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IN TRODUC C ION 

En el proceso de su real~zac~on~ el hombre ha mostra

do pers~stenc~a por c~ertos actos. S~n lugar a dudas~ la 

crlffiinal~dad ha s~do uno de esos actos que con mucha regula

r~dad se ha presentado en el t~eillpo. No otra cosa lndican 

los estudloS c~entiflcoS que han compllado~ clas~flcado y 

anallzado este fen6meno. 

En to do momento tamblen~ la sociedad ha pagado con 

carne humana su Ilbertad~ como dlce Casamayor (La Justice, 

L'Homme et la Liberte). 

En efecto, un rapldo hlstorlal de las medldas 0 reac

ciones de la socledad en su lucha contra el fenomeno de la 

cr~m~nalldad~ nos muestra que en todo momento ha esgrlmido 

instrumentos de defensa. El a~slailliento del del~ncuente co

mo medio dn::protegerse de el, la tortura y la muerte lnsumen 

las medldas punltlvas utlllzadas en clertas etapas hlst6rl

cas. La pena de muerte todavia es apllcada en algml0s pai

ses sin exclulr al nuestro. Y por que no declrlo, las tor~ 

ras fislcas todavia son recurso comUn del orden publlCO de 

mas de algUn otro pais. 

Las medldas PLUlltlvas han slgnlflcado slempre, una 

perspectlva que ha conced~do mayor lmportancla al delito y 

no a 18 persona del lnfractor. 

Es hasta 1876~ con la aparlclon de la obra de Cesar 
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Lombros::>, "El Hombre Crlml.nll II? que el punta de vl.sta cambia 

y el delito deJa de ser un ente Jurfdico para ser considera-

do como un fen6meno antropo16gico y socl.al. 

Lombroso expres6 que habia que conceder mayor impor-

tancia al autor y a sus causas de jando en segundo termino el 

dell to. Estas ldeas dan orl.gen al nacl.miento de la Crimino

logfa, la cual persl.gue conocer al delincuente desde una 

perspectiva cl.entifl.ca, utl.ll.zando para ella metodos que ti~ 

nen curso en las ciencl.as humanas. 

Tomando en cuenta que el hombre es una realidad PS1CQ 

16gica y socl.al, con fundamentos biologicos y consecuencia 

soclal, el estudlo de su personalldad se reallza concurrent~ 

mente por todas las dlsclplinas ~e lntegran las ciencias 

del hombre. Ninguna ClenCla en partlcular agota este obJeto, 

con diferentes puntos formales, las diferentes dlSCl.pll.nas 

tratan de expllcar una parte de ese obJeto dl.ffcil de abor

dar. Sl.n embargo, en algunas SOCl.edades las funcl.ones Judl.

cl.ales demandan a las diferentes dl.scl.pll.nas relacionadas 

con los fen6menos crl.minales, identlfl.car los m6vl.les de la 
l 

personall.dad, l~ factores externos, en surna, elaborar ~ 

dl.agn6stl.co, dar un pron6stico y plantear un trataml.ento. 

Las socl.edades puestas en esta via de reaccion contra 

el fenomeno dell.ctl.vo, dan prueba de un cl.erto orden publico. 

La adopcion del tratamiento como medl.da de defensa parece ex 
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presar Clerta madurez. Sln embargo? esta via no es facllo 

Su eflcaz y pleno desarrollo parece estar en relaclon no so

lo con clerto crec~llento Juridlc0 9 Slno con clerto grado de 

suflclencla clentiflca9 instltuclona1 9 economlca y soclal. 

No sorprende tamblen 9 que la adopclon del tratamlento 

requlere suflclencla de medlos humru~os9 econ6mloos 9 lnstltu

clonales y morales. 

ASUIDlr una nueva perspectlva donde ya no se plense en 

castlgar al dellncuente slno en conocer las causas para tra

tar 9 signlflca entre otras cosas 9 reconoeer la lneflCaCDa~ 

de la reacclon represlva y la plena convlcclon de que el de

llncuente puede en caSl todos los casos ser transformadoo 

Esta nueva reaCClon que comlenza a hacer su ruta en 

muchos paises 9 ha sido denomlnac1a "Reacclon por e1 Tratamlell. 

to" 0 

En nuestro pais9 Sl no para el caso de la de1incuen

Cla adulta9 en el caso partlcular de la daLlncuencla de menQ 

res 9 estas ideas han sldo recogldas ya ~or la correspondlen

te Ley de Jurlsdlcclon Tutelar de Menores. Se ha entrado 

asi9 en nuestro pais9 a una conce~clon que estlIDa que con la 

prevenclon de la dellncuencla Juvenll resultara la prevenclon 

de la producclon crlmlnal global 9 porque es mas facll preve

nlr que curar9 afirma Mlddendorff; cuanto mas pronto se deteQ 

ta un mal 9 tanto mas facll es combatlrlo. 
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Es asi como en los Ult~mos t~empos se ha creado el Tr~ 

bunal Tutelar de Menores, s~ han creado inst~tuc~ones espec~~ 

lizadas tanto para el diagnost~co de la personal~dad del me

nor, como 1nstituc~ones destlnadas a su readaptacion. La ley 

correspondlente sefiala funciones del personal espec~alizado. 

Sefiala tamblsn la edad de d~ec~se~s afios como maxlma para la 

protecc~6n del menor. porque a esta edad el desarrollo de 

las facultades ~ntelect~vas no es completo. 

Este trabaJo monografico ha tenldo una pr~mera mot~va

cion en este mov~m~ento que se adv~erte en el pais hacia la 

delincuenc~a de menores. Pers~gue presentar un marco general 

de 10 que hasta hoy se ha real~zado en el dom~n~o del trata-

m~ento en el crunpo de los menores del~ncuentes. 

Se ha querido aprovechar el obJet~vo anterlor del tra

baJo, para ofrecer un esbozo h~st6rico de la evoluc~6n de la 

pena. Ello tomando en cuenta 10 escaso del materlal bibl~o-, 

graf~co en nuestro pais, asi como para ub~car las perspecti-

vas y d~ferentes conSlderaclones que se han presentado en el 

tiempo respecto al desarrollo de la concepcion 0 IIReacclon 

por el Tratamiento". 

De esto trata el Pr~mer Capitulo, subd~v~dido en tres 

etapas: de la AntlgUedad hasta el slglo XIX, de 1900 hasta 

la Segunda Guerra Mund~al, de la Segunda Guerra Mund~al has

ta nuestros dias. 
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El Segm1do Capitulo esta dedlcado a los Trlbunales de 

Menores~ en el se plru1tean problemas de organlzaclon? funClO

namlento y ftmClones de los equlpos que los auxlllan. 

Por conslderar que la Educaclon en las Prlslones es 

una transiclon entre la represlon y el tratamlento de los de

Ilncuentes? se ha querldo destacar este hecho y le hemos dado 

lugar en un Tercer Capitulo. 

El Cuarto Capitulo? presenta "Los fiJ:etodos de tratamleg 

to y prevenclon de la dellncuencla de menores en el cual abo~ 

daremos en prlmer lugar? las dlversas med~das apllcables PQra 

la prevenclon de la dellncuencla antes de que el fenomeno de

Ilncuenclal se haya presentado y en segundo lugar abordaremos 

el tratamlento de la dellncuencla en sus tres formas mas evo

luclonadas~ tratamlento en medlo llbre~ probaclon 0 Ilbertad 

vlgllaa.a? trataDllento ell lnsti tuclones y el tratamlento en se 

ml-llbertad. 

Flnalmente, el QUlnto Capitu~o aborda el Tratamlento 

en El 5al vador. Alli planteamos el tratruillento antes de ser 

prom~ugada la Ley de Jurlsdlcclon Tutelar de Menores y des

pues de la ley. Sl blen recordamos que el tlempo de vlgencla 

de la ley es escaso para esperar una evoluclol1 completa? he

mos Unlcamente perseguldo hacer algunas constataclones con 

respecto a las flnalldades que la ley lmpliclta 0 expllclta

mente senala en 10 relatlvo al tratamlento. Se trata pues? 
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de 10 qUI] hemos encontrado 0 se nos ha confesado con ocasi6n 

de entrevlstas y con 10 que hemos observado dlrec~amente en 

los centr~s destlnados a los menores. Se ofrecera entonces, 

un enfoque de aqul y actualmente. Nos atrevemos a hacer algg 

nas comparaclones en el tlempo, pero 10 hacemos en base a una 

apreclaclon personal de acuerdo a datos recabados con perso-

nas que en el pasado lnmedlato se ocuparon de las lnstltuclO-

nes que atendleron a los menores. , 

Somos O?nClentes de que este trabaJo presenta algunas 

Ilmitac~ones entre las cuales podriamos seflalar: factor tlem-

po, dlilcultad de abordar a las personas versadas en la mate

rl8, la poca acceslbllldad a las fuentes de informaclon, pero 

eSl)eramOS que sea de alguna utllldad para otros estudloS que 

SLn lugar a dudas vendran en el futuro. 



DE_ ]dA __ REI:.RES_I_Ol~ . .11.1 .• TR1~.T..AfiJI,I~~O 

f._ TRA VES--12.It LA EVvL1.JCI.Qj.~. J?~JA._PJj].\rA •• 

La dellncuencla, tanto adulta como de ~enores, es un 

fenomeno soclal que ha eXlstldo a traves de todos los tlem-

pos y se ha constltuldo en la herencla que ~u~a generaclon ha 

cleJ ado a otra. 

Ante este fenoilleno? las socledades han tratado de de-

fenderse prlnclpalmente por medlo de m~a acclon represlva 

que ha conslstldo en la apllcaclon de penas dlversas con el 

(ulleo obJeto de castlgar al dellncuente. Pero estas penas 

tamblen hru~ ldo evoluclonando con el tlempo y es asi como en 

los dlferentes paises del mmlclo 9 esta. acclon represl iTa ha su 

frldo un debllltamlento para dar paso a progrmnas de trata-

mlento. 

Como el obJeto de este estudlo es ofrecer una contrl

buclon al estudlo de la Dellncuencla de Ilenores, el presente 

capitulo va a comprender un estudlo de la evuluclon de la p~ 

na con respecto a los menores dellncuentes, partlendo de que 

en ml prlnclplo las penas que se les apllcaba a estos errul 

semeJ aJ.ltes a la de los adul tos. Los camblos SUSCl tados en 

esta evoluclon seran presentados con un crlterlo de ordena-

mlento cronologlco y es por estn razon que a traves del capi 

tulo habra que trasladarse de un contlnente a otro, asi como 



• 0 0 8 

tamblen 9 de un pals a otro ffiuchas veces por la slmultaneldad 

de apareclmlentoo 

Para una ffieJor comprensl6n de esta evolucl6n de la p~ 

na 9 el capitulo ha sldo dlVldldo en tres etapas Que marcan 

esta evolucl6n. 

La Prlmera Etapa esta comprendlda desde la antlgUedad 

hasta el slglo XIX~ la Segunda 9 desde el ana 1900 hasta la 

Segvnda Guerra lYlundlal y la Tercera 9 desde la See;t.mda Guerra 

llundlal hasta nuestros dlas. 

A- DE LA 1I]~TIg1JE1?AD ]IASTA EL SIGLO XIX 

En la AntlgUedad los J6venes no eran penados y los nl 

nos 9 arrlba de clerta edad eran susceptlbles de castlgos me

nos rlgurososo ASl, en el Derecho Roman0 9 en la Ley de las 

XII tablas (449 alios antes de J. 0 0 )9 se establecia una pena 

severa para el ladr6n, pero agregaba ~ue los nlnOS lillpuberes 

reclbleran una correccl6n segUn el arbltraJe del prestamlsta 

y repararan el dano. 

Hasta la epoca Justlnlana, el Derecho Romano no habia 

precisado 10 Que entendia por lmpuberes, salvo para las nl

nas a ~ulenes se les habia flJado la edad de 12 arros. Para 

los varones se atenian a la "AestlIDatlo Habl tus OorporlS". 

Poco a poc0 9 la leglslacl6n despeJa tres categorias de meno

res dellncuentesg 

1- Los nlnos menores de 7 &~OS eran aSlIDllados COlliO 
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irresponsables. 

2- Los "AdN-modum Impubes 0 Prox~mus Infant~aen ~ 10 

comprendian los menores de 7 a 10 arros que erro~ presum~dos 

Doll Incapax~ es dec~r~ que errol ~ncapaces de lntenclon dolQ 

say a menos que se adm~tlera que habian reacc~onado con mali 

Cla, es declr, con malas artes, con perversldad. En este ca 

so, el menor era penado en vlrtud de la max~ma mal~Cla. 

3- Los ProxlIDus Pubertat19 erro~ los IDcnores de 10 a 

14 anos que eran conslderados Doll Incapax, salvo que se 

probara 10 contrarlo. 81n embargo, fuera de los crimenes 

graves, los menores hasta los 25 a~os eran penados menos du

rrunente que los adultos. 

8e puede declr que esas concepc~ones han lnfluenc~ado 

todos los slstemas penales hasta nuestros dias. 

El Derecho Barbaro no tom6 al prlnclpio la dlstlnclon 

tr~partlta del Derecho Romano. Pero, en cuanto a penas era 

meJor, en 81 se f~Jaba una edad limlte. 

El Derecho Barbaro no distinguia el Derecho Penal del 

Derecho C1Vll. El CrlIDlnal debia de lndemn~zar a sus victi

mas 0 a los parlentes de esta de acuerdo a una tar~fa. Era 

el s~stema de compensac16n en el cual, el princlpe, flgura 

del Estado, reclamaba una parte de la compensac~6n, el IIFre

dus", que llegaria a ser mas tarde la Enmlenda. Cuando el 

nlno penalmente menor era dlspensado del IFred1...S" era su pa-
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dre el ~ue en camblo debia In ropnracion dol dano. 

En Inglaterra9 las vleJas costumbres saJonas fiJaban 

los 12 afios como edad del dlscernlmlento. Despues 9 segUn un 

reglamento del slglo X pro~a la cludad de Londres 9 el mnlho

chor tomado en flagrante dellto de robe no debia escapar a 

la muerte lnmeQlata Sl ya habia cumplldo los 12 &105 de edad 

y Sl el obJeto robado era lnferlor a los 12 denarlos. 

En Bretafia? la costumbre permitia reduclr hasta la lm 

potencla fislca a un muchacho de 14 arros que era pronunclado 

culpable de hurto. La costumbre de Bayona permltia encarce

lar a los nlnos de 10 anos sorprendldos vagabundeando en los 

campos 9 pero exoneraba de la multa a un adolescente menor de 

16 ru10s que lanzara pledras a otro. 

La recopllaclon de las leyes germrullcas del slglo XII 

denominada "Le .£vilrolr de Souabe 11 conocia dos edades limi tes 

respecto a la lrresponsabllldad~ 

a) 7 anos 9 lrresponsabllldad total? 

b) 14 anos 9 lrresponsabllldad atenuada. 

La atenuaclon de responsabllldad se traducia general

mente por la atenuaclon del castlgo. Asi 9 en la Francla de 

San LUls? el latlgo? la hlulta y la prlslon sustltuian a las 

penas crueles. Aunque en algm~os lugares laspenas crueles 

prevalecian y asi vemos que en 13849 en Constansa 9 le corta

ron la lengua a Ul~ me~or por haber blasfemado. 
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En Carollna~ la ley estlpulaba que el ladron menor de 

12 arros no podia ser condenado a muerte a menos que tuvlera 

la capacldad de actuar de otra manera~ es declr, con dlscer

nlmlento; 0 que en el adolescente proxlillo a sus 14 afios~ 0 

sea, el PrOXlIDUS Pubertatl~ la mallcla hnya SUplldo a su 

edad. Esta ley, en su articulo 179 9 recomendaba al Juez to

mar la oplnlon de los expertos para la punlclon de los meno

res. 

Bonnekamp cita los hechos slgulentes que sucedleron 

en .Alemanla~ 

En el slglo XV, un nlnO de 8 anos mato a otro y fue 

cltado ante un trlb1mal. Despues de haber establecldo los 

hechos detalladamente 9 el Juez le da a escoger entre una be

lla manzana y un sable de oro, a fll~ de determlnar su capac~ 

dad. de dlscernlmlento. El nino escoglo la manzana, mostran

do asi su espirltu lnfnntll y eso le salvo la vlda. 

En los slglos XV Y XVI, la tortura podia ser admlnls

trada a los "Proxlmus Pubertatl", pero se les Ilmitaba el r~ 

gor. 

En cuanto a las penas apllcadas a los menores~ estas 

eran, ya sea atenuadas, ya sea dlferentes a las que eran re

servadas a los adultos. La mas COIDTIn era el latlgo~ se en

contraba tamblen el colgamlento baJ 0 las aXllas ~ este casti

go era de clerta duraclon. 
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~n 1748 un muchacho fue condenado a la pena de muerte 

por haber robado un caballo. 

En 1815~ fue rul0rcado un muchacho menor de 14 anos 

por haber robado un panuelo. 

A veces nos equlvocamos pensando en que esas eJecuclQ 

nes barbaras eran la regIa para combatlr la dellncuencla. 

Tamuien es probable que esas eJecuclones hayan sldo excepC1Q 

nales. Una preocupac16n educatlva lnsplraba las sanClones 

tomadas con relac16n a los J ove~les dellncuent8s como 10 ate.§. 

ta 1a hlstorla de un Joven aprendlz alelnan re-por Gacl0 por 

Georg Guggenmor. 

Hans Keller~ nacldo en 1600~ era aprendlz y segUn se 

acostumbraba 9 vlvia en casa de su patron y cometlo varlOS rQ 

bos. Tenia 13 arros. La autorldad ecleslastlca de Augsburg, 

lugar de donde dependia la aldea donde el muchacho V2via, o~ 

dena que sea prlIDero fustlgado en la prlslon donde se Ie ha

bia encerrado~ despues duramente catequlzado por los sacerdQ 

tes. Ensegulda, como el nlno era huerfano de padre y su ma

dre estaba se-parada despues de volverse a easar 1 fue situado 

en casa de un artesrulo para que aprendlera un oficlO que es

tuvlera de acuerdo con sus aptltudes. Su conducta, su compo~ 

tamlento y su trabaJo debian de ser vigllados. Como se sUPQ 

nia que habia heredado algUn blen de su padre~ e1 Juez 10 

condena a compensar todo aquello que el habia perJudlcado, 
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asi com) a pagar los gastos de su detenc10n prevent1va. 0 

La med1da educat1va ordenada por ese Juez aleman es 

13 

ru1810ga a la que se toma en nuestros dias en algunos paises. 

Se habra notado que ella emana de una autor1dad ecles1ast1ca 

qU1en tenia el dom1n1o de la aldea donde v1via el muchacho y 

de ~1i~ el derecho de Just1c1a sobre la aldeao 

En 1667~ Fill1PO Franc1 abre U11 centro de eQucac10n 

correcc1onal para n1nos en Florenc1a y en 1703 9 el Papa Cle

mente XI hace 10 m1smo con el Hosp1tal San ~hchele en Romao(l) 

El COd1gO Penal Thereslano~ de 1758 excluye en prlnci 

P10 la tortura y la pena de muerte para los n1nos 9 pero pre

vs la fust1gac1on para los menores de 7 a 14 anos que hayan 

obrado con d1scern1ll1ento. 

El COd1gO Penal Toscano de 1786 1nsp1rado por las 1-

deas de Cesar Beccar~a~ excluye de toda pena a los n1nos me-

nores de 12 afios a qU1enes solo se les puede aplicar med1das 

educat1vas. Los menores de 12 a 18 afios que hayan obrado 

con d1scern1m1ento pueden ser obJeto de penas pero sstas t1e 

nen que ser dos1i1cadas. 

En 1672, una orden dana en Inglaterra est1pula que 

los Jovenes "Bohem1os il
, reconoc1dos como fis1camente 1nadap-

(1) P1natel~ J.~ Evolut1on H1stor1que de L'Internat de Resd~ 
cat10n - D1rect1on de L'Educat1on de Survelllse s Paris, 1958 
Jun10~ pag. 120. 
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tados y que estaban al serV1ClO de las galeras, sean envia

dos al hospltal de la cludad para que sean atendldos. La d~ 

~araclon del 12 de JunlO de 1762 crea los estableclmlentos 

especlales de correcclon para los nlnos menores de 14 arros 

que no hayan adqulrldo la multa a la cual hayan sldo conden~ 

dos. En esos estableCllllentos, los ninos debian ser lnstrui 

dos en los dlferentes trabaJos Y obras para las cuales se 

creia que eran capaces. Aunque esta orden no haya sldo eJe

cutada Jamas, nos muestra que ya comeDzaban a germlnar Cler

tas ldeas modernas tendlentes a la readaptaclon de los meno

res al seno de la socledad. 

El C6dlgO Penal Frances de 1791 lnstltuia un reglmen 

especlal para los menores de 16 anos. Los que habian obrado 

Sln dlscernlIDlento podian ser remltldos a cusa de sus padres 

o podian ser sltuados en una lnstltuclon correcclonal. 

La leglslaclon Jacoblana se vuelve atrns en su furor 

represlvo y permlte referll" R los nlnos de 10 afios a las JU

rlsdlcclones revoluclonar~as. 

El Codlgo Penal frances de 1810 replte el slstema de 

1791. 

LU1S XVIII ordena la creaclon de las "Prlslones de Eg 

mlenda" para los Jovenes detenldos. La prlmera de este gen,£ 

ro fue 10. "lvlalson Centrale de la Petl t Roquette 11, ablerta en 

1832 y que slrvlo como prlslon preventlva para los menores 
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hasta 193~. EnSegulday np~recleron las Colonlas~ 0 sean los 

estnbleClmlentos de reeducaclon. 

BaJo la lnfluencla de Rousseau y de Pestalozzl, PS1CQ 

pedagogos que le dl eron lmlJOrtoncHl al estudlo del nlno, su.r 

ge en el mundo un medlO radlcal de regei)eraclon. Es delltro 

de esta perspectlva romantlca que se abren las "ColOnlCtS" de 

Oulllns ell 1835 y de l~lCttray en 1840. 

E1 Maelstrado frances P. Lutz (2), clta las recomend§ 

Clones hechas a trav8s ch; uno. clrculnr envlada por Duchate1, 

1.ll111stro del Interlor ~ el 7 de dlclelubre de 1840. Esta Clr-

cular blen podia ser tomadn. en cuenta en nuestros dias pues 

los ldeo.s que en ella se expresan tlenen unD lnsplraclon mo-

derno.~ 

1- ImportmlCla de la Reeduco.clon~ Es un deber para la 

Admlll1strnclon y no desatenuerln paro hacer de los nlnos que 

le hruL sldo COnflo.oos ~or la JUEtlC1Cl y hombres morales y la-

borlosos. 

2- Critlca de la nocloll legal de dlscernlmlento como 

base de la dlstlnclon entre medldn educatlva y penal. El me 

nor lnte11gente y con dlscernl@lento se encontraria descarta 

do del beneflclo de la roeducaclon. 

(2) Lutz y P.~ La Reeducetlon des Enfnnts et Adolescents Ina
daptes Ed Prlvat, Toulouse 1960 - Page 29 - 116. 
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3- Importancla de una observaclon prevla a la medlda~ 

"Hay que proceder 3. hacer un eS-Gudlo tentntlvo del cRracter 

y de las costumbres del menor l •• 

4- Encuesta SOClal~ liEs necesarlO efectuar una en cue.§. 

ta famllar". 

5- Orlentaclon profes.Lonal~ liEs necesarlO estudlar 

cual es el OflCio meJor para el illenor y asegurarle asi su 

claslflcaclon SOClal II • 

6- ilSituaclon~ nUna Ilberaclon all-Glclpado. del illenor 

cuya reeducaclon vaya por buena via? faCllrl;o. su claSlflca

Clon SOClal ll • 

7- Problema del Ineducable~ IlIiay que preyer un proce

dlIDlento lncldentnl que perlin ta desembarazar la educaclon de 

los menores lndeseables ll • 

La ley de15 de agosto de 1850 refleJaba las mlsmas 1!1 

tenclones renovadorns. Ella sustltuia la reeducaclon por la 

represion 9 lnstituyendo el patronato de los Jovenes llbera

dos. Hasta los 16 anos 1 los menores dellncuentes debian ser 

tr~tados en vias de correcclon paternal. Pero los establec~ 

mlentos aproplados para la reeducacloll no eXlstian Godavia y 

se contln-Lla envl8...l1.do a los Jovenes dellncuentes a las colo

nlas penltenclarlas. 

51n embargo 9 las nuevas ldeas se enJambrano De mane

rn general, los C6dlgOS penales del slglo XIX flJrrn illLa IDlnQ 



• . • 17 

ridad penal ~bsoluta exclvyendo toda acclon pen~l para los 

menores> otros preven una categoria lntermedla entre la minQ 

ria absoluta y la mayoria penal para 10 cual se preve el re

glmen de 1£1. lnstltuclon de correcclon. 

En Rusla, la evoluclon es analoga. 

Las Vle J us leye s no preveian mas que aJ..C;unas ml tlga·· 

Clones a los cnstl~08 admlnlstrados a los Jovenes dellncuen

tes. El derecho del Senndo d€ 1742 sustraia ~ los menores 

de 17 auos de las torturas, de la fU5tlgaclon y de la pena 

de muerte. El decreto de 1765 de Catallna II declnra lrres

ponsables a los menores de 10 auos prescrlblendo su remlslon 

en viss de castlgo doncle sus padres. Los nlnOS de 10 a. 14 

afios no podrinn ser condenados a trabaJos forzados p nl al sR 

pliclo, pero si los menores de 17 anos. La duraclon de los 

trc.baJ os forzo.dos ere breve y las otras penas eran atenuadas. 

En 1775 se crenn en Rusla las Cortes de Justlcla lla

mocJ::Ls de "Conclenclal!. ElIas debinn de] arse gt,1l8..J" por la 

comprenslon del ser humano y por la averslon a la crueldad? 

Juzgando no solo conformc a las leyes, SlUO segUn los prlnc~ 

PlOS del Derecho Natural. Esas cortes eran las que conocian 

los delltos cometldos por los menoreso 

La ley de 1864 sobre los Jueces de Paz, permlte sust! 

tUlr, para los nlnos de 10 a 17 anos, el envlo a los centros 

de correcclon por el envio a la prlslon. 
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81n embargo, hubo que 8S~er?r hasta 1909 para que e

sas nuevas dlSl)OSlC10nec l?udleran ser ap11cadas. 

En 1811 todavia estnban en pr1slon 14.818 menores de 

17 arros, 1a mayor parte de e110s estabaD prlvados de toda eg 

senanza. 

En Ing1aterra, e1 acta de 1847, Juveni1 Offenders, a

tribuia los as~~tos de los menores de 14 anos a las Cortes de 

Jurlsdlcclon sl®arla, dellberandose Sln Jurado. Luego e1 Ii 

IDlte se extendlo a los 16 arros, salvo en los casos de homici 

das. 

E1 Acta "Chl1dren and Young persons ll
, de 1854, autor;!;, 

zaba a los trlbillLales para quo enVlaran a los Jovenes de1ln

cuentes a las escue18s de correcclon~ Reiormatorlo, escue1a, 

escuela lndustrial. Otras de estE1s escue1as 9 los Junlor Re

formatory, reclbian a los nlnOS maG pequeuos y las Truant 

Gchoo1s reclbiruL a los nlnOS que vagabundeaban. 

Otra ley, 10. "8u.m.llary Jurlsd1ctlon", de 1878, 111trod~ 

ciD. un -prOCedUD.lento sJ.tnpllflC'l(lo Duro: los lllellores de 16 a

nos que eran conflnauos a las Justlclas de paz y a los trlbu 

nales de pOll cia. 

Una ley de 1887 legallza 10. practlca de 1a L1bertad 

V1gllada, que habria de Jugar un papel muy 1mnortante en 1a 

reeducaclon de los menores. 

Parale1rune11te a este lUOVlrUen-Go 1egls1atlvo 1 se efec-

.. 
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tua una evolUClon en las conCel)C10neS que lns-Plrabon no sOl.§: 

mente los regimenGs correcclonales y reeducatlvos, Slno tam-

blen la protecclon de In lnfancla en general. 

Asi, en Austral~c,se fundn una asociaclon en 1870 pa-

ra la colo caclen -L2.!nlllar ~ en 1886, s e extlende su actl vldad 

y tom[\. el sugestlvo nombre de StRte Chlldren Councll. Por 

State Chlldren se entlende; nl~os del Estado, nlnos abandonQ 

dos, nlrios desculdados, nlnos en pellgro moral 0 dellllcuen-

tes. DesgraclRdamente, a pesar de la extenslon de su acclon 

y del apoyo que reclbe del Estado, la socledad contlnua druL

do prlorldad 8 la colocaClon famlllar en cuanto a sltuaclon 

lnstltuclonal, Sln mealos de trntamlento concoIDltantes. 

Esta experlencla suscltn lnlclatlv~s aualogae en Oan~ 

da y en los EStRdos Unldos pues esos paises tambi6n se ha-

biRn lnteresado 1)rllaero 1)01'" las lnstl tuclones en favor de 

los nl~os descludad.os 0 dellncuentss. La prllllern. escuela de 
o 

reIorma para Jovenes dellncuentes fue ftUldada ell Massachussets 

en 1847. 

Ensegulda se modlflcO el procedlmlento en los procesos 

de menores. Es asi, que en 1869 se ve aparecer, siempre en 

el mlsmo Estaclo progreslsta de r-'1assachussets, las reformas 

que van a preparar la via mas deSC1Slva del fin del slglo. 

Prlmeramente se lntroduce un agente del Estado en los proce-

sos concernlente a los menores. Este agente es precursor del 
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agente oncarg8do do In Ilbertad vlgll~da llamado agente de 

probaclon. En 1870, un:, loy de ose mismo Estado estlpula 

que los caSOA de los menores dellncuentes hasta de 16 anos 

dehen ser tratados separadamente. 

La gran corrlente humru1ltarla caSl unlversal que lns

plraba esns lnnovaClones se exvresaba en los Coneresos lnter 

naclonales, excluslvRJente baJo 18. forma de resoluclones. 

Este PlOVlmlellto cobra mayor lmpulso con la publlca

clon de "El Hombre Dellncuonte II de Cesar Lombroso en 1876, 

que pone en e1 centro del Derecho Penal, ya no al crlmen, s.1 

no a1 crlmlnal. Prepnrando asi el ndvenlmlento de la Crlml

no10gia moderna, que debia orlentar la represlon hacla la ell 

lnlenda, movlmlento de ideas que habrian de concretlzarse pa

ra comenzar con el Derecho penal de los menores. 

B-- DE 190.9 H4STA LA 8I:GUHDA G.1J1j)J:l1U IvIill\ffiIAL. 

Desde 1900, las rei'ormas se generallzan y se aceleran 

estlmuladas por el lncremento ~e la dellncuencla Juvenll a 

la cual, la revoluclon lndustrlal habia dado el caracter de 

azote soclal. 

Dentro de esta evoluclon que llega a ser una revolu

Cl011, el glro declslvo iue tom~do en los Estados Unldos e~ 

1899 con la creaclon de Tribunales especlales para los meno

res, regldos por un prOCedJllnento partlcular y con competen

cla para ordenar en lugar de las penas, medldas educatlvas, 



• • • 21 

OCupQJ1do e1 pr1.1fl<::r Inc,ar 18 L1.lJert.:td V1.e;lladJ . 

I ste 8J emplo fue see:,l.ado por todaEl las provlnclas dol 

OanA.da. 

Esas ldeas atravesaron pronto el Atlrult1.CO. En 1905, 

fue creada en BlrI.Jllnghaul (Inglatorro.), lIna Jur1.sd1.cc1.on esp.§. 

C1.D..I1Zada ~)D..ra rne110TeS, otras C1.Ud~ldes lnc,lesns no tardaron 

en Ul1.1.rSe a dlcho mOVlm1.ento. La ley del 21 de agosto de 

1907 sobre la "Probat1.on Of Offenders" ore;an1.za 18. Probac16n 

o Llbertad Vlgllada. La "Ohlldren Act", del 21 de d1.CleP1bre 

de 1908 crea los Tr1.buna1es de I'ienores y el Acta "Preventlon 

of Orl111e" del ID1.SmO dia lnstl tuye un reg1.men especlal para 

loc Jovenes dcllncuentes de 16 a 21 anos. ES28 leyes funda-

mentales fueron mOdJ . .flcadcw ell 1"')ro cle la prevencJ.6n de la d~ 

Ilncuencla de menores. 

En Rolanda, l~ ley de 1901 descarta el Cr1.torlo del 

"dlSCern1.IDlento" y preve para loc nlC'rJores de 18 alos medldas 

educotlva8. 

En Eg1.pto, se encuentrrul desde 1905, dos Trlbuna1es 

para nlDos, lmo en El Oalro y otro en AleJandria. El 06d1.go 

Penal de 1904 habia suprlmldo ya el crlter1.0 del d1.scern1.-

miento. 

En Austral19, el Estado de Queensland procede con es-

ta re.foTma Judlclal c1esde 1907. Los otros Estados 10 slguen 

poco a poco. 

BIBUOTECA CENTRAL 
.NIVIi:JllSIDAD DE EL SALVAoea 
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En Hungria, en 1908 ~ el prefecto de pol1ci.a de Bucla

"pest crea un8 corte para los menores. Esta l.J1ecl1da 1nc1ta al 

IVll111stro de Just1c1a a garant1zarla y ya en 1913 1 1.111a ley 0]z 

gro1izaba esas nuevns Jur1sd1cc1ones. 

En Portugal1 un decreto de 1911 1nst1tU:l.an las "Tuto

ri.as de la Infanc1a" que son organos do protecc1on de la 1n

fanc1a y estan pres1d1dos por Ul1 Juez aS1st1do por un pedagQ 

go y un medico. Ese ConseJo tenia competenc1a pen3.1 y C1Vll. 

En B61g1ca, baJ 0 e1 1mpulso de Carton ~11art 1 M1n1stro 

de Just1c1a ded1cado a la cau&a de la 1nfanc1a desamparada, 

se 1ntroducen 1deas nuevas pOl'" roedlo do la notable ley del 

15 de mayo de 1912 so1;re In protecclon de la 1nfancla. Bsta 

ley f1J aba las fl1ecl..lC~as apl1cablcs a los menores del1ncuentes 

de 16 a~os9 1nd1canclo las meC1das protectorns que debinn to

warse en fovor de 108 n1~os abandonados 0 en p811~ro y crea 

un Trlbunal es~eclal1ZaGO con un Juez D~lCO. Las "penns eran 

exclu1das. 

Francla seguia con la ley del 22 d~ Jl~lO de 1912 so

bre los Tr1bunales para ni~os y adolescentes y sobre la L1-

bertad Vlgllada. Reforma que de manera 1nsuf1c1ent(~ revela 

el recel0 sent1do por 10& Jurlst2.S ante las nuevas doctr1nas 

soc1opedagoglcas. 

Rumania en 1913, Espana en 1918, Polon1a en 1919 y 

los Palses BaJ 08 en 1921, se Ul1icm a los Estados J n~ _ovadores. 
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I Italia slgue el InOVlullento y pero con mas reserva, a-

portando correCClones sucesivao al reglIDen penal ordlnarlo y 

hasta 1930 el nuevo COdlgO penal SillLClona y slstematlza en

sanchando las tinndas reformas anterlores. La observaclon 

de los Jovelles dellncuentes era ya prevlsto. y org:::ullzada. 

En Alemania, los trlbunales de menores eXlstion desde 

1908. Estel lnnovacion se generallzo po::c las leyes de 1922 y 

de 1923. Los mellores de 14 8.1'1os eran referldos a los Jueces 

de tutela y los lnenores de 14 a 18 MOS, a los trlounales p.@: 

ra meilores. 

Yugoes18,Vla flJa en 1929 la mlnorldad penal en los 14 

alios y preve las medldas educatlvas !)[.lra los adolescentes de 

14 a 17 a~os. Para los Jovenes de 17 a 21 arros la6 penas e-

ran ate::luadas. 

Los Estados Escandinavos adoptaron el slstema noruego 

que conslstia en organismos admlnlstratlvos locales en~arga-

dos de todo 10 referente a los menores. 

La Unlon Sovletlca lnsplrada por ese eJemplo ha con

flado dssde 1918 a los Jovanes dellncuentes a las COIDlSlones 

para asuntos de menores. El slstema ha sldo modlflcado con-

tlnuamente. 

En la prlmera concepclon de la ley del 14 de enero de 

1918, los menores de 17 arros eran aSlgllados excluslvamente a 

las comlSlones eSi)eclales, pero 18 formaclon y las competen-
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c~as fueron prec~sad~s por la ley del 26 de marzo de 1926. 

Las med~das apl~cadas Grru~ pnrecldas a las de otr~s leg~sla-

Clones ~ eJ~ la exclus~611 de las penas. Pero sstas fueron re-

~ntrod11c~das desde 1926 y pero con mltlgnclon para los menores 

de l~ a 18 arros. En 1935 fueron suprlm~das las COilllSlones 

eS!?eClaJ_e s y la responsabllldad penal baJ aba a los 12 alios 

para los delltos y crimenes de "['obo/?9 vlolac~ones y muertes. 

Los mayores de 12 n~os estaban sUJetos a toda pena, 

com~rondlendo entre ellns la pena capltal. La reducclDn de 

las penas 1jara 108 menores de 12 a 18 arios no era mas que fg 

Cl,,11 tatl va. 

La Segundn Guerra ~undlal tuvo, entre otras consecueu 

cias, un aumento conslderable de la dellncuencla Juvenll. E§. 

te creclIDlento se hlZO sentlr durante muchos arros aun des-

pues de termlnadas las hostllldades. Ya cuando las ClrCill~S-

tru~clas 10 perrol tleron, se buscD en todas partes frenar esa 

plaga, paru ello se reVlsaron las leyes y se meJoraron las 
<II 

lnst~ tuclones. La II teratura 80br8 este tema era ya abundag 

te, se enrlquecia rapldaillonte y numerosos Congresos se ocu-

prul del problema. 

Francla, que habia sldo muy afectada por ese problema, 

toroa la cabeza del r.loVlmlento. 

Una orden del 2 de febrero de 1945 relatlva a la in-

fancla dellncuen te, edl t~)dn por el Gener:J.l do Gaulle 9 dota a 
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ese palJ de una ley moderna que rompe definltlvamente con 

los conceptos penales claslcos. El articulo 2 de la ley po-

ne el prlnclplo fundamental Je las necesldades del nldo como 

orlterlo su-premo y excluslvo:: "El Trlb"unal para nlnos pronD!! 

Clara, segUn el caso, las medldas de protecclon, de aSlsten-

cla¥ de vlgllruLcla y de educaclon quo le parec~eren apropla-

das". (3) Esta ley ha sldo meJorada en 1951 y completada el 

23 de dlclembre de 1958 por una orden relatlva a la protec-

Clon de la lnfancla que da al JUoz de roenores un poder gene

ral de tomar l[~ modldas de aSlstencla educatlva mas amplla, 

toda vez que la salud 9 l~ segurldad¥ 10. moralldad y la educ~ 

clon de un menor de 21 alIos esten comprometldac. 

Inglaterra reforma en 1948 la ley de 1908, por la nCrl 

IDlllal Justlce Act II que llml taba todavia 1£1. ventaJ a de la apll:, 

caclon de las penas orulnarl£1.s a los menores. La sentencla 

de prlslo.n de corta dUl"'aclon ore. reemplazado. por el onvio pg 

ra tres 0 selS meses de los menores de 14 a 21 anos a un Ceg 

tro de detenclon 0 por la frecuentaclon obllgatorla a un Cen 

tro de Observaclon. Las Cortes de Jurlsdlccl6n Sumarla no 

podian lnfllnglr 1£1. prlslon a llil menor de menos de 7 anos y 

las Cortes Correcclonales y el Trlbunal CrlIDlnal a los meno-

(3) ~oeno9 G.~ Dellnquance Juvenlle et Enfance en Danger. Ed. 
Tout Lyon l'1011lteur JudlClalre. 1960, page 72. 
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res de lO.e.l.10S de 15 aJios. D3 manero. general, los Trlbunales 

no podirul lnflinglr Ins penas de prlsl6n slno cuando ellos 

estJ..maran que otras medldas er,1..."'1. lnadecuadaso 

lVIedlante una ley del 9 de novlembre de 1961, Rolanda 

establece en ~arte las dlS~oslclones concernlODGeS a la pro

tecclon de la lnfrulcla que flgurabo.n hasta entonces en el CQ 

dlgo Clv~19 en el C6dlgO Penal y en el COdlgO de Procedlmleg 

tos Penales. 5eg-un el seDtldo de 10. ley, son 111enOres los n~ 

nos y los adolescentes de 12 a 18 ~os de edad en el momento 

del dell to. Durrulte el tlempo que a los Jovenes dellncuen

tes alin no habian sldo aSlgnadas, medldas educatlvas, la nU2 

va ley lnstltuye las penas do arresto de cuatro horas a ca

torce dias 0 frnCClones repetldas durante dos meses como ma

Xlmo. El Juez vuede poner fln a 10. pena. La Ilbertad Vlgl~ 

lada vuede ser apllcad8 cuando el menor no ha cometldo mas 

que una lnfracclon. otras roedldas contemplado.s fuerong 

a) La sltuaclon de los monores doflclentes en un esta 

bleclmlento especlal; 

b) El envio a un Centro de Educaclon 9 la ~ena oe a

rresto y la multa pueclen ser comblnadas con la Llbertad Vlg.! 

lad£' • 

En el riedlo Orlente podernos mencionar a Slrla, donde 

el C6dlgO de Procedlmlontos penales de 1950 lnstltuia U11a J~ 

rlsdlcclon especlal para los menores o La ley para los meno-
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res clellncuen GOS, (12 P.. 18 e.J.1.os) 9 de 1953 esta lnsplrada por 

100 prlnclplos mOderDOG, 10 mlSBO 1~ de Libful0, do 1a R. A. 

U. Y 1n de Jordanla. 

Israel cree OLl 1950 un Trlbun8.1 de Iilenores que es com 

petent\:- parfl Juzgal" a los Jovenes del1nCUenGos de 9 a 16 a

rlos y 0 los Jovenes Qe11ncubDtes d~ 9 a 18 aaos, asi como 

tamblen para tomar 18s medldas de protecclon en favor de los 

nlnOS abandonados o 

La Alema.l'lla hl t1erlana hobia suprllD.ldo los Tr1bunales 

para l\lenores por haberse creado orgru'llZaC10nos Juveniles con 

una dlscl~11na parlli~llitar. 

En 1952, 10. Repub11ca Democrat1ca de A1eman1a Or1en

tal y en 1953, 1a Repub11ca Federal do Aleman1a Occ1denta1, 

adoptaron nuevas 1eyes sobre los tr1bunales para menores que 

t1enen muchos puntas en comUno E110s f1J~1 1a m1llorin penal 

a los 14 ai1.os y para los menoros de. 14 a lS a?ios preven medl; 

das educat1V2..S y penas especl81es. La ley de liemanla OCC1-

dental perm1te extender ese reglmen a los Jovenes de lS a 21 

allos. 

En Austr1a, 1a ley sobrE-. Tr1buna1es de fiienores de 

1925 entro en vigenc1a en 1949, hab1endola rev1sado comp1et.§; 

mente en 19610 Los menoreE: de 14 alios y los ado1escentos de 

14 a 18 a~os que no tlel1en madurez de acuerdo a su edad, no 

pueden ser obJeto mas que de med1das educat1vas. Los otros 
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udolescontes son susceptlbles de penas? de multas y de arreg 

to haRta por 15 afios de duraclon Sl ellos tlenen 16 anos. 

Las penas pueden ser comblnadas de Llbertnd Vlgllada y Sl 

hay necesldad? de medlda educatlva q 

El COdlBo Penal grlee,o dlstlngue tres cnteGorias de 

menoree 

1- Los nl30s de 7 a 12 aios a qUlones solo se les pu~ 

de apllcar meclldas cducatlvas y de cUlc1aclo. 

2- Los aclolescentes de 13 a 17 anos que son poslbles 

de penas Sl ellos son penalmento res~onsableso 

3- Los J ovenes adul tos de 17 a 21 afios que son sUJ e

tos a penas ordlllarlas pero lill tlgadas. 

En los Estados Unldos no se ha moc1lflc8do el Derecho 

Penal de los menores. Cada liLO do los clncuenta Estados de 

la Confoderaclon tlene su ley penal y su orgofllzaclon Judl

clalo A fin do obtener lila clert~ modlflcacl6n, el ConseJo 

Naclonal del Crlmen y de la Dellncuencla publlca perl6dlca

mente un Standard? que eb un COdlgO modelo. De hecho? nUlle 

rosos Estados se lnsplran en ese modelo cuando revlsun su 

le~T • 

La Amerlca Latina no se ha quedado al margen de este 

movlmlento. 

Sl Argentlna es la prlwera en haber reformado su Der~ 

cho do Menores? Colombia fUG qUlon creo el prlmer Trlbilllal 
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para I~Ienor€:s en 1920. En Brasll~ concretru.o.ente en Rio de Ja 

nelro 9 81 Trlbunal de :,enores eXl ste desde 1927 y en Chlle, 

desde 1928. 

El Juez PGYUffiLO J. V2rgns (4)v ha podido agrupar las 

leyes de los palses suramerlcruLos en tres grupos~ 

1- Las leyes que castlgn.l1 a los menores que hayan 0-

brado con dlscernlffilento; 

2- Las leyos de caracter protector Ilmltadns a las me 

dldas educatlvas y a las penas; 

3~ Las leyes de caracter protector mas ampllas donde 

todos los menores dellncuentes son sometldos a las medldas 

educatlvas. 

En Argentlna, los illenores de 16 allos solo pueden ser 

obJeto de medldas educatlvas. La GJecucion de dlchas medl-

das le eA conflada a un 1l5ecretarlLldo adJunto a los Trlbuna

les de rIenores". 

En Venezuela? los Trlbunales de Menores son penales y 

tutelares al mlsmo tlempo. 

En la Ar.o.erlca Central, ya cuentan con Trlbunales de 

lYlenores ~ Guatemala, Costs Rlca, El Salvador y Panama. Aqui 

en El Salvador~ la Ley de Jurlsdlcclon Tutelar de henores d.§: 

da el 14 de JullO de 1966 y que entr6 en VlJenCla el 1° de 

(4) Vargas, J.~ Informe presentado al qUlnto CongrGso de la 
AIJE. Bruselas 1958~ 3a. Parte, pag. 139. 
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enero de 1967? separa a los menores del Derecho Penal clasl

co y crea la Jurlsdlcclon Especlal de Ncnores que es eJercl

c1a pOl' los Trlbunales Tut51ares de Ivlenores que son dependleg 

tes del Poder Judlclalo El Trlbunal Tu~elar de Menores iue 

cre8cto el 3 de enero de 1967 y fUl1Clona en San b81vador? ca

pltal de la Republlca. 

La Ley de Jurlsdlcclon Tutelar de £l[enores es apllcada 

a los illenores cuya edad no exceda de 16 aDos y a qUlenes se 

les atrlbuya un8 lniracclon callflcada por la leglslaclon cQ. 

mlin como delrGo 0 fal tao ASUQ.lGillO? su flnalldad es la pre

venclon cUffi1do la conducta de los menores que estan sUJetos 

a ella sea procllve al dellto y constltuya un pellgro soclal 

y se consldera que la conducto. del menor con:::tltuyo un peli

gro soclal cuando este se halla en abnndono? ya sea moral 0 

materlal? pervertldo 0 en poslbllldad de serlo 0 blen CUffi1do 

se enco_lt:rare en estado de _'lG8g0 que pueda causar su ll1ada,Q 

taclon soclal por negllgencla de sus padres 0 guo..rdadores 0 

por sus proplas condlclones de vlda .• 

Est2. 1£ y quedr.ra en desuso por haber sldo r_~J!::-obado en 

el mes de enero de 1974 el Codlgo de rlonores que entrara en 

vlgenclaaen el mes de Jullo de este mlsmo ano y como una de 

sus mod lilCaClOl1eS puedo menClonc:'r que han sldo lncluld'Js 

los menores hasta de 18 a~os de edad. 
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PAlSES SO_C_lALl!'iT)'~ 

En la UR5S~ cada Republ~ca Federada es competente pa

ru leg~slar en mater~a de Derecho Penal~ pero deben de ~nsp~ 

rnrse en los pr~nc~~~os de la leg~slac~6n penal adoptados 

por el Poder Leglslat~vo. Es por eso que las d~versas leyes 

son muy par8c~das entre si. El articulo 10 del C6dlgo Penal 

distingue~ 

a) El grupo de lrresponsRb~lldad total constltu~do 

por los menores d8 14 anos. 

b) Los eventualmente responsables que los const~tuyen 

los JQenores de 14 a 16 aQos. 

c) Los totalmente resnonsables que 10 cons·cl tuyen los 

menores de 16 a 18 afios ~ que son susce11t~bl es de penas y e

ventualmente de med~das educat~vaso 

El C6dlgO Penal albaneG del 23 de mayo de 1952 se ~ns 

p~r8 en 10. leg~slac~6n sov~et~ca que data de illltes de la se

gundo. guerra mund~al. La m~noria penal que era f~Jnda a los 

14 alos es rebaJada a los 12 anos. 

El C6dlgo Penal bulgaro de 1950/56 f~J a 10. Dllnoria PQ 

nal a los 14 anos y a los 18 o.fios para los menorGS que hayan 

obrado SlIl d~scernlIJllento ~ en tales casos ~ el10s no dependen 

de los tr~bmlales penales s~no de las com~s~ones espec~ales. 

Los menores que hayan obrado con d~scern~m~ento son suscept1:, 

bles de penas atenuacles que deberan sufrlr en los establecl-
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mlent05 correcclon31e£. 0 8J.. ceJ 1tr02 c1 e educaclon para meno

res lrrespons~bles. 

En Hungria 9 18. ley nTh~oro 34 de 1951/54 flJ8. la mlno

ria ponal a los 12 a,10s. De los 12 a los 14 a?ios 9 los meno

res solo son succeptloles de medldas educatlvas 9 10 mlsmo p.§: 

ra los ado188cc(lt8s dc 14 a 17 8.'1os aSl,nlaclos a los nlnos. 

El emprlSlOna,finento V3. desc1e los 30 dias h8sta los 15 afios. 

El Trlbilllal puede prOn~mCl8.r, con respecto a un menor, la 

prlvaclon ~e 108 derechos civlcos y prohlblrle el eJerclclo 

de su profeslon. 

En Rumania, los menoros de 12 a 15 afios ctue hayan 0-

brado COIl dlscernl'1..LSnto son 8slml1800s a los adolescentes 

!!layores dE;; 15 a:'1os y son 8UGCCiJtlbles de penas slmples, de 

encQrcelamlento 9 asi como tr-unble.Ll de roedldas tales como: la 

reprlmenda 9 la 11bertac1 vlgllac1a y 12 roeducaclon. El arti

culo 482 del eoellgo de ProcedlJ'llonto Penal preve Clue 100 me

nores de 10 a;lOs en pelle,ro ,lordl 0 predellncuen tos, pueden 

ser obJeto de medldas educatlvas Clue son a~llcadas a los me

nores dellncuentes ~ 1)ero tal declslo'l lncumbe a la autorldaa 

tutelar 0 al procurador. 

El COdlgO Penal de ChecoeslovaClula del 12 de JullO de' 

1950 flJa la IDlnoria pEmo.l a los 15 aflos. De los 15 a los 

18 arros, los menorcs son susceptlbles de penas atenuadas s~ 

vo Sl han obrado Sln dlocernlmlento 0 Clue el Jl~ez estlme que 
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10 mns aproplado es apllcnr una rnedlda educatlva. Los TrJ.b:!d 

nales ordlnarlos son competentGs para Juzgar a los menores. 

En los Trlbvnales lmportantes se debe de especl81lzar una 

secclon para menores. Las rrllf:PlnS penas que les son apllca

da:: a los adul tos 1 les SOIl apllcadas tan bl8n a los JilenOres 

Dcro 6stas son mas mltlgadns. La pena de muerte ha sldo ex

clulda. El Trlbunal puede pronmlclarse a penar en clertos 

casos prevl..stos "por la ley y ordenar la medld,l de educaclon 

hafJta que el menor tenga 18 6 19 anos. Esta mlsma medlda 

puede ser ordenada tamblen por el trlbunal de medlda. 

El CodJ.go Penal yugoeslavo de 1954 flJa la lllnoria p~ 

nal a los 14 arros. Los menores de 14 a 16 8110S Y eventual

mente de 16 a 18 afios 1 son 8usceptlbles de medldas educatl

vas 0 de segurldad? p 8ro los adolescentes que h r:.y::U1. cometldo 

un dellto grave 0 un crlffien y que on 81 hayan obrado con dl~ 

cernilnlento 9 son susceptlbles de 1::11cnrCelaUllellto que puede 

eer desde llil ~~o hasta 10 afios de duraclon. Los Jovenes de 

18 a 21 &10S pueden ser ob J eto tcullblG.l de medldas educatl vas. 

El C6dlgO Penal polaco de 1932 claslflca a los meno-

res en dos categorias: 

a) Los menoros de 13 arros. 

b) Los menores de 13 a 17 arros. 

A los menores de 13 arlOS se les puede a!)llCar medldas 

educatl vas tales como ~ amonostaclones 9 vlgll811cJ.a de los pa-
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dres 0 tl Ltores exhortandoles su responsabllldad, la Ilbertad 

vlgllada 0 blen, la colocaclon del menor en un Centro de Co

rrecclon. Las mlsmas medldas son apllcadas a los menores de 

13 a 17 arros que han obrado Sln dlscernlmlento asi como tam

b18n a los menores que han obrado con dlscernlmlento Sl el 

trlbunal encuentra que 10 mas lndlcado es sltuarlos en esta

bleclJulentos de correcclon. Esta es una medlda especiIlca 

destlnada para los menores que muestran un alto grado de des

morallzaclono La duraclon de la permanencla es lndetermlnada, 

10 !uaxlmo es hasta que el menor tenga 21 arros de edad. 

En 1953, los Trlbunales para Menores de Polonla reCl

bleron la competencla tutelar. 

De una mro~era general, los paises Sureste ASlatlco se 

han insplrado en el slstema lngles que se les habia impuesto 

durante el periodo colonlal, pero cada pals ha adoptado el 

slstema segUn sus concere~ones. 

Las Flllplnas y el Ja~on se han lnsplrado con prefe

renCla en los Estados Unldos pero lmprlmlendo su caracter na

clonal en las nuevas leyes. En 1948, el Japon crea el "Katel 

Salbanaho I., Trlbunal de Farrlllla. Todas las Cortes famllla

res dependen de la Oflclna de Asuntos Famlllares de la Corte 

Suprema de ToklO. Esta lnstltuclon nos recuerda las "Famlly 

Courtsli amerlcanas, pero los Trlbunales de Famllla del Japon 
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son lli~a creaClon orlgln~l. 

En 10. lndul y en Pal<lstan, la leglSl'lclon concernlen

te a los menores gertenece u los Est~dos de la Confederaclon 

y s610 GlenCn lnG.openc1encla aquellos Esto.dos que ya tenian 

sus IGYos. La ley de Bombay h8 s6rvlClo d0 lJlodelo 8. otras Ie 

yes y fHe modcrnlzado en 1948~ al lntroduclrle Ins concepclo 

nes mas lfiOU6rn;:q:, relatl vos al tr:ttamlento de 10 s J ovenes de-

Ilncuel~tes. En 1952 r el Estado do Bombay completa 30 cama

ras cLe menoros 0 Eso.s C8.m8raS son dlstlntas del allarato Judl; 

Clo.l y se parecen mas a un serVlClO soclal ~ue a i111 trlblmal. 

Ceylan, cuya l?rlJoLera ley data desde 1888, ha leglsla-· 

do de nuevo en 1939, 1944 Y 1947. 

En 1951, Thallandla se dota de una ley fo.UY avanzada. 

Vletnam ha hecho 10 llllsmo. 

La Rel?ubllca Popular de OhlnR lnstltuyo en 1954 las 

C010.l~laS para 10. en]1nendn. de los dellncuentos de 13 a 16 arios 0 

El Cod l[',O Pennl dG 1ft Republlc[1 Popular do lIongolla 

preve un trataullento partlcul['..r para los menoreo de 16 a 18 

afios y un slstema al ternatlvo de peil&S y medldas para los me 

nores de 16 a 18 illles. 

Entre los paises d '31 Afrlca se l?uede CrG<'lr a la Repu

bllcft de Hadogascer que, por una dlsposlclon del 3 do octu

bre de 1960 sobre la prOGeCClOn de la infancl8, prev8 In 

creRclon de los Tribunales de iIenores que esta.n formados por 
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un Juez de menores Y pOl" dos asesores. Actua1mente no eXlS

te mas que un Trlbuna1 y es e1 de Tenanarlve, que es presld~ 

do por una mUJel' ma1gache nombrada Ltlaglstrado. Tal dlSPOSl-

Clon dota a los Trlbun81es de Nenores de un serVlClO socla1 

cspeclallzcdo que tlen8 tamblen 1a tarea de prevenclon. 

En Narruecos, &1 Codleo de procedimlento penal de 

1959 ha unlilcado las dlversas 1eyes que retlstrru~ a los me-

nores segUn la zona donde e110s Vlven. La mayoria penal ha 

sldo flJada a los 16 afios, pero los menoreG de 16 a 18 anos 

pueden teneilclarse de las medldas eal~CatlVaS que han sldo 

~rovlstas parD los nlnoso La Llbertad Vlgi1ada 6S 1a medlda 

que se ap1lc8 mas frecuentemeDte. 

Tal como 10 venlmos de vor, hasta e1 slg10 XIX 1a 

reaCClon soclnl haclD la dellncueDcla Juvenll y hacla 1a crl 

mlnalldad en general ha sldo puralJ1ente represl va. Sin emba~ 

go, e1 rlgor de 1a DenR er8 mas 8tenuada para los ado1escen-

tes, los nlnos eran, salvo raras excepclones, cansluerados 

como lrresponsables y exonerados de toda culpa. 

La concepclon represlva fue camp1ementad3 por una cog 

cepclon educatlv~, un poco timlda durante el slg10 XIX, en 

e1 dorolnlo penltenclarlo. En lugor de encarcelar a los mena 

res, se les sltua en las colonlas agrico1as 0 on los establ~ 

clffilontas de correcclon. 

Durante la seG~mdQ mltad del slglo XIX, se lntensifl-

co lli~a corrlen be humanl tarl8. y se encarno. en 10. gran reforma 

I 
I 
L 
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conS-G1 -Gu1da por lu apar1c1on de los tr1b"Lmalcs espccl3lcs p.§: 

l'U menores en los Estados Ul'lldos ~ 101 adopc1on de u...'>1 proced1-

mlento aproDl~do y la creac10n de 1Dst1tuc1oneE educat1vas y 

protectoras donde la L1bertad V1g1lad2 es el simbolo e 

Europa 1ntroduJ 0 esas l~1.nOVaClones? prlJilcro con pru

dcnCla y rescrva ya que elIas contradccian las doctr1nas cIa 

SlC~S y trastorDabru1 lcs trau1ciones blGn consolldadas. Sln 

emb~rgo~ el mOVlm1ento se propagn desde 1928 y aunque parado 

por In 5egunda Guerra 1!und1Ct1 9 cont1l'lUa despues desde 1945 y 

se extlende por todos los paiscs o 
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LOS TRIBllTALES DE llElTORES 

En la mayor parte de los paisos ~LglosaJones y lati

nos los J ovenes dellncuenteG cOlnparecen 2.llte Trlbunales Esp~ 

Clo.les~ Los Trlbunales de I!8nores o Dlchos organlSiJlOS Jurls

dlcclonales tlenen ~or cometldo la protecclon, educacl6n 0 

rouducaclon de los manores lnfractores y en sltuacl6n de a

bruldono y de pellgro. 

La lnstltuclon de estos trlbunales naclo en los Esta

dos Unldos, hablendose creado el Prlmer Tribunal en Chlcago~ 

capltal del Estado de Illlnols, en 1899. 

En esta gran cludad norteamerlcana se perclbia enton

ces illL desarrollo lndustrlal prodlgloso dentro de un cllma 

de llberallsmo economlco total, pero habia ~ULa extrema riqu~ 

za para unos y una grruL IDlserln para muchos. 

En vlSto. de esto, dos plOnero.s del trabaJo soclal, -

Jane Addams y Julla Latbrop, qua se habian convencldo de que 

alguna cosa podria y debi 3. de hacerse para ayudar a 10 s nl

nos lnfortunados, movlllzaron la conClenCla SOClal de la co

munldad y fue aSl como las aSOClaClones femenlnas demandaron 

lEt creaclon de un trlbunal esneclal paro los menores. Pero 

los Jurlstas del Estado declararon que oso era contrarlo a 

la constltuclon. Pero 10. agltaclon contlnuo. 
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Julla Lathrop revela entonces que 575 nlnos 8sGaban on 

prlslon. Durm1te un poriodo do 20 mcsos caSl 200 menores ha 

binn sldo env~dos a unQ C~5a db correcclon do Chlcago. Im

preslonad08 por CSCQ sltuaclon? 81 foro de In clud~d forma 

el 22 de octubrc de 1898 un£' comlslon el1.cargacL' de presentar 

un proyocto de ley. Despues de much~s illodlflcaclones 9 fue 

presel1.G8do al Parlamento del Lstado de 1111no18 y fue adoptg 

d2 por unnlllmldad entrm1do en vlgencla el 1° do JUllO de 1899. 

Esta ley prove un COCLJuntO de medldas ell favor de los 

l1.1nOS 81n sosten, abandon~00s 0 dellncuentes al m1smo tlempo 

que nrescrlbi8 la doslenaclon de un Juez especlnl para que 

determlnara sobre eEOS casos. 

El trlbunal POd:L8 nombrar uno 0 va.rlOS 9.ceL1tes aUX1-

llares y In ley les enumeraba sus debores al mlsmo tlempo 

quo cleflnia las mec1lClas que podian ser apllcac1as por 01 Juez 

de Henor as. 

El prlmer Juez de menores desl@1ado en Ch1cago fue Rl 

chard S. Tuthlll. 

En realldad 9 parec~ quo antes del trlbunal de menores 

de Chlcago, flmclono otro en Ausbralla del Sur 9 cuya lnlcla

tlva no trascendlo. La verdad es gue e1 Prlmer Trlbunal que 

tuvo consecuenClas fue el de Chlcago eD 1899, seguldo pocos 

anos des~ues por otro Trlbunal en Norte Amerlca; oste fue el 

de Denver 0 Corte de Denver, quo dirlglera el Juez Ben Llns

day. 
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En Euro~a comlenzan muy en breve a funcionar los Tri

bunales de flenores, y es asi que en 1905 se establecen en A

lemanla; en 1908 en Inglaterra~ en 1912 en Francia y en Bel

glca; en 1917 en Italla, en 1919 en Espana y alrededor del ~ 

no 1920 en Portugal. Luego se extlende la lniciativa a la A 

merlCa Latlna, donde hay dos paises que se dlsputan la prim~ 

cia, esos paises son Mexico y Brasll, porque en ellos funciQ 

naron caSl slmultaneamente los trlbUlLales de menores, aunque 

se puede aflrmar que el prlmero fue el de Brasll, en 1924. 

Despues de 1924 eXlste en Amerlca una pausa. HaCla 

1928 se crea un trlbunal de menores, Sln legls1ac16n espe

clal, en e1 PerU, cuyo Juez 10 fue el Dr. Quevedo, ,quien aUn 

Vlve y sus experlencias tlenen tanta actualldad. 

En 1934 se crea el C6dlgO del Nlno y el Trlbunal de 

Menores en el Uruguay. Luego prosigue un movimlento en Ame

rlca que todavia tlene sltio donde cuaJar, por 0Xlstlr toda

via paises que aUn no tlenen este tlPO de trlbunales, es de

Clr, trlbmLales de menores con un Juez especlallzado, dedlc~ 

do Unlca y excluslv8mente a las causas y asuntos re1utlvoS a 

los menores. 

~L nuestro pais, la Ley de Jurisdlcci6n Tutelar de Ne 

nores del 14 de JullO de 1966 y en vlgencia a partlr del 1 0 

de enero de 1967, crea 1a Jurisdlcc16n tutelar de menores 

que es eJerclda por los tribunales correspondlcntos, depen

dientes del Foder JUdlClal. En la actualidad funclona un 
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tr~bunal de menores~ a carGo de un Juez Un~co, cuya sede es 

la c~udad cap~tal, pero t~ene Jur~sd~cc~on sobre todo el te

rr~tor~o nac~onalo Este tribunal de menores fue ~nst~tu~do 

el 3 de encro de 1967. 

A- ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES DE MENORE~ 

Los tr~bunales do menorcs pueden comprender tanto a 

lliL Juez Un~co, como los que func~onan en Belg~ca, Estados U

n~dos~ Japon y en Amer~ca, como Jueces coleg~ados, es dec~r, 

dos 0 tres Jueces, como en Grrul Bretana; puede ex~st~r pref~ 

renc~a tanto por uno como por otro, como en Franc~a, Rolanda, 

Polon~a. Dentro de este ult~mo s~stema, se puede dec~r de 

manera general que el Juez {m~co es qu~en pronunc~a las med~ 

das menos graves y el coleglado las mas graves. 

Los tr~blliLales colegiados se componen a menudo de un 

Juez de carrera Y Jueces adJuntos 0 asesores legos tal como 

los que fllilclonan en~ Frrulcla, Ital~a, Polonla Y Su~za. 

En Araer~ca pr~va cas~ unan~melfiGnte el Juez Un~co. So

lo dos paises contrad~cen estn af~rmac~on Y ellos son Ecua

dor Y Bol~vla, en el resto del Cont~nente ex~ste el Juez Un~ 

co. 

Se han dado argumentos en favor de Ulla y de otra te

s~s. En favor de In tes~s de coleg~ac~on se ha argumentado 

de que pueden reunlrse dlstlntas capac~dades y formacloneso 

Pero este argumento se ha contrad~cho, porque tamb~en con el 
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sistema de aseEores se consigue el mlSffiO resultado. La for

mula del Juez UnlCO se ha deflnido sobre todo en base a que 

es muy dlficll para muchas personas consegulr la conflanza y 

obtener la l~fluencla necesaria sobre el menor. Esto de tal 

manera es valedero que determlnados paises con slstema co1e

glado~ han establecldo que un solo Juez se tlene que encar

gar de todo el procedlmlento y del tratruniento del menor. 

As! es el slstema ltallan0 1 un solo Juez de ese coleglado es 

el que intervlene en las dlllgenclas~ todos los demas no son 

nada mas que dellberatlvos. Incluslve, en algunos paises e~ 

ropeos el sistema es coleglado, pero los Jueces que colabo

ran con el Juez sustanclados nortlenen mas que caracter de 

conseJeros, es declr~ que no tlenen las mlsmas caracteristl

cas del Presidente del Trlbunal. 

La composlclon tamblen dlfiere. En caSl todos los 

puises se eXlge que el maglstrado sea letradoo Pero hay dos 

paises donde no solrunente esta formado el tribunal por un l~ 

trado Slno por personas de dlstlntas profeslones. En el E

cuador, el 6rgano Jurlsdlcclonal esta constltuldo por un me

dlCO especlallzado y Ul~ pedagogo, ademas de UUL abogado; en 

Bollvia, por asistentes soclales~ es el UnlCO pais del mundo 

en los que el aSlstente SOClal puede lntervenlr como Juez. 

La devendencla de ese trlbunal, aseguran los autores en gen~ 

ral, que debe ser del Poder Judlclal. Sin embargo, hay va

rlOS paises en donde los trlbunales de menores no dependen 
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del Poder Judlclo.l entre los que poc1elllOs m6nClonar~ Ecuador 

y Boll Vlo.. rIa du:!)enc1el1cL1 del Poder Judl£1.l, ade, 'as de ase&!: 

rGr ldolneldo.d~ d~ gara~tlo. al proplo Juez. 

El trlbw"'1.£1.l de menOrL-E tlene como mlslon eS 1Jeclal, to ... -
mar medldc.s d8 prevenclon, de edUC£1..C10n y de reeduc£1.clon, 

t;mto p8ra los menores lnfractor:Js como parFt los que han Sl-

do lnternados por encontrar~e en esto.do de ab&1dono 0 en es

tado de rleEgo y que se encuentran bo.J a la tutela del trlbu-

nalo ~s1i[ts medldlls son dl versasg 

1-- L8 slmple amonestac16n del Juez :~lUec1e tener un va

lor ec1ucatl vo Sl es pronuncl::tdn. l)or un Juez de menores que 

tlene conClenCl.a del aspecto pSlcoloS1CO y ped£1.gogico de sus 

f"LmClo:nes 0 

2- La Llb8rt3.a. Vl&llr~d£1. que comprende en {~r311 parte, 

al IIProbatlon System" de los p8lses anglosaJon8so Esta medi 

da puede o.pllco..rce deJf.lJ.1do [11 menor en 8U hogar de orlgen 0 

blen ublcarlo con f~alllas adoptlvcS que rcspondan a clertos 

requerlDllentoE' eXlglClos por e1 trlb'l,ID81o 

3-- La ublcaclon en centr~s dE. reeduoaclon rnl.bllca 0 

prlv~dos, 18. ublo£1.clon e"1 hoe,are::. do seIDl Ilbert.Jd, formula 

educatlva nueva y 0 menudo excu1G.ate o 

Pero se cOJnprGildera facllmente que 121.3 medldas que a-

caballos de enumero.r no seran valldas Sl no est6n correct amen 
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te adaptadas a la personalldad del nlnO. Es por ello, que 

para juzgar blen, es lmportante el conoclmlento de la perso

nalldad del menor dellncuente en sus dlferentes componentes 

blO-pSlCo-soclales. 

En esta preocupaclon, los trlbunales de menores no se 

pronunclan Sln haber obtenldo prevlumente datos completos sQ 

bre la personalldad del Joven dellncuEnteo Esto se logra a 

traves de datos proporclonados por lnvestlgaclones soclales, 

examenes medlcos Y pSlcologlcos, estudloS de neuro-pslqula

tria lnfantll, observaClones prolongadas ya sea en los cen

tros adecuados que estan baJo su Jurlsdlcclon (Centros de Ob 

servacl6n) 0 en el medlo naturel de vlda del nlUO. El Juez 

debera recurrlr cada vez mas a los tecnlcos de las ClenClas 

del hombre. 

Este recurso es regurosamente lndlspensable. Los a-

I- ~ '1' SlS"lIentes soclales, los ffit:dlCO S esp eClallstas, los pSlCO 0-

gos, los crlIDlnologos y los pSlcotecnlcos son, y deben ser, 

los colaboradores cotldl811.oS del trlbunal de menores porque 

no se podra Juzgar a un Joven dellncuente sobre slmples da

tos de pollcia 0 de personas afectadas 0 sobre Lffipreslones 

de audlenclas, Slno en base a ese estudlo llevado a cabo por 

el equipo tec~lco que es el que esta druldo las pautas de las 

motlvaclones que llevaron al me~or a la comlsl6n del acto 

por el cual esta frente a un Juez de menores. Y en base a 

este conOOlmlento es que el Juez deb era pronunclarse por la 
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medlda u seg1'uI' 1 medldR que CI ebeI'D est8.I' encam~nadCl. al trata 

mlento de las causaE que motl varon la COlalSl6n de la ll'lfrac

cl6n por parte del menor. 

De alli 10.. nocesldad de contor con ~m eqUlpo especla

llzado 1 porque hay que tOjol~:r em cuentc Clue ost8. Gil Juego el 

futuro del filenor Y TUG llil [118.1 CJ lacnostlco 10 "9c,rJudlcariCl. p§.: 

ra toda su vlda. 

Como 10 podemos not.:..r9 el nl710 dellncuentc no ha llb~ 

rudo realmente de ill'). derecho penal estrecho quo Vl VlO mucho 

mas en la noclon de ~a [ldaptnclon de la pena al dell. to que 

en la adaptacl6n de ~L tratamlento soclal~ educatlvo y a ve

ces medlco-pslcologlco? a la persona real y concreta del JO

van dellncuante. 

Es pOI' eso que el Juez de menores debe de trabaJar 

con una perspectlva socla1 9 pSlcologlca y educatlva. Esto 

supone una lnforJllaClon. bastan Ge extensR en e1 domlnlo de las 

ClenClC'S del hombre::. Pero Sl 8e pHle que los Jueces de meno 

res tengan unCI. formacloJ.l tecillC2. s61lda y aVOllzadR 1 de nln@ 

na manera se tlen8 10.. lntenclon de verlos sustltulr a los 

tecnlcos las ClenCl8.S del ho~breo En todo mOillento ellos de

ben recurrlr a dlchos tecnlco:'': porquo cad8 vcz en su mayor 

grado son sus colaboradores lUilledl8toe. Solo se reclama que 

el Juez de menorC8 eets en condlclones de eJercer su funclon 

segCm perspectl vas llUmonas y en el espiJrl tu de un nuevo hum§.: 

11.l tarlSlJl0 0 Solo asi 9 au funclon Juric1lca adqulrlria todo su 
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valor. 

C- EL EQUIPO TEOl'IIOO CONO A1.JXI.LIALl. DE LOS TRIBlJrJALBS - ---------- - -- - - -- _ .. _.- ---_ .. - .. .. - . '"- ...... ---

El equlpo de trrrbaJo que sera el auxil1ar del Juez de 

menores debe de cstnr formado por: medlCo ~ pSlqulatras, PS1-

cologos, pSlcopedagogo 0 en su defecto un pedagogo y socl01Q 

gos, uuxl1lados por los trabaJadores sociales. Ellos seran 

108 nsesores y los e.uxlllares del Juez de I'Ienores pues ellos 

SOil los que se encontraran estrecha,Qcnte vlnculc:.dos con In. 

lnUlVlduallzac16n del tratruulento y su sede es el Centro de 

Observaclon de Nenores. 

AI TrlbUllal de henorcs no le lnteresa 1£1. c.nntldad de 

CUStlgO que ha de JJIlponer, nl lEt natur::lleza de 18. lniracclon 

cometlGG, 10 que S1 le lntcresa al Juez es la educacl6n, la 

reeducaclon del menor d~llncu8nte, en la med1da de 10 POS1-

ble, es declr, capacrGarlo -profeslonulmente, porque ese es 

un gran prOCedl["1Emto terapeutlco. Pero ese procedullle:i.1to 

terapeutlco no es a menudo utllizado por los trlbUllales de 

menores~ y sobre todo por los organLsillos eJecutlvoS de pro-

tecclon ya que tlenen a los meuores hastn 5 a mas anos y es 

tos salen de 108 rcforru~torlos a donde han sldo envlndos por 

01 Juez, Sln tener llil OilClO, una profes1on y en las peores 

cond1clones competlt1vas con relaclon al reste de la pobla

clen y como no han sido preparados para la Vlda, no les que-
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da otra alternatlva que relncldlr en la senda de la delln

cuenCla. 

Es por eso que son lmporta~tes los serV1ClOS auxllla

res de los trlbunales de menores, en correspondencla a la In 

dlvlduallzacl6n del tratamlento~ es aqui, entonces cuando 

surge este gran problema y estn lntcresante cuestl6n de do

tar a los trlbunales de menores de un equlpo de personal efl 

clente para que pueda cumpllr con su cometldo, de 10 contra

rio no sera poslble al trlbunal cumpllr con sus obJetlvos. 

El 8XltO de la labor de los trlbunales de menores es

ta intlmamente Ilgado con la eXlstenclc de recursos adecua

dos p~ra el tratamlGnto y con la competencla del personal eg 

cargado de apllcar las medldas del tratamiento prescrltas 

por el trlbunal. 

El tratruulento de los menores dellncuentes depende d~ 

rectamente de la ~edlda en que todos los mlembros del perso

nal partlclpen actlva y posltlvamente en la orlentac16n de 

la conducta del menor. 

El Semlnarlo de Vlena oplno tambien sobre este partl

cular, expresando que en la practlca, el alcance y el eXlto 

del tratamlento del menor dellncuente, depende en UltlIDa lns 

tancla del personal especl8llzado de las lnstltuclones. 

El personal adscrlto a los Centros de Observacl6n de 

Menores tlenen con frecuencla a su cargo tareas de responsa

bllldad, como son las de determlnar los casos en que los me-
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nores neceSl t8.fl cUldados Y l?rotecclon y la de efectuar en-· 

cuestas soclnles~ examenes medlcos 9 pSlcologlCOS que les ser 

Vlran para proporClonar al Juez ill~ enfoque que revele la pe~ 

sonalldad del menor autor dol dellto 0 lndlque, en la medlda 

de 10 poslble 9 las razones que Ie han llevndo a cometer el 

dellto Y 81 remedlO mas adccuado para su caso partlcular. 

La exnctltud de est~ dlagnoftlco revlste una lmportffi~ 

Cla flildill~ental? razon por la cunl es necesarlO la mayor a

tenclon en la selecclon de los trabaJadores soclales 9 de los 

pSlcologos 1 de los pedagogos 9 de los medlcos, de los pSlqUlg 

tras 1 de los vlgllrultes y de todo aquel personal que tendra 

que ocuparse de los problemas de la lnfrulcia y de los meno

res lnadaptados 0 en 81 tuaclon lrregular. La cOlllPleJ ldad de 

la PSlcologia Infant 11 1 la extrema gr£tvedad de las medldas 

que a veces es necesarlO adoptar como resultado de las encueE 

tas e£ectuadas por los trabaJndores soclales~ eXlgen que no 

se cometan errores o 

Para conclUlr podemos deClr que eXlste li1.a gran dlfe

renCla en el maneJo de los menores dellncuentes a traves de 

los Trlbunales de Menores ya que estos no se pronunclan nun

ca pOl'" un castlgo, Slno por la comprenslon del menor apllcag 

dole medldas educatlvas 0 de tratamlento y Gsto es el resul

tado al conJurarse el Derecho con la Crlmlnologia y las Cleg 

Clas de la Conducta. 
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La contrlbuclan que prestan estos trlbunales en la sQ 

luclan de los problemas de la dellncuencla de menores consl§ 

te en la lmportancla qu~ el Jl!eZ dn al conoclmlento de la 

personalldad del menor~ para pronunclarSG por tal 0 cual me

dlda y estc conocllfilento estrlba en el estudlo blOpsicoso

Clal del menor y es en base a este conoclmlento que son dic

tadas las medldas de tratrunlento maS eflcaces para la preveg 

Clan de la dellncuencla. 
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CAPITULO III 

LA EDUCACION E~' LAfJ PRISIONES 

A pesar de llabl-r sldo cOl1.s1der1.cla por Rousseau como 

pernlClosa c3 esdo 01 punta dE. nsta iJloral, In. educaclon del 

dellncuente, los proeromos educaclonalcs on las prlslones 

m8rc::m 10. translc16n de In rupreS10l'l al tratam.lento de los 

del1l1.CUentos. 

En la actualldad 9 la Oduc2clon ha sldo ~doptada como 

un8. forma de tratarrllcm.to tnnto en los os-Go.bleclllllo'{ltos peni-

tOtlClEll"lOS para adlll tos como en los reforJ1latorloE par£'.. meno

res, pOl" consldorarse que contrlbuyen a 10. formnc16n del ca-

rncter y 0.1 cultlVO de la senslbllldo.d. 

El ternn.Ilo tlEducaclon" 9 tnl como 8e en Glende ordlna-

rlGmente~ deslgna el curso de los estudloS sebuidos en las 

escuelcJ.s 0 las ense:fian~as que 011 E.llar... r e hn o.dqulrldo. En 

Ull sentldo 
, 

m£'..s ampllo 9 pOl" "EclucD.C16n" se entlendo "01 con-

J"Lmto de las ex:?erlenClas Vl vld£'..s que fecundatl las actl tudes 

y el comportmUlento de 1m lndl vlduo II 0 (1) 

En un sentldo pedagoglco gel10ral y "Educaclon II es 'tel 

proceso que proporc1.otla al lndivlduo los medlos para su pro-

(1) Edwin H. Sutherlan et Donald R. Cressey~ Prlnclpios de 
Crlffilnologla. Ed. CUJas, 1966, Pag. 555. 
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pin conflgurnclon. (Hct~ro y auto educ8clon reunldas). (2) 

La educaclon en Ins pI'lSlOnes ha sldo conslderada ba-

JO dos aspectos que r~fleJan los conceptos ru~tcrloros: 

1- En clertn epoc~ In oducacL6n conslstia caSl exclu-

Sl v.:unente en ensoYiar n los reclusos 1 ::-IS mo.terlas de los pro-

gr&nas escolares enfatlzando sobre los conoclmlentos. Esta 

concepclon perslste todavin on algunas prlslones~ entre las 

que podemos menClon~r las nU8stras. Se trata de desarrollar 

los nllsmos prOf r2ITlo.s que desarroll81'l en las escuelas publi-

cas del pais y no todos se beneilclan de est a ensonanza. 

2- Todos los esfuerzos que se hacen por dlsuadlr a 

los reclusos do 10. crlmlnallJnd, yo. sen por los medlos esco-

lares 0 extraescolares, son conslderndos como pcxte de 10. e

ducac16n en las prlslones. 

Al ser enfoco.da de est8 manera, la educac16n de los 

reclusos se confundc SlGmprE con su trnt&.nlento. 

El esfuerzo de l~ eC1UC8.C10n destlnada 8. los reclusos, 

en el sentldo mas ampllo, debera conslstu" en UJ.'l2. i'ormaclon 

tnnto po.Sl va como actJ_va ac1o.ptod 0. a IDS necesldf'1.des de cada 

uno. El obJ etl vo prUJlOrdlD1 debern ser 81 de rostl tUlrlos 

a 10. socledad pero con Ufla actltud mas sana con relaclon a 

la eXlstencla, con e1 deFeo de conduclrse como buenos cluda-

(2) Garcia, A.~ PS100logia Pedag6glca, La Habana, Cultural 
S. A., 1951, pag. 36. 
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danos y poncrlos en ~oscs16n de caLlflcaclones 0 de conOCl-

IDlentos que les dnrm1 125 oportQ~ld8dGs razonables de sobre-

Vl Vlr a sus proplCLo l1eC081dndbs ~ aSl C01'10 tau1blen a las nec~ 

sldac.1es de las pcrconcs quo tengrul a su corgo~ eJerclcndo un 

0[lC10 honesto. Es uGntro u8 osco porspectlvn~ qUe debe es-

t,l.blecorsG un progro 1a OduCOtl vo liarCL cadG recluso Y Gste de 

bo ser t~mblen on f~illclon de 10c lnformes recogldos sobre 81, 

con el fin de f~vorccer 10 ~eJor poslble e1 proceso de socig 

11ZQC10n y de readaptaclon. 

B- Dt;S.ARROLLO D~ LA POLITICA EDUCATIVA El. LAS PRISIO--- - .. ---

La rellglon so ha proocupado slempre por la lnstruc

clon de los reclusos. En la Edad kodla y a prlnclplos de 

los tle!!lpOS modernos, los predlcadorus y los sac8rdocus V1S.;h 

tobnn a los prlsloneros con mucha regularldad y so dedlcaban 

a ellos. Al gun as de las prlID8ras prl~10ne8 de correcclon t~ 

nlcn sus capellanes resldentes qUlenes ademas de dar serVl-

C10 rel1g10so, se eDcarg8brul de dor lnstrucClon e1oflental~ 

sobre todo a los nlfios que se oncontraban en esas '1rlslones. 

E1 prlmer eJempl0 que se conoce es en los Estados Unldos~ 

con los Cuaqueros de Piladelfl~ ~ltes de la guerra de Inde-

pendencla. 

Esos lalcos y mas tarde 100 prcdlcadores~ olstrlbulan 

Blbllas, fol1etos teolog1cos y permnneclan con los reclusos 
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en sus celclas. 

El desarrollo de la cnse~anza en las prlslones fue 

una consecuenCla dlrecta de 100 esfuerzos que la poblaclon 

reclusa Inzo por aprender a 10er 10. Blblla y los fol1etos r.§. 

llglosos que se leE repartic1.ll. Pero ese esfuerzo de escola

rlzaclon por parte de dlcha poblaclon encontro nlgmLns reslE 

tenclaso En 1824 9 01 gobernador de la prls16n do Aubourn 

prohlblo a los Jovenes qUG se oncontraban en In prlslon a su 

cargo, que aprendlerruL a leer y a escrlblr. 8u poslclon era 

de que el reo lnstruldo constltuia ~m grave pellero para la 

socledad. Decia que era pellgroso ensefiar a le€r y eserlblr 

al reo porque Ie seria mas faCll utlllzar ese saber para ha

cerse hlpocrltao Ese mlsmo temor fue expresado en In51ate

rra en esa ~lsma ~poca. 

En Ia casa de refuglo do Nueva York encontramos el 

prlffier eJempl0 de una ensefianza org~LlzadD pOl" la instltu

clon mlsma. El tlempo 10 distrlbulan d€ la slBV.lente manera: 

- dos horns de trabRJo dlarlo para los nldos que ocu

paban In prllfiern. horD par':!. leer e1 Nuevo Testrunento y la otra 

hora ere para lecclones y convcrsaclon con el vlgllante Jefe. 

El slgluente ano, los horarlos contabcu1. con cuatro horas dl£: 

rl~S y la ensefianza comprendia In lectura, 10 escrlture, el 

calculo 9 la geogrE'.fia y la contabllldnd. En estn IJll.Sma epo

C~" se paso una encuesta en la prlslon de Aubourn para deteE 

mlno.r 10. proporclon de los ano.lfabetos que habian entre los 

'--- - - -
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rec1usos. Luego des~uos de esta encuesta~ e1 capellru~ dlvl

de a 1;]. poblaclon reolu8a en pequefios grupos para enseilarles 

a leor y a escrlblr y con la ayuc1a de algunos estuc1l8Xltes de 

Teologia logro. formCLr en "Docos aiios~ treintR Y lliJ.<:t clases a 

las que aSlstiaa olonto setcntCL alumnos. 

A medlados del slglo XIX los reclusos no podiarL reu

nlrse en grupos en C'LSl todas las prlslones porqu6 ho..bia una 

prohlblclon del slstema penltenc~arlo lmperante y todo el 

trabaJo esoolar se reallzaba por 10. tarde. 

Fue hasta 1845 que la lecturG9 la escrltura y el cal

culo, conslderauos C01l10 dlsclpllnas de base, eran ensenados 

ell algunos establ eCl[fnentos, pero en gcner81 ~ se consagraba 

poco tl8mpo u 10. ense~qnza teorlcao 

Despues de la Guerra de SeCGSlOn, creclo 10. popularl

dad de 10. reacclon por el tratN~lento y se estlmula illUY par

tlculrurmente el desarrollo de In enSG1anZa y de otras actlv~ 

dndes educatlvcs dentro de las prl8~oneso Las medldas oons

tructlvas yQ no reprGSlv~s9 que ernn recomendadns para lntGn 

tar reformar 0 trntnrn 108 rcclusos S6 -cornaron en gran par

te, educCLtlvns. 

"Lo. org8.1~lZaClon de Ins prlslones y do los reforillato

rlOS fue logr~da Dor In eran fe puestR en 180 lmportru~cla de 

la lnstrucclon de lU'l pais como fuentG de vlrtud, que debia 

ser dlspensada a todos los cludndanos de un pais democratl-



o • • 55 

co. (3) 

El razonrunlento ora 61 Sl~Ulente~ Que Sl los buenos 

cludo..danos son los cJ_udadDllos ltlstruldos? 10. ec!:t.,caclon de 

los m810s cludadnnos, es dCClr, db los reclusos, deberla vol 

verlos buenos. El rcformatono dl) Elmlra en Broxkway, des

crlbfa sus proploc camblos de ~ctltud sobre el problemo.. de 

10. enIDlend8 dur8nte la Ultlffi8 mltad del slglo XIX y esta de~ 

crlpclon puede serVlr de modele en la evoluclon del esnlrltu 

reformlsta de nuestrR epoca. Los encargados de este reforma 

torlO expllcon qU8 prl 11ero se habia puesto enfasls en hacer 

que los Jovenes tuvlerml un trabaJo constonte, con la espe

ranza de que esto ayud?.ria en 18 formaclon de h6.bl tos que per: 

slstlrfan hast2 despues de 10. llberaclon. En 1885, la rell

§,l6n habia demostrado su poder de ltlOdlflCar el cooportamlen

to de los reclusos. Pero tamblsn, yo. habia conseguldo gr&~ 

adIDlraclon por su poder roformo.dor, 10. educaclon raclono.l, 0 

sea 10. educo.clon en un sentldo mns ampllo, comprendlendo la 

formaclon profeslotlnl, la conf8rencla, algLULOS espoctaculos, 

las dlscuslones de grupo y laense~anz~ de la moral, asf como 

tamblsn, 10. ensenanza de las matorlas ho.bltualos. 

C- LA ENSENAl~ZA TEORICA E~ LAS PRISIO~mS 

El alio de 1930 marco.. a los oJOG de algunos crlIDlnolo-

(3) Sutherland et Cressey D.~ Ob. Clt. Page 557. 
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gos norteamerlcanos el principlo de una era por la extensl6n 

de la ensefianza en los estableclmlentos de' correccl6n de los 

Estados Unldos y se conslderan todos los esfuerzos anterlo

res como dignos de ser cltados. 

A prlnciplos de la Segunda Guerra r'lundial, s610 una 

quinta parte de las prl8lones y reformatorlos del Estado po

seian buenos slstemas de educacl6n y una proporclon anaIoga 

estaba totalmente desprovista de ella. Seglin una encuesta 

hecha en 1941, solo una cuarta parte de menores interflos en 

dleclsiete reformatorlos se beneflclaban de la ensenanza a 

tlempo completo, el 10% de los detenldos de las prlslones 

del Estado y el 20% de los menores lnternos en los reforma

torlos estaban en la escuela a tlempo completo. 

En ]a mayor parte de las prlslones del Estado que dan 

ensenanza escolar, el programa que desarrollrul es el mismo 

que desarrollan en las escuelas prlmarlas de la comunldad y 

los horarlos no pasan de Clnco a seis horas por semana. El 

obJ eti vo baSlCO de est'a enseiianza es el de dar los conoci

mientos fundamentale8, es declr, la lectura, la escrltura y 

el calculo. Tomando en cuenta que el 30% de los detenldos 

en esas prlslones eran rulalfabetas, esas materlas eran lm

portantes. 

Nuchos Comites Consultlvos que se han preocupado por 

la educaclon en las prlslones recomlendan acordar un lugar 
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mucho rris importante a la8 0lenclas Sociales que estudlan la 

vlda contemporanea~ como son la Soclologla~ (las Cienclas SQ 

clales), la Economla Polltlca y las Clenclas Politlcas 9 ba

sandose en la ldea de que para reada~tarse~ los reclusos de

ben comprender a la socledad dentro de la cual ellos Vlven y 

en partlcuJar~ que ellos deben comprender y apreclar las trg 

dlClones de la socledad respetuosa de las leyes. 

El 70% de 54 menores que fueron lnterrogados en un r£ 

formatorlo de los Estados Unldos declararon que para ellos, 

un programa de readaptacl6n ldeal estarla bas ado sobre la eg 

senanza~ la expllcaclon y la dlscusion de los prlnciplos fug 

damentales que le permlten VlVlr en la socledad como cludada 

nos dlgnOS de conflanza. 

En Callfornia, las escueles de las prlslones forman 

parte del slstema escolar de la cludad donde est a sltuada la 

prlslon y las oscuelas que en ellas funclonan dependen del 

Mlnlsterlo de Educaclon~ tanto en 10 admlnistratlvo como en 

10 pedag6glco. La prlsion sumlnlstra los programas y los me 

todos de las escuelas publlcas son seg~ldos en la prlslon y 

en los reformatorlos~ pero los certiflcados y los dlplomas 

son effiltldos por la dlrecclon de las escue18s proxlffias a la 

prlslon 0 al reiormatorlo y no por la dlrecclon de la escue

la de la prislon 9 esto es para salvaguardar la identldad de 

los detenldos en e8as prlslones y de los menores internos en 



• • • 58 

los reformatorlos para que no tengrul consecuenClas futuras. 

El Estado de lTueva York y 18. OflC rna Federal de las 

pr~slones tionon excelentes slstemas de educacLon. En los 

eSGableclffilentos para Jovenes dellncuentes Juvenlles, sobre 

un total de 165 Jovenes, el trabaJo escolar obedecia a las 

reglas generales edi tadas por el rUnlsterlo de Educac~6n del 

Estado en cuanto a nlvel de estudloS y metodos empleados. 

Entre los camblos de programas lnducldos en los Ultl

mos afios, el mas lmportante y que se esfuerza por la educa

clon perSegLllda dentro de un cuadro escolar, es tal como 10 

dlce Chenault:: "BaJo la dlreccl6n de especlallstas de las 

Clenclas 50clales, la escuela puede ser punta de lanza de un 

programa de educaclon soclal. El eXlto de esta educaclon de 

pende Sln embargo? de la partlclpaclon de todos los servi

ClOS asi como tamblen de la pUGsta en obra de todos los me

dlos de que d~spone el estableclmlento fl
• 

Es asi, como la educaclon social ha venldo a deslgnar 

el conJunto de programas de readaptaclon seguldo en un esta

bleclmlento, slempre y cuando ese programa t~enda a modiflcar 

las uctltudes de los detenldos. 

Este slstema de educaci6n en las prislones encontro 

eco en todo el mundo y actualmente todQs~s prlslones y los 

reiormatorlos para menores cuentan con ensefianza escolar y 

ocupaclonal. Aqui en El Salvador tamblGn eXlste la educac~6n 
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on las prlslones y en los reformatorlos p~ra menores pero no 

en forma obllgatorla. EXlsten prlslones que -lilenen estable

clda toda In ensenanza prlmarla y otras hasta el noveno gra

do. En los reformatorlos s6lo eXlctc In escuela prlmar18 

hasta el sexto grado. La ensene~za es llbre y los profeso

res son contratados por el Mlnlsterlo de Justicia. Los pro

grrunas que se desnT'rollan en estas escuelas son los IJllSmO s 

que los que se desarrollan en las escuelas prlmarlas del 

pais y el estnbleClffilento les proporclona el materlal neces§ 

rlO. Los certlflcndos son extendldos por la dlrecc16n de la 

escuela adscrlta al Centro Penal 0 al Reformatorlo. 

La Educaci6n constltuye en nuestro medl0 9 una forma 

de tratamlento tanto en Centr~s Penltenclarlos como en Refo£ 

matorlos de Nenores. 
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Los metodos de tratam~ento y prevenc~on de la delin-

CUenC1D. de menores estal1 lnSlnro.dos en la etlologia, por es-

to. raz6n, se puedc dlvid~r el trnbaJo educatlvo y reedUCo.tl-

vo :CH!:rprO'lon-Ci6n y el1- tru.tnmi'on;to. " 

Estas revlstcn prll1Clpalmente dos aspectos~ 

a) Un aspecto pnslvo en 61 que S8 trata unicamente de 

lmpedlr al nlno que caiga por dlferentes razones, entre ellas 

los pnsatlempos "noclvos ll , en comportamlento antlsoclal y en 

la dellncuencla. 

b) Un aspecto nctlvo en el que, mediante la organlza

clon del tlempo Ilbre, se trata de lnflulr en el desarrollo 

del nlno, se busca una meJoria Y una subllmac16n de sus ten-

denclas y componentes caracterlaleso Se ve aSl que, para e~ 

tas dos formns, 10. prevenclon glra alrededor de activldades 

y organlzaclones que fill~clonan durnnte el tiempo Ilbre de 

los menores o 

~) ASPECTO PASIVO D~ LA PREVENCION 

Conslste en ofrecer a los ninos posibllldades de dis-
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traerso y de reallzar actlvldades creatlvas que no sean 1 nl 

en el patlo lnterlor de Lill lnmueble 1 nl en In calle. Por c~ 

lIe entendemos todns las dlverSlones aleJadnE del medlO fam~ 

llar y que no cstan 50metidas 0.1 control de los padros (ca-

11eJeos g bandas organlzadas 1 bares, clnes g lecturas mas 0 me 

nos recomendables). Estas poslbllidados do dlstrncclon In

cumben prlnclpalmente al equl~o de los centr~s urbru~os en t~ 

rrenos de Juegos pcra los nlnOS, puos el nlnO que puede lr a 

Jugar 01 futbol en un terreno blen equlpado, no tendrn In 

tent~clon de vagabundenr por la calle. 

Q~ AE>PLCTg ~CTIVO DE LA.YREVENCION 

Se trata de la organlzaclon de dlstracclones y natu

rnlmente os dlferente segUn las edndes 9 pudlendo revestlr 

multlples aspectos. FrecuLntomente es lndepondlente de la 

escuela y ocupa al nlnO durante una port~ de sus vacaClones 

escolnres. Sus princlpales aSDcctos song 

:1l.-~...9TIVID.L-JJL::' At }.IRE LIBRJ1.: COfnprenden toclos los -

clubE-s de deportes y de edUC2.ClOn fislca 1 el alplnlsluo 9 los 

cruupamentos d8 v~cnClonos que se desplazan de lli~ lugar a 

otro 80bre todo pare los adolescentec. 

-:"2-ACTI ITID,bDES NIX~AS ~ Que son aquellns actl vldo.des 

que se desirroll~~ t8nto a1 alre llbr8 como en el luterlor. 

A esto grupo portenecen sobre todo In rounlon c1e ChlCOS 9 

slendo el Scoutlsmo cl mas ropresento.tlvo. Estc..s socledades 

,- . - . 
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de J avenes 1 por su InlSm[\. estructura pueden ofrecer al nlno 

una buena compensaclon a un medlo educatlvo desfnvorable (fa 

mllla autorltnrln1 lnconvenlente 1 que no cumple sus obllga

clones). Tambl8n pnra IRS nlnaS eXlste In asoclaclon de Mu

chnchas GUlas que llena Ins mlsmas funclones qlLe el SCOUtlS-

mo. 

e3-ACTIVID4DEL D~L INTERIOR~ El tl~O prlnclpal de es

tas activldades es el club de artes y nanualldades. Este 

club se crea 1 en gonorcl para un barrlo deterllilnado y suele 

ser dlrlgldo por personas que pertenecen a movlIDlentos Juve

nlles. 

Las actlvldades programadas son muy dlferentes segUn 

Ins edades 1 pero todns tlenden a un desarrollo del nla0 1 tag 

to desdo llil PillltO de vlsta SOClnl como ~ntelectual y artist~ 

co, 0 al menos manual. 

Para los ninos mas poquenos, estos elubes comprenden 

las actl vldad8s manuales, ludlcas y dra!.oaticas hab~ tunles 

(Juegos de salon, dlbuJo, JuegoD, representaclones dramatl

cas, Juegos dramatlCOS, hlstorlas, etc.). 

Para los nlnOS de mas edad se dedlcaran alglmas seslQ 

nes para la fabrlcaclon de obJetos IImanufacturados" que se 

pondran a la venta en 1.Ula expos~clon en la que habra, ademas, 

un programa recreatlvo compuesto Y eJecutado por los nlnos. 

El dln8ro ganado de estn man ern se reserva para los nlnOS 

por una p~rte; por otr8 parte se dedlca a In compra de mate-
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rJ..al y el r..:sto so puedl; lnvcr-Glr 811 obrn.s sOCla18S. Esto 

tl8nG por ObJ8to el J..ntereE~r a los nlQOS de una manera act~ 

va en los problemas de los demas y dusarroll8I' en ellos un 

espirl tv. de cOLHprensJ..on y ayuc18. d81 que i'rr.:;cueatomol1tc care

cen. 

2- NEDIDAS DE TRATAl..Ili... :TO 

El -GrntrunHmto dG los dGllncuGntss tlen8 COL,10 fln me

Jorar sus tendencl~s rencclono.loo 1 pcrfecclol1ar SUG aptltu

des, renovnr sus n10tl vaClones y modlflC~l.r sus a.ctJ.. vldades. 

Para cad~ dellncuente hay qUe estnblecer un programa 

de trat8~lento tomando en cucnt~ las dlferenclas ~ndJ..vlaua

los. 

1- En base a 10 antorlor 9 en prlmor lugar se debe de 

hacer un esfuarzo ~or formluar 9 no QD lnventorlo de datos 

clinlcos slno Ull onalJ..sls ra~ldo de 10 que 01 sUJ eto repre

senta. Est~ representnclon so sustltuye por un nJ..vel poste

rlor du conoclmlento qUG perl1J.. to. prevor sus reaCClones y su 

evolucJ..on. Se trata entonces de lUl J..nstrThTIento clinlco sus

ceptlblo de flJar un bos<luoJo del plan lde81 do trato.mlento. 

2- Estc plan ldecl debe s~r preclsado en ftUlClon de 

los medlos materu'les y do las POEl bllldades Juridlca.s 9 admJ.. 

l'llstratlvas y tecnlcas 9 aSl como tamblen del momento hlst6r~ 

co de In soclodad. 

El progra~n de trntrunlento reslutante corresponde tec 
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nlcamento a una db las modalldades slgulentes~ 

1- Trntamiento en i\ledlO Llbre, Probaclon 0 Llbertad 

Vigllad8. 

2- Trataollento on Instl tuclones. 

3- Tra.to.nnento en Seml Llbertad. 

~- TRATAf1IEl~TO El~ l·iliDIO LI;L>R.L? PRGBA_CI01LQ....LJJ3fllRTAD 

VIGILADA 

1- ASPECT05 HI5TORICOS 

Como ya 10 hemos vlStO al onfocnr la evoluclon de la 

pena, en el slglo XIX las scmciones que mas frecuentemente 

se apllcabrul a los menores dollDcuentos ern Ulln mltlgaclon 

de la pena 0 la fustlgaclon. En 10. segunda mltad del sigle 

XIX, adeQas de las S~Clones cmterlores ya se envlnbcm a los 

menores a las casas ds correcc16n, algmlns veces denoIDlnadas 

Colonlas 0 Escuclas de Dlsclpllna quo constltuian los Refor

matorlos y luego dospuGS se lntroduce la Probac16n 0 Llber

tnd Vlgllada. 

La Probnc16n 0 Llbertad Vielladn es Sln lugar a dudas 

la 111l1.0VaC16n mas lm~ortnnte, se puede declr tcmblen que es 

10. mas rovoluclonarla dol Derecho Penal. Su erlgon es dlSCU 

tldo, hay qUlenes 10. romontrul a una ley edl tad2. en el ano 

940 por el rey lngles ATRELSTON segUn 10. cual un nlno menor 

do 15 auos, candldato a 10. pena de muerto no debia ser ejec~ 

tada, Sl11.0 que debia ser colocado baJo la vlgllancla del 0-

blspe. 
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La Llga Howard pare la rei'orma penal consldern que es 

to. ley contlene todos los elementos OSE:JJl.ClrU.es de la proba-

c16n 0 I/lbertad Vlglladn dentro de una sociedad prlIDltlV8. p~ 

ro Clvll1zada. 

Esta medlda ha sldo tomada por los Estados Unldos cu-

yo slstema penal se p~rece a1 slstemo. lng1es. 

En efecto, la Llbertad Vigllnda tal como se practlca 

nctualmente 11.a camenzado a desarrol1arse en el prllJler cuarto 

del slg10 XIX e~ Inglaterra. 

La practlca empirlca lng1esa do la Llbert~d Vlgllada 

fue roal1zada desde 1841 en los Estados Unidos de Araerlca, 

en Boston, cn~ltal del Estado de ~assachusetts dande un zapg 

tero llamado John Augustus conmovldo de ver un hombre cuya 

desdlCho. era 12 C2usn de su del1to, Vlno ante el Juoz a ren-

dlr una flallZa a favor de este dlclenuole que este hombre no 

10 volverla a hacer Sl se 10 conflaban a el. "El tribunal 

10 autorlZo. y el lnculpado fue Cltfldo a compareccr despues 

de ill1 proceso de tros s€manns para el Juzgmulcnto. LIege el 

dla y el Juez se convencle de su Gl~lLnda y 10 condena no a 

la pena correcclonal usual Slno n. una mul t.2 sll'lbol1Ca de un 

centavo y a pagar los gast08 de In causa". (1) 

Augustus SallO avnnte en asta experlencla, con otros 

(1) C. F. Naclones Unidas~ "La Probac16n y las :r~ece81dad.:;s 
An61ogas". Imprenta Admlnlstratlva, Nelum 1953, pn.g. 30. 
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delincuentes ya que a In fechn de su Duerte se ocupaba de -

2.000 dellncuentes. El no se deJaba gular solamente por la 

carldnd? Slno que estudlaba cada caso y s610 daba gnrantias 

a los dellncuentes primarlos por conslderar que su conClen

cla no estaba corromplda enteramento y que dabffi1 esperanzas 

de elnnienda. Este hombre senclllo como pladoso habia descu

blerto J2 esencia de la Probacl6n 0 Libertad Vigllada. 

Asi como en Inglaterra, cst~ practica fuc sanclonada 

en 1878 por una ley del Estado de Massachusetts, creando los 

prlmeros agentes de Probacl6n 0 sonn las personas que ten

drian baJo su cargo la vigllancla del menor en Llbertad Vigi 

lada. SegUn estn ley, dlcha medlda podia apllc~rse a aque

llos lndividuos que ofrecen garantias de elLmlenda Sln que 

sea necesarlO infllngirles una pena. El agente de probaci6n 

debia aSlstlr a las audlenclas del trlbunal, encuestar los 

casos de los dellncuontes, dlrlglr al trlbm1al las recomendg 

Clones sobre la oportunldad de aplicar la Libortad Vigllada, 

presentar los ro-')ortes per16dlcoS al Juez 9 hacer visi tas a 

los que estan en Llbertad Vlgilada para dnrles aSlstencla n~ 

cesarla y anlmarlos para prGVenlr la reincldenclaD 

La Llbertad Vlgllada fuo extendlda desde 1880 al Esta 

do de l\lassachusetts? despues a otros Estados. Los trlbuna

les de menores tlenden a generallzarla. La ~y de 1899 crea 

un TrlbLmal de lIIenores en Chlcago donde queda al Juez la po-
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slbilldad de conflar 0.1 nlnO b~Jo el cUldo.do y baJo 10. tute

la de un agente de Probaclon debldamente deslgnado por el 

trlbunal. Esos cUldados y es~ tutela debfan eJercerse tanto 

cuando el nlnO quedabo. con su propla fami1la 0 cuando e1 nl-

no era sltuado 0 puesto en penSlon dentro de un hogar faml-

Nueva Zelandla slgue este eJemplo en 1886. En Ingla

terra 9 es la ley de 1907 llamada "Probo.tlon of Offenders!! 1a 

que ha lntroducldo breveillente esta medldn creru~do un cuerpo 

de o.gentes de Probo.clon con sue1do y nombramlento oflclal. 

En Europa 1 las prlmorns leyes relatlvas a los menores 

rompleron con 10. conceuclon tro.dlclonnl que eXlge que e1 

Juez se pronuncle por una pena y 10 deJa en llbert~d de sus

pendLr 10. eJecuclon imponlendo 10. Llbertad Vlgl1adn como una 

medlda de reeducaclon. 

2- V .ARI.Al\T~ D"S LA PROBACIOH 0 LIBERTAD VItHL.aJ?A 

La Libertad Viglladn no es una pena y no 10 es nl pa-

rFl el menor a qUlen cs apllcada est2. medlda nl para sus po.-

dres ~ Slno que lies un metldo de tratal1llento lndl vlduo.l y so-

cial dentro del medlO natural de los Jovenes de1lncuentes 

que son mas 0 menos soclnlmente lnadaptados. Este metodo 

conlleva slempre un termlno de prueba y segUn las necesida-

des del menor 0 de su medlo~ una vlgl1ancla, una orlenta

Clon y una aSlstencia educatlva fl
• (2) 

(2) r-I. et Vell1ard - Cybulsky~ Les Jeunes De1lnquants Dans 
1e lYIonde". Ed. Dolachaux Nlestle, 1963, page 108. 
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El nlno no es s~plemento remitldo a la vlgllancla de 

sus padres, el Juez confin el eJerclclo de su vlgllancla a 

un agente de Probaclon. Los padres del probaclonarlo conse~ 

van su patrln potestad y 10 que es mas frecuente, la Vlg1lru2 

Cla de su hlJO. El fln prlnclval de la Llbertnd Vlgllada es 

el do ellmlnar 0 al menos atenuar las causas del comportn

mlonto nntlsoclal del monor, modlflcando los factoros lnter

nos y externos desnrrollm~do nsi los elementos POSltlVOS de 

la personalldad del menor. 

La llbertad vlgllada comprende toda la persona real y 

vlrtual del menor, en el presente y en el porvenlr. Ella no 

10 ve solamente snllr d€ la mula via donde 81 so ha extravlQ 

do, Slno que 10 conduce por el buen CaIDlnO donde se reallza

ran sus potenclalldades. La llbertad vlgllada es a la vez 

educatlva y reeducatlva. Ella corrlge y engranduc~o 

Para toda acclon eflcaz, es necesarlO el conoclmlento 

del menor y de su medlO. En numerosos paises, el agente de 

Probaclon es el encargado por el Juez de eso que lmproplameg 

te es llamada la encuesta soclal, es declr, el estudlo pre

V10 del Joven dellncuente y de sus dlversos medlos de vlda. 

Para ello es necesarlO entrevlstar a todas aquellas porsonas 

que 10 conocen como deClr los pruires, los maestros, los aIDl

gos, compnneros escolares, etc. El arte de la entrevlsta e~ 

tn en que el encuestador no debe concretarse s610 a pregun-
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tar slno que tamblen debe npreclar y con frecuencla debe can 

frontal" las declaraclonos contradlctorlas 

En muchos casos hay necesldad de recurrlr a los espe

clallst~s, es declr, a los pSlcologos y pSlqulatras CUill1do 

par oJemplo, el probaclonlsta esta presentnndo algUn prob1e-

mao 

En los Estados Unldos, SG Ilnma oncuestD SOClal a la 

eDcuestn de probaclono Dlcha encuosta debe perffiltlr al Juez 

escoger el tratnmlento mas npropiadoo Sl 1a Ilbertad vlgl1a 

da es 1a medlda de base pnra los menores lnadaptados, esta 

se vuelve lnsuflclentc cuando In inadaptaclon es grave. 

Cuando la Ilbertad vlgllada es ordenada por el JUoz, 

es necosarlO hacer un plan de trntamlento y determlnnr los 

medlos y los flnes que han de ponerse en marcha. 

3- OBJETOS Y lJEDIOS DE TRATA11IENTO 

ObJeto del tratamlento os In p€rsonalldad del menor, 

su medlo famlllar y su lntegraclon soclal. 

Cualqulera que sean las causas profundas, lnternas 0 

externas, del comporta Tllento antlso CUll, es necesarlO que e1 

Joven delincuente comprenda que debe someterse a la dlsclp11 

na soclal comenzando por el respeto a la autorldad de sus P§ 

dres, de sus maestros, de su patrono Sl 10 tuvlere, del Juez 

y de su delegndo en tanto que reprosentante del orden publl-

coo 
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Sl la aCC10n educat1va impl1ca 10. am1stad y la con

f1anza, ella demanda tamb1en medldas dlsc1pl1narlas en dlfe

rentes grados. 

La acclon educatlva eJerc1da por el delegado sobre el 

menor que le ha sldo encomendado, es eJerc1da tan b1en por l!l 

termedlo de~sus padres que son qUlenes 10 aconseJal1, 10 guian, 

10 ayudan; t~lbl~n es eJercldo. por otros artiflces de la edu 

cac10n como maestros, el agente de Probac1on p S11 patron, S11 

Jefe Scout, etc. 

Con frecuenc1a, el agente de Probaclon dobe acudlr a 

los especlal1stas del equ1po multldlsclpl1nario~ pSlcologos, 

pS1qu1atrns, soclologos, para que le ayuden a ver claro 0 PQ 

ra reaCC10nar d1rGctamento 0 pS1coterapeutlcamente sobre el 

menor. 

En tanto que serV1ClO soclul, la 11bert8d vlg1lada da 

la pos1bllidad tanto para el menor como para sus padres de 

beneflc1arse de los med10s ofrec1dos por los serviClos de s~ 

Iud y de protecclon de la Juventud. En algunos casos, es un 

medio de coord1nar los esfuorzos soc1ales, med1cos, pSlcolo

glCOS y pedagoglcos desplegados por los dlversos organism9s 

de la comUll1dad que trabaJ an en favor del menor y de su fam.! 

11a. 

El caracter del menor se forma baJo las 1nfluenclas 

de su medlo, es por eso que cl tratailliento del menor lmplica 
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El seCGor frunlllar GS el mns compleJo ya que en 81 
concurren; relaClones optre los padres? caracter del padre~ 

caracter de la madre, relac16n entr~ el menor y sus hermanos, 

rolaclon del menor con sus abuelos? con sus tlos, 0 con tor-

coros como amlgos do la madre solter~, vlud~ 0 dlvorclada. 

Esto nos domuestrn cunn d6Jlcada es la lntervenclon del del~ 

gada en 8se medlO fal11111ar alguno.s veces perturbado, pertur-

banta y h8sta nOC1VO. 

El agento de Probac16n debe tratar de meJorar la Sl

tuac16n ayudnndo y orlentnndo a los padres del menor procu-

randoles nlgunas veccs ayudo. soc1n1. 

Cuando el m6dlo famlllar es p8rturbante pnra el menor, 

so lmpono un camblo de Gse cundro f~~lllar. li~y entonces 

que buscarle Ul~ hogar sustltutO. Esta medlda os consldera-

dn, en la mayor parte de los palses 9 como un~ de la~ modall-

dades del reglmen de llbertad vlgllada. PolonlD y SUlza la 

COl.'lSldernn como Ul1Zl. J'10dldn sUl-gencrls que el Juez penal, c.1 

vll 0 tutelor puedc ordenar expresamento. 

La 1ntegraclon soclal normal del menor se logro. ac-

tualmente por medlo de la lnstrucclon y 10. formaclon profe-

slonal. 

Las famlllns normalcs ostan conclentes do 10. neceSl-

dml de proparar a sus lllJ os para 18. vlda y no eSCf1:t;lmru~ nada 

con tal de lograrlo, en crunblo, las fa!11111aS deflclentes no 

----- --- - - ~1 
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se dan cuentu de estu necesld8d y 60n lncupaces dG responder 

n ella. En estos c;].sos el agento de Probaclon tlene que ac-

tuar. La orlentaclon Gscolnr~ la recuperaclon 8scolnr y la 

D.sldUldud escolar son las cuestlones que l1.0Cesltan. su lnlCla 

tlva y su persever~lcla. 

Vlel1.0 des DUeS la orlentaclOl1. proieslonal que debe 

gular tanto al menor como a sus ~adres ya que son estos los 

que deClden al escogor un n~rendlz~Je que se adapte a los 

desGos y a 18S nptltudes del adolescente. Ensegulda se bus
co. un patron comprenslv0 9 luego se pone en Carn1l1.0 a ese est,!. 

10 de vlda quo hace pasar al Joven de 1~ vlda cscolar a lQ 

vlda de obrero que constltuyo ya IDla dlsclpl1na estrlcta de 

tTabaJ 0 y a contactos con los ndul tos. El nge(lto do Proba

c16n tlone un rol importnnte y pr010ngado ya que el menor 19 

adC'ptDdo es a menudo lnestable. Eeta lnestabllldad es tole-

rQd~ en clorta medlda en In escucla pero no en el trabaJo. 

El agente de Probacl.on debe advertlr 3.1 .menor sobre un POS1-

ble envio a un Centro do Readnptaclon Sl no cump1c con las 

condlclones quo 10 han sldo lmpuestns para que gOCL de la L1. 

B- EL TRATMlIENTO !11~ LAS_ INSTI~UCIONES 

Quando un menor es lmputado de 10. COIDlslon de un he-

cho antlsoclal tlplflcado por la ley penal COJ110 doll to ~ an-

tos de tomar una rcsoluclon sobre este menor, el Juez neceSl 

t~ hacerle un estudlo prevlo ~ara conocer su personalldad en 
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todos los extremos que In :LntG~rr::,n, osi como t,)mb:LG(l debera 

conoccr el r'led:Lo del cual nrocedc. 

Para 18 renl:Lzac:Lon de Gste coraet:Ldo, es dec:Lr, la ob 

s€rvac:Lon de d:Lcho menor~ In ley est:Lpula In Cr08C:LOn de oa

sao 0 Centros de Observnc:Lon. Estos Centr~s de Obbervuc1on 

son establcclLn:L8utos dependlentes del Poder Jud:LClal en algu 

nOE: 'Paises y del r/lln:Lstcr:Lo de Just:Lc:Lo. en el nuostro. En 

elloE so cEtUGla al me~or cuando es pedidc In protecc:Lon del 

tr:LlJunnl. La pCrm8.l1GnCla en estos Centr~s es en f"LUlC10n d1ag 

nost:Lca que sCglm nuestrn ley est8. 11Jn:L tada a noventa dias 9 

t1elLlpo que se e('tl.t~la que dura el estud:Lo de su personal:Ldnd. 

Dada In fill1C:LOn que estos Centr~s t1enen que cumpl1r 

es l1cces:-tr:LO que esten bnJ 0 la dlrt.cC:LOn de lID -pedA.gogo esp~ 

C:Lal1Zado en PS:Lcologla 0 pol" un pS:Lc610go porque no se debe 

perder un solo momento S:Ln dnrle 0.1 illenor la ensenanza ade

cunda, S:Ln quo se aproveche de "LID aprend:LzaJe y S:Ln que tra

baJE', pUGS 10 peor que se puedc hacer es tener a los menores 

d:Lsirutnndo de la holgazaneri8. El menor debe teaer su men

te ocupada y n:L por un momento debe p~sar S:Lil hacer nada pO£ 

que de 10 contr:::1.1":Lo de nada S:Lrve su 1nternanuento e~ estos 

Centr~s. Cuando estos centr~s son d:Lr:Lg1dos por un pedo.gogo 

espec:Lal:Lzado en PS:Lco+ogia t:Lenen 18. ventaJa de que esto va 

a or1entar y coord1nar no solo el estud10 del monor y el d:Lag 

nost:Lco, Slno que tamb:Len en su prognos:Ls y en la solucion 

mas aconseJable p8.rD. 81. 
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Se recom1enda tnmbien, que esos estnblecli~lentos sean 

cont1guOS al prop1o Tr1bunal de Menores, pr1mero porque con 

ell0 se eVlta la trQSlaC10n de los llenores y segill~do porque 

se eV1ta la eril1b1c1on de los mlsmos, que es slempre 1nconv~ 

niente. 

El menor 1ngresa a uno de estos estableC1tn1entos don

de hay pS1c610gos encQrgados de estud1ar sus caracterist1cas 

pSlquicas, un pSlqulatru, maestros de escuela prlIDarla que 

les 1mparten los COnOC1ITllontos elementules, maestros de tra

bUJo para que el muchacho aprenda algtin Of1C10 y soc1ologos 

que son auxll1ados por los trnbaJ~dores soc1ales y so encar

grul de hucer los estudloS referentes a In sltuaclon soc1oecQ 

n6mlca del menor. 

Ee recomendabl0 que en estos Centr~s 01 person2.1 sea 

~lXtO porque eJerce 1nfluGnCla pos1t1va en los muchachos. 

Tamblon es convenlente que el cJ.lroctor del centro Vlva en 01 

establec1Dliento con su esposa y su farrul1n. 

Cuando el person~l es mlxto, se eV1tnn los confl1ctos 

a..eectlvos en los menorcs lnternos tanto en 108 <::8-Lablec1mleg 

tOE de varones como en los de heQbr~s. 

Despues de observarse al menor, estc paso. a 138 salas 

COffimles, es declr, con el resto d€ los menores que han sldo 

lnternados con anter1orldad. Slmultru~enmente se va real1zag 

do un estudlo soc1al, que contlene In anamneS1S del ~uchacho 

con referenCl8.S de su vidQ, enformodades, comport~Jlllento y 
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escolarldad, el eXilllien clrcunst~nclndo do su f~llla y del 

hogar do dondG procede 9 ,:ul'llstades 9 y trabaJ 0 CUDnclo 10 real.±, 

zara. Luego dcspu8s se le hacG el examen medlco pSlco16glco 

p~1"a conoce1" tanto su s::tlud fislca como mental. 

Despues de haber reo1lzado e1 estudlo cle la personall 

c1c,c.1 bioslcosoclal del menor, los mlembros que l.l1tegreJ.1 el e

qUlpO tecl1l.co do la l.l1stltuclon se reunen 81'1 equlpo para dl..@. 

cutlr el caso y poder dar asi un dlagnostlco y W1 pronostl.co 

del mlsmo que les servl.ru pnra eugerl.r al Juez el trataml.en

to n s8gulr con el m&nor. 

1- EL_ .. n~TERNAD() E~T LA INSTI_TlJCION 

El lntern2do en 12 lnstltuclon revl.ste un cnracter ~ 

biguo, es en efecto n la vez 9 una medld ... ' 1"eeducatl. va y una 

medl.da prl.Vatlva do 1ib8rtad. 

Es ante todo, bQJo 81 aspecto de prlvacl6n do ll.ber

tad qUe es perclbl.on por e1 menor, la colococl6n en lnte1"na

do os CUSl slempre Vl vencladc:. princl. palmente como "Ltl'lc. pena • 

.Alg"LU'lOS l.nterno..dos de roeducRclon estan todLlvia muy 

prOXllJ10 s a 12 S f6rlllUlas penl tenclarl.aS porque:: 

- Son rl.gurosrunente cerrados. 

En ellos rOlna una dlsclpll.nn estrlcta. 

- Son rGsorvados a casos pall.grosos. 

El problema del lnternado cerrado es un grill1 proble

ma todnvia no resuelto. 

"l '~ L 1-' j' j 
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2- LOb CllliACTERLf, Dri L..A...!Q..Q1..~.F BEEDUC!1IY,ll. Ei\j" LOS IN

TERl~A:Q.OS. 

La acclon roeducotlv~ de los lnternados puedG doflnlr 

se por tres c~acteros prlnClDales~ 

- Es UlL medlo protegldo? el Joven dellncuente es sep~ 

rado de su medlo de vlda y por conslgulente~ de los factores 

de desvlC1.clon. 

- La acclon educutlva se orBanlza alIi en un contexto 

lnsGltuclonal donde esta. todo calculado para obrar sobre el 

menor ~U€ sufre una acclon lntonsn y estructurada. 

be puedc hnblar de terapla l.nstl.tuclonol reallzadn de 

la Sl.gulente manera~ 

De educador a grupo. 

De educador a Joven. 

De grupo a Joven o 

De Joven a Joven. 

- Dentro de la lnstl.tuclon~ In vl.da de los monores se 

reparte entre C1.ctl.vldndcs orgnnl.Zad8S que SOD proplas de los 

adolescentes de su ednd; 

- La clf'.se~ donde se les l.lJlparten los cOnOClm1.entos 

necesarlos~ adoAas de enseJarseles a leer y a eSCr1.blr~ las 

mat eroat1.c as 9 In googrnfia~ etc. 

- El taller~ donde el menor aprendera un OilClO que 

Ie servlra ~osteriormente para ganarse In vlda honradamente 

cuando haya abandonado el lnternado. 
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- Los d~portesg utllbs truLto parD su salud fislc~ co

mo ::nental. 

~ Los descansos dlrl@,ldos' Clue Ie ell'l1lnaran la fatl

go y meJoraran su solud mental. 

Tamblen hay Clue hacer notar 1£1. lmportmLclu central de 

la formaclon profeslonal en In L1O.,yor parte de los lnternados 

de roeducaclon. 

El proulema con Clu~ se tropleza slempre con el trata

mlento de los menores en las lnstltuclones es que In mayoria 

no 10era aprender lliL OllClO debldo muchas veces n su corta 

estadia on la lnstltuclon. 

3- J?ELIGRO DLL PRObIibuA Db LA DOBLE r;.O.R.8L EI\I ~08 IH

~Illi:fill0 S 

Todo lntGTILado de Jovenes dollncuentes esta amonazado 

con evoluclonnr hacla 10 sltuaclon de coexlstencia dE dos mQ. 

ra18s~ la de los educadores y 1~ de los J6venes Clue compar

ten norllas antagonlc2s. Por ello 10. necesldad de que los e-

duc .... doros sean nersonas especlallzf1.dns en el problE-'ma delln

cuenclal porClue cuondo hay ruptura entre esos dos morales~ 

nlngQna reeducaclon verdadern es poslble. 

4- CARACTI,RI5TICAG DEL Il-iTERNADO 

Es lmposlble presentar lliLa clc r lilcaclon e7~nustiva 

de los lntornndos de r08ducnclon pues su formo.. varin segun 

los palses y segUn los tlPOS de cultura y por conslgUlente e 
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VolUClonan muy rapidamente. A estG respecto voy a enumerar 

las categori.as lil8.S comUnmente encontradas y estas son:; 

jemplo; 

- Los Centr~s de Observaci6n, 

- Los internados cerrados de tlpO correctlvo. 

- Los internados de formac16n profesional. 

- Los internados de tlPO famlllar. 

- Los internados de poblaclones especlalizadas, 

- Para doblles mentales. 

Para caSos medlCOs. 

- Para J6venes que contlnurul sus estudlOS. 

5- SENTIDO Dr; LA EVOLUCION DE LOS INTERUADOS 

por ~ 

Se puede notar un retroceso generalizado del interna

do cerrado de tlPO de casa de correcclon aunque las condlci2 

nes se hayan meJorado; se constata una apertura cada vez ma

yor hacla el exterlor, 10 que exige preocuparse de una J..ID

plantac16n raclonal de los c3ntros urbanos 0 en los subur

blOS y no en el campo. 

Hay coeducacl6n: las hembras pueden penetrar a los lU 

ternados de varones y estos en los internados de las hembras. 

Hay penetraci6n del equlpo interdlsclpllnarlo al int~ 

rlor de los internados y con ellos~ de la pSicoterapia. 
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5- ~ffiDIDAS TERAPEUTI~AS Y ~~1LU~9RA5 DESTINADA5 A 
REEDUCAR AL 1'H~O INADi!-PT.A:Q.O E:i.\i EL INTERIOR DEL IN 

TERNADO 

Las medldas terapeuticas 0 reeducadoras destlnadas a 

reeducar al nlno problema en el lnterior del internado~ son 

varladas. Entre ellas podemos menClonar~ 

a) LA REEDUCACION JYlliDIANTE EL "GRUPO EDUCATIVO". 

El Grupo Educativo es el grupo en el cual el nlnO Vl-

ve~ duerme, Juega, come y trabaJa, es conslderado actualmen-

te entre los diferentes metodos de reeducacion pSlcoterapeu-

tlca basados en la naturaleza del caracter y d81 comporta-

mlento del nino y en las modalldades de su desarrollo, como 

el que tiene mayor valor terapeutlcoo 

Por el mismo hecho de VlVlr en comvnldad, es conside

rado como un elemento rlCO en posibilldades; su accion, fillL

dada en las relaciones y en las interrelaclones indivlduales 

Y soclales del nlnO problema, tlende a consegulr su readapt§ 

Clan a la socl8dad. Con esta vlSlon, la fase mas importante 

de la reeducaclon sera el lnstante en que el nlno entra en 

el grupo. Para hacer que esta lntegraclan sea 10 mas facil 

poslble, sera importante eleglr al grupo, en funclan de la 

personalldad del nlno. El nlno timldo, asocial tendra mas 

dlflcultad en lntograrse dentro de un grupo s61idamente es

tructurado? en el que sera conslderado como UlL extrano~ que 
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en un grupo formado por elc lentos que todavia no han llega

do a establecer relnclones soclales. En esta Ultlma situa

ClO~, el nino se desarrollara a medlda que el grupo evolu

clona. 

Aunque este grupo sen totalmente artlflcial, repre

senta para el nlnO, por su situacion mnterlal y por su com

poslcion Ilmltada, el lugar JT el medio prlvlleglado en el 

lnternado, en el que encuentra a su educador de grupo, a 

sus companeros y su rlncon genoral. Es lmportante, por tan

to, que los locales sean acogedores, y que el grupo dlsfrute 

de un amblente agrndable y afectuoso en el que el nlnO se en 

cuentre a gusto y se Slenta comprendldo. 

Un grupo educatlvo, asi comprendldo, no puede ser con 

siderado como un metodo terapeutico mRs que en la medlda en 

que el educador esta incorporado a un equlpo de trabaJadores 

medlco-pslcologlco y soclo-pedagoglco capaz de comprender su 

tareao 

b) EL PSICQDRM'ill Y LA PSICOTERAPIA COLECTIVA 

El PSlcodrc~a es una teCnlCn lnsplrada en Moreno, que 

se efectua con la particlpacl6n de uno 0 veXlOS ninos y dos 

pSlcoterapeutas, un hombre y una mUJer. Utlliza el Juego 

dramatlco como modo de expreslon y hace lntervenlr los factQ 

res de grupo en dos planosg Plurnlidad habltunl de los nlnOS 

problemas y plur~lldad constante de pSlcoterapeutas. 
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En su forma origlna1 e1 psicodrama se apoya en una 

doctrina PSlcosocio16gica (e inc1uso soclo16glca y politic a) 

bastante discutlble que no tlene nada que ver con la psico

terapla analitlca. 

En un pSlcodrama los ninos son invitados a represen

tar pequefias escenas en las que ellos mismos intervienen. 

Los psicodramaturgos no deben nl sugerir ni corregir el te

ma sugerido p~r los nlnos. Cada nlno elige el papel que te~ 

dra ell el argumento y los ninos nsignan colectl.vamente un p.§: 

pel a los pSlcodramaturgos. La mlsma libertad de improvisa

ci6n se deJa a1 nino, tanto en e1 JUGgo como en la elabora

ci6n del tema y en la distrlbucl6n de papelesG Los pSlcodrg 

maturgos dan la r~plica esforzandose por una parte en "calen 

tar", es decir, en est:unular mediante el calor y la esponta

neidad de su juego los de los SUJetos; por otra parte, deben 

introducir progreslvamente la realidad social, con sus es

tructuras y sus reglas p con el hecho fundamental de que los 

demas tienen su voluntad propia, a la cual hemos de acomodar 

la nuestra. Una vez terminada la sesl6n, no se discute res-

pecto de ella con el nino. Es en el Juego donde el nlno a

prende sobre sf mismo algo que puede transformarlo. 

El interes y la originalldad del pSicodrama analitlco 

procede de 10 que Anzieu (3) llama los "tres reglstros"~ 

(3) D. Ancieu. Le Psychodrame, en "L'inadaptation scolaire 
et ses remedes", Cuadernos de pedagogfn moderna, Bourreller, 
Paris, 1959, pag. 73. 
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1) El regl.stro drarnatico, que permite la I1catarSJ.s" 

del sUJeto; 

2) El regl.stro pSl.coanalitico 9 que proviene de la at

m6sfera no autorl.tarl.a, equl.valente a las aSOCl.aCl.ones ll.bres 

3) El regl.stro del grupo, puesto que el psicodrarna 

comprende por 10 menos tres personas) puede entonces permi-

tir a los sUJetos, cuando el Juego reproduce un grupo real, 

representar un papel en una sl.tuacl.6n equl.valente a las de 

la vl.da real. 

Este ultl.mo registro os particularmente l.nteresante y 

perml. te obtener "efectos clel grupo" que muchas de las pSl.CO-

terapl.as podia a~rtar. 

Los nl.nos problema son, ante todo, l.nadaptados a la 

vida socl.al, el pSl.codrama va a perml.tl.rles aprender a condu 

Cl.rse socl.almente, a ponerse en el lugar de los demus, a ve~ 

se a s1 ml.smos como 10 yen los otros~ Este aprendl.zaJe de 

los papeles es una de las caracteristl.cRs del pSl.codramn que 

interesara mucho a las personas encargadas de nl.DOS que su-

fren de perturbacl.onos del caracter y del com~ortaml.ento. Un 

eJempl0 tornado de Do Anzieu (4) nos dara l.deas mas precl.sas 

sobre la manera en que se desarrolla una sesi6n de psicodra-

rna. 

(4) D. AnZl.eu. Le psychodrame analitl.que chez L'enfnnt. Page 
114. 
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"Hay dos muchachos, Pedro y Bernardo, y tres ps~cote

rapeutas: un hombrei M. A. y dos mUJeres:: Sra. R. y Sra. T." 

"Pedro propone, con 1£1.. conform~dad de Bernardo, un a£ 

cidente de autom6vilg un coche choc£1.. con otro en un cruce. 

Hay dos test~gos, dos paseantes, el mar~do y la mUJer. Po

seen un coche, pero la mujer prefiere el paseog ella odia el 

ir en coche por miedo a los accidentes. 

"Pedro y Bernardo son los automov~listas; M. A. Y la 

Sra. T. son el marido y la mUJer testlgos. La Sra. R. es un 

agente de policia, de caracter concl1iador. 

"Despues de haber reconstru~do el accidente, los dos 

muchachos d~sputan; la senora T. les censura por haber llev§ 

do exceso de veloc~dad. M. A., por el contrar~o, les defleg 

de y hace ven~r al agente, que intenta discern~r las respon

sab~lidades del acc~dente, a la vez que le quita importancia. 

Los dos muchachos declaran flnalmente que se van a arreglar 

entre si y que no necesitnn atestado. 11 

He aqui algunos comentarios de .Anz~eu: "la transferen - , 
cia pos~t~va hac~a los ps~codramaturgos s~rve de defensa ••• , 

el contenldo manlfiesto (agreS1V1dad de los nluos) recubre, 

s~n dud a , en forma de conteDido latente la agresividad de 

los n~nos hac~a los dramaturgos ••• , los papeles asegurados 

por los dramaturgos constituyen intervenciones que sobrepa-

san las ~ndic£1..c~ones contenidas en el tema; la Srao Ro se e~ 
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fuerza por ex~oner a Pedro ciertos aspectos de su madre, ex

ceSlva en sus temores y vehemente en sus reproches; M. Ao y 

10. Sra. T. adopt~ una actltud favorable y concllladora, de§ 

tlnada a crear una atmosfera persuasl va de In. ren.daptaclon. 

c) TERAPIA OCUPACIONAL 

Los trabaJos manuales son un agente terapeutlco de 

gran valor. Pueda que tenga que hacerse una adaptaclon de 

ellos segUn la edad y segUn las perturbaclones del nlno. 

El conJunto de poslbllldades ofrecldas por esta acti

vldad es fructuosa tnmblen en el periodo de observacl6n. Se 

ha comprobado que el nlnO problema, absorbldo por su trabajo, 

olVlda rapldamente que se Ie observa y no se reprlme~ propo£ 

clonando asf una gran cantldad de datos sobre su problema y 

sobre su personalldad. 

Su modo particular de elegir el materlal (agua, tle

rra, madera, hlcrro, etc.), los modulos (anlmales, motlvos 

decoratlvos, casas utilitarias y fnntasticas, etc.), 10. for

ma en que se comporta durante el trabuJo -con mas 0 menos r~ 

gulo.rldad y esto.bilidad- 10. actltud que adopta frente a sus 

compafieros, al educador y al trabaJo de los demas (valora

cl6n 0 despreclo) permlten observar una gran cantidad de he

chos relaclonados con este estudlo basado en la observacl6n. 

d) TERAPIA LUDICA 

El Juego es la expresl6n espontanea del pSiqUlsmo lU 
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fanti1 y es para e1 psic61ogo un medio de conoclmiento y un 

med~o de acc~6n ya que el Juego libera al "YO" de _lns coacciQ 

nes de adaptac~6n. 

1- LIBERAOION DlREOTA DEL JUEGO 

Una de las caracterfst~cas del Juego infant~l ea 1a 

nLiberac~6nll que ha atraido mas la atenci6n de los ps~cotera

peutas. Bsta 1~berac~6n puede ser espontanea, normal 0 el r~ 

sultado de la ~ntervenci6n terap~uticn provocada y eventual-

mente expl~cada. 

Piaget (5) cita algm10s eJemplos do la 1~beraci6n es-

pontanea del Juego: "Una nina no S9 ha atrevido a ir sola a 

una granJa vecina en la que unos ninos hacen teatro. Enton

ces organ~za con sus munccas un amplio Juego teatral, para co~ 

pensar y ~gar a la vez su m~edo. " 

Tanto el nino normal como el anormal tienen neces~dad 

del Juego para as~m~lar 10 real del "Yon» l~brando a ~ste de 

las necesidades de acomodaciol1.. Es por tanto~ para la Salud 

Mental del nino que S9 Ie deJe jugar y que se le fac~liten 

algunos elementos necesar~os como pelotas, carritos, mufie-

cas, etc. que Ie perm~ten roviv~r las eseenas que han pertur-

bado 0 que han estado a punta de perturbar su personalidad. 

Madame Frances W~ekes (6) eonsagrada a la pSicoterapia, 

(5) J. Piaget, Le Jugement Moral chez l'enfant., Paris, Alean, 
1932, Cap. I. 
(6) Frances Wickes, LA PSICOTERAPIA EN LOS NINOS PROBLE1~, 
New York - 1927. 

BIBUOTECA CENTRAL 
UNIVEASIDAr.' OE EL ';ALVADO~ 

'----------
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ha insistido ampliamente en este aspecto y ha facllitado nu

merosos eJemplos de situaciones usuales pero pSlco16gicamente 

compleJas y en las cuales Ia ~ntervenc16n paterna puede esta~ 

mal orientadag "Una nlna pequena reprendlda por su madre, 

maltrata y rechaza su "malvada" muiieca. En este caso se po-

dria pensar que la nlna transflere a la muneca la agresivi

dad contra su madre; pero In muneca simbollza a la vez el ob 

Jeto de odlo y la culpabil~dad. Maltrutando a su muiieca la 

nifia no s610 se venga, sino que se castiga. Frances vlickes 

subraya que, en este caso, conviene reinvindicar a la mufieca 

rechazada, valorlzarla, de manera que se establezco. en la ni 

fiu la estlmaci6n destrulda por el castigo. 

Pero por desgracia, no todos los traumatlsmos se lib~, 

ran de una manera espontanea y entonces es Ia psicoterapla 

la que debe provocar la 11berac16n. En este caso, se procu

ra reproducir 10. escena traumatica con los mlsmos obJetos 

qUG forman parte de ella. 

e) EL DIIillJO Y LAS ACTIVIDADES PLASTICAS 

En las pSicoteraplas lndivlduales se acostumbra a uti 

lizar ademas del mater~al ludlCO que se ha descrito brevemell 

te, el dlbuJo, el modelado y la pintur8. Citamos aqui estas 

actlvidades porque son generalmente conslderadas como Juegos 

por el nino. Sofia Morgenstern, Madelelne Rambert, Francois 
? 

Dolto, Marette y Andre Berge han empleado ampliamente el di-
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bujo porque el dibuJo no es solnmente un med10 de expres10n, 

S1.no que, ademas~ fac1.l1.ta la captac1.on de los conflictos, 

perm1.te abismarse en el 1.nconc1.ente del n1.no, favorece la Ii 

berac10n de 1£1. afect1Vl.dad, perwite una catarsl.s sorprenden

te y perm1.te tamb1.en una sublimac1.on de la tendencl.a instin

t1.va. El d1.buJo tl.ene pues un valor terapeut1co de l1bera

cion y subll.mac1.on. 

En todas estQs formas de pS1.coterapia que acabamos de 

descr1.b1.r, el pS1.colQgo Juega un papel importante pues de el 
depende su ef1.cacia en la reeducac1.on del menor y por ello ~ 

es conveniente que el psicologo tenga un conocimiento amplio 

de estas tecn1cas, una preparaci6n s611.da y una habl.lidad p~ 

ra saber dirigl.r las seS10nes ya que de todo esto dependera 

el eX1.to que cons1stira en desembarazar al menor de los con-

flictos y emOC1.ones que estan pert~lrbando su personnll.dad ~a 

ra lograr su readaptac1.on al medio. 

c- EL TRATAMIENTO EN SEMI L]J3J5RTAD 

Esta forma de tratanl1.ento es la mas reC1ente y consi~ 

te en que el menor continua trabaJando 0 pros1.gul.endo sus e~ 

tud1.os~ pero eeta albergado en un hogar manten1.do por educa

dores de of1.cio. 

El hogar de seml. l1bertad es en general un estableci

ml.ento de efectivo restr1ng1miento respecto a cupo pues esta 

constl.tu1.do por 20 0 30 ncnores. En estos hogares, la ac-

BIBLJOTECA CENTRAL 
.NfVE •• ID~D DIE £L 4lALVAOOIt 
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c16n del educador se desarrolla sobre dos p~~nos~ 

Tal como en el lnternado, as dcclr, sobre el menor 

y sobre 01 grupo. 

- En parte sobr~ el medlO de vlda natur21 del menor, 

ya sea en ln c~ase 0 en 01 tnller y a la vez por la elecc16n 

de los lugares y por las suspenslones que pueden establecer 

tanto el proIesor como el empleador. 

La autonomia otorgada al Joven es cada vez mnyor, por 

eJemplo, dlspone de una parte lQPort&~te de su salarlo, pro

greslvamente en mayor cuantia. 

El hogar de seIDl llbertnd es nmpllamente utlllzado en 

el cuadro de las post curas. 

En conclus16n se puede aflrmar que durmlt8 estos vel~ 

te Ultlmos arros ha habldog 

- Una evoluci6n extremad~ent8 rapld~ de los metodos 

de reeducac16n de los menorcs dellncuentes por integraci6n 

de los resultados de las ClenClas del hombre. Esta evolu

c16n tiendeg 

- Hacla una dlIerenclac16n lnstltuclonal c~dn vez m' 

mas lIDportnnte. 

HaCla llla agllidad cadn vez mas grande. 

HaCla poslbllldades acrecentadns de lndlVlduallzg 

c16n en la lntervenci6n. 

.) I 
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Hoy en dia, una de lns pruocupaclones mas grandes de 

todos los pUlses del mundo es la prevenclon de la delincuen

cla Juvenll y tratan de combatlrla medlante una serie de medi 

das expresadas en dlSposiclones legales. 

1uestro pais, conSClente de este problema, se une a 

la manera de sentir de esos palses y abandona la acclon re

preSlva contra el menor y adoptn 12S medldas de tratamlento 

en la prevenclon dG la dellncuenclu de menores y para dar b§ 

se legal a dlCho tratnmlento, promulga en 1966 la Ley de Ju

rlsdlcclon Tutelar de Menores que entra en vlgencla el 1° de 

enero de 1967. Tnl como 10 estlpula la ley, ese mismo ano 

fueron creados el Trlbunal Tutelar de l'.tlenores y las lnstl tu-

Clones destln2d~s nl trotamiento de los menoreso 

En e1 presente capitulo, hemos querldo presentar un 

panorama de las formas de trat~mlento que son apllcedas en 

el pais, asf como tamblen, de los resultados de dlCho trata

mlento en la actualldad. Para ellos heroos creido conveniente, 

diVldir el ca~itulo en dos et~pas, una enfocn el tratamlento 

antes de la ley y l~ otra enfoc~ el tratamlento de acuerdo a 

In ley de Jurlsdlcclan tutelar de menores. 
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A- EL TRAT~JENTO .A.l~TES DD LA LEY DE ..J..UR1SDICCION TU-" 

TELAR DE lYlE:tTORES 

Antes de ser promu1gndn 1Q Ley .8 ~ ~isdlCClon Tute-

1ar de lYIenores, los menores de11ncuentes er<..Ul capturados por 

los cuerpos de segurldad y aloJados en las ce1das de 1a POll 

cln Naclonal 0 en los Centros penltenclarlos del pals. Du-

rrulte su eS~2dia en 1a prlslon, no se les apllcaba nlngaa 

tr.':1taJlllento que SlrVlera po..ra camblnr su conductc. tlntlSOClal 

y apnrtar10s asi del CaIDlnO de 1n dc1lncuencln y~ que se ca

recie.. de personal especlru_lzado y ademas, no contnban con r~ 

cursos nGCeSnrlOS p~r~ emprender un plan de rehabl11t~clon 

para oetos menores. La acclon eJerclda sobre ellos era pur§ 

mente represlv8 y durlli~te su estndia en la prlslo~, los menQ 

res teniarl que comp:J.rtlr su celda con los ad"l.:u tos y esto era 

was perJudlclC~ para el menor. 

En vlsta de Gsta sltuaclon vlvlda por los menores, el 

Tenlente Alfonso llufioz empez6 a ocuparse de el10s, los extr~ 

jo de las celdas e hlZO gestlones para que dichos menores 

fueran tras1adados a dlferentes Centros de Benefl ~lCla 0 de 

readnptaclon, 0 blen, hacia gestlones para que dlChos meno

res fueran puestos en 11bertad. Pero con esta u1tlma medlda 

existia el lnconveniente que dada las clrcunstrulclas de sus 

vldas, los menores vo1vian a relncldir en su falta y regres§ 

ban de nuevo a la prisl0no 

Esta sltuaclon de los menores contrlbuy6 tamblsn a la 
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creUClon del Servlclo SOClal de In Pollcia Naclonal del cual 

era mlembro el Tenlente Munoz. 

En vlsta del gr8n nUmLro que tenia a su cargo, el Te-

nlen-t;e ~lIufioz de a conocer a traves de los 6rganos l?ubllCi ta-

rl0s la sltuaclon en que vlvian. los menores dentro de la Po

llcia y encontr6 eco en varlaS ent~dades soclales y es asi 

como en mayo de 1958 se crea, por 1111Clatlva de donn Coralla 

Parraga de Lemus, In Dlvls16n de Menores. 

Dlcha entldad tenia como fln prlnclpal 1£1. asistencla 

del menor de edad, desde los puntos de vlsta fislCO, moral, 

econ6mlco y soclal, la protecc16n de 1£1. famllla en el aspec

to educatlvo, econ6mico y de rehnbllltnc16n ademas de toda 

actlvldad que fuera en beneflclo de la fC@llln 0 del nlno a 

cargo de otrns entldndes, ya fuer~n estas gubernamentales 0 

partlculares. 

Con la crenc16n de esta entld<:!.d, el probler;J.R del nlno 

abandono.do 0 dellncuente se constltuy6 en centro de lnteres 

de una entldad gubernamental. Es del caso menC10l1ar que la 

Dlvls16n de l\Ilenores tarnb18n movlllz6 una corrlente de opi

ni6n hacla los menores por pnrte de algtmos sectores SOC1U-

1es del pais~ COIDlte del Nlfio, prensD. y publlCO en general. 

Para un meJor resultado en su prop6slto, In Divisi6n 

de lilenores renllz6 uno. serle cla co.mpa2ins en favor del nino ~ 

entre las cU2.1es pod8L1oS menClonar In crenc16n de lOR clubes 

; 
.. 1.J 
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fru~illarss qUlenes se enc~r3abnn de ronllzar actlvldndes re 

creat] vas? orgnnlzaron el Ten.tro Inf::mtll p EU'Q fomentnr el 

des~rollo del artc en los nlnOS. Estos clubes frualllnres 

se encargaban tnmblen de In prevenclon y de In soluclon de 

los problemas concernlentes nl abandono del menor pues era 

01 abandono del menor 01 problema que mas preocupaba a la 

Dlvlslon de Henores. 

Como In Dlvlslon de Menores no contnba con elementos 

necesnrlOS pnr~ atender In enorme cantldnd de casos que se 

le presentaban1 esto traJo como consecuenCla el establecl

llllento y perfeCClOn<1ffilEmto de U1Stl tuclones destlnad ... Ls a al

bergQr a los menores y en est~s lnstltuclones se procuraba, 

en In medldn de 10 poslb18~ crear condlcloncs de vlda que 

se asemeJarru~ mas n Ins del hog~? que le brlndnr~~ 0.1 nlno 

las ntenclones y cUldndos nccesarlOS peru su desnrrollo men

tal y emoclonal normal. 

Estos Centr~s fueron mru~eJndos Y supervlsados por el 

Departaillento Admlnlstrntl vo de Centr~s ASlstenclcies que era 

eJ_ que determlnnb:l. el lp.greso del menor prevlo a un estudlo 

soclo-economlco respectlv0 1 cuando hubiere lugur1 0 su adml

sion provlslonal y cuando no, a un Hogar Temporal para hem

bras 0 paro. vnrones 1 que teni:l.n como obllgaclon prlmarla re§ 

llzar un estudlo completo del mellor y su sltuaclon, dlcho o,g 

tUdlO comprendia: snlud fislCEl? capncldo.d mental, tendenclas 
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y actltudes, condlclon moral, economlca y f~nll10r, escolar~ 

d~d, asi como t~blen In recomendAc16n del tratnmlento que 

procedia, ya sen In colocnclon frumlllar 0 instltuclonal. El 

tlem~o que permanGcian los menor~s en Gsto clase de centr~s 

de orlentaclon, er~ de un din a SG1S meses como maX1IDO y se 

encontrabnn provlstos de serV1ClOS medlcos, pSlco16g1COS, p~ 

dag6g1cos y serV1ClO socln1. Estos centr~s te~inn capacldud 

para clEmto trelntrt nlfios cadn uno. 

Los Centr~s que tcnian a su cargo In Dlvlslon de I"lenQ, 

res eran~ 

1) El Hog~r del l'hfio. 

2) El Hogar Temporal pora l'hfias. 

3) El Hog[1r Temporal par['. Varones. 

4) El Hogar GranJa. 

5) El Centro de Qrlentnclon poro.. los Varones. 

6) El Centro de Qrlentac16n par2. ~hfias . 

1 Hogar del Nlno 

El Hog8r del Nlfio tenin como obJeto prlnclpal reemplQ 

zar, en la medlda de 10. poslble, a los hognres verdaderos. 

Se tratabe de formar la personalldna del nlnO a base de una 

buena educac16n moral, lntolectuQi y fislca: su flU prlucl

pal era el de capacltnr 0.1 menor adocuadnmente pnr~ que mas , 

tarde suplera gono.rse la vlda y comportarse en socledad. En 

la lnstl tuclon se procurnba m,:mtencl' al nlnO en contllluo CO!! 
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tacto con In comun~d8d y~ que no ern de t~po cerrado, s~no 

som~ csrrado. El n~no ns~stin a las eSGuelns de la vecindad 

a cursar sus grados super~ores porque en la ~nst~tuc~on solo 

funclonaban los prlmeros grados de 10.. escuela prlmarlu. La 

~nst~tuc~on contaba con mod~rnas ed~f~c2c~ones en las que se 

oloJab2n 1£1. Secc~on Adm~n~str~t~va, escuelas talleres, acad~ 

ID~as de costura y coclna, cawpos de de?Ort6s, plsclnas de na 

to.clon, comedores, dorJll~ tor~os, ~nstalaclones modernns de l~ 

vanderia. Al frente do 8stn lnstltuclon 8e encontraba un 

personal cupacltpdo y con alguna eXPGrlenC~a en el tratam~en 

to de los menores. 

2) y 3) hOGAR TLhEORAL __ Ph:R..#_.Y...ARO_NES Y PARA __ NI1'lAS 

Estos hog2res teniru1 como ObJ8tlVO resguardar 10. per

sonnlld[1d de los menores dur.:m.te el tlompo que durara la In

co.po.cldnd f~ll~ar par8 ntenderlo con Ull min lIDO de garantia~ 

para el desarrollo d8 su personalldad. 

En estos hogares se albcrg[1bQn a ninos proven~entes 

de hogares lnestab10s y do hog~rGs con d~flcu1tQdes tempora

les de indole econohllca y SOClal Y en e110s reclbian lnstruQ 

clon prlIDaria, Plan Baslco, Educaclon FislCo., As~stencla 1~~·

d~co., ropa, ayudo. a los padres. 

4) Eognr Gr8nl§ 

Este tlPO de hogar S6 qued6 en proyecto a pesar de PQ 

secr una extenslon de terrono parr:. su ll1stalo.clon en San An-
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dres~ pero debldo Q problewas con el sUIDlnlstro de agua se 

deslstlo de 10. ldeo. y s\., nos lnformo que ese terreno pn.so a 

Salud Publlca, qUlen a su vez 10 CCdlO a Educ~clon. 

Estc clase de centr~s se creo con 10. idc~ de aloJar a 
/ 

los menores quo egrcs:--ban de los centr~s 8llterlOI'Illente men-

cion~dos, un~ vez que hubleran completado su prograwa. Este 

tlPO de centr~s funclonG.bo. tanto po.rn hembras como para vo.r£ 

nes. Su flno.lldi'..d era lncorl)ororlos a In vlda actl va de la 

comlLYlldad obtenlendoles empleos y guardondo sus prlmeros pa-

sos hasto. alc~1zar su completa adapt~clOn. Rsto suponio. me~ 

Jor preparaclon en los lnternados. 

Rsta obra gozo de general aceptaclon y en ella colabQ 

ro.ron en dlstJntos acpectos, la Soclcdad Salvo.dorena de Reha 

bllltaclon y la Bscucla do Servlclo &oclo.l. 

La Dlvlslon de Menores proplclo t~nblen 10. Creo.clon 

de otrae &ocledades:: IIPro-Obras Dl vlslon de lVlenores ll y "Com~ 

te del Buen Corazon" cuyo obJetlvo baS1CO era obtc::.ner, me-

dlante actlvldades varlas, fondos para cubrlr los programas 

de tlogares SUStltUtOS, aSlgnaciones fo.ffilllares, donatlvos a 

Centr~s ASlstenclales y ayudo. de emergcnC1D. en casos especi.§1: 

Toda estn organlzaclon deJo de funclonar dcbldo a los 

Co.mblos po1itlCOS del ano 1960. Posterlormentc es~s instit£ 
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Clones 1uedaron baJo lrr JUT1Sdlcclon tie la Procuraduria Gen~ 

ral de Pobres y en los Ultlmos tlempos pnsaron al Mlnisterlo 

de Educaclon y Gste las trnnsformo on escuelas de educac16n 

pr~nr~a, reduc~Gndo el Hogar del NlaO en cuunto a espaclo y 

dusde esa epoca so puede apreclnY que la utenclon ~ la 1nfau 

Cla ha olsffilnuldo. 

Un resumon de todas lus lnstltuclones, tlPO de nlnOS 

que atendian, ObJotlVOS y prlnclpu1es SGrV1C10S se verru~ en ' 

e1 cU8dro adJuntoo 

,,.- "---, -



CUADRO NQ 1 

INSTITUCIONES A CARGO DE LA DIVISION DE ~~NORES. POR TIPO DE NINOS 
ATENDIDOS. OBJETIVOS Y SERVICIOS PRINCIPALES QUE sm LES SUMINISTRABAN. 

INSTITUCION 

HOGAR DEL NINO 

HOGAR TEl\lPORAL 
PARA.. VARONES 

HOGAR TEMPORAL 
PARA LA NINA 

CENTRO DE 
ORIENTACION 

HOGAR GRANJA 

TIPO DE NINOS 
QUE ATENDIAW_ OBJETIVOS SERVICIOS 

Htlerfanos 
Abandonados 
Huerfanos de padre 
Huerfanos de madre 
Casos especiales 

HiJos de hogares 
inestables e insa
lubres. 
Hl.jos de hogares 
atravesando difl.
cultades tempora
les de indole eco
n6ml.ca, social. 

Idem a H. T. de V. 

Egresados de l.nst1 
tuc10nes ante rio
res que habian c~ 
p11do los requ1si
tos de edad rigien~ 
do la permanenc1a 
en este tipo de In~ 
tituciones. 

ProporC1onar instrucc10n 
y educac10n a los meno
res, supliendo la falta 
de personas responsables. 

Resguardar la personali
dad del menor el tiempo 
que durara la 1ncapaci
dad faml.ll.ar para aten
derlo con un min1mo de 
garantias para el desa
rrollo de su personall.
dad. 

Idem a H. T. de V. 

Fac11itar un re1ntegro de 
los menores a sus fami
lias, parientes y socie
dad. 
Permanencia temporal en 
periodo de transicl.on a
daptacion, a nuevo medio 
suponiendo independencia 
con situacion anterl.or. 

Ninos problema (*r--~---(ProyectO) 

Instrucc10n Pr1maria 
II Plan Bas1co 

Ofic10S 
Artes (nnis1ca) 
Educacion F{s1ca 
Alimentacl.on 
Ropa 
Atencl.on medl.ca. 

Instrucc10n Prl.marl.a 
Plan Basico 
Educaci6n F!sl.ca 
Alimentacl.on 
Ropa 
Asistencia Med1ca 
Ayuda a los padres 

(pocos casos). 

Idem a H. T. de V. 

Alimentacl.on 
Ropa 
Atenci6n medica y social 
Orientacion Vocacional 
Busqueda de Empleo 
Representacl.on ante per
sonas por razones de tr~+ 
bajo .. 

f*) No fUncion6. Un1camente se adquir10 una extens1o~ de t1erra 
y se manejaba la ,idea de conveit1rla en un Hogar Granja. 
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"'3- E:t._TR4J_AtIIEHTO D:h: ACUFjRD_O--.A....1.A..L~l DE JURI&j)IC.QION 

TUTE.uiIB P.lL l\l11i9RES 

La preocupaclon de numerosos palses por el auge que 

ha ido tomando la dollncuencla de menore8~ 108 he hecho tc-

mar medld~G para su ~revenclon y para ello hill~ creado leyes 

especlales que sustr~en 0.1 menor del Derecho Penal Cluslco. 

Dlchas leyes desc2Tt~ In acclon ro~reslva contra el menor y 

adoptan par2 el, la accloD por el trntamlento, crenndo para 

ell0 1 centr~s 6speclnles. 

Nuestro pais se un~ a es~ forma de pensnr y es aSI co 

mo el catorcc de Jullo de 1966 ~romulgo 10. Ley de Jurlsdlc

clon Tutelar de Menores que entro en vlgencla el 1° do enero 

de 1967. Este- loy Vlno a llenar lID V'l.CIO eXlstente en cuan-

to a atenclon y protecclon d~ los menoros del1ncu~nt0s del 

pals, pues tE'l como 10 estlpula 1 lOG menorcs ya DO tendl.'8n 

que pob.L:::tr las carceles pUb.LlCaS dondo 10.. subculturE\. carcela 

rla tonlu lnfluencla on olIos y du dond~ sall2n con nuevas 

tecnlcas par~ In comlsloD d~ nuov~s lnfrncclonus 1 pues 10. 

ley recoInlcnda Ie. creaclon de un Trlbunal Tutelar de Menores 

que tendra a su cargo la protecclon del menor, este Trlbunal 

os yo. una realld~d1 tamblen estlpul~ la crenclon de Centros 

de Observaclon y de Rondapt~clon para la atenclon de dlChos 

LllCl'lOreS y estos ya so oncuontrnn en funclonamlento 0 

5egUn sus flnes y obJetlvos~ esta ley es apllcnda a 
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los men)res a qU1encs so l~J atr1buya l~ com1si6n de una 1n

fracc16n c8l1flccda ~or la ley COilllllL como dellto slempre que 

estos menorcs no Gxcednn de d1eC1se1S arros. Su apllcac16n 

es con una f1nal1dad prevont1va y sus flnos pr1mord1ales son 

la correcc16n y In reo.dapt8c16n dG los menores c'lplicando pa

rn ello un tratQilliento adecuado que tendra un c~racter tute

lar y educ~t1VO. 

En su articulo 4~ In ley estnblece las C1rCUo1.stnnc1Us 

d~l pel1gro soc1al -ponlendo como caracterist1c:~S dG este es

t.:-do ~ el abnnc1ono Llorr'l y m;].tEH"'lo.l y la pervers16n real 0 P2. 

tenc1ul ~ 0.1 m1smo tlEkl'J.1)O qU8 establC'ce las condlclones para 

cons1derar 0.1 menor en estoc1o de r1esgo entre las cunles po

demos menC10nc'lr las sigu1entos~ 

1) Cuando no eX1st& V1e1lanc1u por parte de los pa

dres y gu~dndorGs. 

2) CU1l-Yldo l[".s cond1C1ones 0.0 vlda no garantlzOlL un so. 

no desG.rrollo. 

En cuanto a Jur18d1cc16n~ In ley cstnblece 10. crea

c16n de In Jur1sd1cc16n Especi~l de Me~ores qUE os uJerc1da 

por el Trlbunal Tutelar de 11oflores que dc"',?eno.e del Poder Ju 

d1c1a1 y que esta a cnrgo de un Juez &11 co 1 11nmf'.c10 Juez de 

Honores que es nombrado por la Corto Suprema do Justlcla. 

E1 Juez de HeL10res debe ser mayor de tro1uta Y CllLCO 

~~os~ con estud10S 80c1o.1es y Jurid1cos sobre mcnores. 
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El Tr1.bunal Tutelar de I·lenort.-s cuenta~ ademas del ,pe,r', 

sonal adln1.n1.strnt1. VO? con un personal teCn1.CO aux1.11.ar que 

esta adscr1.to permanentemente en el Centro de Observac1.on de 

A este trlbunal Ie compete conocer las 1.nfracc1.ones 

que son conslderQdas como delltos 0 fnltns que fuesen comet± 

dns por menores cuya ednd no exceda de los dieclsels afios, 

debe conocer tamb1.en 10. s1.tuac1.on de los menores que se en-

cuentr8.1'l en estado de ab::mdono moral 1 material 0 de pel1.gro 

y adoptar las med1.das quo seml convenlEmtes parn. el trata-

p8dres cuya conductn se cons1.der~ un pel1.gro SOClal. 

En 10 relativo 8.1 prOCedlm1.ento, 13. ley est8blece que 

los menores que estan sUJetos a ella no podran ser detenldos 

S1. no eXlste parn ello una ordon del Tribunal Tutelar de Me~ ~ 

nores o Pero si el menor hn cometldo un hecho que const1.tuye 

un del1.to 0 faltn, Gste puede ser aprehend1.do ~or cunlquier 

agente de In autorldad 0 por nlguna persona en partlcular, 

pero quien efectue la aprehens1.on del menor, 10 deb era hacer 

con tlno y guard~do las precauc1.ones necesnr1.ns para no ca~ 

sar vlolenclas que sean perJudlcJ.ales para este, as:l. como 

tamblen, se debe eV1.tar en todo 10 poslble, 10. exhlb1.C10n 

del menor y debe ponerlo 1.1lmed1.ntamente a dlSposic1.on del 

Juez de menores proporclonnndole los detalles, los antecedell, 
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tes y otros datos que haya obtenldo y es el Juez el que dlS

pondra preventlvamente del IDenor 1 ordenando lnmedlatamente 

su remlslon al Centro de Observaclon de Menorcs. 

Curu~do el menor sea traslndndo a un lugor determlnado, 

este trnslado se debe hacer con toda dlscreclon para eVltar 

18 publlcldad del hecho y los actos de depreslon dol menor. 

Antes de tomar una medldn, la ley est2b1ece en su ar

ticulo 21, que e1 JU8Z debe de lflvestignr sobre~ 

1) La persona1ldnd antropologlca 1 psiqulca y patolog~ 

ca del menor. 

2) Los fnctores famlll~res y soclal~so 

3) La natur~lGza de su conducta y las clrcunstanclas 

que en ella concurrleren. 

Esta lnVGstlgaclan es ordGnad~ por el Juez y es prac

t~cada on el Centro de Observoclon de Menores por los auxi

llares tecnlcos. Pero OSt2 lnvestlgnclan no debe exceder de 

los noventn dias porquc en baso a ests estudlo y oyendo pre

vlamente nl representnnte legal del menor, es que el Juez 

dlcta su resoluclon flnnl ya que los hechos atrlbuldos al me 

nor sor&~ apreclndos con Ul~ crlterlo soclal con la lnterven

Clan do un equlpo tecnlco como do pSlcologos en especlal. 

En su articulo 23, la ley especlflca las medldas que 

el Juez de menores pued€ acordar y estas medldns sono 

1) Amonestaclon. 
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2) Relnte~raclon del menor a su hogar. 

3) Colocaclon del menor en hogar uJeno. 

4) Internumlento en lnstltuto curatlVO. 

5) Internamlento en escuela hogar. 

6) Internamlcnto en un reformatorlo de menores. 

SegUn 81 articulo 28, cnando el Juez va a acordar el 

relntegro del Denor a su hogar 0 el lnter~amlento en un re

formatorlo de un menor que fuero mayor de dlez afios y que no 

excedu de dlccls6ls g para tal modld~ debera tomar en cuenta 

las slgulentes clrcunstnncl~s~ 

1) La mnyor 0 me:i.1.or grf'vedud de In infraccl6n. 

2) La conducta antlsoclo.l del menor. 

3) Las condlclon€s moralGS ds la famllla. 

Sl el Juez ncordo.re el relntegro 0.1 hogc,r 9 el menor 

esturn bUJo Ilbertud vlgll~dn y est~ vigllonclu esto.ra a cu~ 

go de IDl trubuJador soclal que Ie pr6st~r6 aSlst6nclU socla1 

Cuundo el Juez declde suspend~r condlclonalilleDte el 

lnternnmlento g cl menor obtcndru su llbertad g pero esta ll~ 

bertnd sera vlgllad~ durante illl tlempo prudenclal que sera 

flJudo por el JU8Z. La vlgllrulcln conclstlru en seuular al 

menor determlnndus obllgnclones y normas de conductp que de

bern cumpllr porque de 10 contrurlo se Ie determln2ra un nue 

vo lnternnmlento. 

En cuanto n estctbleclmlcntos para el trotolillento de 
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los menoros, 10. loy ostlpula en su articulo 46 que habra en 

10. capital de la Republlc~ un est~blecimlento denomlnado Cen 

tro de ObservE,clon de l'1onores, donde seran deDoSl tados provJ:. 

sionalmente los menores a qUlenes se los atrlbuya la coml

slon de lnfrncclones pen21es, y los monores nbnndonados 0 en 

sltuaclon Qe pellgro que se~ envlados por el JU~z. Estn re 

mlslon d~ los monoros ~ este Centro tiene por ObJ8CO poder 

npreClo.r In personal]_d~,d del menor deede el PUl'ltO de Vlsto. 

clentiflco para sefio.lo.r 01 trntru!uento que mas convenga para 

quo el menor obtenga su habllltnclon illoral. 

Tamblen en esto IDlsmo articulo ostlpula que on el Ce~ 

tro de Observaclon dG lJlenor0s so harti. unn separnclon entre 

los menores a qUlcnos se le8 atrlbuye lnfrncc10ne8 ponales y 

los monores que h:m sldo llltE:rnndos pOl" haber sldo ab<:U'ldona

dos por sus padres 0 por est~r eli sitUo.clon de pellgro. 

Anexo al' C8ntro do R('adapto..clon de rfluJ erGS II funC10-

nn uno. secclon del Centro de Obsorvaclon de Menores sUJeta a 

10. Jurlsdlcclon del Trlbun~l Tutelar de Menores que llena 

las mlSmElS funclones que el Centro de Observ~c16n de Menores. 

En su articulo 47 10. ley estlpula que este Centro de I 

ObSerVo.clon de ManorDs con tara con 1h~ personal admlnlstratl

vo y adem6.s con las slgulentes seCClODOS tecnlcas~ 

1) Secclon H~dlco-Pslqulo.trlco.. que estaro. a cargo de 

un medlco especlollzado en PSlqul["tl'ia. 
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2) Seccl6n Psico-Ped~g6glc~ , n cargo de un pedagogo 

especlullzndo en PSlcologiao 

3) ~eccl6n 50clo16glcn, a cargo de un soclologo 0 de 

un TrabnJador SOClal con Clnco aaos de experlencla. 

Cadc una de estns seCClones tecnlcns doberan lntegrar 

se para el conOClllllento glob81 y especiflco de cncla C<:1.S0 y 

debora orlentar al Juez para apreclar las medldas para que 

mediante una uccl6n eflcaz se logre la hnbllltacl6n moral 

que se persiguo con respecto 8.1 mellor. 

Nos habla la ley de la creacl6n del "Hogar Escuela" 

que funclonara tanto en la capltal de la Republlca como en 

los lugares que se estlme necesarlO. En ellos deberan ser' 

lnternados los menores que se encuentren en estado de abandQ 

no y a qUlenes no se les pueda apllcar otras medidas precau

torlas como por eJemplo~ entregarselos a sus padres 0 colo-

carlos en un hOGar aJeno. En estos hogares podrrul ser lnte~ 

nados los menores de diez anos y menores que no excedrul de 

dleclselS arros. Pero este tlpo de hogar todavia no ha sldo 

creado. 

El obJetlvo del lnternamlento es que los menores rec~ 

ban educacl6n moral, lntelectual y fislca, ademas de una 0-

rlentacl6n y formacl6n profeslonal de acuerdo con las aptltg 

des personales. 

En su articulo 50 especlilca que para la deblda apll-

r , r 
I 
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caCJ.on de esta ley ~ se estableceran los Reforr:.atorlos de Me

noree que fuesen necesarlOS, que servlran para el lnterna

mlento de aquellof menores sometldos a esta ley a qUlenes se 

les atribuya la comlslon de lnfraCC10l1.CS penales. 

Especlflca ademas que estos reformatorlos son Centros 

de Educaclon y no lugares de recluslon. Estos centr~s cont~ 

ran con el personal pedagoglco y admlnlstratlvo lndlspensa

ble, tendran las separaclones convenlentes por razones de 

edad 0 de pellero y estaran baJo la dependencla del Mlnlste

rlO de Justlcla, funclonffildo de acuerdo a leyes y reclamen

tos especlales. 

Lo anterlor es un reSUMen de 10 estipulado en la Ley 

de Jurlsdlcclon Tutelar de 1.\1enores concernlente al tratamlen 

to de los menores dellncuentes en el pais; ahor8 pasaremos a 

esbozar los aspectos legales de este tratamlento. 

1- BASEb LEGALLb Dl!iL Tllb-TA.J.1IE1\ITO 

La leglslaclon existente en el pais, como ya hemos es 

bozado anterlonnente, presenta un progreso en 10 relatlvo al 

tratamlento de la dellncuencla de menOTes. Ablerta nuestra 

legls1aclon a la corrlente ya observada en la mayoria de los 

paises acerca de que es meJor tratar y prevenlr que punlr 1 

establece nuestra Ley de Jurlsdlcclon de Menores, la busque

da de 1a Soluclon indlvldua1, eniatlza sobre e1 eSGUdlO de 

1a persoJ.lalidad del menor dellncuente y hace ver la neceSl-
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dad de un exacto COnOC1IDleDGO ~ltropo16g1CO~ pSiqU1CO y SO

clal, como elehlentos de conoclIDlento lnSplraDdo las medldas 

de tratanllento. 

Estas ldeas aSl resUIDldns, Sln duda al gun a , dan la ba 

se legal al trC'.taLllento. Este tle.l.'le que reallzarse segUn dl 

ferentes etapas en lnstltuclones esvec1allzadas creadas para 

tal efecto. 

Por eJemplo, la eXlstencla de ill'l Centro de Observa

c16n, se fWldaulenta en 1a necesldad de operar con e1 menor 

retlrado de Sli amblente habltual para hacer]e un estudlo de 

su personalldad prevlo a 1a adopc16n de wedldas por el Juez 

de rJfenores. Debe entenderse -dlCho sea de paso- que este pe 

riodo de observ~c16n ha de acoIDpanarse de una acc16n reeduca 

tl va. De otro modo no se Jl)stlilcarian, que en dlCho centro 

eXlstan orlenGadores eSIJ1rltuales, personal docente, perso

nal medlco, poslbllldades de aprendlzaJ8, en s~~a9 elementos 

minlIDos lndlspensables para rea11zar una labor de tratamlen

to. 

Puede pensarse pues, que nuestra leglslaclon, estlma 

susceptlble de poderse complementar de tratamlento el perio

do entre el retlro del menor de su amblente natural y la a

dopclon de medldas mas deflnltlvas por parte del Juez. Asi, 

estas etapas del Qodo operatorlo a renllzar con los menores 

desde 1a COIDlslon de una fal ta hasta una mas acabada forma 

------~-------------------- - --- --
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de tratamiento posterior a 1a toma de med~das por e1 Juez~ 

esten de alguna manera deflnlendo el slstema lnstltuclonal 

de observaclon, custodla y reformatorlo de menores eXlstentes 

en el pais. 

Independlentemen~e de estas cuestlones, impliclta 0 

explicltamente contenldas en la ley, hay otras conslderaclo

nes de orden te6rlco y de tecnlca dlagnostlca. 

2- CUE&TI01mS TEORICA& DEL TRATAMIENTO 

EstudlOS comparados sobre la del1ncuencla Juvenl1 9 r~ 

comlendffi~ la ex~stencla de un slstena Ul~ltar~o inst~tuclonal. 

Esto perlJli te que los Jueces tengan a su d~Sposlclon dl versas 

pOS~bll~dades 0 ln6tl tuclones que perml tffi1. hacer realldad las 

med~das que adopte para los menores que Ie son sometldos. 

El Centro de Observac16n~ te6rlcamente, tlene su base 

el~ c0l1s1deraclones como que los lilenores tlel1.en que ser prot.§. 

gldos despues de cometer una falta 0 ser ret~rados de un am

blente pel~groso. Por otro lado s como 10 d~ce rllddendorff 

(1), la resideflc~a en los Centr~s de Observac~6n s~rve para 

~nternar a los menores mlentras dura el proceso cr~m~nal, pa 

ra reun~r datos ut~les sobre su mundo c~rcundante faIDll~ar y 

soc~a19 sus d~Spos~clones de v~da, y elementos sobre su v~da 

(1) M~ddel1dorff, Wolf:: IfCrlmlnologia de la Juveniud ll , Ed. 
Arlel, Barcelona 1963, page 227. 



• • • 108 

anterlor. Ademas se estudlQ 18 personalldad transversalmen-

te ~ esto es, tal como se uresenta actualmente, aSllJ,Usmo 9 se 

estud1a su estado fis1CO, pSiqU1CO e 1ntelectual. Se podran 

observar ta.mb1~n7 sus potenc1allclades vocac~ollales9 asi como 

sus dotes escolares y profeS1onaleso Con ayuda de todos es

t08 factores se establecera un dlagnostlco bastante completo 

que const1tuya la bRse para su reeducac10n y su relnserc10n 

soc1al. 

Algm~os autores anaden que a estas flli~c1ones podria ~ 

gregarse la 1nvest1gac1on cr1m1no16g1ca del del1to y de sus 

causas (2). Con ello, qUlenes aci p1ensan estan otorgru1do a 

los Celltros de Observaclon de r1enores, func10nes de 111Vestl

gaclon y correlatlvamente lnfluyendo 18 socledad y otras In§. 

tltuc~ones en la prev8Dclon. 

En nueSGro pais las flli1c1ones dlagaostlc8S son clara-

mente aludld8.8 en nuestro leglslac1on. Pero reiteramos, ad§. 

mas de las bases legales, como 10 prueba el parrafo anterlor, 

los centr~s de observaclon cumplen un lmport8nte cometldo 

dlagnostlco, Sln que ello q~lera declr que no puedan reall-

zar un prlnclplO reeducat1vo. Por otro lado, esa funclon 

dlagnostlca no es POSl ble Sln que eX1sta un equipo y Sln lli1 

(2) Blze: L 10bservatlon dru1S lesCentres D 10bservatlon en Ree 
ducat1on, 1952, page 37. 
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trabaJo de equlpo. TrabaJo de equlpo entre pSlcologo~, pSl

qUlatras, educadores. dlrectores y demas personal supuesto a 

pasar una parte lhlPortante de su tlempo con los menores. 

En algunos paises los Centros de Observaclon clasifl-

CruL a los menores en grupos con e1 nombre de~ grupos de In-

greso, grupos de observaclon y grupos de transltoo 

Cada uno de estos grupos es susceptlble de una obser

vacion clentiflca con el obJeto de ayudar con elementos cua

litatlvos a la elaboraclon del dla@lostlco dlsefiado flnalmeg 

te por e1 aporte de numerosas tecnlcas, todas ellas probadas 

y reflexlonadas con respecto a 1.111 cuadro general 0 plan de 

tratanllento. 

En nuestro pais, algunos elementos de JUlClO sobre la 

operaclonalldad y f~mclonalldad del equipo de trabaJo pueden 

desprenderse de la lectura del Capitulo VII de la ley tute-

lar de menores. 

Es del caso menClonar aqui, que la Ilteratura sobre 

el funclonamlento de los equlpos de trabaJo con fines dlag

nostlcoS y de tratamlento es numerosa. Las dlflcultades de 

su funcionamlento expllcan que este tema haya dado lugar a 

Semlllarlos, MesaG Redondas y Congresos. Para apoyar 10 an-

terlor, baste msnclonar, que el trabaJo multldlsclpllnarlo 

se muestra como el mas lndlcado en una lnstltuclon de obser-

vaclon de wenores, donde el dlagnostlco del menor es lmpor-

r < 
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tante y s~n el cual todo el espir~tu de la ley -como en nue~ 

tro pais- se pondria en pel~gro y 10 que es mas ~mportante~ 

en pel~gro el futuro del menor 0 en pellgro el lngreso futu

ro del menor a su amb~ente famlllar y soc~al. DeClmos pues, 

que el trabaJo IDultld~sclPl~narlo se muestra como el mas efi 

caz, pero tambl8ft como el mas dlficil de IDaneJar y de hacer 

cOlllcidlr. La teoria supone que las causas de la conducta 

antlsoclal reacc~onan en cadena ya que son efecto y causa a 

la vez. En la praCtlCa s las cosas cuando mas, muestran una 

relaclon de concom~tanc~a. Lo IDlsmo puede declrse de los es 

tUdlOS de personalldad. Ello ~nd~ca que la formaclon, la e~ 

peclallzac~on y la capacldad de dlrecc~on y gestlon del equ~ 

po es d~fic~l. Algunas de estas d~f~cultades se haran mas e 

vldentes en el apartaao slgu~ente. 

3- ~A~:E..b DIAGl"OSTICAS DEL T.t~T.fuUE1~TO 

En una perspectlva clinlca~ la palabra dlagnostlco no 

es d~vorc~ada de la palabra pronostlco y de la palabra trata 

m~ento. En efecto~ elaborar un dlagn6st~co, e1TIlt~r un pro...l , 

nostlco y proponer un tratamlento, son elementos de un ffilsmo 

proceso, que se toma frente a un problema humano. Plantear 

Ull diagnostlco, em~tlr un pronostlco y sugerlr un tratamlen

to en vlsta de IDeJor adaptar una persona, necesltan un aftal~ 

s~s profundo del desarrollo pSlco-genet~co, del desarrollo 

de la personalldad y de las cond~c~ones culturales y SOCla-

./ 
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les de la persona. Todas estas CUGstlones estan lntJ.mamente 

lnterrelaclonadas. Por ello el tratamlento no va S1.Jl el 

dlagnostlc0 9 nl el dlagnostlco Sln el pronostlco. 

Clinlcamente, la perSp6ct17a es progreslva. 

En una perspectlva de trat~alento y mas concretamente, 

tratamlento de menores dellncu8ntes, el dlagnostico presenta 

clertas eXlgenclas. En prlmer lugar, este dlagnostlco tlene 

una operaclonalldad, es declr, es hecho para que algu.len 10 

tome en cuenta, 10 tenga presente, pueda ll1Splrarse y a~oya£ 

se en el. pueda servlrle como elemento de toma de luforma- ' 

Clan par2 una declslon. Por ello, el ulagnostlco debe iden

tlilcar la capacldad dellctlva. Debe aSlmismo preclsar el 

grado de lnadaptaclon soclal. La slntesls de estos dos ele

mentos deben preclsar un tercero. La slntesls de eSGos dos 

elementos deben preclE,ar un tercero 0 Esto es, el dlagnostl

co del estado pellgroso. En la praCtlCa, estos dlversos el~ 

mentos responden a una dlvlslon del trabaJo de los espeCla

l.LS Gas del equll;lo de trabaJo. A lU'la lntegraclan de dlSCUSlQ 

nes celebradas 8.1 efecto. A modo de desprender y hacer COl~ 

cldlr las poslbles vias de pronastlco y recomendaclones Je

rarqUlCaS de tratamlento. 

Sln embargo, como ya se ha dlcho antes, e1 estab1ecl

mlento de un dla~16stlco que, prevlo a la declslan de medl

das por el Juez, apoye Y suglera poslbles lntencos de reedu-
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cac16n y de re1nserc16n SOC1al del menor no es cosa faC1l. 

Se entrecruzan en prlmer lugar1 dos pel"Epectlvas dl-

ferentes 1 0 se pueden eDtl"ecruzal". Estas son l"ecomendac1o-

nes de t1PO esenclalmente pedag6g1co 0 l"eeducat1vo, medlan-

te las cuales se asplre a re1ntegrar al menor a f,U contexto 

soclal pOl" medlOs cul turales y illorales. l\hent1"as que una 

pel"spect1va pSlcoterapeut1ca 1 busca actuar de modo profundo 

sobre el pSlqu1smo del menor. 

Basandonos en lli1 trabaJo do Guy Dreano, (4)1 esas 

pel"spectlvas pueden clarlilcarse asi~ la prlmera orlenta

c16n 9 pretende recOl1strulr meCanlSlil0S de adaptac16n en refe-

re~lcla a valores 1"eC0110 cldos 1 sec,Un normas adml tlClas. Esta 

pers~ectlva -agrega Dreano- esta mas al serV1ClO de la SOC1~ 

cad y s610 lndlrectrune11te al del menor. Por su parte, la 

perspectl va pSlcoterapeutlca, tomada en su sen tado ampllo, 

pretende reestructurar los dlferentes aspectos de la acc16n 

educatlva en una 6ptlca terapeutlca. Optlca que sabe dlstln 

gull" los trastornos de sus mru1liestaclones exterlores y per

mlte asi al menor construll" un nuevo slstema de relaclones 

con su medlo. 

Dlgamos de paso, que el tratamlento pSlcotel"apeutlco 

puede sel" extendldo a los mlembros del grupo famll1ar. 

AS1IDlsmo, esta ~erspectlv8 reconoce como artlilc1al 

(4) Dreano, G.~ L'Equlpe de psychlatrle Infantlle et son 
Psychlatre, Paris 1 Prlvat 1 1969, page 67. 
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1a realldad de 1a Instltuclon. 

Para Brauroer (5), hay cuestlones de tlPO lns-GltuclO

nal que pueden beneflciar 1a Sl t-uaclon. Para el, e1 lnterga 

do en lnstltuclon~ comprende por si IDlsmo, un conJlulto de me 

todos proplos. En efecto -dlce- e1 hecho de tener10s baJo 

techo (a los menores) proporclona Ulla ocaslon prlvl1eglada 

"para observar10s. Por ello los grupos educatlvos presentes 

deben ser conslderados como favorables para la pSlcoterapla. 

Toda actlvldad es proplcla y favorable a la reeducaclon Sln 

conslderar que el menor deba pasar de una Sl tuaclon terapeu

tlca a otra, S1.110 respetando su personalldad y rodeandole de 

una lntellgente comprenslon. Estudlos flnanclados por U1{ESCO 

(6) demuestran que mas que las dlflcultades terapeutlcas, 10 

mas grave es la ausenCla de medldas creadorae, plastlcas y 

transmlslbles de educaclon eXlstentes en los lnternados. liEs 

el no saber hacer" el que conduce a la unlformaclon en e1 se 

no de un metodo, conc1uye dlclendo Ull lnforme de 1a Asocla

clon Internaclona1 de Educadores de Jovenes Inadapcadoso 

Ahora pa8aremos aver cual es e1 panorama en e1 trat~ 

mlento de los menores de1lncuentes en e1 pais. 

(5) Breumer, R.~ "Hethodes en I-ialsons d'Enfants", Enfance N° 
4, Oct. 1954, page 414. 
(6) Kvaraceus, w.~ De1lncuencla de Menores, UNESCO, Pag. 61. 
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C- PMORAI,tA ACJUAL EH-.llATpRIA Db TRATAhI]jJ.1TQ D]J LOG 

:MENORES DDLDTCw:..~~TES EN EL PAIS ---' 
Para el tratamiento de los menores Que est~ baJo la 

tutela del Trlb1.U1.al Tuteiar de r1enores 9 eXl sten en el pais 

tres instltuclones Que fueron cread8s para tal fln en 1967 

al ser proIDulgada la ley de Jurlsdlcclan Tutelar c1e Illenores. 

:CSt8S lnstltuclones son~ 

1) El Centro de Observaclon de Menores que funclona 

en la ca:::n tal de la Republlca, donde son envlados provlS10r-

nfl.lmente por el J'llez touos los varones cuya edad no exceda 

de dleclsels alios, a QUlenes se 1es atrlbuya la cOilllslan de 

una lnfracclon 0 Que se hayan encontrado en estado de abando 

no 0 de pellgro, con el obJeto de dlagnostlcar su personall

dad, desde el Pill1.tO de vlsta clefttiflcO de modo que pueda 

serVlr como base para seualar el trat~nlento que meJor con-

venga para su relncorporaclon a 1a socledad. 

2) El Centro de Orlentaclan 'Para I'huas, "Rosa Vlrgl

nla" anexo a1 Centro do Readaptaclon para MUJeres, en IloPaQ 

go, es el lugar donde son envladas las menores sUJetas a 1a 

JurlsdlCClon del Trlbill1.al Tutelar de l\~enores. 

3) E1 Reformatorlo de Menores de sons onate , Que Slrve 

para el lntern8J1nento de los menores Que esta!l sometldos a 

la ley de Jurlsdlcclon Tutelar de i'Ienores por atrlbuirseles 

la comlslan de lnfracclones pena1es. Se~Un 10 estlpula la 



o 0 0 115 

leY1 el lnternailllento de los menores en este centro sera en

tre lID Hl.inlIDO de lID a30 Y lID maXl1ll0 de selS ai1.os. Pero esta 

durac16n del lnternamiento puede varlar Sl los lnformes que 

del centro sean envlados al Juez g son favorables 0 desfavor~ 

bles para el menor. 

Todas estas lnstltuclones estrul baJo la dependencla 

del IVIlnlsterlo de Justicla y su flIDC] On8.lnlento esta regido 

por la Ley de Jurlsdlcc16n Tutelar de Menores y por el Depa£ 

tamento Tutelar de Menores. 

La flnalldad de estos Ultlmos centr~s es el logro de 

la readaptac16n del menor a traves de un tratamiento lndlvl

duallzado y p8xa ella han sldo dotados de lID personal adml

nlstratlvo, docente, de orlentadores, de custOdlOS, de serVl 

C10, de escuelas, de talleres, de clinica, etc. 

Las escuelas de estos centros iunclonan con los seis 

grados de la escuela prlffiarla; en la secc16n de talleres fUf! 

C10nang mecarnca, carninteria, saetreria y barber:f.a que es

tan a cargo de lID lnstructor. 

En el Centro de Orlentac16n "Rosa Virglnla" fU11clonan 

los talleres de~ cosmetologia1 corte y confecclon, bordado, 

conJunto muslcal, etc. Todas estas actlvldades contrlbuyen 

al tratamlento de los menores en el lnternado. 

Los tres centr~s ya menclonados desempenan Ull papel 

lillportante en la readaptac16n del menor 1 pero se dlferenclan 



o • • 116 

entre Sl.. El Centro de Observaclon de llenores tlene a su 

cargo la funclon dlagnostlca de la personalldad del menor, 

en c81nblo ~ el Centro dr) Orlentaclon dc Nlnas "Rosa Vlrglnla" 

y el Refo:rmatorlo de SonRonate tlenen como func16n la apllcg 

clon del tratllinlento que ha sldo recomendado de acuerdo al 

dlagnostlco que de la persomuldad del menor se ha hecho en 

el Centro de Observaclon de Menores. 

Se puede declr que, el panel prlnclpal 10 desempena 

el Centro de Observaclon de Menores por ser en ~1 donde se 

reallza el estudlo blOPS1COSOClal de la personalldad de los 

menoreE que han sldo lnternados por e1 Juez y se dlctan las 

normas de tratamlento. Para la reallzac16n de eSGos estu

dlOS, f~mclona en dlCho centro un equlpo multldlsclpllnarlo 

denOmll'lado "EqUlpO Tecnlco n que esta cOlupuesto por dos llled,! 

cos 9 dos pSlqulatras 9 Clnco pSlc61ogos 9 dlez trabaJadores 

soclales 9 una asesora tecnlca y el dlrector del centro. 

Cada uno. de las seCClones tecnlcas reallzan sus In

VGstle,aCJ.ones que 18 s 11eve a llil mCJ Oln conoclIDlento de la 

personalldad del menor, luego se lntcGrru'l en equlpo para e1 

conOClmlento global y esneciLlco del caso y en b8se a sus 

concluslones flnales sobre este, orlentaran al Juez para 

que adopte 1a medlda mas eflcaz en provecho del menor. 

Luego despu~s9 y en base al dlagn6stlco obtenldo so

bre 1a personalldad del menor, S€ 11ar8. la separac16n necesg 



• . ~ 117 

rla de los mlSlllOS tomando C.l CUC~l1t8 las categorlas slglilen

tes: J:lienores que h811 cometldo una ll1fraCClon, menores abandQ 

nados 0 en estado de peligro. DespuGs de hacer esta separa

C10~, recomendar 01 tratamlento a segulr. La reallzaclon de 

cote tratamlento Gsto.ra a cflrgo del Centro de Orlentaclon 12.a 

rCl Nlnas lIRosa Vlrglnla ll y del Reformatorlo de Sonsonate de 

los cuales ya hablaL108 a.nterlormente? pues segUn la ley, el 

menor debera estar ea e1 Centro de Observaclon de Menores d:9; 

rantG un perlodo de noventa dias, es declr, solo el tlempo 

qU8 duren los estudloS de su personalldad. 

Mlora blen, do acuerdo a observaclones reallzadas en 

dlcha centro, se ha POdldo constatar que este centro e11 la 

actualld2c1 Gsta desomp8i1ELndo una doble funclon y es de que 

adellH~.s de ser un Centro de Observaclon y dlagnostlco es tam 

b1811 un reiOrlllatorlo. En 81 se encontraron a la fecha de 

las observaclones reallzadao, Jooclentos cincuenta meDores, 

entre los cualeA encontranlos menores que han cometido una 

~nfracclon, menores que han sldo encontro.dos abanuonados y 

menores que estaban en pellgro de los cuales a muchos de 

ollos no se les ho. hecho todavia 81 estudlO de su personal.! 

dad a pesar de que muchos de ellos estan desde que el Centro 

fUG fundado en 1967. Al lndagar sobre este partlc~llar, se . 

supo que los estudloS se van efectuando cuando el Juez orde

na que se Ie haga a tal 0 oual menor. En este trabaJo se 
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plensa que 10 recomendable 3S que el estudlo del menor se d~ 

be de inlclar desde el momento que el menor lngreSa al Cen

tro~ pues el fin que se perslgue es ia pronta readaptaclon 

del menor y est8 tarea debe de 8n1peZar de lnmedlato~ no se 

debe de perder nl Ull solo momento de su estadia Sln brllidar

Ie esmerada atenclon al menor. Es por esta razon que el es

tudlO debe de ser 10 mas pronto poslble ya que del conOCl

mlento global de la personalldad del menor, del conoclmlento 

de las causas que estan lnfluyendo en su cOl1.ducta 1 de la ob

servaclon dlrecta, de todo esto, se desprendera el tratamleg 

to a segulr. 

El equlDo tecnlco y sobre todo el pSlcologo, no term~ 

na su tarea con la npllcaclon de las pruebas, con su lnter

pretaclon y con la elaboraclon de un dlagnostlco Slno que 

ello es el prlnclplo de su flli~clon, pues como conocedores 

del problema, deben orlentar a las personas que serrol las e

Jecutoras del tratamlento y constatar la evoluclon del menor 

perlodlcamente, para que este no se slenta relegado y OlVldg 

do y crea que de nada Slrve estar en el Centro, creenCla que 

10 llevara a la fuea. 

Debera tamblen celebrar re~mlones con los padres de 

los menores con el fln de ayudar y gUlar a estos en las dlfl 

cultades educatlvas que encue~tren en sus hlJOS y hacerles 

ver que estoo problemas eXlstell en otros hog-ares y su lllslon 
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prlnClpal debe ser conocer la personalldad de los padres pa

ra poder aconseJ.arlos y deben trntnr leualmente de quo los 

padres se don cucnta dal orlgen y la naburaleza de las dlfl

c~lltades del menor para que puedlli1 comprenderlo y ayudarlo a 

su rell1COrpOraclon a la socledad. 

La flnalldud de los Centr~s esta blen determll1ada por 

la leY9 pero en la realldad se ha POdldo constatar grandes 

deflclenclas en el m81leJ 0 de los !Ulsmos 9 ya sea por fal ta de 

una meJor planlflcaclon do sus dlrlgentes 0 por f81ta do re

cursos economlcos que lmposlbllltan cumpllr a caballdad su 

cometldo. Ya hemoD dlCho anterlolnente que estos Centr~s 

han sldo dotados de escuelas y talleres 9 esto nos deJa ver 

quo el tratrunlento que se apllca en el lnternado esta centrg 

llzado en estos dos a8poctos~ educaclon Y trabaJo. 

En cada uno de estos Centr~s funclonan escuelas de en 

seulli1za prlmarla9 que estan a careo de maestros 110robrados 

por el Mlnlsterlo de Justlcla. Las clases se lmparten por 

turnos para que los illonoros pUed811 aSlstlr a los talleres. 

Los progrrunas que se desarrollan son los mlSlnos que el que 

se desarrolla en las escuelas oflclalcs y cubron el mlsmo P.§. 

riodo que Gsbas. Tamblun funclonan los talleres para que 

los menores puedan capac~tarso aprendlendo un OflC10 que les 

Slrva para ganarse la vldn al egresar. Pero para que estas 

formas de tra barlllento sean efectl vas 9 es necesarlo que la 
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aSlstencla trultO a la escue1a como a los tal1eres sea ob1lg§ 

torla~ por~ue hay que ense~ar1e a1 nlnO a ser res~onsab1e. 

En 10 ~ue respecta a nuestros Centros~ estos aspectos 

l~portantes en el tratrunlento deJrui mucho ~ue desear pues es 

notorlo ver a los menores fuera de esas actlvldades~ esto 

nos dlce ~ue no eXlste nlnbuna preocupacl6n por e1 menor. A 

cual~uler hora del dla se pueden ver a los menores haclendo 

grupos en los patlos, en ~ma lnactlvldad desesperrulte 1 esta 

lnactlvldad los lnduce muchas veces a fraguar sus fugas y cQ 

mo no eXlste nlngmla claslflcac16n entre ollos, se corre tru~ 

b18n e1 rlesgo de ~ue se transIDltrul las tecnlcas emp1eadas 

en su actlvldad ~ntlsocla1o Par8 que e1 tratrunlenGO de re-

sultado p es necesarlO ocupar en Godo 10 poslble e1 tlempo 

del menor para que 8&tC tenga slempre 1a mente ocupada y no 

dar asi cablda a sus maqulnaclones. 

E1 tlempo se le puedc dlstrlbuir de 1a slgulente man~ 

ra: escue1a 1 ta11eros, recreaClOfles dlrlgldas, como clne, d~ 

portes, 1ecturas, Juegos do sal6no Todo esto ayudara a re-

crear su mente. 

Algo mas lmporta~te alin para la eficacla del trata-

mlento de los menores lnternos en estas lnstltuclones, 10 

constltuyen las personas que tlenen a su cargo la eJecuclon 

del tratamlento, slendo estas los profesores, los orlentado

res y los lnstructores de tal1eres por estar mas en contacto 

818l10TEC,Li CENTRAL 
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con el menor. De estas peroonas depende el ex~to 0 el frac§ 

so del tratam~ento apl~cado al menor, por eso debe de haber 

mucha preocupac~on por parte de las personas encargadas en 

la escog~tac~on de este personal y esta podria ser una fun

c~6n del ps~c610go. Para un meJor resultado 10 recomendable 

seria que todo este personal estuv~era formado por maestros 

como profes~on bas~ca pues son hasta el momento los meJor c§ 

pac~tados en el maneJo de n~fios. El n~fio necesita de com

prens~on y car~fio y s~ 10 encuentra en el Centro, su evolu

clon hac~a su habll~taclon moral sera mas raplda. 

En nuestros Centr~s la funclon dG orlentadores la de

sempenan personas que han reallzado estudlos de bach~llerato, 

de contador, de plruL bas~co, esto no JeJa de ser una def~

clencia aunque no estamos subestlmando la labor que puedan 

reallzar en favor de los menores, pero se trata del aspecto 

mas lm~ortante del tratamlento. Es por eso que esta mlslon 

deberia de estar a cargo de un personal meJ or cap aCl tado y 

con mas experlencla en el lnaIleJo de este tlPO de menores. Y 

por que no declrlo, tamblen meJor remunerados. 

El contacto de los orlentadores con e1 menor debe ser 

dlrecto, su funclon es la de orlentar al menor en cada momeg 

to que este 10 neceslte, asi como tnmblen observarlo dlrecta 

mente para percatarse de la evo1uclon posltlva 0 negatlva de 

su comportamlento, tamblen deben procurar que los menores a 
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8U cargo esten Slempre en actl vldad y deberan asimlslno orga

nJ.zarles el tlempo 11brs. Por eso es recomendable que el !1~ 

mero de menores para cado.. orlE'ntador sea reducld0 9 pucs de 

otra manera no podra llevar un control de los menores a su 

c8rgo. Su fUl~c16n sera mas de ruaigo y de confldente 9 ~ero 

para lograrlo debera tener Ul~a grill~ habllldad y de su hablll 

dad dependera el ~xito de su mlslon. 

Para llevar e1 control de la evoluclon de la conducta 

de los menores a su cargo sera neceSDrlO que establezca un 

casl1lero donde se encontraran los flchas de cada uno de sus 

protegldos y eD ellas deb era anotar todo aquello que de pos~ 

tlVO 0 negatlvo tenga e1 menor. Este record servlra para la 

adopclon de meoldas por parte del Juez p pues es 1a Unlca ma

nera de que el Juez este lnformado de la sltuac16n de sus 

protegldos, y la Unlca manera taL~blen de que el menor se de 

cuenta de que esta slendo atendldo en el Centro. 

Es en esta forma mas 0 menos como son atendidos los 

menores en este tlPO de Centros p pero en 10qQe a los nues

tros respecta, esta labor deJa mucho que desear a pesar de 

los esfuerzos que se hacen. Esto nos esta ll~dlcando que en 

nuestros Centros, la necesldad mas urgente es 1a capacita

c16n del personal en materla de este tlPO de menores para 

que su labor sea mas efectlva; porque de su labor depende 

1a prcvenclon de la dellncu8J.lcla Juvenll en el pais y de la 
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prevencl6n de la dellncuencla Juvenll resultara la Dreven

cl6n de la produccl6n crlmlnal. Por esta raz6n p los gobler

nos deben de procurar meJor atencl6n a este tlPO de Centros 9 

ya sea dotandolos de todo 10 necesarlO 0 10 que parece ser 

mas lmportante aun? procurar la capacltaclon del personal a 

traves de la concesl6n de becas al extranJero. 

Sl hacemos un ru1allsls comparatlvo del sistema global 

de aSlstencla a la infancla en el pais antes de que fuera 

proffiulgada la Ley de Jurlsdlcc~on Tutelar de Menores p asi cQ 

mo despues de promulgada dlcha leY1 podriruaos aflrmar que a 

pesar de no eXlstlr bases legales para el tratamlento de los 

menores, la sltuacl6n de los menores era ffieJor antes que se 

promulgara la ley que en la actualldad 9 pues habian mayores 

recursos y mas dlvcrslflcadoso .Antes habian mas centr~s es

pcclallzados quo eran atendldos por personas con mayor expe

rlenCla en el m~neJo de los menores y estos centr~s estaban 

equlpados con todo 10 nccesarlO para el desempeno de su fun

cl6n~ se hacian actlvldades en favor de ellos para meJorar 

los centr~s que los albergaban y es mas, habia una preocupa

cion mayor para el agreso del menor de los centr~s pues antes 

de sallr se le buscaba colocacl6n de acuerdo al OflClO qUe . 

habia aprendldo en el internado Y Sl no tenia famllia donde 

llegar, se le procuraba un hogar y para ella fueron creados 

los l.Logares Temporales. Todas lab lnstl tuciones creDdas para 
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el tratCilulento do los menor'::;b er81~ se.w.l ablertas ~ el menor 

teJ.lla la Ilbert8d de aS1.stlr a las escuelas de la coraunldad 

pues en e1 se habia fo~entado el espirltu de responsabllldad. 

Los centros que actuelmente funclOn81~ son de tlPO cerrado, 

mas parecen centr~s represlvos que curatlvos, en una palabra~ 

no estrul crunpllendo a caballdad su cometldo~ hay mucha desa-

tenclo~ para los menore~~ solo 01 hecho de pasar mucho tlem-

po desocupados~ lnactlvos~ 10 est a lndlcando. Tampoco eXlS

te preocupaclon alguna por el futuro del illenor al egresar 

dE'l centro. 

A pesar de todas las dlflcultades apuntadas, no vamos 

a negar que eXlste la preocup3clon por tratar al menor mas 

que por castlgarlo, y esto es una de las contrlbuclones de 

In ley en favor del tratamlento. otras de las contrlbuclo-

nes de la ley es In separaclon del menor del Derecho Penal 

ComUn~ creando para ellos el Trlbunal Tutelar de IJIenores en 

1967 Y los centros para el Tratatillento de los Nenores que 

venlillos de menClonar. 

L~s formas de tratanllento que homos descrlt0 9 son las 

que se realizan dentro de la lnstltuclon con lOG menores In-

ternos 9 adePlas de ellas eXlste.n. otras formas de trat3I111ento 

que son adoptadas por 01 Juez do menores en base a la lnfor

maclon que tenga de la personalldad dsl menor 0 de la apre-

, d' t h ClaClon que e e3 e age. Estas otras formas de tratamlento 
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son~ 

1) La Llbertad Vigllada~ ya sea mites 0 despu~s del 

lnternamiento. 

2) La amonestac16n. 

3) La colocacl6n del menor en hogares SUStltutOS. 

Para termlnar podemos declr, que nuestro pais ha en-

trado en la esfere de los paises que han evoluclonado el De

recho Penal Claslco, creando la leglslaclon especlal para m~ 

nores y propu~landose contra la acclon re~reslva adoptmido 

la acclon por el tratamlento. Ii 

Esto ha sldo un paso haCla adelaute que se ha dado, 

pues se ve que eXlste una preocupac16n por la persona del d~ 

11ncuente procurandole su habll1taclon, cosa que ruiterlormeg 

I:;e no eXlstia. 

Ya contamos con leyes espcclales para los menores 1 

con un Trlbunal Tutelar, con los cenl:;ros encargados para el 

trataIDlento y es mas~ con un equlpo multldlsclpllnarlo enca~ 

gada de renlizar el estudlo d8 la personalldad de los meno

res y esto es bastru1te. Ahora solo nos queda esperar los 

frutos de to do esto~ pero antes es necesarlO que se capacite 

el ~ersonal que tendra la cUldadosa tarea de la readaptaclon 

del meno~ esta sera una tarea especlal de los pSlcologos que 

laborru1 en las lnstltuclones, pues son ellos los que conocen 

mas a fonda la personalldad humru1U y tlenen el domlnlo de 
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las tecn~c~s ps~co16g~cas q".1e 
, 

mas se adaptan al campo de tra 

baJo que desempefian y que los centr~s se espec~al~cen de a-

cuerdo al tlPO de menores que Y8..L1 a albergar, pues en la ac-

tual~dad no eXlcte n~ngw~a clas~f~cnc~6n de los menores, n~ 

una separaclon por edad. S610 asi, podriru10s d8c~r que ex~~ 

te un verdadero tratrumiento a los menores delll1cuentes y que 

se esta previn~endo 1a delll'lCuenC~a en el peis. 
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CONCLU8~9NES 

1) Desde la ant 19lie d ad , los menores del1ncuentGs han sldo 

conslderados en forma dlferente al dellncuente adult 0 , 

aunque las penas eran las mlsmas? al ser apl1cadas a los 

menores 10 oran en forma atenuada. 

2) La ldea de reeducar a los menores dellncuentes aparec16 

bastante tarde y las prlmeras real1zaClones se sltuan en 

Ul1 proceso de ellIDlnaclon concret~do par la prls10n. 

3) En esa ~poca prevalecia la no010n legal de "Dlscernlmlen

to I. como base de In d1stlnclon entre la medlda educatl va 

y la med1da penal en In mayoria de los paises. 

4) La prlmera tentatlva de reeduoac10n se reallzo en el Sl

glo XVII, con la prlslon correct1va que se abr16 en Flo-

rencla. 

5) La reeducaclon est~ba domlnada par una perpetua osclla

clon entre dos actitudes contradlctorlas: la actltud re-
o;; 

preSlva y la actltud eduoatlva. ' 

6) Fue el auge tornado por la dellncuencla de rnenores como 

consecuenOla de la revoluc16n industrlal 10 que mot1vo la , 

creaclon de los Trlbunales de Menores. 

7) La contrlbuclon mayor que prest8n los Trlbunales de Meno

res en la Soluclon del problema de la dellncuencla de me-

nores conslste en la preocupaclon par el conocllUlento de 
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la pGrsonalldad del menor a trnv~s de un estudlo blOpSJ.co 

soclnl. 

8) La co~petencln de los Trlbunules de MenorGs es eJerclda 

sobre los menores hasto de 18 ai10s que han cometldo una 

lnfraCClon 0 que se GncuentraJ.'l en estado de abandono 0 de 

pellgro~ prOnUl'lClandose por medldas educatlvas, reeducat~ 

vns y de protecclon. 

9) En todos los Centr~s de ObSGrVaC10n funclOnal'l equlpos mul 

tldlSclpl1Darlos formados por medlcos, pSlqulatras, PSlCQ 

logos, trabaJadores soclales y educadores qUlenes ademas 

do auxlllnr al Juez sn la adopclon de medldas, es el en-

c8rgado de reallzar los Gstudloso 

10) La ensenanzu educatlva en Ins prlslones fue Ul'la consecueg 

Cla de la popularldad tomada por las medldas de tratamleg 

to y se constltuy6 una translcion entre cstas y la repre-

slon. 

11) Los metodos y tecnlc8s de tratamlento 
, 

mas eflcaces para 

18 prevenclon de la delincuenclu de menores son~ la LlbeI 

tad Vigllada y la" Seml-Llbertad, porque no extraen al me-

nor de su medlo natural. 

12) En nuestro pais, el tratSJ..O.lento es lnstltuclon2.l y se da 

en base 81 trabaJo y a la educaclon. 

13) No eXlste una claslflcaclon de los menores lnternos en 

las lnstltuclones. 
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14) Sl e3 el JUCZ ~Ulen orde:la que se rcallce el estudlo de 

la personalldad del lnenor~ este no se reallza dcsde el mQ 

ille~to que el menor lngresa al centro. 

15) Los centros no 11evan un control de la evoluclon de la 

conducta del menor y porque en ellos no se 11evffi1 flchas 

pSlcopedagoglcas lndlvldunles. 

16) Los talleres no cumplen su cometldo pues la mayor parte 

de veces estan carentes de materlal. 

17) No eXlste nlngw1u prevlslon de los centros para asegurar 

el futuro a los menores que egresan de ellos. 

18) No eXlsten centros adecuados nl esryeclallzados para la 

atenclon de los menores. 

19) No hay una planlflcac~6n en cuanto a ocupar el tlempo ll

bre del menor. 

20) La contrlbuclon que los pSlcologos prest~ actunlmente en 

estos centros es de funclon dlagnostlca. 

21) Los metodos de prevenclon de la dellncuencla de menores 

surgen en nuestro medlo cuando el fenomeno se ha present§ 

do. 
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RECOl\1E@ACIO~~S 

Las recomendaclones que a contllluaclon se exponen se 

refleren especiflcanente a nuestro medlo como una contrlbu

Clon al perfecclonaOllento del slstema lnstl tuclonal y a los 

programas destlnados 0. la soluclon del problema de la delln

cuenCla de menores en el ambrGo sal vadorefio • 

a) Que el menor sea estudlado y observado desde el mo

mento de su lngreso al Centro de Observaclon de Menoros para 

tener un conoclmlento de su personalld8d blOPSlCOSOClal que 

Slrva para lnlClar c1esde el prlmer mome.L1.to su tratamlento. 

b) Que tanto en el Centro de Observaclon como en los 

Centr~s de Readaptaclon~ se haga una claslflcaclon de los me

nores en cuanto a ed8d? motlvo de lngreso y sltuaclon de los 

mlsmos. 

c) Que se establezca un slstema de evaluaclo.L1. que per-

mlta ~Ul conoClmlenGO contlTIuado del hlenor y de la evoluclon 

de su caso 0 

d) Que la filllclon de orlentac1or sea eJerclda por maes

tros espcclallzados en PSlcologia 0 blen por maestros de pro

feslon por tener experlenCla en el ffiffileJo de los mel1.ores. 

e) Que la relaclon orientador-menor sea en forma dlreQ 

ta y personal~ para ell0 es necesarlO que se les aSlgnen gru

pos reducldos de menores. 
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f) Que se destaquen pS1cologos en cada uno de los cen

tros de readaptec10n en form[' permanento con el obJeto de que 

slga mas do cerca la apl1cac1on de las med1das de tratam1ento 

recomendadas e intervenga en los problemas que puedan surg1r. 

g) Que como el trataill1enGO en las Inst1tuc10nos del 

pais se lleva a cabo 6n base a la oducac1on y al trabaJo, de- ' 

be de establecerse la obl1gator1edad a la aS1stenc1a truLto a 

la escuela como a los talleres 9 ya que ambos const1tuyen los 

p1lare8 de la rehab111tac10n del menor. 

h) Que los talleres deben ser dotRdos de suf1c1ente m~ 

ter1al para que el menor pase slempre en act1Vldad y pueda 

aprendor un Of1C10 quo 10 SlrV8 paro gaaarse la v1da a su e-

greso de la Inst1tuc10n y se sle.nte ut1l a la soc1edad. 

1) Que en el t1empo 11bre de los menores se les organ,!. 

cen act1v1dades recreat1vas que les Slrvan para fort1f1car su 

mente y su cuerpo. 

J) Que se cree un Patronato que se encargue de buscar 

colocac10n a los menores que egresan de las Inst1tuc1ones y 

illL hogar para aque110s que no 10 t1enen y eV1tar asi la re1n-

c1denc1a de los menores. 

k) Que los cert1f1cados de estud10S extendidos al f1-

na11zar el alio escolar 9 les seruL extendidos a los menores por 

1a escue1a mas proxlIDa a 1a Inst1tuc1on y no par 1a escue1a 

• I que en ella func10na para eV1tarle problemas posterioX'os 6..l.L;' ~ 
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menore 

1) Que e1 goblerno d8 1a Repub1lca prcste mayor aten

Clon al problema de 1a dellncuenclB de menor es en el pais? 

construyendo centr~s Gs~eclallzados y mCJorando los ya eX1S

tentes para la at8nclon de los menores. 

m) Que estus Instltuclones esten dlsefiadas en su espa

ClO arqultectonlco a modo de permltlr las actlvldades pedago

glcas? recreatlvas y de comodidad, facilltando la acclon de 

tratamlento que en ellas se reallcen. ASlmlsmo, deberan ser 

dotad~s de los recursos hl@anos, economlcos y materlales de ~ 

cUGrdo a las necesldndes de estas Instltuclones. 

n) QUG prevlo 0 paralelalIlente al desarrollo lnstituci.Q, 

nal, deberan preverse programas de formaclon del personal en 

todos los niveles~ tecDlco, admlnlstratlvo y de orlentaclon. 

Debe recomendarse que la atenClon debera recaer sobre todo en 

estos Ultlmos 9 VlstO que una parte lmportante del tlera.po la 

paSEU'l con el menor y que el tratamlento en buena medlda esta 

presente en 10 dlrecto y porsonal de sus relaclones. 

fi) Que la prevenclon de la dellncuenclB de menores en 

el pais no sea solamente una atrlbuclon del J:vhnlsterlo de Ju§. 

tlcia? Slno que debe ser una acclon entre los Mlnlsterlos de 

Justlcla, Salud Publlca y Educaclon, aSl como tamblen de la 

mlsma socladad que en la mayor p8rte de CBSOS es la dlrecta

mente culpable de este fonomeno. 
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0) Que la partlclp8.cion del pSlcologo COll0 mlembro del 

EqUlpO Tecnlco no debe ser ill~lca y excluslvamente la de adml

nlstrar pruebas pSlco16glcRs e lnterpretar sus resultados~ s.1. 

no quo tlene qUIj rGollzar funclones lJ1aS lfllportantos como de

termlnar la natur81ezQ de los problemas que motlv~n la conduQ 

t~ ru~tlSOClul del menor? expllcar la sltuaclon a qUlenes hayan 

o G cooperer en el progrnma de tratallllento y orlentsrlo s para 

10{SrC'r mayor eflcacla en el I.nSlDO. 

p) Que el organls~o encargado del control de la delln

cuenCla de menores lnforme de manera obJctlva a la oplnlon pu 

bllcn sobre este problema e lnteresar a las dlversas colecti

vldades como slndlcatos~ agrupnclones profeslonales y cultur~ 

les p2~ra que tomen conClonCla del problema en un es£uorzo no 

solo de la recuperaclon de los Jovcnes desvlados Slno tamblen 

do tod~ nuestra Juventud que es el mundo de manana. 
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