlSEJO TUTELAR DEBE ASOR-

DAR SOLO A LOS MENORES QUE SE EllCUENTRAN EUTRE LOS 15 Atlos y A 

LOS MENORES DE 18 Ailos QUIENES PRESENTAll CONDUCTAS ANTISOCIALES 

TIPIFICADAS POR LA LEY COMO DEUTOS Y QUE LOS CASOS ASISTENCIA

LES DEBEU REMITIRSE A LA lllSTAtlCIA COMPETENTE COMO LO MARCA LA 

LEY DE ASISTEllCIA SOCIAL, EtlTOllCES EN LOS FUTUROS INGRESOS AL -

CONSEJO TUTELAR DESPARECERIAJI LAS CLAVES DE CPS y es PUESTO QUE 

EL PRIMER GRUPO CORRESPONDE A POBLACIÓN DEL SECTOR ASISTEJICIAL 

Y EL SEGUNDO AL SECTOR SALUD. 

ÜJIA PROPUESTA MÁS SER[A LA DE EXCLUIR LAS COllDUCTAS -

VIOLATORIAS DE LOS REGLAME!ITOS DE POLICIA y Bum GoSIERllO, POR

QUE LAS MISMAS flO SON MERITORIAS DE LA lllTERVEllC!Ófl DEL COUSEJO 

TUTELAR A MENOS DE OUE ~STAS ESTEU ASOCIADAS A CONDUCTAS DELlJ;. 

TIVAS. 

POR OTRA PARTE, A LOS MENORES QUE lflFRlflGEU EL REGLA

MEUTO DE POL!C[A y BUEtl GOBIERUO, LOS ATIEllDE EL Juez CALIFICA-



DOR, EL AGCllTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O 5011 TRASLADADOS A LOS -

CONSEJOS TUTELARES AUXILAIRES. EN LAS TRES INSTANCIAS LA FUllCIÓN 

ES AMOllESTAR Y ORIENTAR AL MEtlOR EXCLUSIVAMEllTE, 

LA AllTERIOR FUllCIÓll SER(A DE GRAN UTILIDAD SIEMPRE Y 

CUANDO EL Juez. EL AGENTE DEL Mll!ISTERIO PÚBLICO y EL PRESIDEN

TE DEL CONSEJO TUTELAR AUXILIAR, CUBRIERA UNA ACTIVIDAD DIFEREU 

TE CADA UNO DE ELLOS; DE OTRA FORMA SÓLO SE D(SVIRTUÓ Y DISTOR

CICNA LA RAZÓN DE SER DE CADA INSTITUCIÓN POR TAL RAZÓll SE PRE

GutlTA EtlTONCES ¿ou~ SEllTIDO TIEllE TRIPLICAR LA FUNClóll?. 

LA CAUSA DE INGRESO 'IÁS COllSTAllTE DURAllTE LOS TREINTA 

Aílos QUE AllAL IZAMOS E: LA DE lllFRACCIOHES COtlTRA LA PROPIEDAD y 

DEllTRO DE ~STA EL P.OBO Y DAflO Ell PROPIEDAD AJEtlA, TAllTO El! EL -

CASO DE LOS HOMBRES COMO Et! EL DE LAS MUJERES. ESTE ANÁLISIS -

MUESTRA UN ltlCREMEllTO M(t!IMO Ell LAS ltlFRACCIONES VIOLEtHAS, ES

TO ES EN LESIOllES Y Rll-tA. (VER CUADRO 8l 

HAN DISMINUIDO LOS CASOS DE INGRESO POR INCORREGIBLES 

Y OE CO!lDUCTAS PARA-SOCIALES LO CUAL SE PUEDE INTERPRETAR COMO 

PARTE DE LA POL(TICA INSTITUCIONAL VIGENTE. 

3.5 TENDENCIA 

DURAllTE EL PER ( ODO AllALI ZADO SE MANT! Et!E LA M 1 SMA TE!! 

DEllC IA DE LAS CONDUCTAS l llFRACTO.~AS PREDOMI l!ANDO DURAllTE LOS 30 

At1os QUE ESTUDIAMOS rn GROE!/ DE IMP0.'1TAllCll. LAS COllDUCTl.S SI-

GUIENTES: [OllTRA LA PROPIEDAD EN PRIMER LUGAR CON UN 45%, EN 

SEGUNDO LUGAR LAS COllDUCTAS P~RA-SOCIALES CON UN 15% Y EH TER

CER LUGAR LAS CONDUCTAS CONTRA LA INTEGRIDAD F(SICA Y LA VIDA -

CON UN 9%, (VER GRÁFICA 8) 

Lo AllTERIOR SE DEBE A QUE LA ACTUAL CLASIFICACIÓll DE 
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CAUSA DE INGRESO ES INAPROPIADA PARA REFLEJAR EL COMPORTAMEIHO -

REAL DEL FENÓMEflO, DE AH[ LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN MODELO 

TAXONÓMICO CAPAZ DE VISLUMBRAR ESTA REALIDAD, Y DE ESTA MANERA 

SE PODRÁN APRECIAR MODIFICACIONES EN LA TENDENCIA, 

EN RELACIÓll A LA EDAD, CONJUGADA CON EL RUBRO DE CAU

SA DE INGRESO ENCONTRAMOS LA SIGUIENTE TENDEllCIA, LOS MENORES -

QUE TIENEll DE 12 A 14 Aílos INGRESAN AL CONSEJO COMUNMENTE POR -

COllDUCTAS PARA-SOC 1 ALES, 1NCORREG1 BLES, 

SE DICE QUE DE 1970 A !980 LA INCIDENCIA DE "TODOS LOS 

DELITOS REGISTRADOS AUMENTARON SUSTANCIALMEflTE,,, QUE LOS ACTOS 

DELICTIVOS SE DUPLICAROll Y QUE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

CASI SE TRIPLICARON" (5), SI BIEN ESTO ES CIERTO PARA LOS DELIH 

CUEIHES ADULTOS NO LO ES EL CASO DE LOS MENORES INFRACTORES, 

PUES EN ~STOS SÓLO EXISTEN ALGUNOS INCREMENTOS PERO POCO SIGNI

FICATIVOS EN LAS CONDUCTAS CONTRA LA INTEGRIDAD FfSICA Y LA VI

DA Y CONTRA LA SALUD, 

flllALMENTE, CABE HACER MENCIÓll QUE A PARTIR DE LOS -

60's SE HA ACELERADO EL FEllÓMENO DE LA URBANIZACIÓll ADQUIRIENDO 

EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS UN CARÁCTER DE PROBLEMA GRAVE, LA MIGRA

CIÓll DE LOS CAMPESINOS A LA CIUDAD TRAJO CONSIGO UNA SERIE DE -

CAMBIOS, ENTRE OTROS EL CULTURAL, QUE SE RELACIOllA COI! LA ADOUl 

SICIÓN DE CIERTOS VALORES Y NORMAS DE ACCIÓN SOCIAL DIFERENTES 

COMO SON UN GRAN INDIVIDUALISMO, COMPETENCIA DISMINUCIÓN DE -

LAS RELACIONES SOCIALES DIRECTAS, Y PERSONALES LO QUE OCASIONA 

UN DETERIORO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS MEllORES, PERDIE!! 

DO LA COllFIANZA RECfPROCA Y LA flAYOR DISTANCIA SOCIAL LO QUE FA 
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VO«ECE LA APARICIÓN DE MENORES INFRACTORES. 

ESTA CRECIENTE URBAll!ZACIÓN HA GEtlERADO UN MAYOR lllD! 

CE DE COtlDUCTAS ANTI SOC 1 ALES, COMO QUEDA REFLEJADO rn EL HECHO 

DE QUE El NÚMERO TOTAL DE RECLUIDOS {ADULTOS Y MENORES), EN EL 

PA!S EN EL AÑO ES APROXIMADAMEHTE DE 90 MIL CUAl:OO APE!IAS EN -

1988 ERA DE 67 MIL• LO QUE HA ORIGINADO QUE EL SOBRECUPO DE 20% 

PASE A SER HOY DE 80%, LA PROPORCIÓll QUE SE HA PRESElffADO ENTRE 

DELIHCUENTES ADULTOS Y MEllORES 11/FRACTORES, ES DE 18 ADULTOS -

POR l MENOR, 

CONSIDERANDO QUE EU EL DISTRITO FEDERAL SE DIÓ CURSO, 

DURANTE 1990, A 160.000 AV€R[GUACIOllES PREVIAS CORRESPONDIENTES 

AL MISMO NÚMERO DE INCULPADOS POR DELITOS DE TODO TIPO, EXISTE 

UNA RELACIÓN PROPORCIONAL DE ADULTOS Y MENORES DE 18 ADULTOS -

POR l MENOR INFRACTOR, SI LA DELINCUENCIA DE ADULTOS INTERNOS 

SE HA INCREMENTADO Ell uu 74% HABRIA QUE ESPERAR UN rncREMENTO -

DE MENORES DE 3,532 POR AÑO LO QUE SUMARIA 8.305 Y PARADOJICA

MENTE DE UN INGRESO DE 4,917 EN 1989 PASARÍA A UNO DE 8.449 EN 

1990 LO QUE SIGNIFICA UN 71% MÁS DE MEllORES, 

[STO NO ES CONGRUENTE CON LA REALIDAD PUES SI ESTIMA

MOS QUE E11 El DISTRITO FEDERAL EXISTEN POR LO MENOS 5.000 BAN

DAS Y CADA UNA ESTÁ INTEGRADA POR UN PROMEDIO ·DE 20 MEIWRES SE

R[Atl 100,000; QUE EN EFECTO PARTK:IPAN EN ACTIVIDADES FRANCAMEU

TE DELICTIVAS COMO EL ROBO Y EL ASALTO. 

Lo ANTERIOR SE VE REFORZADO COll LA OP 1N1 ÓN DE QUE EN 

EL DISTRITO FEDERAL "EXISTEN ALREDEDOR DE 100,000 PANDILLAS 

APROXIMADAMENTE UN MILLÓN DE JÓVENES DELillCUENTES LAS INTEGRAN" 
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(6). Nos PREGUNTAMOS EtlTOllCES lPoR au~ El/ El CASO DE LOS MENO

RES 110 SE REFLEJA Ull 1 NCREMEllTO? lPOR au~ PERMANECEN CAS 1 ESTÁ

TICOS LOS NÚMEROS DE INGRESOS?, 

EN COtlCLUSIÓN PODEMOS DECIR OUE LA INFORMACIÓN AllALl-

ZADA ES SOLAMENTE El REFLEJO DE LA SITUACIÓll INSTITUCIONAL DEL 

CONSEJO TUTELAR PERO NO DE LO OUE OCURRE EN ESTA GRAll URBE, 



INGRESOS TOTALES AL CONSEJO TUTELAR DEL D. F. 

POR DE:CADA. 

70-79 80-89 

46,605 

TOTAL DE CASOS /3'7, 094 

1 _ Anélls1s. b1od1\1ttJ 19C.O - !'373 Jrforme Estodlstico 1974 -1979 Andhs1s Comporot1vo 1963-1988. 
Informe Estodíst1co ll)89. Conse)o Tutelar poro Menores lnfroctoru en el O. F. 

2.- Cnm1r:ohdod. Fuentes Especif1c.os 1978 - 1983 " Mo. Susano Muñoz Sane hez 
11 

Cuadernos del 
tnstlluto Nocionol de C1ene1os Penoles No. 17. México 1984. 
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1 _ Amil1ll1 E1toc1is11co 1960 .1973. Informe Es1odi111co 1974 -1979 Andh1l1 Comparativo 1983 -1988 Informe Ettud!11~ 1989. 

Cor.1e¡o T.ittl:r ;:r: Mer.:.ru lr.fr::toru tn 1! O F". 

2 _ Crnflinclidad. FutntH Esp1cifteil1 1978-1983, " Mo Su seno Muño: Sáncttu • Cuadernos del Instituto Nacionol dit Cltnclat P9ncH9 

No 17, Mt:'11co,1984 
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INGRESOS TOTALES AL CONSEJO TUTELAR DEL D.F. 
POR EDAD Y SEXO 

1960 -1989 

+11 3% 3,639 

S/O :_jjjfJ 5,103 

L_B_1 __ 4~ 5,427 

G-13 7"' ¡ 10,342 

L:_:} '""' 
7 HOMBRES 

/ 
16-17 50% ! 

/ 
68, 161 

; 
I 

FUENTES DE INFORM.C.CIOtl 

~(.Jl 
6-11 
12-13 

14-15 pr:'"':iic·'i>Y--:;:;:• ..,,.,.,: t 
1s-11 /t:~:_;~~~'-4;'.i~Flá:._/~::fJ 

MUJERES 

532 0.3% 
732 0.5'Y. 
758 0.5 % 

1,968 1 % 
5,411 

7,573 

1._ Anáha11 E1tadl111co 1960- 1973 1nrorm1 E1todístco 1974 • 1979. Anán111 Comparutlvo 1983. 1988. lnform1 E1tciddtioo 1989 
Co11n)c 'T\1t1\cr p:r:: ,,.,:-ciru ll'lfroetor11tn11 O F 

2.- Crlmll\:Jlldad. Fu1n111 E1p1cÍflcat 1978 -1983 • Ma. Su1ana Mullot Sánch&Z • Cuaderno• del 1n1tltulo Nocional d1 Citncio.a 
Ptnolu No 17 Múfco, 1984. 

GRAFICA 
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.?Z, 854 
55% 

30,000 

20,000 

239% 

1 o J ººº 

o 

.:·.f_.,: E:1-=j::1·~~ •9i:.t;. - :~P':! ,.,,~, "" [1•0'1"''''º 1~74 - !~79 A1'1:
0

h111 Comparct1vo l9BJ - 1998 Informe Estach.,uco 19ti9. 
".:.t~,,~,t. T·,¡tf!l<:r ~ere '"tncru l11fractores '"el O F 

01; _ Cr1,,..,•,.Cl•dco Fvef'\lu f!t!t.'l1e-::1 •97B. 1983 " Me Sv"nc Muñe: s011enu" Cuodunos ael lnslltulo Nac101'1al d• Cl1nc1a1 
:..~··-='~' r,c 17 ~Jeº•cec, !984 GRAFICA 



30,000 

20,000 

10,000 

5,000 

B HOMBRES 

o MUJERES 

INGRESOS AL CONSEJO TUTELAR DEL D. F. 
POR EDAD, SEXO Y DECADAS. 

20,33"1 

10,390 

r:,,;[PC'E C·E tlffOl=i:"IACiC.tl 

!.•-:• ~·~ f~•<J:i ,,.,..,, 191;0 .1973 11itcrm1 E1100Luico 1974 -1979. Ané11111 Comporct1vo 1983 -1988 lnformt E1tadístico 1989. 
CCl'll)O Tllltlct ,:.oro M1r>Qrt1 lnlroctoru en 11 O F 

2. _ Cr1m1nchdod. Fut~!u E.H••cifr=cs 1978. 1983 ~ Mc S\J,cno Mul'IQ: Sénctiu ~ Cuod1rno1 dt1 11111111110 Nct1":1nCI lff C1tnc1c. 
Penc1u Nc 17, Meuco, 1984 

27, 242 

a,101 
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INGRESOS AL CONSEJO TUTELAR DEL D.F. 
POR EDAD, SEXO Y DECADA. 

SEXO ~ EDAD 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966· 1967 1968 1969 TOTAL 

H 
o 
M 
B 
R 
E 
s 

'1 ___ §__::,_11_ j _ 18~---- ~-1_.CJ_!_ 1 ------~90_ t _232 58 205 234 216 190 171 1 873 't 12 -13 1- 443 360 ~ 413 _4 _____ 50--lltl ___ 4_4_1-il--__ 39_4 ___ 4_8_7 ______ 4_55-lll--3_99--11'!--40_2---¡¡--4_244--l 

-j l4 -=-~5---; ---l-~~2=.:101!~ f~_2Jl -I _o_4~- 1 203...,___1_12_3 _ ___,,.__9_17_,.__1 _0_1_0_,,._ __ 8_35_
0 

_____ 9 __ 3_1 ___ 
0 

____ 10_3_90~ 
~J _I~: '.7 Ji 2_5.35j 2 288 11 2 1_3_0 L_2 ___ o_~~} 2 479 1 971 1 779 1 740 1 854 1 714 20 585 
:.j +17 ¡! 135 ~ 136 q 124 .; 119 138 183 78 169 76 26 1 184 
~l51 .. éAT,;--¡~- --º ·r!- - c;i;--- -- 0-~r -~ o o o o º ----º-n---º-1 

-ti ~--- -
TOTAL ( 4 521 l 4 052 i! 3 864 ¡¡ 3 941 4 319 3 876 3 495 3 590 3 354 . 3 244 - 38 276 

~§~=-11-}---"'6_,__ ___ ~_¡¡_ _____ 31 '!) ___ 36 39. 43 27 30 ~-8--- 12 336 

~ ~-_2_:_1~~----~º:3_t,_ _ __2o_~ _-__ ?~ ---~"._~ _ ____:i __ o-1t--9...,.5--f1--..,,9,..,o--fl---cc73~u--- 1~~4~9~jl.~2660 840 
J 4-15 236 1 228 ~ 270 256 239 207 179 170 1994 
~ .\ i6---~1_7=i-= ~~4-~-24:6r 209Jr=2m=-------2-85---f.f---2-3_7 ______ ,.___ 202 205 210 13_º_ .. _2_20_ª ..... 

E h!rl7___j¡ ___ 1_1 __ 1¡ ___ 21-l¡---- 2~j\---~9-.} 37 2~ 17 1~ 221 124 330 
5 ;~__AT~J~----~ J ____ <:>.l .. ____ _oj~ --~ ------o-º-1'!-----,---u----º--11---:c-,,---l!l---,-oco,---n: ---=,..,º-1r~=º=-i 

·,í ¡. 626 629 ¡1 610 i1 697 110 602 515 496 411 352 s 708 

TOTAL 5 147 4 661 !! 4 494 4 638 5 029 4 478 4 010 4 086 3 BZ5 ~- 596 43 984 

(!!AD?C 1 



INGRESOS AL CONSEJO TUTELAR DEL D. F. 
POR EDAD, SEXO Y DECADA. 

~vPiTp; :t: 1r;~.:-.f..1,<~C•OI; 
:.• ;. l·' f: !l;:.l1~··~0 · :;.~::,. ,;;¡~ 3, lnforlT·• Eitc:1.s•,co 1:17~ • 1979 .:.rcil1s1s C~::.i::rcl•~' 190?. 1 988 lf1'i:rrro" ES1odi,•1co 1989 Con u¡.:¡ Tu!elur ~ero Menor u l~fr;Jcforu '"" 11 O F 

2. Crim1ncltdod. Futntu E,~eci'l1cc1 1978 - l9!B " Mo SJ1ono Muñoz Sánct:n ' Cuaa.rnos del 1n1t1tu10 P,,oc1ona! dt C1tm::1e• Peno111 No 17, Miuco, 1984 

CuAtHio 2 



SEXO EDAD 1989 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TOTAL 

6- 11 48 1 1 80 104 1 2 3 99 79 89 100 69 737 1 628 
H 

-168 _C33~-
¡........__., ___ 

·-----
o 12 - 13 240 320 286 266 262 24 2 269 o 2 389 

M 14 - 15 1 493 630 783 1 130 1 108 1 253 1 046 996 1 268 o a 101 
8 r------ -"------·-- -· ·----- ----
R 16-17 l 1 309 1 714 1 908 3 678 3 251 3 420 2 688 2 51 3 3 21 1 3 550 27 242 

E t=~,7--=+- -~º- 1_2_1_ 33 32 68 94 78 65 90 62 893 s ~ 

js1N CATO 7 63 94 2 1 1 46 6 8 17 34 26 512 

TOTAL 2 075 3 044 3162 5 494 4 esa 5 11 a .4 171 3 933 ·4 941 4 375 41 171 

6 - 11 8 17 10 17 13 25 9 10 10 125 244 

M 12- 13 31 46 53 66 58 80 72 53 39 o 498 

u 14 - 15 106 132 1 3 4 209 217 162 195 19 2 19 6 o 1 543 
J >------ ¡..........~---

E 16-17 12 6 1 8 e 18 5 4 62 353 318 313 326 317 404 2 992 

§~~ 
R --------~·---- -· 

.¡.17 5 10 9 21 4 20 13 10 9 11 112 
E ~-- ----,._ ___ 
s SIN CATO 8 7 1 3 14 3 o o 6 2 44 

TOTAL 284 400 392 778 859 808 . 802 5111 577 54¡! a 433 

t{iiiP TOTAL GLOBAL 2 359 3444 3 554 6 272 5 517 a 12s 4 773 4 524 !5.518° 4 917· 46 604 

oi!i:I ¡-¡ , ~0 
. ".>1 ""'' ·~"·~~~~~~±:". ~·--

t1;fNTES Cf '"~OQM:.C!Of; 

AnQto1•s [llo•M'~º 19&0- 19-:>3 !!'lfOl'me Euod;s11-;:i 1974. 1979 An~J111s Comporollo'O 1923 -1988 lnform• E1lodi1hco 1989 Conu¡o T111tlo1 paro M1noru lnfroctoru en ti O F. 

Crom•nohdQd Fu1ritu E•PiteÍf1to1 1978-1983 "Ma S1uona M1,1~1 SOncnu" Cuod1rno1 del ln1f1tufo Nocional d• Cl1nclo1 Ptnalu No.17. Mt'uco, 1984. 
Cu.u Ro 



CONTRA 1.A 
PROPl!:DAD. 

CONTRA LA IHTE· CONDUCTA 
fJRIMO FIOICA Y PARA90CIA1.. 
LA VIDA. 

FUENTES DE INFORMACIOJ.i 

12 
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IRRHll.MllAlll'.S 1 COKTRA LA. 1 CONTRA LA • 
. ~ COMDutn. SALUD SEXUALIDAD 

1 .• Análisis Estcói11..;o 1960- J9?3. informe Est;i:jis11co 1974-191"9 An~h111 Compcro11vo 1983-1988. lnforrM Estodl111co 1989 Conte¡o Tul•lar paro M•~U 
lnfroctoruenel DF 

2.~ Crim1nohdod F.ier.rn Espec1'f1ccs !97'8 -1983 " Mo Susono Muño: Scinctiez" Cuadernos del ln.lltulo Nocloricl dt Cl1nclo1 Penclas No. 17. Mluco, 1984. 



H.'OffE CE !IFORW.CIO~ 

1 - At-il.USIS [STAO:snco l:tú0-197 :! ltFQR:t.4E ESTA:-1STICO 
1914-1979 ANALISIS COM?l.RATl'/0 19a3.19aa. IN~ME 
ES't!ID\Sno::> 1989 COMEJO T!Ji[Ll.R Pti.RA MENOFlts 
INFRACTORES EN EL O F 

2.- CRlMHiAl.l¡:AC, ~UENTtS ESPECIFICAS 1978-19~ 
"MA. SUSANA MUÑO? ~NCHEZ ·' CUl.CERNOS CE?.. 
l'llSTTTUT""' ••:.C•C"'iAL PE: C:tNC'.AS ~ENALLS N,_.,. 17 

MEXICO, !9tH 

15,0l1 

lZ,3€5 

1960- 1969 
20 ... 

3,297 
HOMBRES 

CAUSA DE INGRESO POR DECADA 

POR SEXO AL CONSEJO TUTELAR 

DEL D.F. 

19,714 

42.3'9! 

1970- 1979 
!!l,411 

5,104 

21,!!IB9 

e,&91 

1980- 1989 

GRAFICA 7 



HOMBRES MUJERES 

CONTRA LA PROPIEDAD 30 30 

CONDUCTAS PARASOCIALES 22 26 
~ i 

CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA Y LA VIDA 
'i 

29 21 
<;': 

CONTRA LA SALUD 12 

CONTRA LA SEXUALIDAD 3 

IRREGULARIDADES DE CONDUCTA 2 22 ______ __,_, 
TOTAL 98 101 

1. AnCh11t Es1odi's11co 1960-1973. Informe E'tcdi~t!Ctl 1974-19n~ An¿l1111Ccrnporo11\IO1963·1988. lnlortn11 Eslcdt'\llC'J 1989 Con.,.J(I Tutehr paro Mtnorn 
ln!rocto:1r11enel DF 

CU.AO!i 1 
2 • CnmltlohJod, F~ntes Especlhcos 1978 • 1983. b Mo S'lS'Jflll M~ Stir..:l'lt:. "Cvoderrioa del lr.1!1Tutco ~l<xlOl'(llde C1enc101 F"f!Y.l\H tlo 17, Mé1dco, 1984 



• 1 
:1;!J(!) CAUSA 

CONTRA LA INTEGRIDAD 
__!~~ICA Y LA VIDA 

CONTRA LA PROPIEDAD 

258 230 298 

423 1 409 1 347 

343 253 

227 1 315 

21 o 424 

640 1 699 

-;.•¡'' 

407 

1 763 

493 361 3 297 

77 9 1 389 1 5 o¡ ¡ 

H ~~TRA LA SEXUALIOAO o 
M 
a 
R 
E 
s 

103 143 190 155 92 248 206 228 203 191 1 759 

CONTRA LA St..LUO 9 12 51 o 11 161 226 322 360 442 1594 

CONDUCTA PARASOCIAL 2 254 676 438 559 2 195 067 620-+ __ 5_6_9__, __ 3_8_7-+ __ 60_º .. - L'_~-!~-=-
':m~"ri~~~fbts----!l---5-9--+--7-3-t--l-2-I --+--1-3-9-+--5-2-1--3-7--0--+---2-9-o 242 132 224 ¡ .. ¡ 102 

•--------+--4-l-5--+--5-0-9-t--4-3-9-+--5-1-8---+--4-0-I -+---1-8-0--+--3-0- 39 o 1 7 i 2 548 
VARIOS 

f.--------·---·+---+--,..,.-.,.--il------+---+---,---;-..---,----+-----+--- ·l-----1--- -·------t 
TOTAL 4521 4oS2 :5884 394! 43Jsi 3876 3.49!5 

CONTRA LA INTEGRIDAD 
FISICA Y LA V1DA 

CONTRA LA PROPIEDAD 

3 590 ! !54 3 Z44 38 21e 
--.._ 

85 55 53 50 49 42 49 36 60 39 51 8 

198 153 118 127 176 200 175 176 173 142 640 
-1-----1 

4 1 2 1 4 8 1 6 21 1 6 2 3 1 3 1 2 l 39 M CONTRA LA SEXUALIDAD 
u ~----·- ----------+---+----1----+----+----+-----+----+----+----· -----!-------< 
J CONTRA LA SALUD 4 2 1 3 8 5 4 9 9 1 6 61 
E 
R 
E 
s 

·-----------------t-----+-----+-----+---+----t---
CONDUCTA PARASOCIAL 

!RREGULARIOAOES 
DE CONDUCTA 

15 I 223 225 278 328 152 106 65 83 81 694· 
-----t-----1--!---+-

l 34 164 199 231 133 182 163 185 133 62 606 

VARIOS 5 Q Q Q 0 0 0 0 0 0 0 50 
f----------t----1----+-----1-----+----+---- ~·--1------!I----+-----+--~--~ 

TOTAL 626 629 610 697 710 602 515 496 471 352 5708 

TOTAL GL.OSAL 
.· 

·.··•· 3 596 43 984 

< __ .:.' ... '<1 [>t;J:Jt.~o ·~C-:" • ¡9:-3 l!'llorm• Eito(f1l11.::i 1974 · !973 Allé!fllt CompcraflVO 1983 .1'JBB tnfotl'I• Es1ei:si11,co 1969. Conn10T11telar DOl'J "'•noru lr,!ro:1criae~t• i) F 

! _ Cr•rr.•!'>a•,1od F..,1!'11111 Eso-e:ito:cl. 1978 -1983 " Me S1.11ena ,..uiiol sa·ncl\u" Cwodern<i• dt 1ns111ull Nacion.al ae C1111c1c1 P1nc!•1 No 17 t.l111co, 1984 
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CAUSA DE INGRESO AL CONSEJO TUTELAR DEL D.F. 
POR SEXO Y DECADA . 

.'.~\l'••·s t~'Dd•\l,~o •~•6(... 197 ~ lhl".lrme Es1adi1h~'J t~74. ¡979 An1Íl•1•1 Componi11~0 1983 - 1988 Informe E1tod1111ca 1989. ConH¡O Tu11tor paro J.ltnorH lnhocl01'9t 1n11I D F. 

~ _ C••m1•.Cl•dllfl l'Jer,H1 [sp11cif1co1 1978 -1983 "MO Su1ona Mul\cz So'nchlJ " Cuod1tno1 d1l lnUllUIO Nc11;1onol dtr C1tnt101 Ptno1tl ,~o 17 MiJICO 1984. 



. ..ffill..S...8...Q.S.!lli1filá..~ CONSEJO T_U_T_ELAI,:! DEL..J!...L., 
POR SEXO y DECADA. 

~~':;-;:..· ... ,.~~:.-~ .. --:·i.~1P!'__,_~'1/':.f!N:~~~~~~I 

.19!;!6.{ 19!17 i998 
··'":::,.:·:1.'.f;;.« \l~'!':!·<t:.-~.,","'t·>,';,~· ... , 

corHRA LA lNTEGRI· 219 191 202 310 331 442 555 409 549 441 DAD FlSICA Y LA VlOA 
~~r,E'bScf ___ 759 1 612 1 524 3 262 2 544 2 333 2 299 2 ces 2139 2 109 

~~~~i~---
----

62 129 11 4 190 177 153 11 o 105 125 157 

CONTRA LA SALUD o 204 251 154 268 232 207 121 172 157 
CÓNOUCTA ______ --------
PARA SOCIAL 35 69 86 359 230 331 559 354 689 706 

\RffEGLJCARióAoES -- ----
PE CONDUCTA o 73 66 84 121 135 54 101 64 38 

VARIOS o 766 919 1 135 1 87 492 387 835 1 203 767 

3044 3162 5 494 4.856 5.11.B 4171 ~933 4941 4 376 
: ·~- .... .,,, •· •:. 

20 35 32 67 49 65 69 61 81 75 
-------

150 142 141 426 379 348 268 300 319 230 

5 3 7 26 22 3 15 18 6 

12 17 15 14 39 34 21 17 25 20 

28 34 39 68 34 49 97 52 102 82 

69 75 98 120 18 20 47 15 9 27 

4 92 64 76 114 70 97 131 23 102 

392 778 659 608 602 591 577 542 

f')f!,TE~ C( lllFVRl,.:.C\ON 

'.r ~,.,,, [~•-Jdi,tic:r, 1960. 1973. Informe Estodistu:o 1974. 1979 Andlll1t Comparotivo 1983. 1988 1nlorm• Estodísllco 1989. Con1110 Tut1lor poro M1nor1s lnfroctorfl In 11 D.F. 

:'''"'"C!11"J ~-~"!U E~i:iecifocct 1978 -1983. ~Me Susano Muñcz Sdnchn" Cuod1rno1 dll l111lltulo Noc1onol de Cie11cla1 P1nolU No. 17 1 M'rlto, 1984 



::>"''', _c:_c:_ ___ _:._ ______ _¡ 1-----i 

CONTRA LA PROPIEOAD 

CONDUCTAS PARASOCIALES 

1---------------
CONTRA LA INTEGRIDAD 
FISICA Y LA VIDA 

FUENTES DE 1rffOR1.'AC!ON 

16,651 

14,059 

3, 815 

21,764 

3,926 

> 

4,671 ; 

1 

24,292 "'' 62,707 1 ·~.-; 
... z 

j ;,.~.,, 

4,003 ~} 21, 990 

;J 
4,203 '~ 12, 669 

Total· s1 366 

tuAOhO R 

l .• findl;11s Es1~dl111co 1960-1973 ll'lforme Es101füt1c<:'l 1974- l979. Anc!:hl11 COmporCtlY'O 1983-1988. Informe Es1od1'1m:o 1989. ConMjoTutelcr para Menores 
Infractores en el DF 

2._C11m1nahGOd. f.Jentu Es;:edfu:as 197~ .1983 "Ma Susano Muño: So'nchez" Cuaderno• del lnttltulo Nacional de Cienclc1 P1n<1I01 No. IT. Mélico, 1984. 



TENDENCIA DE LA CONDUCTA INFRACTORA POR DECADA 

• 

INFRACCIONES 
CONTRA 
LA PROPIEDAD 

FUENTES DE ltffORMllCION 

1960-1989 

70·79 

CONDUCTAS 
PAR ASOCIALES 

80·89 

24 292 

INFRACCIONES 
CONTRA LA INTEGRIDAD 
FISICA Y LA VIDA 

Ar.ci1i11s [1locl101co 1960-1973 Informe Estodíttico 1974 -1979. Aná1ts1s Comporo11vo 1983 -1988. Informe Estádistlco 1989 
Consejo Tutelar poro Menoru lnfroctoru tr. ti O F 

2 _ ~:~::::l~~~i/u~;:~c'o ~s,P9e;~~ª' 1978- 1983 " Mo. SU1ano Muñoz Sdnch11 .. Cuodunot dtl ln1tllutu Noi:lonol de Clenc:la• GRAF I CA 8 
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CAPITULO IV ANALISIS DE LA CONDUCTA AtHISOCIAL DE MENORES 
4,1 TEORIAS QUE HAN INTENTADO EXPLICAR El PROBLEMA 

77 

LA HUMAU!DAD EN SU OEVElllR HISTÓíllCO HA GENERADO UN -

SINNÚMERO DE AVAtlCES Efl ESFERAS COMO LA CIEHT!FICA Y LA TECllOLQ 

GICAJ ESTE DESARROLLO HA TRA!DO TAMBl~ff CAMBIOS SIGUIFICATIVOS 

EN EL COMPOílTAMIEtfTO DE LOS SERES HUMAllOS TANTO Erl SU lllDIVIDU¡\ 

LIDAD COMO EN LA COllVIVEllCIA DIARIA COll OTP.OS HUMAllOS, [STOS -

CAMBIOS rro SIEMPRE HAN SIDO POSITIVOS PUESTO QUE TAMBl~N SE HAii 

DADO EFECTOS lllDESEABLES COMO LO SOll LOS DESEQUILIBRIOS SOCIO

ECOllÓMICOS EL FEllÓMENO DEL URBAlllSMO, COtl SUS COllSECUENCIAS SO

CIALESJ MARGIUACIÓN, DESEMPLEO, DELlllCUEllCIA, ETC. PARTICUL•\RME!! 

TE EU ESTE ÚLTIMO ASPECTO SE HAii lllTEUTADO COllOCER LAS CflUSAS -

QUE HAii GEllERADO ESTE TI PO DE COMPORTAM 1 EIHO. A LO LARGO DE LA 

HISTORIA SE HAii PROPUESTO DIFEqEllTES TEOR!AS COMO EXPLICACIÓN -

CAUSAL, LAS QUE Ell SU AMBITO ESPACIO TEMPORAL HAii EllCOllTRADO -

ACEPTACIÓll Y HAii SIGlllFICADO UllA ETAPA EVOLUTIVA Ell EL CONOCl

MI ENTO Y CONCEPTUAL! ZAC l Óll DE ESTE PROBLEMA, ALGU!!AS EXPLICA-

CIONES DE LAS CAUSAS DE LA COllDUCTA AllTISOCIAL SE HAii DADO A -

TRAV~S DE LOS SIGUIEllTES MODELOS: 

4,2 MODELOS QUE SE HAN PROPUESTO 
4.Z.l MODELO BIOLOGICO 

ESTE SURGE COMO EL PRIMER ll!TE!ITO DE DETERM!tlAR LA -

CAUSA POP. LA QUE urr SER HUMAiiO MAtllFIESTA cmmucTAS DESVIADASl 

SU PREMI Sfl FUl!DAMEl:TAL PARTE DE CO!!S 1 DERAR QUE EL FEllÓMENO ES-

TA DETERMlllADO POR FACTORES BIOLÓGICOS O FISIOLÓGICOS CARACTE-

R ! ST 1 cos Ell U!IOS 1llD1V1 DUOS. Efl ESTA CORR 1 ENTE HAtl DESF 1 LADO -
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HISTÓRICAMENTE DESDE ·c~sAR LOMBROSO. PADRE DE LA AllTROPOLOG(A 

CRIMlllAL Cl876) LOS POSTULADORES DE LA TEORfA GLANDULAR, COMO 

EDWART H. SMI TH ( 1928>. EsTESArl PUJA SOL ( 1937), EXllER CON El Df; 

SARROLLO DIRECCIONAL 11939), SEELlllG CON CAUSAS HEREDITARIAS Gi 

NETICAS !1951), KRETSMR COll SU DISPOSICIÓN CRIMINÓGENA Y LOS 

BIOTIPOLOGISTAS, 11954), LOS GEUETISTAS COMO JACOBS Y COL QUE -

EN 1965 INICIMI LOS ESTUDIOS CITOGErl~TICOS Y FHIALMEtlTE SMIOBERG 

Y Col, El/ 1961 lllFORMAROll POR PRIMERA VEZ DEL CAREOTIPO XYY" -

(1) JACOBS Y COL EN 1965 DESCUBRIERON UrlA PREVALEllCIA ALTA DE -

ESTE CAREOTIPO EN UNA lllSTITUCIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD, Ell HOM

BRES QUE TEN(AN UNA HISTORIA O AllTECEDENTES DE COl/DUCTA AllTISO

CIAL, ADEMÁS SE EllCONTRÓ QUE TAMBIEll SE ASOCIABAN TALLAS ALTAS 

DE 1.83 CM, O MÁS, A CIERTOS TRASTORNOS MEllTALES Y COllDUCTAS 

AGRESIVAS Y ANTISOCIALES, TALES ESTUDIOS ORIGlr/ARON OUE DIFER";¡ 

TES lllVESTIGADORES EN EL MUllDO SE DIERAN A LA TAREA DE REALIZAR 

ESTUDIOS CITOGElltTICOS COMO PROTECCIÓN, Sir/ EMBARGO Y llO OBSTA!:( 

TE LA MULTIPLICIDAD DE ESTOS ESTUDIOS 110 HA SIDO POSIBLE COMPRQ 

BAR DEFHllTIVA/1EllTE CSTA CORRELACIÓI/, 

EN llUE STRO MEO 1 O EL DR, MAR 1 O RODR ( GUEZ P lt/TO Y LA 

DRA. flOHEMI ORTEGA DEL LABORATORIO DE CITOGEllETICA DEL HOSPITAL 

lllFAl/TIL DE LEGARIA D.F. ESTUDIAROll A 37 MEl:ORES DE 18 Ar1os lll

TERllA:>OS Efl LA ESCUELA ÜRIEllTACIÓll PARA VAROllES DE TLALPAN DEL 

0, f,, QUI El:ES PRESEl/TABAll COllDUCTAS /,llT 1 SOCIALES Y RETARDO ME!! 

TAL, CON EL OBJETIVO DE " ••• DETECT~R TRASTCRrlOS COllGElllTOS DEL 

METABOLISMO Y TRASTORNOS GOllOSÓM 1 COS CON EL CAREOT 1 PO XYY, EN 

El ESTUDIO 110 SE rnco:nRó PRESEllCIA DE ALTERACIONES Erl NlllGUllO 
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DE LOS MEUORES, Slfl EMBAP.GO EL TAMAliO DE LA MUESTRA :10 AUTORI

ZA A NINGUNA COflCLUSIÓN VÁLIDA POR LO QUE AL RESPECTO ES NECESA 

íllO Ufl MAYOR itúMERO DE ESTUDIOS Y EVALUAR A Ull MAYOR NÚMERO DE 

MEllORES", (2) 
HACIENDO REFEREllCIA A LAS CAUSAS HEREDJTAíllAS MERGEN 

ilOS D 1 CE OUE "LA COrISTJ TUC 1 Ótl JllD 1V1 DUAL POSEE UllA PP.EPARAC l Ófl 

PARA RECHAZAR O ACEPTAR LOS IMPULSOS CRIMlflÓGENOS" 13), EH COfl

SECUEllCIA SE AFIRMA QUE EXISTEN PERSONAS QUE NACEll COfl IMPULSOS 

CR 1 MI llÓGEllOS. AL RESPECTO PETTER Scon DI CE "UllA GRAN VAR 1 EDAD 

DE ESTADOS FfSICOS Y FISIOLÓGICOS PUEDEll COllTRIBUIR lllDIRECTA

MEllTE A FAVORECER, LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES CRIMlllALES", 14) 

ESTA JtlTERPR[TACIÓll ORGAfllCISTA, HOY DÍA NO TIEllE CR~ 

DITO, 110 SE PUEDE COllSIDERAR QUE LA CONDUCTA ArlTISOCIAL DE MEllQ 

RES EST~ DETEP.MlllADA EXCLUSIVAMENTE POR ASPECTOS DE TIPO BIOLÓ

GICO PORQUE DE SER AS 1 EL PROBLEMA DE LOS MEtlORES l llFRACTORES 

SEílfA Ull PROBLEMA DE SALUD, Ell ESTE SEIHIDO AL MEllOP. 11/FRACTOR 

SE LE COflSIDERARlA COMO ENFERMO, SUSTRAYENDO DCL DERECHO A TO

DOS LOS MEllORES COil PROBLEMAS DE COllDUCTA AllTISOCIAL, 

LO BIOLÓGICO PUEDE SER Ull FACTOR PREDETERMlflAllTE DE -

LA COflDUCTA AUTISOCIAL. V Efl ALGUllOS CASOS EL ELEl1EtlTO CAUSMITE 

DE DICHA COllDUCTA PERO DE lllflGUllA MAi/ERA, EL ELEMEllTO ÚlllCO O -

PREDOMlllMITE COMO CAUSALIDAD. As! PUES LO BIOLÓGICO COMO FAC

TOR HA SIDO SUPERADO Y COI/ ELLO LAS TEORfAS CUE HAN POSTULADO -

ESTE MODELO, 

4.2.2 MODELO PSICOLOGICO 
EL PRESEllTE MODELO FUE UllO DE LOS MÁS 1 MPORTANTES Efl 
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LA DETERMI tlAC IÓ!l DE LA CAUSALIDAD DE LA COllDUCTA. DE r.rnoRES. SE 

FUHDAMEtlTÓ EN LA PERSONALIDAD DEL MENOR 1 NFRACTOR V CONS l DERÓ -

QUE ~STA SE ENCONTRABA MAL ESTRUCTURADA, RAZÓN POR LA CUAL ESTA 

BLECIÓ COMO FACTOR CAUSAL DEL PROBLEMA El TRASTORNO DE PERSONA

LIDAD. EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS PSICOLÓGICOS QUE SE HAtl REA

LIZADO PARA ESTUDIAR LA CONFORMACIÓtl DE LA PERSOHALIDAD DEL IN

FRACTO?., SE HA E!ICOIHRADO QUE EN T~RMINOS GEllERALES ESTOS TIE

NEN "BAJA AUTOESTIMA, POCA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓtl, INCAPACl 

DAD PARA MANEJAR SUS IMPULSOS, ACTITUDES AGRESJVAS, ASÍ COMO E.S. 

CASA APTITUD DE ADAPTACIÓN" (5). 

A PARTE DE LAS CARACTERfSTICAS VA MEUCIONADAS TAMBltN 

SE HA DETECTADO, EN LOS MENORES lllFRACTORES BAJA CAPACIDAD l!ITf 

LECTUAL, LA CUAL ES ltlFERIQR Al T~RMINO MEDIO, FACILIDAD PARA -

SER INFLUEUCIADOS, TEllOEllCIA A SATISFACER SUS DESEOS V CAPRICHOS 

DE MAllERA INMEDIATA V Slll ESFORZARSE PARA ELLO 110 MlDEtl LASCO!! 

SECUEllCIAS DE SUS ACTOS, 

EN UNO DE LOS ESTUDIOS PSICOLÓGICOS MÁS RECIEllTES REA 

LIZADOS A LOS MEllORES lllFRACTORES SE EllCotlTRÓ QUE "LA FALTA DE 

CARlilO, ATENCIÓH V CUIDADOS Ert LA INFAllCIA, LA CARENCIA DE UNA 

ESTRUCTURA DE DI SCI PLI llA CON l {MlTES CLAROS V PREDEC 1 BLES ADEMÁS 

DE Ul!A ESTIMULACIÓI! PEDAGÓGICA INADECUADA, LA AGRESIÓN V EL -

ABAllDONO.,," (6), SON LAS CARACTER!STICAS MÁS COMUtlES Etl LA Bl.Q 

GRAFfA DE LOS MEtlORES l llFRACTORES. 

RODR!GUEZ MAUZAllERA AFIRMA QUE LOS MEllORES COll COllDUk 

TA AllTISOCIAL SON: 

A) EVASIVOS B) !!!ADAPTADOS SOCIALES 
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el MI TÓMAllOS D) REBELDES 

E) PMDILLEROS F) PERVERSOS SOCIALES 

G) l llESTABLES H) FRACASADOS 0CUPACIOtlALES 

Ell ESTE MODELO CABE TAMBl~ll HABLAR DE LOS CASOS PSl-

QU IÁTR 1 COS, LOS DE TRASTORllOS llEURÓTI COS O PS 1 CÓT lCOS RESPONSA

BLES DE ACTOS ANTISOCIALES, [ti ESTA SITUAClÓll EU EFECTO EL PRQ 

BLEMA ESTÁ DCTEr.MlllADO POR U!IA PATOLOGÍA V Ell COllSECUE':CIA 5E -

TRATA DE EHFERMOS PRlllCIPALMEtlTE Y SECUllDARIAMWTE DE lllFRACTO

RES, 

ESTE MODELO PIEnDE CREDIBILIDAD CUAllDO LOS ESTUDIOSOS 

DEL PROBLEMA SE DAll CUEllTA DE OUE EL FEllÓMEllO DE LA AllTlSOCIALl 

DAD 110 SÓLO SE DETERMIHA POR LA PERSONALIDAD PUES RESULTA QUE -

MUCHOS MENORES QUE FUEROll ATEtlDI DOS COll PS 1COTERAP1 A, 110 OBSTA!! 

TE &STA, VUELVEN A RElllCIDIR, POR OTRA PARTE LOS MEllORES 110 -

HAtl COllCLU[DO EL DESARROLLO Y MADURACIÓll DE SU PERSONALIDAD EN

CO!ITRÁNDOSE Ell LA ETAPA CRITICA DE LA ADOLESCEllCIA, RESULTA Ell

TOtlCES QUE LO PS 1COLÓG1 CO ES OTRO ELEMENTO MÁS DE LA AtlT 1SOC1 A

LI DAD DE MENORES Y 110 EL FACTOR FUNDAMEllTAL, HECHO QUE QUEDA og_ 

MOSTRADO COtl LOS MILLOllES DE ADOLESCEllTES COll PROBLEMÁTICAS PSl 

COLÓGICAS PARECIDAS A LAS DE LOS MEllORES lllFRACTORES PERO QUE -

110 ltlCURREtl EU ESTE TIPO DE CONDUCTAS; HA OUEDADO DEMOSTRADO -

QUE LO PSICOLÓGICO ES OTRO FACTOR PREDISPOllEllTE O COADYUVAtHE -

PARA QUE SE PRESEHTE EL PROGLEt'A DE LA COllDUCTA AllTISOCIAL EN -

u11 1m1on. 

4.2.3 MODELO SOCIOLOGICO 
Ell MtXICO LO SOCl/IL. HA SUFRIDO Ull lllTEllSO CAMBIO, LA 
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REVOLUCIÓN y LA Pos-GUERRA. ESTOS DOS ACONTECIMIENTOS HISTÓRI

COS HAN PRODUCIDO CAMBIOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓ

GICO QUE A SU VEZ SE HA REFLEJADO EN CAMBIOS PROFUNDOS EN LOS -

NIVELES SOCIALES, PROVOCANDO CON ELLO DIFERENTES PROBLEMAS, EL 

CAMBIO PROVOCADO HA TENIDO OTRAS CARACTER!STICAS SIGNIFICATIVAS 

Y P.A SIDO MUY ACELERADO, LA INDUSTRIALIZACIÓN, LA DIFUSIÓN DE 

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, EL AVAUCE T~CNlCO Y ClEllT!

FlCO HA ROTO EL EQUILIBRIO DE LAS TRADICIONALES ESTRUCTURAS !NI 

TlTUCIONALES DE TIPO SOCIAL, INCLUYEllDO Ell ELLO A LA FAMILIAI -

EL DESARROLLO TAN ACELERADO HA PROVOCADO UN DESEQUILIBRIO A LA 

CULTURA TRADICIONAL, MODIFICAllDO SUS VIGENCIAS ES DECIR, USOS, 

COSTUMBRES, VALORES Y NORMAS, AS! COMO EN SUS MOTIVACIONES ACTl 

TUDES y cormUCTAS. Ell LA FAMILIA SE HA PROVOCADO IUESTABILIDAD. 

DESORGANJZACIÓll AFECTANDO MAYORMEllTE A LAS CLASES MEDIA Y BAJA 

DE LOS ESTRATOS SOCIALES, 

Hov LA POBREZA SE HA INCREMENTADO. LAS GRANDES URBES 

AL COllCEllTRARSE EL PODER POLITICO E INDUSTRIAL, ECOllÓMICO Y CU.!.. 

TURAL HAii PROVOCADO EL FENÓMENO DE LA URBANIZACIÓll ES DECIR LA 

lllMIGRACIÓN A LAS GRANDES CIUDADES ESTO SIGNIFICA EL ABANDONO 

DEL CAMPO Y LA COllSECUEtlTE POBREZA DEL MEDIO RURAL Y TAMBl~N -

HAii ?~OVOCADO EN LAS GRANDES CIUDADES COMO CONSECUENCIA DE LA 

COllCE~ITRAC 1611. LA APAR 1 c IÓN DE ZONAS MARG JllADAS DE DOIWE SURGEN 

~.AYO«lThi':JAl~EllTE LúS INDIVIDUOS CON CONDUCTA AIHJSOCIAL, 

LA lllTERPRETAClÓN SOCIAL COMO EXPRESIÓN CAUSAL DE LA 

P1Tl",'lCIALIDAD, ES LA MÁS VIGENTE EN LA ACTUALIDAD, ESTA MANl

F!: '· T ~~ 1 (,•¡ SE CONTEMPLA EN EL MED 1 O AMB 1 EllTE Ell EL QUE SE DESEll-



83 

VUELVE EL MENOR, ES EL ELEMEllTO DE MAYOR DETERMINACIÓtl EN LAS -

CONDUCTAS AllTISOCIALES. DENTRO DEL AMBIENTE SE COtlSIDERA LA F!!. 

MILIA, LA ESCUELA, LOS AMIGOS, EL VECINDARIO, El DEPARTAMENTO O 

El LUGAR EH DONDE HABITA El MENOR, TAMBJeN LA COMUlllDAD A LA -

QUE PERTEtlECE Y LA CULTURA OUE PREDOMINA EN LA MISMA, 

FRJEDLANDER (7) DICE QUE EXISTE UtlA MULTIFACTORIALIDAD 

AMBIENTAL QUE OBRA EN LA MOTIVACIÓtl DE LA DELINCUENCIA Y EUTRE

OTRAS MEllCIONA AL HOGARI EL HOGAR DESECHO, LA AUSEllCIA DE DISC! 

PLINA, LAS MALAS COMPAflfAS, LA FALTA DE ORGAllJZACIÓN DEL TIEMPO 

LIBRE Y LOS FACTORES ECONÓMICOS, EN EL MEDIO AMBIENTE LA FAMI

LIA ES EL FACTOR MAS IMPORTANTE PUES EN {STA ES EN DONDE INTRO

YECTAll LAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO V !GENTES Y CONDI C 1 ONADAS 

PARA SU DESEUVOLVIMIENTO EN LA SOCIEDAD, EN ESTE SEllTIDO LA -

CONDUCTA DEL MENOR SÓLO ES EL REFLEJO DE LA EDUCACIÓtl QUE RECI

BIÓ Etl SU FAMILIA, 

JACKSON DICE QUE "LA FAMILIA ES LA TRAtlSMISORA DE NOR 

MAS Y VALORES PUES LA ltlFlUEllC 1 A TEMPRAllA, QUE T 1 ENE El MEtlOR -

COll EL MEDIO, PROVOCA QUE SU APREllDIZAJE SE DESVJRTUE Y HAYA F!!. 

LLAS DE DISCIPLINA y QUE LOS 11eTODOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES -

Np SEAN LOS MAS ADECUADOS" (8), POR TANTO COMO DIRÍA MAYS, JCHN 

BARRÓN El PROCESO SOCIAL AL OUE HA SIDO EXPUESTO El MENOR HA F~ 

LLADO, SU EDUCACIÓN HA SIDO IMPERFECTA POR LO OUE SU COMPORTA

MIENTO DELICTIVO ES EL RESULTADO DE CIRCUNSTANCIAS AMBIENTALES, 

EN SÍNTESIS TIENE UN ORIGEll SOCIOCULTURAL, 

LA FAMILIA COMO FACTOR PRINCIPAL DE TRAtlSMJSIÓN DE 

LOS VALORES HOY DÍA NO ES FUllCIONAL POR LO GEllERAL SE ENCUEllTRA 
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Ell ESPECIAL Ell LAS FAMILIAS DE LOS MEUORES lllFRACTORES HAY PO

BREZA, DESORGAN I ZAC 1 ÓN, Y EN GENERAL D 1SFUNC1 ONALI DAD, ES DEC 1 R 

EXISTE UllA INDEFllllDA ESTRUCTURA FAMILIAR, flO HAY REGLAS CLARAS, 

110 EXISTEN NORMAS 111 PATRONES DE CONDUCTA A SEGUIR, HAY FALTA -

DE COMUUICACIÓN EllTRE LOS MIEMBROS, LOS PADRES 110 SON CAPACES -

DE EDUCAR A LOS HIJOS, tlO HAY UN AMBIEllTE AFECTIVO ESTIMULAflTE, 

DE RECOUOCIMIENTO Y APOYO, EU DONDE SE MANEJAN LOS ROLES ADECUA 

DAMEtlTE EU CONCLUSIÓN HAY DESORGANIZACIÓfl Y DESINTEGRACIÓN, CON 

ESTO SE PUEDE CONSIDERAR QUE LA CRIMlllALIDAD SE RELACIONA Cotl -

LOS CAMBIOS SOCIALES QUE ACOMPAÑAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE -

Utl PAIS. 

LA TEORIA DE ASOCIACIÓN DIFERENCIAL PLANTEA QUE LA -

COHDUCTA DELlrlCUENCIAL SISTEMÁTICA ES COtlSECUEllCIA INMEDIATA DE 

LA EXISTENCIA DE COflFLICTOS CULTURALES, DEL AMBIENTE, 

BIRÓ DESCRIBE LOS ELEMENTOS DE UN CIRCULO POR MEDIO -

DEL CUAL EXPLICA LOS MllllMOS INDISPENSABLES EN EL DESARROLLO DE 

UN PAIS1 

"NUTRICION • SALUD • DESARROLLO • EDUCACION • AUTOGESTION • ACCE 

SO AL MERCADO DE TRABAJO • RIQUEZA • NUTRIC!ON" <9J. si ESTE -

CIRCULO SE INVIERTE EllTONCES SERIAi 

DESNUTRICION • ENFERMEDAD • ESTANCAMIENTO • IGNORANCIA • INDIVl 

DUALISMO • INACCESIBILIDAD AL MERCADO DE TRABAJO • POBREZA +DE~ 

NUTRICION, COMO PODEMOS OBSERVAR ESTE CIRCULO EXPLICA LA REALI

DAD DE GRArlDES GRUPOS DE POBLACIÓll DE NUESTRO PAIS Y EXPLICA EL 

INCREMENTO DE LAS cormucTAS DELICTIVAS. 

Ell COllCLUSIÓrl PODEMOS DECIR QUE LAS INFLUENCIAS EXÓGJ;. 
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NAS QUE RECIBE Ull MENOR sor¡ LAS QUE CONFORMAN su ACT 1 TUD y APTl 

TUD FRENTE A LA VIDA COMO DICE EL DR. SoL!s QulROGA NEtl LA PRÁl: 

TICA HEMOS COMPROBADO QUE A MAYOR INFLUENCIA DEL HOGAR CORRES

PONDE MENOR INFLUJO DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO Y VICEVERSA", 

ClOl 

EN ESTE CAPITULO ABARCAMOS CADA UNO DE LOS MODELOS -

QUE PRETEND 1 ERON EXPLICAR LA CAUSAL! DAD DE LA COllDUCTA AllT 1 SO

CIAL PERO SI LOS COllJUllTAMOS LOS TRES llOS DAREMOS CUENTA QUE EL 

QUE SE ACERCA MÁS A LA REALIDAD IMPERANTE DE NUESTROS D[AS ES -

EL SOCIAL PUES HA QUEDADO COMPROBADO A TRAV~S DE LA HISTORIA DE 

LA HUMANIDAD QUE EL ABORDAJE DE UNA PROBLEMÁTICA DESDE UN SÓLO 

PUNTO DE VISTA tlO FUtlCIOtlA EN CAMBIO LO SOCIAL ES Utl COtlJUtlTO -

DE tlORMAS, VALORES, COSTUMBRES Y VIVENCIAS QUE SE RECOPILAN PA

RA DAR CABIDA A UN FENÓMEllO, ES AS{ PUES QUE EN EL SIGUIENTE CA 

P{TULO PROPONEMOS UN MODELO DE TRATAMIENTO EL CUAL RETOMA DE CA 

DA MODELO PRESEllTADO LO ESENCIAL Y EN EL CUAL MAIHFESTAREMOS -

QUE EL PROBLEMA DE LA ANTISOCIALIDAD DE LOS ltlFRACTORES tlO ES -

MÁS QUE EL REFLEJO DE UN PROCESO DE SOCIAL!ZACION INEXISTEllTE, 

O IUCOMPLETO QUE SE GEllERÓ EN EL MEflOR, 
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CAPITULO V PROPUESTA DE TRATAMIENTO AL MENOR INFRACTOR 

5.1 CONCEPTUALIZACION Y FUNDAMENTACION DEL MODELO "COMUNIDAD 

FORMATIVA" 

El PROBLEMA DE LA COllDUCTA MIT 1SOC1 AL DE LOS MEllORES 

TI El/E UtlA PLURAL! DAD DE FACTORES cor1sT 1TUT1 vos QUE 1 NVOLUCRAll A 

LA TRAIDA BIOPSICOSOCIAL. COH PREDOMINIO DE LO SOCIAL. ESTA -

PLURALIDAD TIEllE UllA EX?'lESIÓN MULT!FAC~TIC.\ Ell CADA MEUOR. SIÚ 

EMBARGO EXISTE EN TODOS ELLOS UNA COINCIDEHCIA Ell CIERTOS RAS

GOS COll LO CUAL PUEDE COHFORMARSE EL "PERFIL PREDOMlllAllTE DEL -

MEllOR IHFRAClOR", EL cu;L PUEDE DESCRIBIRSE DE LA SIGUIEllTE MA

tlERA: 

l. MENOR PROCEDEllTE DE CLASE SOCIOECOllÓMICA BAJA O MEDIA BAJA, 

2. PERTErlECIErHE A GRUPOS MARGINADOS o DE INMIGRANTES o DEi 

cerm1er1TES DE EMIGRANTES RURALES. 

3. PERTENECIEHTE A FAMILIAS DISFUNCIOllALES, CON LAS SIGUIEllTES 

CARACTER!STICAS: 

A) DESORGAUIZAOA 

B) Des 1 rneGRADA 

el CotlFLicTIVA Y/O 

D) PATOLÓGICA 

E) INADECUADO EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

F) INADECUADO EJERCICIO DE LOS ROLES PAREHTALES 

G) NULA, ESCASA O lflADECUADA COMUNICACIÓN 

H) Los PADRES CARECErl DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓrl LA 

BORAL, POR LO QUE SE SUB-EMPLEAN O SON DESEMPLEADOS, 
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4, CAREllCIA DE SATISFACTORES FISIOLóGICOS O PRIMARIOS COMO: 

A) ALIMENTO 

Bl VIVIENDA 

el ROPA 

5. NECESIDADES AFECTIVAS, 

Al AFECTO 

B) COMPRENS l ÓN 

C) APOYO 

D) ÜR!EtHACIÓll 

6. NECESIDADES SECUtlDARIAS COMO: 

A) SALUD 

B) EDUCACIÓU 

el CuL TURA 

D) RECREACIÓN 

E) DEPORTE 

7. HABITA EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO Y/O PROMISCUIDAD. 

8. SU ESPACIO VITAL ES LA CALLE, 

9. Sus RELACIOUES SOCIALES SON. LA PAtlDILLA DE DONDE TOMA sus 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO, SUS FIGURAS DE IDEtlT!DAD Y VALORES 

SUB-CULTURALES, 

10. sus RASGOS DE PERSONALIDAD SON: 

Al EGOCENTR 1 SMO 

B) IUESTABLE 

el lllSEGUR!DAD 

Dl ltlSAT!SFACC!ÓN 

El IRRITABILIDAD Y AGRESIÓN 
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F) IMPULSIVIDAD 

G) SUPERFICIALIDAD 

Hl FRUSTRACIÓN Y RESENTIMIENTO 

¡) FALTA DE CAPACIDAD PARA ESTABLECER 1· MMEJAR LAS RELA-

CIONES INTERPERSONALES. 

J) TENDENCIAS DESTRUCTIVAS Y AUTODESTRUCTIVAS 

K) POCA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

L) TENDENCIA A LA FANTAS(A :OMPENSATORIA 

MI SU ltlTERtS SE CENTRA Erl SUS l~ECES 1 DADES PERSO:IALES 111-

MEDIAiAS. 

tll PASIVIDAD Y DESINTERtS 

Ñ) POBREZA E INMADUREZ AFECTIVA 

O) BAJA AUTOESTIMA Y AUTOIMAGEN 

Pl DESESPERANZA Y TENDENCIAS DEPRESIVAS 

al No CUENTA CON UllA ESCALA DE VALORES o IDEALES o SOll -

CONFUSOS Y CONTRADICTORIOS. 

Rl No TIENErl METAS CLARAS. 

Sl CARECE DE UN PROYECTO DE VIDA 

Tl POBREZA IDEATIVA 

U) DIFICULTAD PARA ABSTRAER, INTEGRAR, ORGANIZAR Y~DIFERE~ 

CIAR. 

V) DEFICIENTE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

W) INTELECTUALMENTE TIENE ESCASO RENDIMIENTO, SU COEFICIE!! 

TE JllTELECTUAL ES !llFERIOR AL TtRMltlO MEDIO O NORMAL, 

EN LA ELABOilACIÓN DEL PERFIL DESCRITO SE TOMÓ COMO PA 

RÁMETRO DE REFERENCIA LA PIRÁMIDE DE NECESIDADES QUE ESTABLEC~ 
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"ABRAHAM MASLOW" ( 1), 

EL PERFIL QUE SE RESEÑÓ ANTERIORMENTE TIENE MUCHAS E~ 

CEPCIONES Y VARIABLES, PERO COMPRENDE LOS RASGOS MÁS COMUNES EN 

LOS MENORES IrffRACTORES, PARA ELABORAR EL PROYECTO DE UN NUEVO 

MODELO DE TRATAMIENTO SE PARTIÓ DEL "PERFIL PREDOMINArnE". AS! 

COMO DE LAS CARACTER[STICAS QUE EL PROBLEMA PRESENTA Y QUE HMI 

SIDO DESTACADAS EH LOS CAP[TULOS PRECEDENTES. 

MODELO DE TRATAM!ENTO 

COMO UNA NUEVA OPCIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL MENOR IN

FRACTOR, SE ENSAYÓ DE 1986 A 1989 CON UNA POBLACIÓN DE APROXIMA 

DAMENTE 56 MENORES INFRACTORES EL MODELO DE TRATAMIENTO DENOMl

llADO "COMUNIDAD FORMATIVA", EL QUE SE DISEÑÓ RESPONDIENDO A LAS 

llECESIDADES QUE EL PROBLEMA DEMAllDA, ESTE MODELO DE TRATAMIEN

TO TUVO SU BASE DE SUSTErlTACIÓN CDrlCEPTUAL EM LAS SIGUIENTES 

PREMISAS: 

l. LA CONDUCTA ANTISOCIAL DE MENORES PRESEUTA UllA COMPLEJIDAD 

QUE PUEDE SER DESCRITA COMO PARTE DE UNA MACROESTRUCTURA, 

TAllTO Ell EL ORIGEN COMO EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA, Y 110 

SÓLO A LA MICRO-ESTRUCTURA, INDIVIDUAL DEL MENOR ( ESQUEMA 

ll. NO DEBEMOS SEGUIR COMETIENDO EL ERROR DE QUERER EllCO!! 

TRAR LA CAUSA DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL DE UN MENOR EN ~S

TE EXCLUSIVAMEllTE, LA EXPERIENCIA llOS HA DEMOSTRADO QUE ~L 

NO ES EL FACTOR ÚNICO SINO QUE ES ",,, PRODUCTO DE UNA SE

RIE DE ASERCIONES MEDICOPSICOLÓGICAS Y/O SOCIOLÓGICAS CUYA 

INFLUENCIA ES FACILITADA POR LA EXPAllSIÓN DE POL!TICAS Y -
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PROGRAMAS SOCIALES Y DE BIENESTAR SOCIAL .. ," (2). Es DECIR 

ES LA RESULTANTE DE INFLUENCIAS EXÓGEtrAS Y EUDÓGEHAS POR -

LO CUAL tlUESTRA SEGUNDA PREMISA MAtl!FlESTA QUE: 

2, EL MENOR INFRACTOR ES EL RESULTANTE O EXPRESIÓN •!NAL, DE 

UNA CADENA DE ACONTECIMIENTOS, EN LOS QUE SE EHCUENTRAN EN 

ALGUNA MANERA TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR, TAHTO 

COMO ELEMEllTO PARTIClPAr/TE COM~ (,\USALE3, v PE 50LUCIÓN ,\L 

PROBLEMA, AL RESPECTO PEDRO ACHARO DICE ",,.EL HOGAR HA 

DESERTADO EN GRftN PARTE DE SUS TAREAS FORMATIVAS, LO QUE -

EllGEllDRA UN S!NllÚMERO DE PROBLEMAS EU LA ACTITUD SOCIAL Y 

POR ESO NO DEBE SORPRENDERNOS A NADIE QUE DONDE HO HAY HO

GARES BIEN COtrST!TU[DOS MENUDEE LA DEL!HCUENC!A," (3) 

3, LA FAMILIA COMO GRUPO SE ENCUENTRA A LA VEZ DETERMINADA -

?OR LA !NTERACC 1 Óll QUE ESTABLECE cotr EL EllTORNO soc 1 AL EN 

QUE SE ENCUENTRA, 

4, TODA ACCIÓN DE TRATAMIENTO DE LA CONDUCTA MlTISOCIAL DEBE 

ABORDAR OBL!GADAMENTE Y EN FORMA S!MULTÁHEA, AL MENOR Y SU 

FAMILIA Y EL ENTORNO SOCIAL COMO FORMA CORRECTA DE MANEJO 

DEL PROBLEMA, 

.5. EL TRATAM!Etno. PARA SER DE MAYOR EFECTIVIDAD. DEBE HACER

SE PREFEREtrTEMENTE EN EL MEDIO SOCIAL EH DONDE SE ENCUEtrTRA 

EL GRUPO FAMILIAR, PARA INCIDIR DE MANERA NATURAL, DIRECTA 

Y EFECT !VA Efl LOS FACTORES DETERMI llAIHES, 

6, LA AtlT!SOC!ALIDAD DE LOS MEllORES ES RESULTADO BÁSICAMENTE 

DE UNA DlSFUIKlÓN DEL PROCESO DE SOC!ALIZACIÓU OUE SE EX

PRESA COMO COUSECUENC!A ERRÁTICA EN EL PROCESO DE !llTER: 
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ACCIÓN SOCIAL, PORQUE SOCIALIZAR ES "INTEGRAR AL INDIVl 

DUO A UN GRUPO,,, CONGRUENTE, COMO LA FAMILIA Y SU MEDIO -

AMBIENTE INMEDIATO, QUE LE OFRECEll EXPERIENCIAS DE DIVERSAS 

AMPLITUDES HASTA DEJARLO RELACIONADO corr LA SOCIEDAD rn G& 

NERAL," (~) 

EL TRATAMIENTO QUE SE PROPONE EN LA "COMUNIDAD FORMA

TIVA" SE DEF IrlE COMO EL CONJUllTO DE ACCIONES EDUCAT 1 VAS, REEDU

CATl VAS Y DE CAPACITACIÓll QUE TIENEN LA FINALIDAD DE MOCIFICAR 

EL COMPORTAMIEllTO PSICOSOCIAL DEL MENOR, DOTÁNDOLO DE APTITUDES 

QUE LE PERMITAll urr DESARROLLO ARMÓllJCO. CREATIVO. PRODUCTIVO y 

SANO EN EL ENTORNO MICRO Y MACRO SOCIAL. ESTE TRATAMIENTO 

TIEllE LAS SIGUIENTES CARACTERfSTICAS: 

ES INTEGRAL, PORQUE COMPRENDE TODOS LOS ASPECTOS QUE 

COSllTITUYEll EL PROBLEMA¡ ES DECIR LO BIOLÓGICO, LO PSICOLOÓGICO 

Y LO SOCIAL. 

ES INTERDISCIPLINARIO, PORQUE SIENDO INTEGRAL REQUIE

RE LA PRESENCIA Y ACCIÓN DE DIFERENTES ESPECIALISTAS QUE ABORDEN 

EN FORMA COORDINADA LOS DISTINTOS ASPECTOS QUE EL PROBLEMA PRE

SENTA, 

ES SECUENCIAL O PROGRESIVO, PORQUE TIENE ETAPAS BIEll 

DEFINIDAS QUE SE APLICAll EN FORMA ORDENADA Y SUCESIVA QUE SON -

LAS SIGUIENTES: 

A) ETAPA IlilCIAL QUE CORRESPONDE A LA RECEPCIÓN, LA 

OBSERVACIÓN Y LA EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA, 

B) ETAPA MEDIA QUE CORRESPONDE PROPIAMENTE AL TRATA-

MIENTO Y 
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C) ETAPA TERMINAL QUE CORRESPONDE A LA PRE-EXTERNACIÓN 

Y REINCORPORACIÓN. 

ES DUAL, PORQUE COllCEDE Y APLICA IGUAL IMPORTANCIA AL 

MEllOR Y A LA F AM 1 LI A , 

ES SIMULTANEO, PORQUE SE APLICA AL MISMO TIEMPO AL Mf 

llOR, A LA FAMILIA Y Ell EL ENTORllO SOCIAL (ESQUEMA 2), CONSIDE

RAMOS QUE ESTAS CARACTER(STlCAS ABARCAt• LOS ASPECTOS ESENCIALES 

DEL PROBLEMA QUE SON EL MENOR, LA FAMILIA Y EL ENTORllO SOCIAL -

LO CUAL COllCUERDA CON LO EXPRESADO EN ~L PROGRAMA NACIOHAL DE -

PREVENCIÓll DEL DELITO EN EL CUAL SE DICE QUE "ES NECESARIO 

QUE EL TRATAMIENTO ABARQUE AL MENOR Y A SU FAMILIA DE MANERA -

OBLIGATORIA",(5) 

POR ELLO, SE DISEtló UN MODELO DE TRATAMIENTO DENOMINA 

DO "COMUNIDAD FORMATIVA" POR SU ESTRUCTURA Y FINALIDAD; ENTEN

DIENDO CON TAL DENOMINACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE PERSONAS DE DIFf 

RENTE SEXO, EDAD. PREPARACIÓN Y FUNCIÓN QUE TIEHEll EN COMÚN EL 

OBJETIVO DE PARTICIPAR ACTIVA Y PERMAllENTEMENTE EN EL TRATAMIEJJ. 

TO DE LOS MENORES INTERtlOSI COMUNIDAD, QUE ESTA CONSTITUIDA POR 

LOS MEllORES lllTERllOS, POR TODO EL PERSOllAL DE LA lllSTITUCIÓN Y 

POR LOS FAMILIARES DE ESTOS, ESTE MODELO AL CONSIDERAR QUE EL 

GRUPO FAMILIAR ES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA Y POR ELLO SE lllVO

LUCRA COMO ELEMENTO IMPRESCINDIBLE, DENTRO DEL MISMO ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO, EL CUAL PRETEllDE LA CORRESPONSABILIDAD DE LA FAMI

LIA, SU COPARTICIPACIÓN, INTERACCIÓN Y CONVIVENCIA DENTRO DE LA 

1 NSTI TUC IÓN, 

LA FILOSOF!A GENERAL DE ESTE MODELO ES EDUCAR PARA LA 
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VIDA, ES DECIR, PRODUCIR APTITUD SOCIAL, AUTÓNOMA Y AUTOSUFICIEH 

TE Efl CADA MENOR, 

EN LA APLlCAC IÓN DEL MODELO Y PARA LA COIN!VENCIA :JE 

ESTA COMUNIDAD FORMATl\IA, SE ORGANIZÓ A LOS MENORES ll•ºRACTOPES 

Ell PEOUEllOS GRUPOS IrlSTALt.DOS EN MÓDULOS HABITAC!OtlALES CON CA

PACIDAD PARA DIEZ ALUMllOSJ MÓDULOS QUE TIEllEN LA IHTENClÓll DE -

CREAR CONDICIONES OUE REPRODUZCAN EN LO POSIBLE LA ORGANIZ~CIÓN 

Y DIHÁMICA DE LOS GRUPOS FAMILIARES PARA ESTABLECER ROLES Y PAU 

TAS CONDUCTUALES VIGE!lTES Y CONDICIOtlADAS A PERMAtlErlCIA. ES DE

CIR UN CAMBIO DE ACTITUDES t APTITUDES SOCIALES MEDIANTE LA IN

TERACC J ÓN PERMAtlEIHE, (ESQUEMA 3) 

EN LA APLICACIÓtl DEL TRATAH!EtlTO SE HAN ESTABLECIDO -

SEIS LINEAS DE ACCIÓN: 

l. LINEA DE ACC!ON EDUCATIVA. ESTA PRETEtlDE POSIBILITAR EL -

DESARROLLO Y LA REALIZACIÓN INDIVIDUAL A TRAVtS DE LA CAPA 

CITACIÓN, ltlCREMErHO Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

EN LO COGNOSCITIVO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL. 

2. LINEA DE ACCION TERAPEUTJCA. ESTA T!EtlE COMO OBJETIVO LI

MITAR, CORREGIR O COMPEllSAR LAS PATOLOGfAS ESPECIFICAS QUE 

PRESENTA CADA CASO. 

3. LINEA DE ACCION LABORAL. ESTA SE OR!EllTA A CREAR MOTIVA--

C!Ótl E INTERtS POR EL TRABAJO COMO MEDIO DE REALIZACIÓN Y 

SUPERACIÓN PERSONAL, CAP.\C 1 TANDO AL MENOR Ell UNA ACTIVIDAD 

DE EFECTIVA COMPETEflC 1 A LABORAL, 

4, LINEA DE ACCION DE EDUCACION FISICA. EN tSTA SE PRETENDE 

LA MODULACIÓN Y FORMACIÓN DEL CARÁCTER Y LA PERSONALIDAD! 
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AS[ COMO LA CAPACITACIÓll p;,RA MAtHEllER LA VITALIDAD PSICO

F[SICA A TRAVtS DE LA ACTIVIDAD MOTíllZ Y LA PP.ÁCTICA DEL -

DEPORTE. 

5. LINEA DE ACC!ON DE EDUCAC!ON ARTISTJCA. EL OBJETIVO ES FQ 

MEtlTAR Y REFORZAR LA EXPRESIÓN ART[STICA Etl SUS VARIADAS -

FOP.MAS DESDE LAS GRÁFICAS CREATIVAS, HASTA LAS PARTICIPATl 

VAS Y CORPORALE3 COMO MEDIO DE COMUNICACIÓfl Y DE AUTOVALO

RACIÓll, 

6. LINEA DE ACC!ON RECREATIVA. ESTA T!EtlE POR FlllALl~AD ';APA 

CITAR PARA EL ADECUADO MANEJO DEL TIEMPO LIBRE Y LA INTER

ACCIÓll SOCIAL, INDIVIDUAL Y COMUNITARIA DISMlflUYEtlOO O 

ELIMltlAllOO EL OCIO. 

ESTAS LINEAS DE ACCIÓN CONCUERDAN CON LA VISIÓN DE PE 
ORO ACHARO au 1 Ell MAtll F 1 ESTA QUE AL MENOR 1 :1FRACTOR "HAY QUE DAR 

LE: EDUCACIÓll COMÚll, EN FORMA DE INSTRUCCIÓtl PRIMARIA, EDUCACIÓN 

ASISTENCIAL, PARA SUPLIR LA FORMACIÓtl tTICO-SCCIAL QUE DEBEn[A 

HABER RECIBIDO DEL HOGAR, EDUCACIÓll PROFESIOflAL PARA OUE SEPA -

. VALERSE COMO MIEMBRO DE UNA COLECTIVIDAD, PREPARÁllDOLO PARA EL 

TRABAJO, EDUCACIÓU SEXUAL PARA QUE SE COMPORTE SEGÚN SU SEXO 

APRENDIENDO LOS ROLES CORRESPONDIENTES; EDUCACIÓN TERAPtUTICA -

SI SUFRE ALGUNA ANOMAL[A SOMÁTICA O PS[QUICA Y ADEMÁS REEDUCA

CIÓN CORRECCIONAL, PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE QUE ADOLEi 

CA", (5) 

UNO DE LOS ASPECTOS RELEVANTES Y DISTillTIVOS DE ESTE 

MODELO, ES EL TRATAMIENTO AL GRUPO FAMILIAR APLICADO EN EL ÁMBl 

TO EXTRA- I llSTI TUC 1 OtlAL, ES DEC 1 R, EN EL MEO 1 O SOC 1 AL EN DONDE -
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SE ENCUEllTRA ~STE. El TRABAJO COMUlllTARIO PRETEUDE INFLUIR EN 

EL ENTORNO SOCIAL DEL GRUPO FAMILIAR A TRAV~S DE LA CREACIÓll DE 

GRUPOS DE AUTOAYUDA Y AUTOGESTIÓN QUE DESTACANDO HECESIDADES 

REALES Y/O SENTIDAS ACTÚE CON LA ASESOR(A DEL EQUIPO INTERDISCl 

PLlllARIO GENERAllDO ACCIOllES COMUlllTARIAS, PARA QUE COll ELLO EL 

GRUPO FAMILIAR UO SÓLO SEA RECEPTOR DE BENEFICIOS DE CAMBIO O -

DE DESARROLLO SINO PROMOTOR Y ACTOR DE LOS MISMOS, SI LO QUE -

SE PRETEllDE ES "llORMALIZAR" LA VIDA DEL lllFRACTOR, 

LAS ACCIOllES OUE DESARROLLÓ EL EQUIPO IUTERDISCIPLlllA 

R 1 O Ell EL ÁMB 1 TO EXTRA-! NS TI TUC 1 OtlAL TUV 1 EROll LA F lllALI DAD DE -

MODIFICAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR FAMILIAR A TRAV~S -

DE LOS S 1GU1 EtlTES OBJETIVOS: 

A) MODIFICAR EL !llVEL DE HIGIENE Y SALUD. 

B) MODIFICAR EL lllVEL DE EDUCACIÓll Y CAPACITACIÓ!I, 

C) MODIFICAR EL lllVEL ECONÓMICO (AHORRO E INGRESO EXTRA), 

D) MODIFICAR LA ORGANIZACIÓll Y DltlÁMICA DEL GRUPO FAMILIAR, 

EN EL ÁMBITO lllTRA-lllST!TUCIOUAL DEL TRATAMIENTO SE -

IMPLEMENTARON DIEZ PROGRAMAS (ESQUEMAS DEL 4 AL 14), CADA UNO -

CON OBJETIVOS PARTICULARES, 

PARA QUE LOS PROGRAMAS SE ACERCARAll A LAS NECESIDADES 

DE LOS MENORES lllFRACTORES DEB(AN DE TENER OBJETIVOS CLAROS Y -

PRECISOS COMO SE MANIFIESTA E!i LAS DIVERSAS REUNIOllES DEL PRO

GRAMA NACIOllAL DE PREVEllCIÓN DEL DELITO EN DOtlDE SE DIJO "Los -

PROGRAMAS,,,, TlENEtl POR OBJETO CAPACITAR AL ALUMNO PARA EllCE

RRAR SU REALIDAD PRESENTE Y EXTERIOR, Etl LO (lllDIVIDUAL) F(SICO 

Y LO SOCIAL APOYÁNDOSE Ell EL AMBIENTE QUE LE RODEA", (7) 
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Cotl LA Fl!IAL!DAD DE ESTABLECER CRITERIOS OBJETIVOS 

COMO PARÁMETRO DE REFEREl!ClA PARA DEF!tl!R El T~RMlflO DEL iR~TA

MlEllTO SE ESTABLECIEROll DIEZ CRITERIOS MltHMOS PARA LA EXTERNA

C!Ófl, 

l. LOGRAR CAPACIDAD PARA AUTONOM[A Y LA AUTOSUFIC!EUCIA PERSQ 

NAL, 

2. TENER RESUELTOS Y CO!ITROLADOS LOS PROBLEMAS O PATOLOG[AS -

MÁS IMPORTANTES O LAS QUE TEllGAN RELACIÓN CO!l EL CONDICIO

NAMIENTO DE SU CONDUCTA, 

3. LOGRAR Ufl 50% M[fl!MO ~E PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN CUR 

SOS, TALLERES, ASAMBLEAS, DINÁMICAS, CONVIVENCIAS Y TIEMPO 

OTORGADO A LA l!ISTITUCIÓN, 

4, LOGRAR MODIFICACIONES DE POR LO MENOS UNO DE LOS OBJETIVOS 

SEtiALADOS PARA EL GRUPO FAMILIAR EXPP.ESADO COMO CAMBIO DE 

ACTITUDES, CONDUCTAS O CIRCUllSTANC!AS. 

5. ALCANZAR EN UN MllllMO DEL 70% DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

DE INGRESO, 

6. TEtlER EFECTIVA CAPACITACIÓN Efl POR LO MEllOS DOS ACTIVIDADES 

LABORALES, 

7, HABER ASIMILADO POR LO MEflOS DOS MÓDULOS DEL PROGRAMA DE -

SOC !ALI ZAC l ÓN, 

8, HABER ASIMILADO POR LO MENOS DOS MÓDULOS DEL PROGRAMA DE -

EDUCACIÓN PARA LA SALUD, 

9. HABER ASIMILADO POR LO MENOS Ufl MÓDULO FORMATIVO DEL PRO

GRAMA DE EDUCACIÓN ARTIST!CA. 

PARA EVALUAR LOS AVANCES Y EL APROVECHAM l EllTO EN LOS, 
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DIVERSOS PROGRAMAS QUE CONSTITUYEN EL TRATAMIENTO INTEGRAL SE -

APLICAN DOS INSTRUMENTOS EVALUATORIOS. 

l. EVALUOGRAMA. SIRVE PARA MEDIR A TRAV~S DE UNA ESCALA DEL 

0 AL 10 AL 100 Ó AL 1000 EL APROVECHAMIENTO Y EL AVANCE DEL 

MENOR EU EL TRATAMIEIHO, (ESQUEMA 15) 

EL EVALUOGRAMA ES UN INSTRUMENTO T~CNICO DISE~ADO PA

RA EVALUAR LOS AVANCES OBTElllDOS EN EL TRATAMIENTO APLICADO A -

LOS MENORES Y A SUS FAMILIAS. 

El LLEllADO DEL EVALUOGRAMA SE INICIA CON LOS DATOS G.E 

NERALES DEL MENOR QUE SON: NOMBRE, EDAD, ESCOLARIDAD, COEFICIEN 

TE INTELECTUAL Y EL NOMBRE DE LA PERSONA (S) QUE EVALUÓ, 

EL EVALUOGRAMA PRESENTA DE MANERA HORIZOtHAL 10 NÚME

ROS LOS CUALES REPRESEIHAN LOS DIEZ PROGRAMAS BÁSICOS QUE SE -

APLICAN EN LA INSTITUC!Óll Y DE MAllERA VERTICAL CONTIENE 10 NÚM.E 

ROS REPRESENTANDO EL PUNTAJE QUE EL MENOR PUEDE OBTENER EN EL -

AVANCE Y APROVECHAMIENTO EN CADA PROGRAMA DEL TRATAMIENTO, 

LA LlllEA INICIAL QUE SE REGISTRA EN COLOR ROJO REPRE

SENTA EL PUNTAJE O NIVEL QUE TIENE EL MENOR EN LOS CONTENIDOS -

DE LOS PROGRAMAS A SU INGRESO A LA INSTITUCIÓN Y SE DENOMINA L1 
NEA BASAL DE INGRESO, 

LA SEGUNDA LINEA QUE SE REPRESENTA EN AZUL, SE REGIS

TRA AL T~RMINO DEL PERIODO DE OBSERVACIÓN, AL MES DE INGRESO Y 

CORRESPONDE AL ALCANCE ESTIMADO COMO PROBABLE EN CADA PROGRAMA 

TENIENDO EN CUENTA LAS CAPACIDADES Y LIMITACIONES APRECIADAS EN 

EL MENOR A LA CUAL SE LE LLAMA LINEA DE ALCANCE ESPERADO. 

LA TERCERA LINEA QUE ES DE COLOR NEGRO SE GRAFICA Ul'I. 
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20% ABAJO DE LA L[NEA AZUL Y tSTA REPRESENTA UN MARGENI EN BEN~ 

FICIO DEL MENOR Y Ell EL ALCANCE ESPERADO Y SE LLAMA LfNEA DEL -

LfHITE INFERIOR DEL ALCANCE ESPERADO. 

PARA OBTENER EL [NDICE DE OPTIHIDAD SE SUMA EL PUNTA

JE Ell LA LfNEA AZUL Y LA NEGRA Y SE DIVIDE ENTRE DOS SIENDO ES

TE [NDICE EL LÍMITE ÓPTIMO QUE El MENOR PUEDA ALCAllZAR EN EL 

APROVECHAMIENTO DEL TRATAMIENTO. 

LA ZONA COMPRENDIDA EllTRE LA LINEA AZUL Y LA NEGRA SE 

DENOMINA CANAL DE tXITO ESPERADO, LA QUE QUEDA POR ARRIBA SE 

LLAMA DE tXITO TOTAL. LA QUE QUEDA Ull 20% POR DEBAJO DE LA LfNEA 

llEGRA SE LLAMA DE RESERVA Y LA ZONA DE FRACASO ES LA QUE QUEDA 

DEBAJO DE LA ANTERIOR. 

LAS SIGUIENTES LINEAS CORRESPONDEN A LAS REVISIONES -

TRIMESTRALES Y SE GRAFICAN CON LOS SIGUIENTES COLORES: 

lA. REVISIÓN EN COLOR AMARILLO 

2A. VERDE 

3A, ROSA 

4A, NARANJA 

5A, CAFt 

6A. HORADO 

LA NUMERACIÓN DEL l AL 10 QUE SE UTILIZA EN LA EVALUA 

CIÓN DE LOS AVAflCES DEBERÁ AUMENTARSE UN 0 CON LA FlflALIDAD DE 

PORCENTUAR LAS CIFRAS. 

EN EL MARGEll IZQUIERDO DE CADA L[NEA SE AllOTARÁ LA F~ 

CHA DE LA REVISIÓN Y EN EL MARGEN DERECHO EL PUNTAJE OBTENIDO -

EN CADA REVISIÓN, 



100 

PARA OTORGARLE EL PUIHAJE A LOS PROGRAMAS t:STE SE RE(> 

LIZÓ EU FUtlCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS MISMOS, NO PRESEtlTÁNDO

SE ll!NGUNA DIFICULTAD EN EL PRIMERO Y Ell EL SEGUNDO, PERO PARA 

LA REVISIÓN DEL PROGRAMA 3 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO FAMILIAR O 

PTfl, Ell CASO DE NO HABER FAMILIA O DE NO RESPONDER AL TRATAMIE!l 

TO SE TRASLADARÁ EL PUtH AJE DEL PROGRAMA NÚMERO l. 

EN EL PROGRAMA DE TRATAMIEUTO FAMILIAR DE ACUERDO A -

LA META QUE SE PLANTEA AL KEUCR, SE HARÁ UNA DIVISlón, DE CON-

FORM 1 DAD CON 5 PARÁMETROS QUE TEUDRÁN EL S 1GU1 ENTE PUt!T AJE: 

l. LOCALIZACIÓN Y COllTACTACIÓN FAMILIAR 10 

2. NIVEL DE HIGIENE Y SALUD 10 

3. NIVEL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 10 

4. NIVEL ECONÓMICO 10 

s. NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y DltlÁMICA 10 

EN LOS PROGRAMAS 9 Y 10 (PROGRAMA DE EDUCACIÓ:l ART[S

TICA O PEA Y PROGRAMA DE RECREACIÓN O PRl E~ CASO DE QUE EL ME

flOR UO PARTICIPE EN ALGUllA DE LAS ACTIVIDADES DE ESTOS PROGRAMAS 

SE APLICARÁ EL PUNTAJE DEL PROGRAMA NÚMERO G (SOCIALIZACIÓtll. 

EN EL PROGRAMA DE OBJETIVOS CONCRETOS SE DARÁ UN VA-

LOR DE 10 PUNTOS POR CADA PROBLEMA QUE PRESENTE EL ME!lOR Y CON

FORME SE VAYA RESOLVIENDO SE APLICARÁ EL PUNTAJE CORRESPONDIEN

TE, 

EN EL PROGRAMA DE ADIESTRAMIEUTO PARA EL TRABAJO REM.!J. 

' flERADOR EL PUNTAJE ASIGNADO COMO META DE6ERÁ DIVIDIRSE EUTRE 4 

TALLERES GRAFICÁllDOSE EL AVAllCE CONFORME EL PORCENTAJE OBTENIDO, 

SE SUMARÁ EL PUNTAJE TOTAL DE LA LfNEA DE ALCANCE Es-. 
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PERADO Y El PUflTAJE TOTAL DE LA LINEA DE lllGRESO. ESTA SUMA SE 

DIVIDE Ell TRES. TOMÁflDOLO DE MAflERA ASCEflDEllTE LAS ZOllAS SE DE

NOMINARÁN LAS ETAPAS lfllCIAL, MEDIA Y TERMINAL DEL TRATAMIENTO, 

ESTE SISTEMA RESULTA DE GRAfl EENEFICIO PARA QUE LOS -

MEflORES ENTIENDAll CUAL ES EL TRATAMIENTO Y CUAflTO HAN ALCAllZADO 

Y MODIFICADO SU COllDUCT-" COll El TRATAMIEt!TO, PERO TAMBl~ll PERMl 

TE CORREGIR, MODIFICAR O COllTINUAR CON El TRATAMIENTO CUE SE -

APLICA Ell SASE A LOS RESULTADOS CUE SE FLASM.;11 E11 El lllSTRUMEll

TO, 

EL SEGUllDO lflSTRUMENTO QUE SE APLICÓ FUE EL ANÁLI S 1 S 

FACTORIAL PROGRAMÁTICO (ESQUEMA 16 AL 321 QUE COflSISTE Efl LA -

DESCOMPOSICIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS FACTORES QUE CONSTITU

YEN LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y QUE Ell SU COflJUIHO FORMAN LA GUIA 

TEMÁTICA PARA APL 1 CAR El "EXAMEN DE EXTERflAC I óN", l llSTRUMENTO -

tSTE QUE SIRVE PARA DEFlfllR DE MANERA OBJETIVA EL ALCAllCE O -

AVANCE Y APROVECHAMIENTO DEL TRATAMIEllTO INTEGRAL Y EN SU CASO 

EL TtRMINO DEL MISMO, 

CON TODO LO ANTERIOR, ESTE MODELO DE TRATAMIEflTO: 

INCIDE EN LOS TRES ASPECTOS DEL DESARROLLO Y MADURACIÓfl -

HUMANA, LO BIOLÓGICO, LO PSICOLÓGICO Y LO SOCIAL, 

ESTRUCTURA UN SISTEMA DE VALORES CON ELEMEflTOS FISICOS, 

INTELECTUALES, tTICO-MORALES, ESTtTICOS, C!VICOS Y SOCIA

LES. 

DA CAPACIDAD AL MEflOR PARA UflA ADECUACIÓN, UBICACIÓll, AR

MON!A E lflTEGRACIÓN A SU ENTORNO MICRO Y MACRO SOCIAL. 

FOMEflTA Y REFUERZA LA REALIZACIÓN DE SUS POTENCIALIDADES 
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COMO SER HUMANO !llO!YlDUAL Y SOCIAL. 

DE ESTA MAUERA, EL l10DELO DE TRATAMlEtlTO CUMPLE COll -

su OBJETI va FUllDAMENTAL CON El MENOR J EDUCARLO PARA LA VIDA. 

CREÁNDOLE HITER~S POR VIVIR. UN IDEAL PARA VIVIR Y UN NUEVO MO

DO DE VIVIR EN SUMA UNA APTITUD PARA LA V!DA SOCIAL. 

EL MODELO RESEílADO PRESENTA, EN SU ORIGINAL OISEftQ, -

LA llECESID"-D DE OUE LOS pqoFESlOrllSTAS trlVOLUCRADOS Etl LAS ACTl 

YIDADES QUE REQUIERE EL MISMO. L.l.5 DESARnOLLÓ uri PROFESIONAL -

ltHIOYAOQR, COMPROMETIDO. DISTANTE DEL TRADICIONAL. Err LO QUE -

RESPECTA A TRABAJO SOCIAL BRirlDA LA OPORTUU!DAD PARA UllA PRÁCTl 

CA PROFESIOtiAL '.:ON UNA NUEVA COllCEPTUALlZACIÓll MÁS AMPLIA, TRA~ 

CENDEllTE Y T~CHICA DEUTRO DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO SIENDO -

El RESPONSABLE CENTRAL POR SU ESPECIALIDAD Ell LO QUE RESPECTA A 

LAS DISCIPLlllAS SOCIALES rn EL MAl¡EJO y COllDUCCIÓ11 DEL TRATA

MIENTO YA OUE DE SU ORIGEN SOCIAL, El PROBLEMA SE DEBE CONDUCIR 

HAC 1 A UllA SOLUC 1 Ófl SOC l AL TANTO Efl LO 111r 1V1 DUAL COMO Etl LO GR!l 

PAL AS{ COMO Erl LO COMUNITARIO SOCIAL. 

Es POR ESTO ou~ LAS ACTIVIDADES EtlCOMENDADAS A LA 01¡ 

CIPLlllA DE TRABAJO SOCIAL SOrl MÚLTIPLES, PERllANEllTES Y SE Ell-

CUEllTRAN DUílAllTE TODO El PROCESO, TAllTO DENTRO DE LA lHSTITUCIÓtl 

COMO FUERA DE ~STA. (VEf; ESQUEMA 3 3 ·3 ~ 3 5) 

DE ESTA DESCRIPCIÓll DE ACTIVIDADES DEBEMOS DESTACAR -

COMO ACTIVIDADES DEL TRABAJO SOCIAL LAS SIGU!EUTES: 

l. TENER COMO SUJETO DE ATENClÓll A TRES EllT!DADES SOCIALES, 

EL INDIVIDUO (MEUOR lllFRACTOR), AL GRU?O FAMILIAR (LA F8 

MlLIA DEL MDIOR) Y Al EtlTORrlO SOCIAL, QUE TIEllE COMO CA·. 
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R-'CTERfSTICA PRESENTAR PROBLEMAS DE SUBDESARROLLO SOC!AL. 

Es DECIR CON ESTO SE DEFlllE QUE EL SUJETO DE ATENCIÓN DE 

LA DISCIPLINA TIEllE UNA CLARA ESPECIFICIDAD. SER UNA ENTl 

DAD SUBDESARROLLADA Ell LO SOCIAL, POR LO QUE PRESEllTA DI· 

VERSA PROBLEMAflCA SOCIAL. 

2. TRANSFERIR CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES A ESTAS 

ENTIDADES PARA ES71MULAR. COllSCIEllTIZAR, CAPACITA~. ºEFOB 

:AR, ASESCRA' Y ACELERAR POTEllCIALIDADES. PROCESOS Y ACCIQ 

llES COll EL FIN DE LOGRAR UN DESARROLLO SOCIAL EllCAMltlADO 

A LA SOLUCIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL. CON ESTO SE DEFillE 

LA ESPECIFICIDAD DE LA FUNCIÓN Y ACCIOHES DEL TRABAJADOR 

SOCIAL. LA CUAL QUEDA DELIMITADA A TRAllSFERIR COllOCIMIEN

TOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES APLICÁNDOLOS A LA SOLUCIÓtl -

DE LOS PROBLEMAS 1DEllT1<1 CA DOS ES DEC 1 R, LA ACC l Ótl DE TRtí 

BAJO SOCIAL QUEDA DEFlll!DA COMO UNA "TRANSFEREllClA DE TE(; 

NOLOGlA". 

POR OTRA PARTE. TAMBltll SE DEFINE ESPECfFICAl"EtlTE EL 

OBJETIVO DE LA PROFESIÓtl QUE ES: "LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL", 

COll LO QUE SE LOGRA LA SOLUCIÓU Y EL BIEllESTAR SOCIAL. 

EN ESTA llUEVA CONCEPTUALIZACIÓll DEL TRABAJO SOCIAL LA 

SOLUCIÓll tlO PUEDE DARSE SIN LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO DE ATE!l 

CIÓll PUESTO QUE ES IMPRESClllDIBLE PARA QUE SE DE UNA P.EAL SOLU

CIÓN QUE ~L SEA PROTAGOlllSTA vE LAS ACCIOtlES SOLUCIOtlADORAS Y -

110 AGEIHE PASIVO RECEPTIVO DE LAS MISMAS, 

ESTA EXPERIENCIA NOS PRESENTÓ UNA NUEVA PERSPECTIVA -

DE TRABAJO SOCIAL POR LO CUAL llOS DIMOS A LA TAREA DE HACER UNA 
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REVISI0tt DE LAS CARACTER!STICAS OUE TIEttE TRABAJO SOCIAL, RAZÓN 

POR LA CUAL SE ELABORÓ LA PRESENTE TESIS, 



CONSTITUCION ESTRUCTURAL 

DEL FENOMENO ANTISOCIAL 

SISTEMA 
POLITICO 

SISTEMA 
ECONOMICO 

SISTEMA 
SOCIAL 

MICRO ESTRUCTURA EFECTO TERMINAL 

ESQUEMA l 



-----FASES DEL TRATAMIENm-------

INICIAL 

o RECEPCION f ETAFl'I 1 l 
o OBSER\ACION l ETAPA 2l 

• EXPLORACION l ETl\PA 3 l 

C.OMPLEMENTARIA 

DISEÑO DEL 
TRAIAMIENTO 

(POE) 
l ETAPA 4 l 

MEDIA 

APUCACION 
DEL 
TRATAMIENTO 

( ETAA\5) 

TERMINAL 

PRE-EXTERNACION 
(ETAPA 7) 

REINSERCION 
l ETAPA B) 

EVALUACION 
( DIAGNOSTICO 

COMPARATIVO ) 

l ETAPA 6) 

[5QUEM~ 2 

-



. DORMITORIO 

DORMITORIO 

MODULO HABITACIONAL 

BAÑOS 
y 
SANllARIOS 

AREA 
DE· 

=·. VIGILANCIA 

ACCESO 

6 -

AREA 
DE 
TRABAJO 

SALA 
DE 
ESTAR 

COMEDOR 

( !.QU[ !'\A 



P R O G R A M A S • 

.. 
o 
"' 



0.1. (P.O.C.) 

0.2. (P;O.E.) 

o;J. (P.T.F.) 

0.4. (P.P.P.) 

0.5. (A.T.R.) 

0.6. ( P.S. ) 

0.7. (P.E.S.) 

o.e. (P.E.F.) 

0.9. (P.E.A.) 

0.10. ( P.R. ) 

PROGRAllA DE OBJETIVOS CONCRETOS 

PllOGR.W DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

PROGRM\ DE TRATAMIENTO FNllLIAR 

PROGRAllA PSICO-PEDAGOGICO 

ADIESTRAMIENTO PARA El TRABAJO REIUIERADOR 

PROGRNIA DE SOCIAL 1ZAC1 OH 

PR<>GRIM DE EDUCACIOll PARA LA SALUD 

PROGRAllA DE EDUCACHlll FISICA 

PROGR.W DE EDUCAC IOll ARTISTICA 

PR<>GRIM DE RECREACIOll 

ESQUEKA 4 

~ 

o 

"' 



DIRlCCIOIC GCWERAl Ol SERVICIOS CDOllDllWlOS Dl PREVENCIOIC 1 RlAllAPIACIOIC !>OCIAL 

ESCULLA PARA HEllOllCS INfllACTDllES CON PROlll lM~ llf Al'WI NIJllAJ[ 

-----·--..-----·-- - -- . - - ·- ·--- --------- ----------VNIDAD 11.1 E.M.l.P.A. 11.I IOtJRE 1 ClAVl DEL PROGRAMA 

D. I P.D.C. "PROGRAllA DE OBJETIVOS cmcmos• 
1 ...... --.,---.,.---------- ---·-----+----·-----oeJEllVO DEL PR(l(;l!NIA: CCHIENIDO TUV.TICD: 

MEJORAR APARIENCIA. AIJTDESTIM. 1. APARIENCIA PERSONAL &. IWllLllJADES Y DESTREZAS 
1. PROYECTO DE YIDA CREAR HABITOS, INTERESES, AIJIO- 2. AIJTOll!Ab[N 

~IA 1 AUTOSUFICIENCIA 3. AlJTOlSI IM 
4. IWlllOS 

B. MEDIOS 1 ESTRATEGIAS 
9. f~ DE Rfl.ACIOll 

S. CONOOCTA SOCIAL 10. AUTOCUIDADO 
!-------·------·- --------+----------------------< 

PROCEDIMllNTOS 1 IECNICAS 

ENSER/JfZA VIVENCIAllA 
COWOICIOIW<IENTO DE COICOUCTA 
DESARRDl.LO or tlAIJITOS 
OllW41CA. SOCIOOIW\A 

ACTIYlnAlllS: 

llJTIVAR 
INf-...R 
ADIESHW< 
CONDUCIR 
SU?ERYl:.AR. ~[[Olll/Jl 1 EVALUAR 

~--------------------+----------------------< 
OURACIOH 1 PERIOOICIDAO: 

PERllAHENIE CN LAS TRES ETAPAS 1.M. 1. 

- TOOO El PERS(Jl(AL DE TOOO~ LOS WIYElES 
1 FUNCIONES 

- '100t!LOS IWllTACIOHALES, EN AULAS, 
PATIOS 1 TAlURLS 

RECURSll NECESARIO ~ 

RECURSO APLICADO • 4& 

COBERTURA OE ATENCIOH: 

A TODA LA POOLACION. 

UNIDADES DE KEDIDA: 

HAIJITO OPERANTE 
HODIFICACIOH DE CONDUCTA 
llOOIFICACION DE APARIENCIA 

CRITERIO HINll40 DE EXTERHACIOll: 

- CAPACITACION PARA LA AUT()H(J41A l LA 
AIJTOSUFICIENCIA 

C(ll[llTARIOS 1 OBSERVACIONES: 

LAS ACCIONES SE DESARROl.LAH EN FORMA lllllYIDUAI. 
Y GRUPAL, FORMAL E IHfORllAL 

ESQUEMA 5 

----' 



DIRECCIOH GENERAi. DE SERVICIOS COORDlllAOOS DE PREVENCIOH Y READAPTACIDN SOCIAL 

ESCUELA PARA MENORES INFRACTORES CON PROBLEllAS DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 11.2 Nat!RE Y CLAVE DEL PRDGAAMA: 
E.M. l.P.A. 0.2. (P.D.E.) "PROGAAllA DE OBJETIVOS ESl'ECIFICOS' 

OBJETIVO DEL P~: CONTENIDO TEMATICO 

RESOLUCION DE CARENCIAS, LIMITACIONES LOS ASPECTOS INDIVIDUALES Y ESPECIFICOS QUE 
Y PATOlDGIAS. (ESPECIFICAR) CADA HENOR PRESENTE. 

-
PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS: ACTIVIDADES: 

TECNICAS ESPECIFICADAS REQUERIDAS 
PARA CADA PROBLOO. TECNICD-1 ERAPEUT ICAS 

DURACIDH Y PERIOOICIDAD: UNIDAOfS DE HEDIDA: 

LO QUE OOONOE LA SOlUCIDH DE CADA PROBLOO SOLUCIOH, LIMITACIDN O C!H'ENSACIOH DEL 
CON EVALUACIOICES TRIMESTRAi.ES. PROOLEMA 

RECURSOS HLOIAHOS, MATERIALES Y FIKAHCIEROS: CRITERIO MINIMO OE EXTERNACIOH: 
PERSDHAL TECNICO: MEOICOS, PSIQUIATRAS, 

PSICOlDGOS, TRABAJADORAS SOCIALES, ENFERME PATOlOGIA O PROOLEMA SOLUCIONADO, LIMITACIOH D 
RAS. - C!H'ENSADO. 

RECURSO NECESARIO: UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO. 

RECURSO APLICABLE: UN EQUIPO INTEROISCIPLINARIO 

-- -
C08ERTURA DE ATENCIOH: COMENTARIOS Y OOSlRVACIDNES: 

A TODA LA POOLACIOH. LAS ACCIONES SE OESARROLLAN TANTO U F~ 
INDIVIDUAL COI() GRUPAL. 

ESQUEMA 6 J 



OIRECCIOH GENlRAL ()[ SlRVICIDS COOROINAOOS Of PREVlHCIOH l RlADAPTACIOH SOCIA!. 

ESCUELA P•RA HLNORES INFRACTORES COH PROllllMAS 0( A.PRENOIZAJE 

.-U-N-IO-AD--11-.-3---------·-------,---NOMll--RE-l-CLÁo'.f:Dtl-r~--: ---------, 

f.M. l.P.A. 0.3. (P.1.f.) Pl<OCIWI\ DE 1RATl.'llEKTO fl.'llllAA 
rOB-JE-!0-IV_O_S_O_E_l_P_R_~--,-------------t--C-OH_l_E_N.-IOO-l-·E-H!\-l-JC0-:----------------1 

ELEVAA LA CALIDAfl DE YJOA Y BIENESIAR l. ORGAHIZACIO.~ Y DINAlllCA Oll GRUPO FN!JLIAA 
FAMILIAA. 2. NIVEL VE HIGl[H[ Y SALUD. 

PP.OCEOJMIENTOS Y TECNICAS: 

PLATICAS 
• DllW<ICAS 
• ASIGHACIOH DE TAREAS Y METAS Al GRUPO FAllJLIAA 
- ADIESTRAlllEHTD Y CAPAl:!TACIOH 

OURACION t PERIOOICIOAD: 

SEGUU LA5 H[CESIOADES OEL GRUPO, EYl.lUACIOHtS 
!RIMESTRl.lES 

SOCIOLOGA • PSICOLOGO SOCIALES: T. SOCIALES 

PRrtll!OR.~ DE SALUD • PERSOfl.l.l DE BA5E PASANTE 
EN SERVICIO SOCIAL, OTRAS IHST. COOROINAOAS. 
LOS RECURSO> QUE PRESEHTAH LOS GRUPOS FAllll!AqEs Y 
RECURSOS HISTEHTES EH LA COONIDAD. 

3. KIYll EDUCATIVO. ESCOLAA Y CAPACITAl:ION PARA 
El liWlAJO. 

4. NJHL ErOHl)!JCO Y CAPACIDAD DE Alm:RO 

ACTlllOAflES: 

H()l JYAR 
ORIENTAR 
CO~DtY.:JR 
CONTACTAR 
COORDINAR 
SUPERVISAR 
ASESORAR 
EYl.lUAA 

1 

UNIOAOES DE HEDIDA: 

CIJ<?lO O•ú>.HIZACIONl.l OPERANTE 
1 CAllBIO FUNCIOHAL 

CRITERIO HIHIHO DE EXTERNACJON, 

UNIDADES 0[ ~EDIOA: 

HO!llf ICAR POR LO HENOS UH NIVEL 

COfolENTAR!OS Y OBSERVACIONES: 
1 COBERTURA OE ATEHCIOM: L.&.5 ACTIVIDADES SE OESAAROLLAH EN LA C(KJT(IDAO EN 

! A TOOAS l-A5--f-AM-ll-l-AS_. ____________ .¡-00-N-D-E-S-E-E-HCUENTRAN RESIDJEHOO LOS GRUf>()S FANILIA RES, -
ESQUEMA 7 



DIRECCIOH Gl:MERAL DE SUIYICIDS COORDIM.IOOS DE PREYEllCIOH T REl.!lAPT.ICIOH SOCIAL 

ESCUELA PARA llEMORES INFRACTORES CON PROOUMAS DE APRENDIZAJE 

UlllDIJl: 11.4 N<Jt!RE T CLAVE DEL PROOVJIA: 
E.M. !.P.A. 0.4. (P.P.P.) "PROGIW\I. PSICOPEDAOOGICO) 

OBJET I YO DEL PR06RAll/.: .ICTIYIOADES: 

DOTAR AL MENOR DE LOS CONOCIMIENTOS 
SOBRE LECTO-ESCRI TURA Y CALCULO. MJTIYAR, INSTRUIR, COHIJUCIR, CAPACITAR, ADIESTRAR, 

SUPtRVISAR, EVALUAR. 
PROCEDIMIENTO Y TECNIC.1.5: 

ESTllU.AC ION 
IWXJRACIOH 
REFOl!ZN41ENTD 
MEDIAXTE TECNIC.1.5 DID.ICTICAS O DE 
E.E.E. (EOOU.CIDH ESPECIAL ESPECIFICA) 

DURACIOH Y PERIOOICIDAD: UMIO.IDES DE MEDIDA: 

CICLOS 50€STRALES IMPARTIDOS TOOOS LOS ETAPA CONCLUIDA T APRO!IADA. 
DIAS, IWW!A Y TARDE. 

RECURSOS Hlll/JIOS, MATERIALES Y FIMANCIEl!OS CRITERIO MINI!() DE EXTERNACIOll: 

PEllAOOGOS Y MAESTROS DE EllOCACIOH ESPECIAL 06JETIVO PEOAGOGICO ALCANZADO EN PQR LO MEllOS 7111 
EM OEFICIEMCIA MENTAL T EN f'R08LEMAS DE 
APl!Elll I ZJ.JE • 

.IULAS CON IO!ILIARIO, llt'LEMEMTDS, MATERIAL C<KJITARIOS Y 06SERVACIOllES: 
Y EQIJIPD. 

C06ERTUAA: A TOOO LA POBLACIOH EN UNA LAS ACllVIOADES SE REALIZAN PERSONA A PERSONA EM 
REL.ICIOH 1 A 1. fORIV. DlfEREMCIAL INHNSIYA, TAHTO EN .IULAS Cllll 

EN ICJOULOS IWllTACIOHALES. 

ESQUEMA 8 



DIRECCIOH GENERAL DE SERVICIOS COORDINADOS DI PRIVLNCIOl4 Y •lADAPTACION SOCIAL 

ESCUELA PARA 11ENOOES IHfRACIORES CON PROOLlMAS DE APRENDIZAJE 

·-·---
UNIOAD: 11.5 NCMBRE Y CLAVE OEL PROGRAMA: 
E.M. l .P.A. o.s. ( A. !.R. ) "ADIESIOAMIENIO PARA EL TRATNllEllTO 

Rcu11"'r' ''nº" 

OOJE TI VDS DEL PROGIWll.; COHIENIOO HMATICO: 

l. PELUQUrnlA 
INTERESAR EN El TRABAJO 2. ~ESEROS Y PREPARADOR DE ALIMENTOS 
CAPAtlTAR PARA El TRABAJO l. REPARAC IOHLS OOllEST ICAS 

4. ENGAASE Y LAY,l!lO DE COCt!ES 
s. VULCANIZAOOR 

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS: ACTIVIDADES: 

INOUCCIOH. INllRllCCl()lj. HOllY/Jl 0 INSTRUIR. CAPACI IAR 0 SUPERVISAR, EVALUAR. 

CAPACITACl()lj. TEOl!ICA-PRACTICA. 

OORACIGN Y PERIODICIDAD: UNIDADES DE MEDIDA: 

CICLqS TRIMESTRALES CURSO APROOAOO. 

RECURSOS t!U!IAHOS, 1\1.TERIALES Y Fl!tAHCIEROS: CRITERIO MINIHO DE EXTERliACIOH; 

IV.ESTROS HABILITADOS, TECNICOS O PROfESIOHISTAS OOS CURSOS CCMJ M!Nllll (APROOAOOS) 
DENTRO Y FUERA DE LA INST ITUCIOH. 
l«JIHTOR PO! IVALENTE, HERRAMIENTAS Y 1\1.TERl~ES 
PROl'IOS DE CADA TALLER. 

LOS PROl'IOS DE CAD.\ ACTIVIDAD (MATERIALES CCJIENTAP.IOS Y OBSERVl,CIOllES: 
flNA!KIEROS). 

RECURSO NECESARIO = s. 
RECURSO APLICADO = s. 
COBERTURA DE ATENCION: 

A TODA LA POBLACIOll. 

ESQUEHA 9 

·~ 



OlREctllllt GENERAi. DE SrRYICIOS COOR!llNAOOS DE l'REVDICllllt Y REAIJAPTACION SOCll.L 

ESCUElA PARA IOOl!rS lHfR.ICTOllES CON PROBLEMAS DE APREHO!l.AJE 

UIUOIJ): 11.6 Ml»llRE r CLAYE DEL PllOGRAll.I: 
E.M.l.P.A. 0.6. ( P.S.) PROGRN!A DE SOCll.LlZACION 

08JEllYD OEl PllQGR.W: COIH[NJOO TOOTICO: 

MOOULOS FORMATIVOS: 
CAPACITAR PARA LA lllTER-ACCllllt E l. CONOCIMIEllTO SOCll.L 
lllTEGl!ACION SOCIAi. 2. EIPl!ES J OH l NO J Y 1 DUAi. 

J. INTEAACCJON SOCl.ll. 

PROCEOIMIEllTOS r TECNICAS: ACTIVIDADES: 

SOC IOOIWIAS 
DllWllCAS 
ASNeLEAS lll!IVAR. PROPICIAR. FORZAR. COllltJCJR. EVALUAR 
CfllfYIYEllCJAS 
JUEGOS OllGIJCl U.OOS 
EXPRESl()lj ARTISTICA EN GRUPO 
VISITAS GUIADAS r CllOTADAS 

DllRACION r PERJOOJCJOAD: UMIOIJ){S DE llEOIOA: 

!RlMESTRAt lllOUlO FORMA TI YO 

RECURSOS HIJWIOS. MATERIAi.ES r FJN.IJICIEROS. CRITERIO MJNllll DE UTERNACION: 

TIWl,.JAOOAAS SOCIALES. PSICOLOGOS. LOS !RES MOOUl.OS FORMATIVOS. 
IW:STRAS ESPECIALIZAllAS. 
ICIOUL O HAB lT AC l OllAL 
PATIOS E INSTITUCIONES VISITADAS 

RECURS-0 "ECESAlllO . 6· 

RECURSO APl !CADO . 4 • COMEN! ARIOS r OOSERVACIOllES: 

ESQUENA 10 



DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS CDOllDlllAOOS DE PREYENCION 1 REAIW'TACIOH SOCIAL 

ESCUELA PARA MENORES INFRACTORES CON PROBLEMAS DE APREllllZAJE 

UNIDAD 11. 7 NCJl!RE 1 CLAVE UEL PROGRAllA; 
E.K.1.P.A. 0.1. (P.E.S.) "PROGl!AMA OE EDOCACION PARA LA SALUO" 

OBJETIVOS DEL PROGIWIA: CONTENIDO TEMA! ICD: 

CAPACITACION PARA EL FCKNlD. 1. EDOCACION HIGIENICA 
LA PRESERYACION Y RESTAURACION 2. FMNlD DE LA SAl.UO 
DE LA SALUD. 3. PRE Y E lit 1 OH 1 COHTR()l 

PROCEDIKIENlOS 1 lECNIU.S: ACTIVIDADES: 

EXPOSICIONES CAPACllAR 
DINAKIU.S INSTRUIR 
SOC l ODRNIA SUl'ERYI SAR 
CAPACITACIOH PRACTICA. EVALUAR 

OURACIOH 1 PERIODICIDAD: UNIDADES DE MEDIDA: 

MEHSUAL CADA !RES DIAS ..:JOUlQ EDOCAllVO 

RECURSOS H\JWIDS, llATERIALES 1 FINANCIEROS. CRITERIO KINllll DE EXTERNACION: 

MEDICO 
EllFERKERA DOS ICJOUl.OS EDllCAllVQS (KINllll) 
TRABAJADORA SOCIAL 
AULAS E Ul'LEJ!ENTOS 
lllDUl OS HAS IT AC 1 ONAI. ES --

CCKNlARIOS 1 OBSERVACIONES: 
RECURSO NECESARIO . 6 • 
RECURSO APLICADO . 6 • 

ESQUEMA 11 



DIRECCION GCNERAL OE SLRVICIDS COORUINAOOS DE PRlVLNCION T RfADAl'lACIOH SOCIM. 

ESCUELA PARA lll:NORES INFRACTORES CON PROOUM/ó lll APRENlll ZAJl 

-----·--------- ------ - ·---- ----···-- ·------------
UNIDAD 11.8 NIM!RE T CLAVE OIL PROGIWIA. 
E.M. l.P.A. D.8. ( P.E.f.) "PROGIWIA OE EDUCACIDN FISICA" 

--~-- -·- . ----- ·-
OBJETIVOS DEL PROGIW\A: COHTEHlllO llMAl ICO: 

IWflEHIMIENTO T VIT.\llZACIOH DE 1. FCJ4EHTD T PRESERVACION DE LA SALUD PSICOF ISICA. 
CONDICION PSICOFISICA z. DESARROLLO DE HABILIDllOES T DESTREZAS PSICIJMOlllRAS 

l. CONQCIMIEHlD T PRACllCA DE DEPORTES. .. FORIW:ION DEL CARACTER T LA PlRSONAl.IDAD • 

PROCEDIMIENTO T lECNICAS: ACTIVIDADES: .. 
EXf>()SICION TEDRICA HOTIYAR 
EXPOSICION PRACTICA ADIESTRAR 
PRACTICA SUPERVISADA IHlllVIDU.\llll:NTE T SUPERVISAR 
DE GRUf>() EN C.w>O O EH UN LUGAA CERRADO EVM.UAA 

--
DURACIOH T PERIODICIDAD: UNI DI.DES DE HED 1 DA: 

MENSUAL - DIARIO MODULO FOllllAT!VO 

RECURSOS MATERIM.ES T FllWICIEROS: CRITERIO MIHU«l OE EXTERNACION: 

PROFESOR DE EOUCACION FISICA. 
PERSONAi. OE VIGll.AHCIA 
PERSONAL DE Ai'OTD lll:DICOS T ENFERMERAS 

UN MOOllLO CIJ40 MIHIHO DE APROVECIWllENTO 

CANCHAS, GIMNASIO, PISTAS, PATIO, IMPLE 
MEHTOS, OTRAS IHSTITUCIOKES. - CCKHTIJ!IOS T OBSERVACIONES 

RECURSO NECESARIO . l . 
RECURSO APl !CADO . 3 • 

ESQUEMA 12 



lllRlCCION GENERAl UE SERVICIOS COORDINADOS DE PRlYlNCIDN Y RlADAPTACIOH SOCIAL 

ESCUEIA PARA MfNORES INFRACTORES CON PROOllHAS llL IJ'RLHllllAJl 

~·---· ---·-· - -- --· ---- --·· -- ----------·----
UNIDAD 11.9 N()IBRE Y CLAVL OlL l'RDGRAHA: 
E.M.l,P.A. 0,9. ( P.E.A. ) "PROGRAHA DE EDUCACIOH ARTISTICA" 

OOJET 1 VOS DEL PllDGRAHA: CONTENIDO TEHATICD: 

DESCUBRIR, fMN1AR Y ACRECENTAR EXPRESIDN ORAL (CANTO, DECLAHACIOH) 
HABILIDADES Y DESTREZAS ER LA EXPRESIOH GIW ICA (DIBUJO, PINTURA) 
EXPRESIDN ARllSllCA EXPRESIOH DE fORMAS (ESCULTURA, TALLADO, MXIELADO) 

ElPRESIOH CORPDRAl (DANZA, PAHl<JllHA Y TEAIRO) 

PROCEDIMIENTOS T HCNICAS ACT IVIDAllES: 

EHSERAHlA INDIVIDUALIZADA INfORHAR, ADIESTRAR, CONDUCIR, SUPERVISAR. EVALUAR. 

PARllCIPACIOH EN GRUPllS 
PRESENTACIONES Y llPllSICIOHES DE 
PROVECHAMIEHTD. 

UURACIDN Y PERIODICIDAD: UNIDADES DE MEDIDA: 

CICLO lRIMESIRAl, CADA TRES DIAS MODULO FORHAllVD 

RECURSOS HllWtOS, HAIERIALES Y FIHAHCIERDS. CRITERIO MIHll«l DE EllERHACIDH: 

PROHSORES, ESPECIAl.ISlAS EH CADA RAHA, UN IUlULO fDRHAllVO, CIMJ MIHll«l. 
AULAS, TALLER. llJOUlOS IWllTACIOHALES, 
ESPECIF ICOS ABIERTOS. 

RECURSO NECESARIO . 3. HAESIROS 
RECURSO APLICABLE = 1. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES. 

ESDUEHA 13 



DIRECCICll GfNERAl DE SERVICIOS COOADlll.lllOS OE PREYENCIOll Y RlA!llJ'TACIDll SOCIAL 

ESCUELA PAAA MENORES INFRACTORES C011 Pl!OOLEM.\5 DE APREll>IZAJE 

UNIDAD 11. ID IOtlRE T CLAVE DEL Pl!OGRNV.: 
E.M.1.P.A. D. ID ( P.R. ) "PRQGRNIA DE RECREACICll" 

OBJETIVOS DEL ~: COllTENIOO TOOTICO: 

CAPACITAR PARA El ADECUADO MANEJO JUEr.o DE SAi.OH, JUEGOS DE MESA, JUEGOS DE COlffTEllCIA, 
DEL T 1 Elt'Q ll BRE • JUEGOS OE ENTREIWllENTO, AllENIZACICll Y CllClUCtlCll DE 

GRUPOS O REUll I Cllf S. 

PllOCEDIMIENTDS Y TECNICAS: ACTIVllW)[S: 

EIPDSICIOIC TEOlllCA·PRACTICA SUPERVISADA, IHfORIW!, ADIESTRAR, ClllltlCIR, AS.ESOllAA, SUPEllYISAJI Y 
VISITAS GENERALES, LECTURAS DIRIGIOAS, EVALUAR. 
COllOCIMIENTD DE DIRECTORIOS T Pll8LICA-
C 1 ONES DE EVENTOS. 

lltlltlCICll T PERIOOIClllAD: UNIDADES DE MEOIDA: 

MEXSUAL, (CADA TRES DIAS) 1'lCXft.D FOR!IAT rvo. 

RECURSOS HIJWIOS, MATERIALES T FlllANCIEROS. CRITERIO MINlll) DE EXTERIW:!Oll: 

PROfESOllA DE EDUCAC!Cll F!SICA. 11) SIEJl>O CRITERIO DE EITEllllACIOll. 
INIRA·!llSTITUCIOllAI. 

EOUCACIOll ESPECIAL EllllA-INSTllUC!OllAI. 

TRABAJADORA SOCIAL 

. 
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ALUMNO -------------
EDAD. ______ _ 

INTELIGENCIA-------- ESCOLARIDAD------

EVALUO • GRAMA 

1 10 

1 9 1 
1 

! 8 

1 1 

6 

5 

4 

3 

i 2 
' 

1 

o 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

¡---¡ 
INDICE DE OPTIMIDAD '---' 
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EVALUO ----------- AREA ---------

FECHA ---------



CUANTIFICACIOM O E l ANALISIS 

FACTORIAL PROGRAMATICO 



PROGRAMA DE 08JEI IVOS_~~JI~'.! ( P .o.e. 

OBJETIVO: CREAR AUTOHOMIA Y AUTOSUF lC lEHC lA 

PARAHETROS DE EVALUACION 

l. APARIENCIA PERSONAL 190 ( PUNTAJE 101 AL) 

DEflNlClON. ES LA INPRESIDH QUE PRESENTA A LOS DENAS UNA PERSONA COMO RESULTADO DEL 

CUIDADO O OESCUIOO DE SU YESllMENTA, AUNO, HIGIENE, l!OVlllDAD Y POSTU· 

RA, El SINOMIHO ES; ASPECTO PERSONAL. 

l. l. H 16 l ENE CORPORAL MAL REGULAR BIEN 

CABEZA 

OREJAS 

CUELLO 

AXILAS 

TRONCO 

PIES 

UAAS 

DIENTES 

1.Z • ARREGLO DEL PELO 

CORTE 

ESQUEMA 17 



ANALISIS FACTORIAL PROGRANATICO 

CUANTIFICACION 

PROGRAMA O 1 • P.o.c. l PROGRAMA DE OBJETIVOS CONCRETOS 

-- - -- - - -- - --- ------ - - - - - - - - - --- - - - - - - -O 1 S TRI BUC ION- - -- -- - - - - - - - - -- - -- - - - -- - ------- --- - - -

PARANETRO EVALUAOO 

1. APARIENCIA PERSONAL 

z. AUTO IMAGEN 

J. AUTOESTIMA 

4. HAB !TOS 

s. CONDUCTA SOCIAL 

6. HABILIDADES T DESTREZAS 

7. PROYECTO DE VIDA 

e. MEDIOS ESTRATEGIAS 

9. FORNAS DE RELACION 

10. AUTOCUIDADO 

PUNTAJE PARC 1 AL 

190 

10 

10 

so 

170 

100 

so 

30 

so 

2ZO 

ESQUEMA 18 



t.3. ALIAD Y MHTEMIMIENTO • 60 

CAMISA ABOTONADA 

CUELLO CORRECTO 

CAMISA DENTRO OEL PANTALOH 

PANTALON EN LA CIN1URA 

CIERRE SUBIDO 

YALENCIAHA CORRECTA 

1.4.CALZADO • 30 

uso 

MANTENIMIENTO 

PRESENTACIOH 

1.5.ACTIYIDADES POSITIVAS 

SERVICIAL 

CORO !Al 

SOLIDARIO 

SOCIABLE 

t .6.ACI ITUDES NEGATIVAS 

AGRES I YO 

H.·.·.•.··· 

D 

c:=1 
ESQUE"A 19 



Ull'WIMlllO 

lll SCOHI l AllO 

IWASCIOL r l 1 1 [~ j 
2. AUlOIMAGlH 1 AUIOESTIMA 10. 

DEFIHICIOH OE 
AUIOIMAGEH: 

J. AU!OESTIMA 10. 

DEFIHICIOH DE 

l•agen que cada persona tiene de st •ls•o con la que funciona frente 

al mundo de relaclOn y que acepta co•o la que los de•ls ven de ella. 

AUTOESTIMA.: Valor que cada persona se da o se nlega a st •ls•a que funciona 

AUIOIMAGEH 

AUIOESl IMA 

4. HABllOS SO. 

DEFIHICIOH: 

HIGIENE 

AL IMEHTACIOH 

ARREGLO PERSONAL 

ESTUDIO 

TRABAJO 

lnterdependientes de la anterior. 

B 
Conducta Que se repite por costu•bre de carActer positivo o negatlvo. 

ESQUEMA 20 



~. CONOUCIA SOCIAL 110. 

DEFINIClllN: Son aQuéltas que sirven a la función de rcl.Jcl6n, adaptaciOn y re! 

llucl6n en el •undo circundante. Consisten en un proceder adecu! 

do frente • las •h co•unes de las circunstancias sociales de urb! 

nldad, seguridad, cuidado del •edlo auxt 1 to y prevención. 

CONTROL DE VOCABULARIO 

URBAN 1 OAO 

SERVICIAL 

SOLIDAR 1 O 

CORDIAL 

EXTROVERTIDO 

OEPR 1H100 

OESCONF IADO 

AGRESIVO 

VALORES Y NORHAS 

f AH 1 ll ARES 

INSTITUCIONALES 

MORALES 

ET 1 CDS 

CIVICOS 

ESTETICOS 

ESQUEHA 21 



SOCIALES 13 l=i B RELIGIOSOS 

6. HABILIDADES T DESTREZAS IDO. 

DEFINICIDN: C1p1cldad o flcilidad p1r1 reollur 1cciones acertivu en lo inte-

lectual, •atar o social. 

6. t. ESCOLAR 

.. "'""f 
EN PROCESO 

/"'"'[" 

7. 

LECTURA 

~ ESCR !TURA 

CALCULO 

LABORAL 

~ ~ § PARA MANEJAR MATERIAL 

PARA MANEJAR HERRAMl ENTA 

PARA APLICAR CDNDC IM 1 ENTDS 

PROYECTO DE VIDA SD. 

DEFlNICION: Pensaatentos, deseos o tendencias preferenctales a las que se 

orientan las acciones personales el prnp6slto de logro o espera 

de la vida; expectativas que pueden ser de corto o largo alcance. 

SE EYALUA: 

EDUCAC!DN: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ESQUEMA <?2 



1 RABAJO: 

BUSQUEDA OE UNA PAREJA: 

RECREACION : ------------· ·------------
----·----------- -~- - -----

NOTA: Para obtener las respueslas, se Interrogara al aenor empleando l11s slgutentes 

l nterrogantes; 

EOUCAC 1 ON 

TRABAJO 

RECREAC 1 ON 

VIVIENDA 

VINCULAC ION HUMANA 

B. MEDIOS Y ESTRATEGIAS 30. 

¿ COMO 1 LCON QUE? lPARA QUE? LEN DONDE? 

DEFlNICION: foraas pensadas pretendidas o usadas para lograr el proyecto de 

IDEALES 

METAS 

INTERESES 

w ida. 

ESQUEHA 23 



9. FORMAS DE RELAC ION 50. 

DEFINJCION: Tendencjd conducta! predo•ln1nte en las relaciones interpersonales 

1 tgadas a la estructura c1ractertoJOgtca y a los habttos. 

ELEGIR LA QUE OESCRIDE EL MENOR 

ANT 1SOC1 AL 

c::J 
CARACTEROLOG 1 CO 

EIPLO!AOOR 

c::=i 

ASOC 1 AL 

CJ 

RELACION CON LA AUTORIDAD 

RELACJON CON LOS COMPA~EROS 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

JO. AUTOCUIOAOO ZZO 

PARASOCIAL OISOCIAL SOCIAL 

CJ CJ CJ 
PASIVO OEPENOJEMIE PROOUCT 1 VO 

I~ 1 1 

DEFINJCION: Capacidad para atenderse• si •ls•o en for•a suficiente en las ne

cestdades person4Jes prl•artas. al j•entaciOn, hJgtene y vestido. 

Los stnóniaos son: Autono•la, Autosuftciench e Jndependencta So

c hl. 

ALIMENTACION 

SELECCION 

MANEJO 

PREPARACJON 

SERVICIO 

CONSUMO 
ESQUEMA 24 



~ 1 GI lJ!L~l!_RPORAL 

CUERPO 

CAREZA 

CUELLO 

DTREMIOAOES SUPERIORlS 

HTREMIDAOES IHFERIORES 

1 ROHCO 

~~ 

HNDOR CAMA 

SACUO 1 R 

BARRER 

TRAPEAR 

SECAR 

ORDENAR 

MANEJO DE BASURA 

~ 
LAVAR 

ZURCIR 

PLANCHAR 

GUARDAR ROPA 

ESQUEMA 25 



fROGRAMA DE OBJETIVOS ESPECIFICOS (P.O.E.) 

OBJETtYO: ResoluctOn, li•ttaclOn o Co•penuct6n de Problc••s. 

CRITERIOS DE EVALUACION NO RESUELTO EN PROCESO 

'ª" l. CRITERIO OE RESOLUCION DEL PROBLEMA § § 2. CRITERIO OE LIMITACION DEL PROBLEMA 

3. CRITERIO OE COMPENSAC 1 ON OEL PROBLEMA 

PROGRAMA DE TRATAMIEMTO FAMILIAR (P. T .F.) 

OBJETIVO: EleYOr la calidad de vida y bienestar fHlllar. 

CRITERIOS DE EYALUACION 

l. ORGANIZACION r OINAMICA 

2. HIGIENE r SALUD 

3. EDUCACION r CAPACITACIDH 

4. NIVEL ECOHOMICO 

PROGRAMA PSICOPEOAGOGICO (P.P.P.) 

OBJETIVO: Aprender y aplicar lo aprendido, AdqulslclOn de Lecloescrllura y Adqul· 

slc10n de CAicuio. 

CRITERIOS DE EVALUACIDN 

l. LECTRD ESCRITURA 1=3 2. CALCULO HATEMATICO 

ESQUEMA 26 



AOIESTRAHIENTO PARA El TRABAJO REMUNERADO (A. T .R.) 

OBJETIVO: Interesar y capacitar al •enor en el trabajo. 

CRJHRIOS DE EYALUACION 

1. PELUOUERIA 

2. HESEROS 

J. PREPARACION DE ALIMENTOS 

4. REPARACIONES DOMESTICAS 
ELEMEllT ALES 

5. ENGRASADO Y LAVADO DE AUTOS 

6. VULCANIZADO 

PROGRAHA DE SDC 1 ALI AC 1 DN (P. S.) 

NO ADDUIRIOO 

OBJETIVO: Capacitar paro la lnter-accl6n Social. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

EN PROCESO ADQUIRIDO 

1. EIPRESIDN INDIVIDUAL 

2. INTER-ACCION SOCIAL 

3. CDNOCIHIENTO SOCIAL 
§ §§ 

PROGRAHA DE EDUCACION PARA LA SALUD (P.E.S.) 

OBJETIVO: Capacitar para el fomento de Preservacl6n Restauración de la Salud. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. EDUCACION lllGIENICA 

2. FOMENTO DE LA SALUD 

J. CONTROL T PRESERVACIDN DE 
ENFERMEDADES T ACCIDENTES 

§ §§ 



PROGRAMA OE EOUCACIOH ART!_~ICA (P.E.A.) 

OOJ[TtYO: Descubrir, fo•entdr y acrecentar habtlldades y destrezas en la eapresiOn 

art t stlca. 

CRITERIOS DE EVALUACIOH EN PROCESO 

l. !xpres10n_~ 

Dibujo 

Pintura 

2. EJ. pres 10n de For•as 

J. Expresión Corporal 
-~--

4. Expres i On Oral 

s. Ex.pres i On Musical ·. 

PROGRAMA OE RECREAC ION (P. R.) 

OOJEllYO: Capacitar para el adecuado •anejo del tle•po llbre. 

CRIHRIOS DE EVALUACIOH 

1. Manejo de Opciones de 1 tie111po t=I libre lndtvtdual 

2. Manejo de opciones del ti e•PO 
llUre grupal 

ESQUEMA 2 B 



PROGRAMA 02. (P.O.E) PROGRAMA DE DBJETIYOS ESPECIF ICOS 

----------El puntaje global de este progr1•1, se obtendrl. con los puntajes que resulten 

al evaluar el nO•ero de probleaas que se tdentlflcan en cada caso • .. ------·---·-------·· 

PROGRAMA 03. (P. T. F.) PROGRAMA DE TRATAMIENTO FAMILIAR PUNTAJE TOTAL 40 

t. ORGANIZACION Y DINAMICA 

2. HIGIENE Y SALUD 

l. fOUCACION T CAPACITACION 

4. NIVEL ECONOMICO 

PROGRAMA 04. (P.P.P.) PROGRAMA PSICOPEOAG061CO PUNTAJE TOTAL • 20 

t. LECTO-ESCRITURA 

2. CALCULO MATEMATICO 

PROGRAMA OS. (A. T.R.) AD IES IRAMI ENTO TRAIAJD REMUNERADO PUNTAJE TOTAL 60 

t. PELUQUER 1 A 

2. MESEROS 

J. PREPARADOR DE ALIMENTOS 

4, REPARAC 1 ONES DOMEST 1 CAS ELEMENTALES 

S. ENGRASADO T LAYADO DE COCHES 

6. YULCANI ZAOO 
ESQUEMA 29 



PROGRAMA 06. ( P.S. ) PROGRAMA DE SOC 1ALI1AC1 ON 

1. llPRESION 1NDIYIOUAL 

2. INTER-ACCION SOCIAL 

J. CONOCIMIENTO SOCIAL 

PROGRAMA 07. (P.E.S.) PROGRAMA EOUCACION PARA LA SALUD 
----------------------------- -
1. EDUCACION IHGIENICA 

2. FOMENTO DE LA SALUD 

J. CONTROL Y PREYENCION DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

PROGRAMA 08. (P.E.F.) PROGRAMA DE EDUCACION FISICA 

1. FOMENTO Y PRESERYACIDN PSJCOFISICA 

RESP 1RAC1 DN 

RELAJAC ION 

CONCENTRACION MENTAL 

Y 1 SUALI ZAC 1 ON MENTAL 

2. DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PSICOMOTORAS 

MOIRJCJDAD GRUESA 

MOlRICIOAO FINA 

REFLEJOS 

TONO MUSCULAR 

TROF 1 SMO MUSCULAR 

YISOMOTRJCIDAD (COORDINACION) 

PUNl AJE TOTAL - JO 

PUNTAJE TOTAL - JO 

(PARA EXTERNACJON 
SOLO 2D) 

PUNlAJE lOTAL - 160 
. ----------

(PARA EXTERNAC 1 DN 
SOLO 60) 

ESQUEMA 30 



3. COHOCllllEHTO Y PRACTICA DEL DEPORTE 

PISTA Y CAMPO 

DEPORTES INDIVIDUALES 

DEPORTES DE CONJUNTO 

4. FORMAC ION DE CARACTER Y LA PERSONALIDAD 

RESPUESTAS EllOCIONALES 

CONDUCTA OtPORTIYA 

SUJEC!ON A NORMAS Y REGLAS 

PROGRAMA 09. (P.E.A. ! - 60 PROGRAMA OE EOUCACION ARTISTICA 

l. EXPRESION GRAF ICA 

DIBUJO 

PINTURAS 

2. EXPRESION OE FORllAS 

3. EIPRESION CORPORAL 

4. EXPRESION ORAL 

5. EIPRESION llUSICAL 

PROGRAMA 10. PROGRAMA DE RECREACION 

l. MANEJO DE OPCIONES DEL TI EllPO LIBRE (INDIVIDUAL) 

2. MANEJO DE OPC 1 ONES DEL J IEMPO LIBRE (GRUPAL) 

PUNTAJE TOTAL - 60 

PARA EXTEHACION 20 

ESQUEMA J 1 



~.7 MI !.U! IAllOS OOIENIOOS EN 1 A PRACllCA 

l'HtlGIW<A LINEA lll ACClllH OOJl.1110 ACI IVlllAlll~ ICCNICAS 

CIU.11\IE CDOUlE [d.c.atlVJ Ll<~.r la ,W,lB}n y aJlre>L 1,.. 1IlsiblllL!Cilr1 !l1tA\'IJ\l 
P.O.C. <El llBD'". IU.lva:llrl ~· fdlestronlmto lll5er/acllr1 

Cmircllrl y 

~lsil11 

--------- --------·--· ·--- ----- --·-------
CB.1J111E cro:1ncn; T erap!ut ica Cm'eglr, CIJllll15' o l lmt.r la lmlllL>Cllrl <E Entrewlst.a 
P.O.E. lldlDl<>Jll. lnsU 111:1<1'1!5 afines lllserl"'ilrl 

Vlslt.>s 1 la lnslll!! 

clt.n, re.ti iu:l{n ~ 

Lr.llli tes, !J!Slllrl -

p.nlaáltm:llrl<E 

dl"""'5 rwrsos. 
taiallza:ilrl. 

----~ 

llll.llHIENTO f!HILINl &lrall•• El ....... w ldld <E Yldo y 111,J'r la:al lzacllrl <E llllll- EnlJl!Yist.a 
P.T.f. elbllll!St.arf..illr. cilla. lllserlacllrl 

Elalxlnl:llrl <E lllil Vlslt.a cbolcill! 

llM!Sll!l'Cilrl .rore ria. 

el a:nterui sa:lal Tknlcos ""'°les. 
t· y <E historial fani-

liar, 
Elmacllrl <E 111 

dl<gúllco, 111 ¡ro-

nlstlco 1111 pl111 <E 

tratanl"11D. ESQUEMA 32 
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PROGIW'.A LINEA O!: l.CCIOH 08JETIYO M:TIYIDA!lfS TECNICAS 

·-
PSiarowD:ilaJ rál:lllvo /f;D¡'11'l•lltorltmU. !quv!W IJJ! el imr el<lxn l!Jsln.l:l(n 

P.P.P. 1 .. t.an!ls, CXl"'Jlr o c:lnrle 

el.dos. 

5IJ.ll.10Cl!Jj rál:lllvo Cc>ot!Ur al ....,,. 1W' I• F...cl(n e l""TKllJI de !11'!!. Tkn!Glsde-
P.S. lrMr.Jccl(n e UU;J'clm ¡os. made~. 

srlal. Srr1'(btlW.liln ~l(n 

lt1Uvocl(n 

El.ar.c!m de -.. 
ll!mTicl:Js .....,., mUc:leroo. 

E""lu.:iln 

~l!STIWCBClQ - n. Ulorll Cc>otlt.ar p.!111 el tnblJo. Loallza:Hn de - de EICJWISU 

mwJI IUUflWlJI """leom la(l'rlf..-la. 11>5onc:l(n 

A.l.R. EsUl>loc- de "' CD'! 
nlo. 
Valcr..:l(n del •t¡o lnlfr. 

dil!>ll .... ta.. 
ltJf.lwclM. 

C<rc.lct.acl(n del ...... Qll 

el ..-ca1)U> o Pllr1ln 
~lsiln. 

ESQUEMA 33 
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LINEA OE flCCION OOJlTIYO ACllYIUAllLS 

Ori<rlUr a 105 ¡>Ó'eS pil"a <JI! OSUb l"""'l(n e lnlsTo>:iln de 

.!"'1\11 aJ1 efltlBCid 9J f1t1:iln W! Ul !J'4I' 11! pó'es (JI. 
lm rPI mm f.tliar m cnJ?ll~ 

"'ln:I05 Q.I! es1a1 cEfltltMlos o 
'"""1ll!s. 

ltlliv..,1cn. smslblliuclln 

adicstrool<r!lo y ""Pltlt.

tlCI!. 

E1.ur.:1cn de 111\l!rlal -· 

lECNICAS 

A~s de tas .sctlvldctdes que se realizaron en cada prograM, el Departfllenlo de Trabajo Social partlclp6 en una 
tnvestlgacl6n sobre fannacodependencla. 
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CAPITULO V l CONS l DERAC IONES Y ?ROPUESTAS EN TQRttO A LA PROFES! ON 

6.1 RECONCEPTUAL!ZAC!ON DEL TRABAJO SOCIAL 

AL HACER UllA RECOUCE?TUAL! ZAC IÓN DEL TRABAJO Soc IAL' 

DEBEMOS EMPEZAR POR El TtRMI 110 COll EL QUE SE r10MBRA A L/.. ?ROFE

SlÓN Y AL PPOFESIOllAL OUE DE ELLA SE OCUPA: AL PROCEDER DE ESTA 

MAllE~A TEliOREMOS DE liilCIO LOS ELEMEIHOS FUtlOAMEllTALES PARA -

ELABORAíl LA REC011CE?TUAL!:ACIÓN PRETEllOIOA, lllSMA QUE SE COMPL; 

NEHTARÁ COH OT~OS PUUTOS DERIV/..D05 DE cA EXPERIENCIA OUE SE KA 

RESEAADO EU EL CAPITULO AflTERIOR. 

lPOR OUt IRABAJJ SOCIAL?, LG MISMO PODR[A DECIRSE TqA 

SAJO MtDICO, TRABAJO JURfDICO. TRA8AJO (P.tM!ilGLÓGICO, ETC., COt:! 

SECUEHTEKEUTE PARA NOMBRAR A LAS PCRSONAS OUE DE ELLÁS SE OCU

PAt/, DIRÍAMOS: TnABAJADOR ~~oteo. TRABAJADOR JURfOICQ, TnABAJA

oor. CRIM!!IOLÓGICO. ETC ••• AUNQUE EllT(llOIBLES ESTAS FORMAS DE "º 
MlHAClÓtl NO SOtJ AOE':UAúAS, YA OUE El/ ELL~S ES llECESAP.10 EL .>.DJJ;. 

TIVO ~E TRABAJADOR, 

E11 "TRABAJO SOCIAL", lA P•!MERA PALABRA DEL TERMIUO, 

:JESCfl 1 BE UllA ACC I Óll UNI VERSAU 7RABAJD, TRABAJAP, BABAJAOOR, -

llOMillAT l VOS llEUTROS DE UNA ACC 1 ÓN GE!ltr. !CA QUE PUEDE DESARROLLAR 

CUALQUIER PERSONA Y OUE SE REFIERE A DIVERSAS ACTIVIDADES, ES -

POR TAIHO UN ADJETIVO TOTALMEtlTE I!IESPEC!FICO. LA SEGUllDA PAL[\ 

EPA "SOCIAL" DE6ERff, SER IJIDICATIVA. COMO LO c.:;, SI SE DICE TR[l 

BAJO ltlTELE':TUAL, TRABAJO DC;'tSTICQ, TRABAJO llAllUAL, ETC •• , COll 

LO QUE SE CLARIFICA A LO CUE LA PALABRA TRABAJO SE REFIERE; PE

RO ~STA SEGUtlOA PALABRA "SOCIAL" tlO LOGílA ACLARARllOS llADA, YA -

QUE EL TtRMINO SOCIAL ES AMBIGUO Y NO ACLARA SI SE OCUPA DE Ull 
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SUJETO, DE UN OBJETO, DE UN PROCESO O DE Utl FENÓMENO SOCIAL, SI 

SE TRATARÁ DE UN SUJETO. esTE ES MATERIA DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 

O GRUPAL DEL AtlTROPÓLOGO O DEL PSICÓLOGO SOCIALI Etl TANTO SI SE 

TRATA DE RELACIO!IES U CORRELACIOtlES DE FENÓMENOS O PROCESOS SO

CIALES ESTOS RESULTAN SER MATERIA DEL SOCIÓLOGO, OUE ES OUIEtl -

PROPIAMENTE TRABAJA CON LO SOCIAL, "TRABAJO SOCIAL" NO SE REFI( 

RE A NADA ESPECIFICO, CARACTERÍSTICO O PROPIO, LA PRIMERA PALA

BRA DE ESTE TeRMINO ES INNECESARIA E INÚTIL Y LA SEGUNDA ES AM

BIGUA E IMPROPIA. ¿A OUE SE REFIERE ENTONCES?, 

ESTAS CONSIDERACIONES NOS LLEVAN A CO~CLUIR OUE EL 

T!RMINO tlOMINATIVO DE LA PROFESIÓN, DISCIPLltlA Y DEL PROFESIO

NAL, ES INADECUADO. ¿POR aue SI OTRAS PROFESIONES TIENE!I UtlA -

DENOMINACIÓN PROPIA Y ADECUADA OUE LAS DEFl~E. IDEtlTIFICA Y CA

RACTERIZA?. ¿POR oue ~STA DE "TRABAJO SOCIAL" NO TIENE PARA si 

Uf! T!RMlllO tlOMlllATIVO IGUALMENTE DEFINIDOP ESPECIFICO Y CARACTJ; 

RISTICO?: POR LO TANTO ESTAMOS TOTALMENTE DE ACUERDO CON LO OUE 

PLANTEA LA LIC. VALERO CHÁYEZ, OUIEN MANIFIESTA OUE "TRABAJO SQ 

CIAL NO HA ELABORADO UNA TEORÍA, YA QUE COMO rlEMOS ltlDICADO, SE 

BASA EN POSTULADOS y ACCIONES DE OTRAS CIENCIAS. CONSTITUYeNDO

SE SÓLO EN UllA PRÁCT! Cf,-PRÁCT ! .:A S 1 N CUESTI OHAP EL FIN PARA QUE 

FUE CREADA". 111 

ESTE T!RMINO ES CAUSA Y EFECTO DEL ESTANCAMIEHTO EN -

QUE SE HA ENCONTRADO LA PROFESIÓN DE SU INCAPACIDAD DE EVOLUCIQ 

NAR, PARA ADOUIRIR AUTONOMIA Y PERSONALIDAD PROPIA DE SU INESPE 

C!FICIDAD, EH OUE SE HA MANTENIDO, "EL PROBLEMA DE LA ESPECIFI

CIDAD EN TRABAJO SOCIAL DEPENDERÁ A FUTURO DEL CONCEPTO Y FUN-
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CIOllES QUE PASE A EJERCER ESTA PROFESJÓll, EN RESPUESTA A ALGUNAS 

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS, AL IGUAL QUE DE SU ADECUACIÓN A -

NUEVOS CA/1POS., .'~2) TRABAJO SOCIAL NO HA TENIDO Ull SUJETO DE -

ATENCIÓN DEFINIDO, (VER CUADRO 11, CARECE DE UN QUEHACER CARAC

TERISTICO (VER CUADRO 2l su AMBITO DE ACCION NO ESTA DEFINIDO -

IVER CUADRO 31 LOS OBJETIVOS HACIA LOS QUE SE ENCAUZA Y SUS AC

CDNES SON AMBIGUAS. CONFUSAS Y UTOPICAS: EN ESTE PUNTO CONCORDl! 

MOS CON LOS QUE DICEll QUE "TRABAJO SOCIAL, •. ESTRUCTURA SU ESPE 

CIFICIDAD SIN ESTABLECER UNA PRECISA DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS 

EN RELACIÓN CON SU SABER ESPECIALIZADO," 13) 

TODA PROFESIÓN QUE COMPARTE EllTIDADES PATRIMONIALES -

!SUJETO DE ATEllCIÓN, QUEHACER (ARACTERfSTICO, AMBITO DE ACCIÓN 

y OBJETIVOS DE su QUEHACER). ES UNA PSEUDOPROFESIÓN, PUESTO QUE 

AL COMPARTIR O INVADIR ENTIDADES DE OTRAS PROFESIOllES DE ALGUNA 

FORMA ESTÁ COllFUNDIEllCO, DUPLICANDO. DISTORSIONANDO O SUPLAllTAH 

DO A OTRAS PROFESIONES. RECORDEMOS QUE EN TRABAJO SOCIAL "NUEi 

TROS MODELOS DE INTERVENCIÓN HAN SIDO TOMADOS DE LAS CIENCIAS -

SOCIALES ESPECIALMENTE DE LA SOCIOLOGÍA Y DE LA PSICOLOGÍA; PE

RO EN ~STAS LA FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ES INVESTIGAR SISTE

MÁTICAMENTE LA NATURALEZA HUMANA Y LAS RELACIONES HOMBRE-MEDIO. 

EL TRABAJO SOCIAL TIENE LA FINALIDAD DE TRADUCIR NECESIDADES 

CONCRETAS PARA UNA ACCIÓN CONCRETA" (4) EN EL PLMO FORMATIVO, 

EL FIN ES PROPORCIONAR AL FUTURO PROFESIONAL DE DESTREZA EN EL 

MANEJO DE LA TECNOLOG[A SOCIAL, 

PARA QUE UNA PROFESIÓN ADQUIERA RAZÓN DE SER Y CARTA 

DE NATURALIDAD COMO TAL. DEBE TENER EN FORMA NATURAL SUS ENTIDA 
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DES PATRIMONIALES PROPIAS, ES DECIR DEBE POSEER: 

1, UN SUJETO DE ATENCION PARTICULAR (A QUIEN ATENDER) 

2. UN QUEHACER ESPECIFICO y CARACTERISTICO (EL QU~ y EL CÓMO) 

3. UN A/'IBITO DE ACCION DEFINIDO Y EXCLUSIVO (EN DONDE) 

4. OBJETIVOS CLAROS Y PROPIOS (HACIA QU~l 

AUNADOS A LOS ANTERIORES CRITERIOS ALGUNOS AUTORES -

CONSIDERAN COMO "ELEMENTOS DEFllllTORIOS DE UNA PROFESIÓN LOS Sl 

GUIENTES: 

A) UNA HABILIDAD FUNDADA SOBRE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS, QUE -

COMPARTA UNA PREPARACIÓtl SISTEMÁTICA Y SE DEMUESTRA MEDIA!! 

TE LA SUPERACIÓll DE PRUEBAS DE APTITUDl 

B) fa RESPETO AL CÓDIGO DE OtlTOLOG!A Y ~TICA PROFESIONALl 

C) EL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD SOCIAL DEL SERVICIO PRES

TADO POR EL PROFESIONAL Y 

D) LA CONSTITUCIÓN DE LA PROFESIÓN.'' (5) 

Es ESTO LO QUE DA A UNA PROFESIÓN SU DEFINICIÓN, IDEl! 

TIDAD Y ESPECIFICIDAD, DE ESTA MANERA EVITA INVADIR Y SER INVA

DIDA EN SUS ENTIDADES PATRIMONIALES, ESTABLECE MARCOS COllCEPTU6 

LES Y COGNOSITIVOS DE UNA TEOR!A Y DE SU PRACTICA Y ADQUIERE PQ 

SIBILIDADES DE DESARROLLO, DE INDEPENDENCIA Y ARRIBA HACIA UN -

FUTURO COMO NUEVA CIENCIA SOCIALJ YA QUE "EL HECHO DE EXISTIR -

DETERMINADO NÚMERO DE FE;;so!lAS EJERCIENDO DETERMINADA ACTIVIDAD 

POR S( SOLO NO DEFINE LA VALIDEZ UNIVERSAL DE UNA PROFESIÓN LA 

VALIDEZ ESTA DETERMINADA EN LA MEDIDA QUE ELLA SEA PORTADORA,,, 

DE DETERMINADO NÚMERO DE RESPUESTAS", (6) 

DEBEMOS SUBRAYAR QUE LA DENOMINACIÓN DE UNA PROFESIÓN 
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DEBE SERVIR IDEALMENTE A ESTOS ASPECTOS: 

1, SEÑALAR LA PROCEDENCIA DE SUS RAfCES, ES DECIR LAS CIENCIAS 

O DISCIPLINAS DE LAS QUE PROVIENE O SE NUTRE EN SUS CONTE

NIDOS CONCEPTUALES.Y A LAS QUE ENRIQUECE Y RETROALIMEllTA -

CON EL EJERCICIO DE SU PRÁCTICA, 

2, DEBE INDICAR LA ACCIÓN FUNDAMENTAL DEL QUEHACER PROPIO DE 

LA PROFESIÓN, QUEHACER QUE LE CARACTERIZA E !DEllTIFICA, 

3. DEBE DESCRIBIR EL SUJETO O ENTIDAD DE LA QUE SE OCUPA Y Ell 

QUIEN RECAE SU ATErlCIÓN. 

4, DEBE SUGERIR LOS OBJETIVOS DE SU ACCIÓN, 

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA LA DENOMINACIÓN TENDRÁ UNA 

RELACIÓN LÓGICA ENTRE EL SIGNIFICANTE (EL NOMBRE) Y SU SIGNIFI

CADO (LO QUE COIHIEllEI O SE~ SUS ENTIDADES PATRIMONIALES, AS! -

LA DENOMINACIÓN DE UllA PROFESIÓll ALCANZA SUFICIE:ICIA Y ADECUA

CIÓN, POR EJEMPLO LA DEtlOMlllACIÓN DE ABOGADO JIWICA QUE ESTA -

PROFESIÓN PROVIENE DE LAS LEYES, QUE REALIZA LA TAREA DE ABOGAR, 

QUE DESARROLLA SU QUEHACER Ell EL ÁMBITO DEL DERECHO Y QUE SE 

PROPONE LOGPAR LA JUSTICIA, LA DENOMINACIÓN DE M~DICO INDICA -

QUE PROVIEllE DE LAS CIENCIAS MfDICAS, SU ÁMBITO DE ACCIÓN ES EL 

TERRENO DE LA SALUD, SU SUJETO DE ATENCIÓN EL ENFERMO Y SU PRO

PÓSITO U OBJETIVO ES PROCURAR LA SAlJO, ¿TRABAJO SOCIAL QUE 

QUEHACER ESPECIFICO TIENE, CJAL ES SU SUJETO DE ATENCIÓN PARTI

CULAR Y CUAL SU OBJETIVO E5PóCfFICO?. 

Esn s ITUAC 1 ÓN DE Jt/ESPEC 1F1c1 DAD' HA AFECTADO A LA -

PROFESIÓN EN TODOS SUS ASPECTOS, DESDE LAS ETAPAS FORMATIVAS EN 

LAS INSTITUCIONES ACAD~MICAS QUE PREPARAN NUEVOS PROFESIONISTAS 
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HASTA LA IMAGEll OUE LA SOCIEDAD TIEllE Ell GEtlERAL DE Ufl TRABAJ;,

DOR SOCIAL, PASAUDO POR LOS AMBIGUOS MARCOS TEÓRICO Y COllCEPTU!I 

LES, LA PRÁCTICA PROFESIOUAL Y El LUGAR QUE OCUPA FRENTE A OTRAS 

PROFESIONES. TODO ESTO ESTÁ IMPREGllADO DE LA lflDEFINICIÓ:I Y LA 

FALTA DE ESPECIFICIDAD LO CUAL ES RECOUOCIDO POR DIVERSOS AUTO

RES OUIEllES MAlllFIESTAll QUE "Ell TRABAJO SOCIAL EXISTE UllA COHF!! 

SA DEFIHICIÓN DEL CONCEPTO Y POCA ESPECIFICIDAD PARA NUESTRA -

PROFES 1 ór1", ( 7J 

SIEriDO tSTA Lh SITUACIÓll ACTUAL Y DEMOSTr.ADA '(A UllA -

flUEVA PROYECCIÓU ?ARA Lf, PROFESIÓfl ES :1ECESARIA SU REORIENTE\ 

CIÓU, ~EE5TRUCTURACIÓN Y CONSECUENTEMEllTE SU RECOHCEPTUALIZ;.

CIÓN. LA EXPERIEllCIA DERIVADA A TRAVt5 DE LA :.PLICACIÓU DEL MQ 

DELO "COMUNIDAD FORMATIVA", 1105 HA PERMITIDO COMPROBAR ESTE PRQ 

MI SOR 1 o FUTURO. 110 SÓLO COMO ur:A POS 1 B l ll DAD MERAMEllTE ESPECUL!I 

TIVA, 51110 COMO UllA REALIDAD TOTALMEllTE FACTIBLE Y ACCESIBLE -

AS! COMO llECESARIA. 

6.2 OBJETIVO. FUNCIONES Y ESTRATEGIAS A REALIZAR POR EL TRABA

JADOR SOCIAL 

POR LO ANTfRIOR PROPOHEMOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS -

OPERATIVOS PARA BASAMIErno rn EL CUAL MOf/TAR LA llUEVA ESTRUCTU

RA tOUCEPTUAL Y OPERATIVA DEL TRABAJO SOCIAL. 

NOMBRE DE LA DISCIPLINA: 

NOMBRE DE LA PROFES I 011: 

NOMBRE DEL PROFES 1ON1 STI.: 

OBJETO DE ESTUDIO TEORICO: 

TECNOLOGIA SOCIAL 

TECNOLOGIA SOCIAL 

TECNOLOGO SOCIAL 

EL DESARROLLO SOCIAL DEL HOM-

BRE <HoMO-SOCIAL, Ell su COllDICIÓll DE INDIVIDUO, GRUPO y COMUlllDAD), 

ACTIVIDAD O FUNCION CARACTERISTICA (QUEHACER) TRANSF~ 
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RlR TECNOLOGIA. 

SUJETO DE ATENC!ON. ENTIDADES CIND!VlDUOS. GRUPOS o -

COMUNIDADES Efl SITUACIÓN DE SUBDESARROLLO), 

AMBlTO O CAMPO DE ACCION: SUBDESARROLLO SOCIAL 

OBJETO U OBJETIVO DE LA ACCION PROFESIONAL: DESARRO

LLO Y BIENESTAR SOCIAL. 

SIGLAS DE IDENTIDAD PROFESIONAL: PRESERVAR <T.S.l -

SOLO QUE CON EL SIGNIFICADO DE TECNOLOGIA SOCIAL. 

PARA FUNDAMEflTAR ESTA PROPUESTA, HAREMOS LAS SIGU!EH

TES CONSIDERACIONES: 

El HOMBRE SE EtlCUENTP.A DETERMINADO TAMTO FlLOGEN~TlCA 

COMO ONTOGEN~TICAMENTE PARA CUMPLIR UN PROCESO DE DESARROLLO. -

PROCESO QUE SE TIENE QUE DAR EN FORMA NATURAL EN SUS TRES ASPE~ 

TOS CONSTITUTIVOS: BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL. ESTOS TRES 

PROCESOS QUE SE T 1 ENEN QUE DAR EN FORMA llATURAL EN EL DESARROLLO 

IMPL!CAIJ SIEMPRE UllA EVOLUCIÓll EN Ull SEllTIDO DE ltlCREMEllTO DE -

ELEMENTOS, ESTRUCTURAS, FUNCIONES, RECURSOS Y JERARQU[AS, EN -

LOS TRES IHTERV!ENEN ELEMENTOS ENDÓGENOS Y EXÓGENOS EN VARIABLE 

PROPORCIÓN QUE EN SU C01lJUNTO SE ENCARGAN DE MODIF!Cl\R LA SlTUA 

C!ÓN TRANSFORMÁNDOLA DE CARENCIA DE ELEMENTOS SUFIClErlTES A LA 

SUF!C!EUCIA, DE LA ESCASEZ DE FUllCIOllES A LA ABUNDANCIA, DE LA 

POBREZA ESTRUCTURAL A LA RIQUEZA. DE LA INCAPACIDAD A LA CAPACl 

DAD, ETC,, EN LO SOCIAL EL PROCESO VA DE LO ASOCIAL, DISOCIAL A 

LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO, ES DECIR HACIA LA REALIZA 

CIÓN DE SU COUDICIÓN DE HOMOSOCIAL"(8), ESTA ItlTEGRAClÓN SOCIAL 

SE LOGRA MEO l AllTE EL PROCESO SOC l ALI ZADOR EN EL CUAL QUEDAll 1 N-
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CLUIDOS; LA EDUCACIÓN FORMAL Y LA llO FORMAL, LA CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO, EL ADIESTRAMIENTO Y EL DESARROLLO DE HABILIDA

DES Y DESTREZAS, TODO ELLO PERMITE AL INDIVIDUO INTEGRARSE A LA 

ESTRUCTURA SOCIAL EN FORMA DE VIDA COLECTIVA ltlTERV!flCULÁNDOSE, 

E INTERACTUANDO, LOGRANDO UN LUGAR Y UNA FUNCIÓN A TRAVtS DE LA 

OUE EXPRESE SUS POTENCIALIDADES INDIVIDUALES Y SE REALICE EN 

UNA ACTl'llDAD PRODUCTIVA, QUE SEA REMU~;ERAT!VA Y SATISFACTORIA 

DE SUS llECES!DADES PRIMARIAS O SECUNDARIAS. QUE LO LLEVEN FINAJ. 

MENTE A urr BIE!IESTAR SOCIAL. META TERMINAL JEL DESAR~OLO 50Cl~L. 

EN LO SOCIAL ES Efl DONDE EL HOMBRE ALCAllZA SUS CARAC

TERISTICAS D!STl!ITIVAS DE ESPECIE; SI~ EMBARGO ES EN ESTE ASPEC 

TO DE SU DESARROLLO QUE 110 ES SOLO PRODUCTO DEL AZAR LO QUE RE

SULTA ACC!DEllTADO Y DIFICIL FRECUE!ITEMENTE ESTÁ ESTAllCADO, ES -

POR CONSECUENCIA EN ESTA EVOLUCIÓN EN DONDE EL HO~BRE PRECISA -

DE MAYOR l llTERVENC 1 ÓN DE LOS AGEllTES FAC 1 LIT ADORES PROMOTORES O 

GESTORES QUE LO AUXILIEN A DESTRABAR Y SUPERAR LOS IMPEDIMENTOS 

DE ESTA EVOLUCIÓN NATURAL DE DESARROLLO SOCIAL, PRECISA DE UN 

EXPERTO EN CIENCIAS SOCIALES. EN DESARROLLO SOCl~L Y EN TECNOLQ 

GfA SOCIAL QUE LE HAGA CONOCER Y ALCANZAR LOS CONOCIMIENTOS 

CIENT!F!COS TtCN!COS A SU PROBLEMÁTICA PARTICULAR, PARA QUE SE 

GENEREN ACCIONES Y SITUACIONES QUE PROPICIEN ALTERNATIVAS DE SQ 

LUCIÓN A LOS OBSTÁCULOS QUE PRESEtlTA SU DESARROLLO SOCIAL, 

LA PROFESIÓN MÁS OBVIA PARA AVOCARSE A ESTA TAREA ES 

LA TECNOLOGIA SOCIAL EN DONDE SE REQUIERE COMO ACTIVIDAD FUNDA

MENTAL Y CARACTER!STICA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOG!A, TRANSF~ 

RENC!A DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y T~CN!COS AL H0/10SOCIAL -
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( llJD 1V1 DUOS, GRUPOS Y COMUN 1 DAD) CAREllC 1 ADO Y SUBDESARROLLADO -

PARA DE AH[ OBTENER A TRAVtS DE ACCIONES DE SOCIOGESTIÓN Y AUTQ 

GESTIÓl4 EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL. 

DEF 1N1 ENDO LOS TtRMI ¡;os AllTES MENC 1 ONADOS ENCOIHRAMOS 

QUE TECNOLOG[A ES "EL SISTEMA DE COl/OCIMIEllTOS, METODOS Y TtCNl 

CAS CUYO OBJETIVO ES LA OBTEllCIÓN, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN -

DE RECURSOS MATERIALES Y EllERGtTlCOS PARA PRODUCIR BIEllES DE 

SERVICIO NECESARIOS PARA LA SATISFAC:IÓN DE LAS NECESIDADES HU

MANAS, LA TECllOLOG[A ES AS[ EL ENLACE FUNDAMENTAL EllTRE EL Sli 

TEMA NATURAL Y EL SISTEMA SOCIAL, GENERANDO PROCESOS ORIEllTADOS 

A ALCANZAR EL DESARROLLO ECOl/ÓMICO Y SOCIAL, CADA PATRÓN DE 

TECllOLOG!A IMPLICA POR LO TANTO Ull PUNTO DE VISTA HISTÓRICO Y -

SOCIAL ESPECIFICO, SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y ESTÁ ESTR& 

CHAMENTE LIGADO CON UN SISTEMA ~E VALORES Y UN ESTILO DE DESARRQ 

LLO", (9) 

ESTE NUEVO EJERCICIO PROFESIONAL QUEDA MUY DISTANTE -

DE LAS TRADICIONALES ACCIO~E5 DE PIEDAD, CARIDAD COllMISERACIÓll 

Y BEllEVOLEllCIA QUE TRABAJO SOCIAL HA VENIDO REALIZMIDO A TRAVtS 

DE SU HISTORIA, HOY Sltl ABANDOllAR SU MATIZ HUMAlllSTA COSA QUE 110 

ES POSIBLE NI DESEABLE, SE INSCRIBE CATEGÓRICAMENTE DENTRO DEL 

CONTEXTO TtCNICO DE LA ACCIÓN PROFESIONAL QUE INCIDIEllDO Etl LA 

REALIDAD SOCIAL INDUCE, PROMUEVE, GESTIONA, REFUERZA Y CONDUCE 

AL PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO TRANSFIRIENDO CONOCIMIE~ 

TOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Y DE CAPACITACIGN. AL SUJETO DE -

ATENCIÓN SUBDESARROLLADO YA QUE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TtC

NJCAS SE INICIARÁ LA "ELIMINACIÓN DEL SUBDESARROLLO PUESTO QU~ 
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ELLO VA A TRAllSFORMAR LAS CONDICIOflES DE VIDA Y TRABAJO" (lQ) • 

DEL SUJETO, ESTA ES LA TAREA CLARA A REALIZAR, EXCLUSIVA,DEFI· 

NITORIA, IDENTIFICADORA Y ESPECIFICA DE LA PROFESIÓN, SIEMPRE -

APEGADA A ESTE CONTEXTO T~CNICO NUTRIDO EN LA CIENCIA Y LA T~C

NICA SOCIAL. ES DECIR DE LA TECNOLOGIA SOCIAL. SI ESTO ES AS[ -

POR LO TANTO ES ABSOLUTAMENTE VÁLIDO Y NATURAL, LLAMAR AL PROFE. 

SIONISTA TECNOLOGO SOCIAL. 

DEFINIR AS( LA FUNCIÓN, EL QUEHACER O LA ACCIÓN PPQF& 

SIONAL ES ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE SUPERAR Y ABANDONAR -

EL CONCEPTO DE ASISTENCIA SOCIAL, SUCEDÁNEO DEL DE BENEFICENCIA 

SOCIAL. POR EL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA TODO LO QUE ~UEDA 

ES UN T~RMI NO MÁS T~crnco y MÁS APEGADO A LA ACC 1 Ótl ESENC 1 AL A 

DESARROLLAR. DEFINIMOS A LA TRANSFERENCIA COMO EL DESPLAZAMIEH 

TO DE UNA 1NFORMAC1 ÓN DE UN LUGAR A OTRO Y TRAtlSFERENC 1 A DE TE.C 

NOLOG[A ES LA TRANSMISIÓN O CESIÓN DE UNA TECUOLOG[A DETERMINA

DA, 

[STft TRANSFERENCIA DE TECNOLOG[A AL SUJETO DE ATENCIÓN 

ESTÁ OBLIGADO A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y NECESARIA COMO -

ACTOR Y PROMOTOR DE LA SOCIOGESTIÓN SOLUCIONADORA OBLIGÁtlDOLO A 

ABANDONAR DEFINITIVAMENTE EL PAPEL PASIVO RECEPTIVO DE SU CONDl 

CIÓN DE NECESITADO, O CARENCIADO QUE TEH[A EN EL ESQUEMA ASIS

TEtlCIAL, 

AL SUJETO DE ATENCIÓN EN LA ASISTENCIA SOCIAL, SE LE 

HA CARGADO DE UN MATIZ DE V[CTIMA SOCIAL, DE DOtlDE SURGE EL SEN 

TIMIENTO DE ASISTENCIA, CARIDAD SOCIAL, CULPOSA, COMPENSATORIA 

Y PALIATIVA DE SU CONDICIÓN DE CARENCIADO Y SUBDESARROLLADO SO-
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CIAL, RENUHCIANDO AS(, PERO REAFIRMANDO TAMBl~N EN ELLO, SU COH 

DICIÓN DE MEHESTEROSO, 

POR LO ANTERIOR, AFIRMAMOS QUE LAS ACCIONES PROFESIO

!IALES PERO TAMBl~N LAS OFICIALES Y PRIVADAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

DEBEN DE DESAPARECER POR INOPERANTES, COSTOSAS Y NEGATIVAS, PERO 

TAMBl~N POR ESTIGMATIZANTES Y REFORZANTES DE LA MISMA SITUACIÓN 

QUE PRETENDEN SOLUCIONAR, ilQ RESUELVEN NADA, POR EL CONTRARIO 

PERPETUA LA ESTRUCTURA SOCIAL NEGATIVA Y AL INDIVIDUO LE ENSEtlA 

QUE LA ÚNICA FQqMA DE INTEGRACIÓ!I DENTRO DE LA ESTRUCTURA SO

CIAL, ES SER HECES!TADO, CONDICIÓN PARA SER BENEFICIARIO DE LA 

AYUDA QUE SE DA BAJO LA FORMA DE ASISTENCIA SOCIAL, 

LA ASISTENCIA SOCIAL NIEGA E INHIBE LAS POTENCIALIDA

DES DEL INDIVIDUO SOCIAL, COMO EL SER CAPAZ DE GENERAR ACCIONES 

ALTER!IATIVAS DE SOLUCIÓIL ES DECIR DE DESARROLLO SOCIAL, LA -

ASISTE!ICIA SOCIAL AL OFICIALIZARSE COMO FUNCIÓN DEL ESTADO SE -

VUELVE OBLIGATORIA, POR CONSECUE!ICIA EL NECESITADO ADOPTA LA PQ 

SICIÓN DE QUE 110 TIEUE QUE GENERAR Nl!IGUNA ACCIÓN RESOLUTIVA, -

SÓLO T!EUE QUE PEDIR O PERPETUAR SU CONDICIÓN DE MENESTEROSO Y 

VE AL ESTADO COMO EL QUE T!EHE LA OBLIGACIÓN DE DAR SOLUCIÓN A 

SUS CARENCIAS. 

LA APARE!ITE MAGNAlllMIDAD DEL ESTADO A TRAV~S DE PRO

GRAMAS OllEROSOS, SÓLO PERPETUA LAS CO!IDICIONES DEL llECESITADO, 

LA DESIGUALDAD Y EL DESEQUILIBRIO SOCIAL, EN LO CUAL INVOLUNTA

RIAMENTE Y DEBIDO A SUS INDEFINICIONES LA PROFESIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL COMO MEDIADORA HA SIDO CÓMPLICE Y COACTORA, 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA SI BIEN ES UN TIPO DE 
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AYUDA, POR SUS CARACTERISTICAS Y POR SU INTEUCJOllALIDAD FRENTE 

AL SUJETO DE ATEllCIÓN ES MÁS CLARAMEIHE CATALOGADA COMO ASESQ 

RIA TECUOLÓGICA, ESTA ASESOR(A DESDE SU ORIGEll HASTA SU OBJETl 

VO, PRETENDE SOLUCIONAR PROBLEMAS A PARTIR DEL PROPIO lllDIVIDUO, 

DE NINGÚN MODO PRETENDE SÓLO ATENUARLOS O SIMPLEMENTE ALIVIAR

LOS; PRETEllD~ QUE EL IUDIVIDUO COMO COllDICIÓN llECESARIA ABAllDO

llE SU POSICIÓll PASIVO-RECEPTIVA Y COllSCIEllTIZADO EMPPEllOA SU 

CAPACITACIÓll Y COMPROMETA SU ACCIÓN PARA LOGRAR SU DESARROLLO Y 

SOLUCIÓN SOCIAL, 

As(, ESTAS ACCIONES O lllTERVEllCIÓll PROFESIOllAL, NO -

TIENEN YA llADA QUE VER COll LAS TRADICICll~LES ACCIONES COllMISER6 

TIVAS O DE BUENA VOLUflTAD DE TRABAJO SOCIAL, SOll CLARAS ACCIOflES 

T~ClllCAS DE CONSCIEllTIZACIÓll, MOTIVACIÓll, CAPACITACIÓll, CONDUC

CIÓll, ASESOR(A, TODO LO CUAL QUEDA GLOBALIZADO POR LA ACCIÓN -

FUllDAMEllTAL DE TRANSFERIR CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS TECNICOS. -

ES DECIR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ~E LAS CIEllCIAS SOCIALES -

AL lllDIVIDUO CARENCIADO. PARA QUE éSTE APLICÁllDOLAS ACTIVE SU -

DESARROLLO SOCIAL, 

POR SU OBJETIVO TAHBl~H SE DIFEREllCIA DE LA AYUDA PA

LIATIVA PUES 110 SE EllFOCA A LA PARTICULARIDAD DE UNO O MÁS PRO

BLEMAS. SltlO QUE A PARTIR DE ESTOS ESTAHECE Ull PLAN DE ACCIÓN, 

MÁS VASTO, COUSIDERAflDO QUE LOS PROBLEMAS PARTICULARES SON EX

PRESIÓN DE SUBDESARROLLO, QUE AL SUPERARSE RESUELVEN A LOS PRO

BLEMAS QUE ORIGINAROll LA lllTERVEllCIÓN, PERO TAHBléN OTROS PRO

BLEMAS QUE SE EllCUENTRAU ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA DEL SUBDESA

ROLLO, 
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El ÁMBITO DE ACCIÓN ANTERIORMENTE ENMARCADO POR LA -

BIPOLARIDAD NECESIDAD/NECESITADO, POR UN LADO Y POR EL OTRO SA 

TISFACCION/SATISFECHOS, CON LOS PROTAGONISTAS AYUDA/OTORGANTE, 

EN ESTE llUEVO CONCEPTO DE TECNOLOG(A SOCIAL ESTO SE TRANSFORMA 

Ell EL BltlOMIO CARENCIA/SUBDESARROLLO POR SU POLO NEGATIVO CON

TRA BIENESTAR/DESARROLLO PROTAGONIZADO EN SU POLO POSITIVO POR 

EL TECNOLOGO SOCIAL Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA1 EN EL PRl 

MER CASO SE EXPRESA UNA COllDICIÓN SOCIO CAUSAL ESTÁTICA SOBRE -

LA QUE NO SE EJERCE NINGUNA INFLUENCIA SOLUCIONADORA, EN EL SE

GUUDO CASO, EL PROPUESTO POR LA RECOtlCEPTUALIZAC IÓll TIEUE UN CA 

RÁCTER DINÁMICO Y PROCESAL. DEF!tll~NDOSE DE ESTA MANERA EL OBJ~ 

TIVO DE INTERVENCIÓN. ACCION CATALIZADORA PARA LOGRAR EL DESA

RROLLO HUMANO. 

DE ESTA MANERA, LA NUEVA PROFESIÓN TECNOLOGIA SOCIAL 

PUEDE INVOLUCRARSE EN LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS A CONDICIÓN DE QUE ~STOS ESTEN INVOLUCRADOS COMO -

PARTE DE LA PROBLEMÁTICA DE UN PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL ltlA 

DECUADO {FARMACODEPEllDENCIA. PLANIFICACIÓN FAMILIAR, TENENCIA -

DE LA TIERRA, ETC,), 

LA METODOLOG(A DEL TRABAJO PROFESIONAL, SERÁ EN TODOS 

LOS CASOS LA METODOLOG(A CIENTIFICA Y TEllDRÁ SIEMPRE UNA SECUE!i 

CIA1 INVEST!GAC!ON, DESCRIPC!ON, ANALIS!S, PLAN!FICAC!ON DE ES

TRATEGIAS, INTERVENC!ON APLICATIVA, CONTROL, EVALUACION E INFOR 

MACION1 COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN: 

SUJETO DE ATENCION INDIVIDUAL 

l. INVESTIGACION 



Al DATOS GENERALES 

Bl MOTIVO DE ESTUDIO 

2. DESCRIPCION 
Al ANTECEDENTES BIOPSICOSOCIALES DEL CASO 

B) ESTRUCTURA FAMILIAR CFAMILIOGRAMA) 

cJ DINAMICA FAMILIAR - INTERACCION 

- COMUNICACION 

- ROLES 
- ALIANZAS 

- LIMITES 
D) SITUACON ECONOMICA Y SOCIAL 

3. ANALISIS A TRAVES DE UN DIAGNOSTICO SOCIOFAMILIAR 
Q, PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 
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A) PROBLEMAS DETECTADOS (JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS) 

Bl OBJETIVOS POR PROBLEMA 
cl METAS 

D) ESTRATEGIAS (TtClllCAS Y MtTODOS A IMPLEMEllTAR) 

5, INTERVENCION APLICATIVA CErl ESTE PUllTO SE CORRELACIONA -

corr EL AllTERIOR) 

6, CONTROL CAL IGUAL QUE EL PUllTO ANTERIOR SE DA EN LA PRÁ~ 
TICA) 

7, EVALUAC ION 

8. INFORMACION 

SUJETO DE ATENCION GRUPO. 

SE LLEVARÁ A CABO EL MISMO ESQUEMA DE TRABAJO PLANTEA 

DO AllTERIORMENTE, CoN LA ÚNICA VARIANTE DE SUSTITUIR EL FAMI-



LI OGRAMA POR UN SOC l OGRAMA, 

SUJETO DE ATENCION COMUNIDAD. 
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EN ESTE PUNTO EL ESQUEMA VARIARA EN: LA DESCRIPCIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN DOtlDE SE ANEXARA UN ESTUDIO EXPLORATORIO Y EL 

DIAGNÓSTICO SERA EXCLUSIVAMEflTE DE TIPO SOCIAL, 

EL ESQUEMA AflTES DESCR l TO COllSTI TU l RÁ A LA VEZ LA AC

TIVl DAD DE LA PROFESIÓN Y ESTARÁN COllSTITUIDAS POR DIVERSAS AC

CIC~ES CUE LA SUSTE~TAN Y HARÁN POSIBLE TAL COMO CONCIEllTIZAR, 

MOTIVAR, CONDUCIR, ASESORAR, CAPACITAR, COORDlflAR, Y GESTIOflAR; 

¡¡E ESTA MAllERA MUCHAS ACCIONES ACTUALES Y ACTIVIDADES QUE SE 

REALI ZAfl EN TRABAJO Soc l AL DEBERÁN ABANDONARSE EN RAZÓtl DE QUE 

NO SE AJUSTAll A LOS NUEVOS OBJETIVOS DE lflTERVENCIÓN PROFESIO

NAL, TALES COMO SER AGENTES DE RELACIOflES PÚBLICAS, O DE ORIEN

TACIÓfl, INFORMACIÓN Y QUEJAS O DE ESTABLECER CLASIFICACIONE~ DE 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EXCLUSIVAMENTE PARA TRÁMITES BUROCRÁTI

COS, SER SECRETARIA, ARCHIVISTA, ETC, 

ES ESTA EN CONSECUEllCIA LA PROPUESTA PARA QUE LA PRO

FES IÓN DE TRABAJO SOCIAL ABANDONE SUS ERRORES DEL PASADO Y SE 

PROYECTE HACIA UN FUTURO MÁS ESTIMULANTE GRATIFICANTE Y PRODUC

TIVOl ESTA NUEVA PROYECCIÓfl QUE SE OFRECE COMO PRÁCTICA PROFE

S l DUAL COll EL NOMBRE DE TECNOLOG I A SOC l AL Y COMO TECNOLOGO SO

Cl AL, OFRECE MEJORES ALTERNATIVAS A LA PROFESIÓN, 

Err COMPLEMEHTO A LO At/TERIORMENTE EXPRESADO SE ELABO

RÓ UN CUADRO CON DIVERSAS DIFINICIOllES RESPECTO A TRABAJO SO

CIAL LAS QUE. AUNADAS AL MODELO DE TRATAMIENTO "COMUNIDAD FORMA 

TIVA", SIRVIERON DE BASAMEflTO PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE -
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TRABAJO SOCIAL COMO TECNOLOGIA SOCIAL. 

ESTA TRANSMUTACIÓN NECESARIA SE ENFRENTARÁ INDUDABLf 

MENTE A TODOS LOS PROBLEMAS CUE CONLLEVA EL FENÓMENO DE CAMBIO -
RECHAZO¡ RESISTENCIA1 llEGACIÓlll POR CUE LO NUEVO ROMPE UN ORDEN 

UUA TRADIC!ÓU, UllA ESTABILIDAD Y AFECTA lrlTERESES ESTABLECIDOS, 

PORQUE CONFP.OUTA,DESENMASCARA, DESENGAliA, PROVOCA CONFLICTOS Y 

ANGUSTIA. PERO ESTE COMO TODO CAMBIO CUE CONTIENE VERDAD TARDE 

O TEMPP.AtlO ~E 1:·1P0t.ORÁ Y TOMARÁ SU LUGAR EU EL MUNDO DE LA REA

LIDAD IMPERANTE AL QUE PERTENECE AUNQUE A VECES SUS CREADORES -

YA tlO LO VEAU. QUIZÁ ESTA PROPUESTA SUFRA ESTOS AVATARES, 



SUJETO DE ATENCIOH DEL TRABAJO SOCIAL (CUADRO 1) 

TRADICIONAL 

"EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD" 

PROPUESTA 

Entidades (Individuos, grupos o 
co•unidades en sltuaclOn de su~ 

desarrollo. 



QUEHACER DEL TRABAJADOR SOCIAL (CUADRO 2) 

TRADICIONAL PROPUESTA 

•se vlsuallzó de una •anera espontanea Transferir tecnologla es decir 
y focal Isla a partir de la situación transmitir conocimientos y 

social problema que se le Iba plantea~ técnicas a las personas en 
do clrcunstancial•ente: asistencia y estado de subdesarrollo. 
orientación al desvalido, al asistido, 
a 1 pobre, a través de trabajo con ca-
sos, grupos y co•unldades". 



CAMPO OE ACCION DEL TRABAJO SOCIAL (CUADRO 3) 

TRAOIC 1 OllAL PROPUESTA 

111 fn general el ca•po de acciOn para el SUBDESARROLLO SOCIAL es decir 
Trabajo Social sOlo 11uede ser el de la el individuo, grupo o ce.un 1-
totalidad concreta del hombre de hoy". dad que no ha logrado de sarro 

l l arse • 

. 

. --- -- -- -o -· - ------o-_, 



cOBJETO DEL TRABAJO SOCIAL (CUADRO 4) 

--------~---------------.., 

TRADICIONAL 

"El objeto del Trabajo Social es la 
acclOn social (praxis) del hombre 
oprimido y dominado". (1) 

PROPUESTA 

El Desarrollo del Hombre. 



1 
l 1. "At"Lr ru l'I lthll t•I conoci-
1 

mwnh1 dt• 1.1 rit•tteia dl1 Id\ 

n•J,u· 1111H'"i h1111.111.1-. y su Jpl t 

011!1v1dun t loco n•cursos d1• 

t.1 rt~un11J.1d, cnn <'I íin dí' 

l1tq1,1r 1111.1 1111.•1t1r .1dapldci6t1 

l'!ll n• <'I d lí'nlr y el lnr'dio 

tol.11 11 11.urial•. • 17 

lllílNICIONI' 

l'RlllfSION O DISCIPLINA 

¡l. •pro1rs1ón que ~r11duall!l(>nle stt aa¡1l fd 

! y 1n·oru111..hJ'tl; que pos('(' un aceno pro 

'1 ~:: .. ::.:~::~::·::~:~~:::::· b~ •• -
dl'f 1nllfos y di scipl lnas y métodos P'1!-

1uuo;•. , 1:: 

1 

IECNOLOGIA 

1. •fNnoloqld Social para lll'E'Jorar 

l11s condiciones del medio e1.is-

tente mediante proceso de lnte

graciOn social, d{'sarrol lo de 

las capacidades hlM!dnH y cons~ 

cuciOn de rrcursos p,ira superar 

Jos estados carencidles senli-

dos•. , 13 



A~ISICHCIAL 

2. "Arle de ayudar a nuestros 

S{'ffl('jantes J ayudar'ie ast 

ml'imo", 1 t 

OLFIHICIOH(S 

VR~l;S~~~~~l~~I:_ -=r 
2. "Oisclpllnd de las Ciencias Sociales Z. 

que mediante metodologta c1entHica 

contribuye al conocimiento de los -

probll'ft\ds y recursos de la comunlddd 

en l.i C'ducaclOn social, organuact6n 

y movi l 11;,ti6n consciente de la cc:mu 

nldad asl c0010 en la planificaciOn 

y administración de acciones todo 

f'I 11rn1it:is1to de lograr las transfo!" 

mac1one<> sociales para el desarrollo 

¡ int(?(Jrdl 111.!I llcnbre" .• 17 

TECNOLOGIA 

•recnologla que hace una prhls 

de los conocl•lentos de las e.le!! 

e.las sociales orlentadas al bie

nestar social a través del ~jo

ramlento <.!el medio y la lncorpo

raclOn de los Individuos procu-

randa un hanbre participante de 

un medio social que constituye 

un 111arco adecuado a su desarro~ 

llo pleno•. • J ~ 

3. •u lrdbdjo Soci.il es aquel 
1

¡ 3. "lr.ibdjo fiocial aclivlddtl profestondl J. •recnolog1a Social para desarr~ 

que rNl Ita una 11ersona in-
1 

d1rigid,1 J los individuos gru¡Kls y llar una prbts ctentlflca que 

telr.ctu.ilmrnte y t~cnlca!fW'n comunidM1e\ en definitiva clases so- en la medida que apllca los co-

te prf'rMrada llam.,da asts- ci.1les qu<' SI' hallan en situación de nocimtentos de 1as ciencias a -

tente snci.sl que redunil<l "" 011rP.\lflll o e(plot.acltin mediante unos una real ldad deter11inada se po-

brnef1c.io df' la \ocied.Jd, mN0tlw. pP1IJq6g1co procurar qu<' tomr11 siblllte confrontarlos en la • 

C'n todM In~ nivrles par.1 conc:il'nr.1~1 llt• rsl.J 'iituac1fm y lurhrn búsqueda de la objetividad y 1a 



ll l ,- 1 !l 1 í 1 O N 1 '> 

A'.f»l!Nl'JAI l'llúfl ~IOU O Ul!.Cll'l.lllA 

11.11-.1 'ull ir l~ l1 lla"'. 1, 

lu.i1l1n' _y-1h• lit\ 1•.-.1ruct1Jril'i. 

i1. "11 1t-.1h,tj11 Sot'l,JI li.1 tk• .,t•r '1, "l1rufrs1<'111 11111• lleuc por objrto PI 

11.1r.1 .ty111l.tr .1 l.t!ii IK•rson.1\ .1 .in:tl1,1-. 1l1•ílnlci6n y ayu1IJ en 

v1•1· d.m1 l.1 \llU.H''IOn rnn- .111uM1.1.-. 'iil11dc1oncs de coníliclo 

n1•1.1 y 11ln•fC'rh• una po!-lhí viv1tJ.1\ f>or tndhilluns o 9n1pos •• "' 

1 Hl.ttl tlt' r.1mhi0 p.1r11 QUP ¡111t• 1 

11,111 r1•,1li1.1r CLmn ¡'lf•rson,1" •• "" 

1 

IECNOLOGIA 

trorl" clentlflca•. 5 

4. "'1ecnolog1a Social que poseyendo 

~lodos propios e instrumental I

zando los conoctmlentos teOrlcos 

provenientes de las ciencias so

clall?S y de su propio quehacer- -

procura en el hOllbre una conc t ~ 

cla critica de si y del llJlldo -

que lo rodea para transforw.ar-tos 

con miras a alcanzar- el bienes-

tar social" •. 15 



~. •troba¡11 ~e l•I r\ ti q11r 

11ru1lt1 ., 1m:m.~lo11ar h ln\t'r 

r ll'in tlri ,,, IK'nona en l.1 10· 

clflll1td, 1U1r10111undo 1u1 tnu 

rN<'' (p.trllrul.irM ~ colrc~ 

ll•n•) on lrru d• blon co-

mOn". , : 1 

DEFINICIDNES 

- . ··-·--------- --------------· 
l'MOFESIOH O DISCIPLINA TECHOlOGIA 

s. 'El Trabajo Social en cuanto es 

una tecnologla social se funda

menta, en Ja clencll '/ tn el -! 
todo clentlflco no es una prbls 

clenttflca es una pr6ctlca so

cial con rund111tnto clenttflco 

por tanto es lo que se ctenc.lna 

una prbl• soclat•. (S) 

6, Tecnologla Social porque aplica 

lo• conoclMlentos de las cien

cias sociales a 11 realidad con 

el fin de transfo,.,rla y al '!! 

focor clenttrlclllente tos probl! 

""' prlcttcos va hll:lendo su1111r 

tos nuevos conoclalentos que a 

su vez son apcrtes • las cien· 

etas sociales• • .J. ' 



1 

1 

1 

1 

1 

_J _ 

llfílNICIOHfS 

PROll5lON O OISCIPllN~ 

_ ______________ _¡ 

rECHOlOGIA ____________________ ....., 
1. lecn0Jogl11 Social para transfor .. 

mar la real ldad a p12rtlr de la 

lotlld d(' conciencia soclal. la or_ 

gonl7dtl0n, movilización y poll

t.11actOri l lberadora", 5 
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COllCLUSIOllES 

EN CADA CAPITULO SE HA REVISADO EL HATERIAL DEL TEHA Y 

A LO LARGO DE SU DESARROLLO RESPECTIVO SE HAN EXP~ESTO LOS COHEK 

TARIOS, PROPUESTA Y CONCLUSIONES CORRESPONDIE~TES; SIN EHSAPGO, 

ES NECESARlO AQUI HACER UNA RECOPILACIÓN EN EL CONTEXTO GEN~RAL 

DE LA TESIS, PAP.A DE ALLf LLEGAR A LAS CONCLUSIONES GENERALES A 

LAS QUE CONDUJO EL DESA~~OLLO DE ~STA TESIS, 

CAP 1 TUL OS : 1 

CONSIDERANDO QUE LOS CAPfTULOS UNO Y DOS TIENEN UNA 

UNIDAD TEHÁTICA NATURAL, SE REALIZAN LOS SIGUIENTES COHENTARIOS: 

EN AHBOS CAPÍTULOS SE RESEÑÓ UN INICIO JURfDICO HISTÓRICO INDIFi 

RENCIADO EN EL TRATO Y TRATAMIENTO APLICADO A LOS MENORES CON 

CONDUCTA ANTISOCIAL, SU EVOLUCIÓN CONCEPTUAL HACIA ESA ~IFE~EN

CIACIÓN Y DESPU(S SU DIFERENCIACIÓN FÁCTICA; (STA ÚLTIMA SE •EA

L:zó, PEPO CON TAL EXCESO QUE LA INTENCIÓN P~IHARIA OE PROTEC

CIÓN Y TUTELA LLEVADAS Al EXTREMO HAN CONDUCIDO AL MENOR UNA 

SITUACIÓN PASIVO-RECEPTIVA DE LAS DECISIONES y MANEJOS ~E UN HUli 

DO ADULTOS QUE LE NIEGA LA POSIBILIDAD DE "QUERER Y ENTENDER" DE 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD EN LA OPINIÓN Y DEFENSA DE SUS 

LEGfTIHOS Y NATURALES DERECHOS COMO INDIVIDUOS, Asf, PARADOJIC6 

MENTE El SISTEMA TUTELAR DE MENORES EN SU CONSTITUCIÓN ACTUAL, 

SE HA VUELTO CONTRA El HENC" MlSHO, AL NEGARLE LOS DERECHOS INH~ 

RENTES A SU CONDICIÓN, 

OTRO GP.AVE ERROR, ES CONCENTRAR EL MONOPOLIO ABSOLUTO 
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DE TODAS LAS DECISIONES ACCIONES PARA ENJUICIAR, RESOLVE~, 

DICTAR MEDIDAS, APLICARLAS Y SUSPENDERLAS A SU ARBITRIO, SI« NIA 

GUNA OTRA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIÓN O ENTIDAD JURÍDICA, LO 

CUAL VICIA EL PROCEDIMIENTO, LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS, 

POR LO ANTERIOR SE HAN PROPUESTO EN ESTA TESIS UllA SE• 

RIE DE MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE LA MATERIA, Y SE ADVIERTE • 

QUE ESTAS DEBEN SER EALIZADAS POR GENTE EXPERTA, QUE APLIQUE COli 

ClENZUOAHENTE su EXPEPtENCIA, ir1ALtSIS y COMPPEljSIÓN y NO CAIGa 

EN LA TENDENCIA FICIL DE VOLVER A LA LEGISLACIÓN DE "ADULTOS" 

PUES SE NEGARÍA E INVALIDAR!' TODA LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA PRECE• 

DENTE, 

CAPITULO lit 

[L MATERIAL CONTENIDO EN ESTE CAPÍTULO NOS EXHIBE UN • 

GRAN PROBLEHA NO SÓLO DE LA ACTUALIDAD SINO DE TODO LA HISTORIA 

ESTAO(STJCA, DEL FENÓMENO DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES DE MENO

RES Y ES EL DE LA INCONGRUENCIA DE ESTA INFORMACIÓN CO• LA REALl 

DAD DEBIDO A UN DEFICIENTE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE !«FORMACIÓN · 

DE ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LA MISHA Y DE UNA ERRÁTICA E INCO" 

HERENTE FORMA DE PRESENTACIÓN, NO HA EXISTIDO SISTEHATIZACIÓN EN 

NINGUNA DE LAS FACES DEL PROCESO ESTADÍSTICO LA INFORMACIÓN RECQ 

PILADA NO ES REPRESENTATIVA DEL FENÓMENO EL QUE HA ADOPTADO DOS 

FORMAS DE PRESENTACIÓN, LA OFICIAL EN LA QUE EL PROBLEMA NO CRE" 

CE SINO QUE INCLUSIVE LLEGA A DECRECER Y LA DEL DOMINIO PÚBLICO 

EN LA CUAL DICHO FENÓMENO CRECE Y SE AGRAVA, 

LA EXPLICACIÓN QUE SE ENCUENTRA A ESTA DUALIDAD TIENE 

SU BASE EN LAS DECISIONES Y CRITERIOS IMPERANTES DE LAS PERSONAS 
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QUE MANEJAN EL SJSTEKA; PRIKE~O POPQUE UN G~AN NÜHE~O DE KE:10gE5 

CUANDO TIENEN SU PRIMER CONTACTO CON EL SISTEMA DE JUSTICIA LO -

HACEN CON POLICIAS QUIENES APLICANDO SU CRITERIO LOS EXHONERA9 -

DEL PROCEDIMIENTO TUTELAR MEDIANTE LA EXTORSIÓN, 

SEGUNDO CUA•DO INGRESAN AL SISTEMA TUTELAR LOS CRITE

RIOS DE LAS AUTORIDADES EN TURhO DETERMINAN OUE <IPO DE INFAACT~ 

RES SERÁN ATENDIDOS Y CUALES NO, 

iEPCERO OTRO CRIT~R;o FUHDAKENTAL ES L~ CAPACIDA~ tNs~·. 

TtTUCIONAL TANTO DE RECURSOS HUKANOS COKO DE ESPACJO, 

CUARTO ES DE ACUERtO A LA IKAGEN POL~TIC~ ~E LAS PERS~ 

NAS Y A LA DE LA INSTl-UCIÓN, 

EN CONCLUSIÓN LAS CIFRAS ESTADISTICAS CUMPLEN CON ~LAS 

CUATRO CATEGOAIAS QUE MANEJA Jost "· Rico, QUE SON LA (PIMINALl

DAD REAL QUE NO SE CONOCE LA CRIMINALIDAD APARENTE QUE ES LA QUE 

SE CREE CONOCER Y LA CRIKINALIDAO LEGAL QUE ES LA QUE SE DA A 

CONOCER PARA FIHALMEN~E LLEGAR A LA CtFRA ttEGRA Y DARNOS CUENTA 

QUE NO TODOS LOS KEHORES QUE ESTAN SGN INFRACTO~ES, NI ESTAN TO

DOS LOS HEHORES INFRACTORES QUE DEBERÍAN ESTAR, 

CAPITULO IV 

LA INFORMACIÓN REVISADA EN EL CAPITULO NOS LLEVA A co~ 

C(UIR QUE LA CONDUCTA ANTISOCIAL DE LOS MENORES EN TtAMINOS GENI 

RALES ES UNA RESPUESTA ADAPTATIVA A SU ENTORNO TEKPORO ESPACIAL 

CONDUCTA A LA QUE CONTRIBUYEN MÚLTIPLES FACTORES DETERMINANTES 

EN LO QUE DESTACAN CON CLARO PREDOHINIO LOS FACTORES EXÓGENOS 

POR LO CUAL NO SE ENCUENTRAN CARACTERISTICAS HORFOLÓGICAS, FISI~ 

LÓGICAS O PATOLÓGICAS ESPECIFICAS RELACIONADAS CON SU CONDUCTA -
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ANTISOCIAL, SE TRATA ENTONCES DE UN SER HUMANO EN DESARROLLO SE" 

MEJANTE A CUALQUIER OTRO, 

CAPITULO V 

TODA LA LITERATURA REVISADA HAS LA INFORMACIÓN DIRECTA 

RECOPILADA REFERENTE A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO NOS PRESENTAN 

UNA DESORGANIZACIÓN, No APARECE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO, SIS· 

TEHATIZADO, DEFINIDO, FACTIBLE, COHERENTE Y REALÍSTICOJ POR LO 

QUE EL MATE~IAL ?EFE~ENTE ~L TqATAHIENTO REVISADO CONSTITUYE UNA 

VALJOSA PROPUESTA PARA EL HANEJO T~CNICO 

DUCTA DE LOS •ENOPES INFRACTORES, 

CAPITULO VI 

EFECTIVO ~E LA CON· 

LA ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL 

MODELO DE TRATAMIENTO REVISADO REQUIRIÓ DE UNA NUEVA ACTITUD Y -

ACTUACIÓN PA~A ESTAR ACORDES CON UNA REALIDAD IMPERANTE AL INJ• 

CIAR El ~ESARROLLO EN ESTE HODELO SE ABRIÓJ UN NUEVO PANORAMA DE 

ACTUACIÓN PARA EL TRABAJADOR SOCIAL A CONDICIÓN DE MODIFICAR ES· 

QUEMAS TRADICIONALES ESTO ES DE EVOLUCIONAR HACIA UN NUEVO MODE

LO DE ACCIÓN QUE HA PROBADO SER EFECTIVO QUE SE LLAMA TECNOLOGÍA 

SOCIALJ EL CUAL CONSTITUYE LA PROPUESTA FUNDAMENTAL DE LA PRESE~ 

TE TESIS, 

LA EXPERIENCIA QUE EL MODELO GENERÓ PARA EL TRABAJO SQ 

CIAL LO HIZO EVOLUCIONAR HACIA UNA TECNOLOGÍA SOCIAL, QUE INCLU· 

YE LAS DEMANDAS DEL PROGRAMA DEBIENDO ACEPTAR LA REALIDAD Y ESTA 

BLECIENDO UN PERFIL O IMAGEN QUE SE MODIFICÓ EN FUNCIÓN DE LA 

REALIDAD, DE ACEPTAR QUE LAS CONDICIONES ACTUALES OBLIGAN A LA -

TRANSFORMACIÓN DE LA PROFESIÓN ES POR ESTA QUE SE CONCLUYE FINA~ 
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MEUTE QUE EL VALOR ~E LA TESIS SE ENCUENTRA EN LA EVOLUCIÓN QUE 

SE DIO PARA EL TRABAJO SOCIAL, 



LO QUE SOLO HE DESEADO ES 

ESTUDIAR, PARA IGNORAR NENDS 

Sor Juana In~s de la Cruz 
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