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AL GAMIN 

Tristes vagan por las call�s

Sin amor ni proteccj6n 

�levando siempre consigo 

Un dolor y una ilusión. 

Se· marchan de sus hogares 

Buicando un �ej�$ porvenir 

Pero a pesar de sus esfuerzos 

Solo le toca a ellos sufrir. 

Los padres los rechazan 

Y también la sociedad 

¿ Cómo �odemos entonces 

Exigirles dignidad? 

Si queremos en Colombia 

Amor y Paz por fin 

Empecemos por tenderle 

Nuestras manos al gámín. 

Amigo, niño, gamín 

Futuro de la Nación 

Sólo espero que un día 

Te favorezca la Legislación. 

GUADALUPE CRUZ M. 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema del menor callejero es un s·íntoma y conse

cuencia de una sociedad de adultos, donde el niño, en 

general no ocupa el lugar que le corresponde. 

En nuestra sociedad predomina la lucha de clases, se 

dictan Ley�s para proteger los intereses del menor, 

utilizando para ello políticas económicas, culturales, 

morales. y sociales, pero éstas en realidad no se cumplen 

sino que por el contrario agudizan más la problemática 

de estos menores. 

La. valoración negativa del niño generá. patrones norma-

tivos de actitudes y comportamie.n-tos · que 
. . 

permiten 

comprender cómo incide en el desenvolvimiento.del menor. 

En nuestro p�ís e:n donde gran cantidad ·de la ·población 

está consti tuída· por niños, la mayoría se ven obligados 

a vivir como adultos desde los primeros años. 

.. 

.
1 
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El desequilibrio que existe entre - el crecimiento de 

la población, la cultura y la situación económica del 

país en el área metropolitana de Barranquilla concreta-

mente, muestra- la desorganización de la vida familiar, 

pues la única forma de protesta que encuentran los indi

viduos ante la situación personal, es· la irracional, 

y descargan sus tensiones con las personas más cercanas 

como son cónyuges e hijos; ocasionando a la vez el aban-

dono. del hogar poii parte del niño convirtiéndos(;? así., 

en un menor callejero. 

Durante el proceso de socialización del menor calle:j1�;ro, 
.. ·:•, .. /·', 

l"t\ 

el cual empieza en el hogar y continúa a lo largo de 

su v·ida en la calle, él adquiere tendencias a reaccionar 

en pro o en contra de la sociedad y de determinados sec

tore-s de ella. 

La solución planteada por el Estado Colombiano para tratar 

de resolver el problema deL menor .callejero, se encu�ntra 

en diferentes tipos de programas los cuales pueden ser 

recepción-observación-rehabilitación - reeducación, etcé

tera. 

El· menor callejero es producto de una· al tera·ción social 

y de una indeb'ida .aplicación de las leyes colombianas, 

-. 
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concretamente a la obligación de la educación que tenemos 

con el menor Colombiano dentro de los que se encuentran 

los menores callejeros, (gamines). 

Todo lo anterior nos lleva a los siguientes interrogantes: 

Será que la inmigración a nuestra área metropolitana 

de Barranquilla es el móvil del incremento del menor 

ca 11 e j ero 'i 

Porqué se entregó a una entidad administrativa como 

es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una 

función que es eminentemente jurisdiccional? . 

. Cuáles son los medios de protección con que cuenta el 

menor callejero (Gamín) y qué leyes lo protegen?. 

0.2. OBJETIVOS 

0.2.1. Objetivo general. Analizar si los funcionarios 

delegaáos por el Instituto Colombiano de Bienestar Fami

liar ( para que conozcan y resuelvan las medidas de pro

tecci6n �el menor) reunen las mismas calidades que se 

exigen a loé jueces de menores y determinar las funciones 

concretas tanto del I.C.BF. como de los jueces de menores 

en lo concerniente a la situación del menor callejero 
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(gamín) en el área metropol�tana de Barranquilla. 

0.2.2. Objetivos específicos 

0.2.2.1. Describir y demostrar que existen leyes y normas 

vigentes que protegen al menor callejero. 

O . 2 . 2 . 2 . l'-íost rar la existencia de estructuras sociales 

y privadas con programas de recuperaci6n del menor calle

jero. 

. 0.2.2.3. Analizar si la pa1ticipaci6n jurisdiccional 

en le I.C.B.F. está en competencia de un especialista·

en menores. 

0.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

_O. 3. l. Justificación teórica. La importancia del estudio 

de la aplicación · de las leyes en el menor callejero, 

se manifiesta al permitir id en tif icar. los efectos ( ef i

caces o ineficaces) para las_cuales iueron impuestas. 

O. :-S. 2. Justificación prácti·ca. Existen leyes que avan.zan 

cuando tratan de establecer nuevas n6rmas para el mejora

miento del futuro del menor , y a la sociedad le favorece 

mucho en la medida en que éstas norlllas se pongan 1en prác-

.. 
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tica eficazm�nte. 

Este estudio se enfocará desci.e el punto cie vista legal 

y social. Desde el punto de vista ;Legal, .se determinará 

el beneficio o perjuicio que recibe tanto el menor calle

jero como el país al encontrarse el menor como tal dentro 

de nuestra sociedad. 

Desde· el punto de vista social, el desarrollo integral. 

del· menor influye mucho en la formación de una sociedad 

(física, social y moralmente). Este desarrollo integral 

es el que permitirá una mejor soci�dad en el futuro. 

0.4. DELIMITACIONES 

0.4�1. Delimitación de contenido. En este estudio se 

tratarán los aspectos normativos que regul!3-n el control 
. . 

en el fenómeno social denominado menor callejero (Gamín). 

O. 4 ._2. Iie.limi tación espacial. Abare.a específicamente 

al menor c.allej ero ( gamírr) u bic.ado en ei área metropoli

tana de Barranquilla. 

0.4.3. Delimitación de tiempo. Comprenderá el ·artilisis 

de este fenómeno en los momentos actuales. 
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0.5. MARCO-DE REPERENCIA 

O. 5.1. Ma-rco teórico. Podemos decir que una nación rea-

liza sus funciones legales debidamente cuando brinda 

a sus integrantes los derechos y las obligaciones que 

le corresponden como son: saJ:ud, empleo, educación, vi-

vienda, recreación, estabilidad; 

sociedad está· desarrollada dentro 

que rigen dicha nación. 

es decir cuando una 

de las normas y leyes . 

Si por E?l contrario en el país no se pone en práctica 

toda la estructura legal necesaria y no tiene los re-· 

cursos suficientes, podemos áenominarlo como país subde-

sarrollado. Este subdesarrollo lo podemos observar a 

través de· la poca · educación que tiene gran parte de la 

población colombiana, de la deficiente alimentación y 

de la gran cantidad de menores que vemos deambulando 

sin protección legal. 

Una de las razones más significativas del subdesarrollo 

es. el bajo nivel de educacion por el que atraviesa gran 

parte de los habitantes de nuestro. p·aís, lo cual reper

cute en la vida familiar óes�rganizáudola, y teni�ndo 

como consecuencia el abandono de hogar por. parte· de los 

niños convirtiéndose en menores callejeros, quienes para 
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sobrevivir realizan una serie de actos ilegales, convir-

tiendo el país en un estado inestable e inseguro para 

propios y extranjeros. 

Otra de las variables significativ,as de los países sub-

desarrollados es el alto índice de desempleo que es 

muy 1recuente en estps países. El grado de tecnología 

y de industrialización que existe es relativamente baja, 

los crabajadores que se necesitan son muy pocos; �l ingre

so de muchos hogares es muy bajo y por -consiguiente a 

los niños no le prestan. la educación ni la• alimentación 

a la que tienen derecho. 

Según Granados, Tellez Marcos, " Cuando el gamín se vin

cula estrechamente a la gallada y por ende a la vida 

en . la .calle, abandona su nombre, adoptando diferentes 

entidades. A cada persona fuera de su subcultura, que 

quiera establecer diálogo con �l� le di cualquier� de 
. 1 
sus nombres". 

La calle se ha r;:.'onvertido en el centro de atracción mis 

importante para el menor callejero, en donde encuentra 

1GRANADOS,.rELLEZ, Marcos. Gamines. 2ª edición. p.19.
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libertad y -autodeterminación. El seminario nacional sobre 

la problemática del gamín · considera: " Esta razón nos 

permite pensar que· cad� • día atimenta el nfimero de los 

qué, ante cual quier, dificultad hogaTeña, buscan en las 

·calles un aliciente y paliativo a su situación angustiosa,
. 

2 
que les permita disfrutar de la " libertad" que desean". 

En Colombia la legis�ac:j,ón 9obre el menor cubre varios 

campos. Con respecto a l_a protección que·• la ley otorga 

al meno.r. según el cód_igo civíl ley 7ª de 1979, por la 

cual se · dictan normas para la protección de la niñez, 

se establecé el ,sistema nacional del Bienestar Familiar, 

se reorganiza el Instituto Colombiano de ·nienes-car Fami

liar y se dictan otras disposici6nes. 

La ley antes ·menciona9-a en su artículo 2º. dice: "La niñez 

constituye parte fundamental en toda polít�ca para el 

progreso social y el Kstado debe brindar a los niñoi:; 

Y a los jóvenes .la posi bi lidád de partici :¡.,ar ac ti v amen te 

en todas las es.fer as de 1 a vi da social y una formación 

integral y mul tifacética 11·• Una de las prin.cipales. aspira-:-· 

2Departarnen to Adrninis tr a ti vo de Bienestar Social del Dis
Distri to. El Garnin. p. 130. 

30RTEGA TORRES, Jorge.· Código Civil. p.· 1483.
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ciones de t�dos los que traj�nan con la problemática 

del menor, debe ser la de tener un cuerpo normativo in

tegrado, í una entidad rectora y coordinadora de todas 

las acciones que 'propenden por el bienestar del nifio 

y la familia. 
1 

La Ley 7 ª de 197 9 en su artículo 3 º dice: " Todo nifio 

tiene derecho a participar de los programas del Estado 

y a la formación básica· que se brinda a los colombianos, 

sin distinciones de raza, cólor de piel, sexo, religión, 

condición social o procedencia. Del mismo modo tiene 

derecho a ser educado en espíritu de -paz y fraternidad. 

universal"�· 

Se entiende q ue una de las formas de participar el niño 

en los programas '.del Estado debería ser obteniendo una 

alimentaci6n adectiada, una educación óptima para una 

superación tanto del individuo como <le la sociedad, caso 

que no s e presenta en n u es t.r o Estad o , 1 os ni ñ o s en su 

mayoría no gozan ni de sus derechos ni. de sus o-bligacio

nes .· 

La protección del menor callejero es una obligación comu

nitaria integrada; porque sólo puede realizarse con la 

·4 Ibídem . , p. 1483 .. 
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colaboración y comprensión del grupo social y familiar 

en .coordinación con los delegados para dictar las normas 

de protección de la niñez. 

0.5.2. Marco conceptual 

GAMIN i: Niño cuyos vínculos fainj liares se han debilitado 

o se han r o t o . P re f í e r e n vi vi r en 1 a ca 11 e , p o-r fa 1 t a

de medios ·sustitutivos de educación y protección. 

GAL LADA: Grupo integrado por varios garn_in es, en el cual 

se realizan funciones corno robar, ir al cine, conseguir 

la cernid�., la ropa, etcétera. Otros lo hacen para no 

se·ntirse .·solos ni desprotegidos en la calle. (Esta de_:_ 

finición es refiriéndose concretamente a la gallada del 

menor callejero o gamín). 

MENOR: Biológicamente es �cnor de edad la persona .que 

no ha alcanzado su madurez· org�nica y la plenitud de 

su desarrollo. Jurídicamente, la minoría se determina 

con referencia a las distintas edades en las cuales �;e 

exijan. las leyes en plenitud la capacidad ci,,il ·y polí

tica y de respons¡;¡.bilidad criminal. · En las leyes civi

l e s , se c o ns: ¿_ el era menor . d e e dad a to d a pe r s o na • q u e no 

haya cumplido los diéciocho años de edad . 
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ADAPTACIOK: El término se utiliza para referirse al modo 
• 

por el cual un individuo, un grupo o una comunidad, ad

quieren determinada actitud para vivir o desenvolverse 

de uná u otr-a manera, de acuerdo al ambiente fís'ico o 

socio -·e u 1 tura 1 • 

BIENES Y SERVICIOS: Es todo aquello susceptible de satts-

facer las necesidades humanas o de alguna utilidad para 

los hombres, se trata de prestaciones efectuadas como 

enseñanzas, atención médica a diferentes sectores de 

la población. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR: Es una insti-

tuci6n creada por· el Estado para atencier las necesidades 

mis apremiantes de la familia Colombiana� El objetivo 

primordial es la protección del menor por medio de pro-:-

gramas y proyectos. 

FAMILIA:·· Está constituida por grupos determinados que 

tienen su fundamento en los lazos consanguíneos. 

GRUPO SOCIAL: Se entiende por grupo social la existen-

c.i·a de dos : 0 má:s· persona� que se hayan en interau�\é,n _duran-. 

te un periodo de tiempo apreciable, que tiene una acti-

vidad u objetivo comun dentro de un marco de ciertos 

valores compartidos, y con una conci.encia de pertenencia 

. 
,:r 



suficiente para despertar la identificaci6n como grupo. 

INFRAESTRUCTUi.<A: Son los servicios esenciales de que 

deb·e disponer un país para viabiliiar el desarrollo eco-

n6mico, tales como carreteras, centrales de energía, 

puertos, canales, ferrocarriles, etcétera. 

LUCHAS DE CLASES: Conflicto que se origina• entre las

clases sociales debido a su situaci6n econ6mica y polí

tica opuesta a la sociedad. 

PAUPERRIMO: Situación de miseria. Existencia de. un gran 

número de pobres. Bajo nivel de vida. Privación perma

nente o grado necesario de los medíos de subsistencia 

pera el desarrollo normal del ser humano. 

INCAPACIDAD: Desde el punto jurídico son incapaces los 

menores que no han obtenido· habilitación de edad. Son 

incapaces absolutos los dementes, los impúberes, los 

sordom�dos que no puede darse a entender por escrito. 

1 

O.:,. :3. ¡,iarco histórico. Desde prínci píos del siglo XX 

Colombia afronta el problema del garaín _o menor calleje-

ro. En 1906 se realizó intento para solucionarlo y la 

curia fundó dormitorios para niños desamparados, con 

el objeto de darles vivienda, alimentación, educación 

· 
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a los 11:enores que _habían abando11ad�, el hogar. 

En- 1973, es una situación completamente diferente, tanto 

en lo socio-económico como en tamaño, el problema le·jor-i 

de estar resuelto, se agrava aún más y presenta caracte

rísticas diferentes. El criterio que impera es el de 

darle al menor callejero vivienda, alimentación y edu-

cación en instituciones creadas para tal fiP por elsector 

público y el privado, adelantando programas basados 

en diferentes filosofías y sustentadas en criterios empí

ricos, las cuales no tienen éxito por la falta de cono-

cimiento ciéntifico del problema. 

En cuanto a los procedimientos para sancionar las infrac
iv 

ciones c.ornetidas por el menor, la J;.,ey 98 de 1920 ordenó 

que él juez y sus. subordinados debían obrar en forma 

paternal p a r a no d es vi r tu é• r e 1 es p í r i tu d e 1 a 1 e y c o n 

mulismo judiciales. 

El congreso penitenciario internacional de Washington 

celebrado en 1910, manifestó que los menores delincuentes 

.deberían ser confiados a profesionales que poseyeran 

conocimiento-s especiale·s en ciencias soci_ales y sicoló-

gicas. De acuerdo con esta recomendación la ley 83 

de 1946 asignó al juzgado de menores un médico psiquiá-
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menor y proponer al juez las medidas mas conve-

para su _salud, pero e-sta formula nunca· se apli

có. L11ego el Decreto·· 1818 de 1964 en su artículo ·22 la 

derogó al igual que aquella que autorizaba la presencia 

de los delegados de estudios y de vigilancia. 

Fl DPcr.eto 1818 · de 1964 trasladó la competencia- q_ue tenían 

los jueces de menorei, relativa a los casos de protección 

de los menores de 18- años, y lo relacionado con las in

fracciones penales de los niños menores de 12 �ñas a 

la antigua di visión· de menores del Ministerio de Justi-

cia, entidad que con ·el Instituto Nacional de Nutrición 

inregró el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

de Acuerdo con lo ordenado por la Ley 75 de 1968. 

Actualmente tenemos la Ley 7ª de 1979, por la cual se 

dictan las normas para la protección · de la niñez, se 

establece el sistema nacional de Bienstar Familiar, 

se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Fa

miliar y se dictan �tras disposiciones. 

0.6. DISEÑO METODOLOGICO 

O. 6.]. Tipo de estudio. El presente estudio es de carác-

dPscriptivo;ya que identifica las características
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,de la investigación sefialando formas de conducta e identi

ficandv los diferentes eiementos y componentes jurídicos 

que lo interrelacionan. 

0.6.2. Método. El método a utilizar en la presente 

investigación es análitico, ya qµe es un proceso de cono

cimiento que se inici� por la identificación de cada 

una de las partes q�e caracterizan la realidad del menor 

c-allej ero y 1os aspectos jurídicos para su pr_otección,

elementos éstos . que componen el objeto de esta investi

gación. 

Dentro de las técnicas de investigación tenemos: 

1. Fuentes secundarias. Informaciones escritas de carác

ter documental, textós, revistas, prensa y otros que 

cobiien la informac�ón.requerida. 

2. Fuentes primarias. Información escrita recopilada 

a. través de algunas observaciones, entrevistas o sondeos

transmitidos por . los participantes en el suceso de la 

investigación como sofi: funcionarios del Instit�to Co

lombian6 de Bienestar Familiar, Jueces de Menor�s y ptros. 

0.7. HIPOTESIS DE TRABAJO 

0.7.1 .. Hipótesis general. En nuestra sociedad,por sus sis-



temas· rle v�lores y sus normas, niegan el desarrollo 

arlec11 ado· del rol del niño. Su futura conducta tomará 

cnmo guía la relación de. éste con quien tiene la autori

rlád Íqmiliar, y el autoritarismo puede llevarlo si no 

PS bien dirigido a una de dos actitudes: O genera un 

Pspíritu de rebelión y el deseo de dominar ·o por el con

trario crea en él la dependencia absoluta y la irrespon-. 

sabilidad. 

().7 2. Hipótesis específica. Si se tuviese en cuenta 

lns ohjet.ivos de los derechos del niño, se aplicarí�n 

ron Pfectividad las normas de protección del menor calle

jero� 

EJ estado en el cumplimiento de los programas del ter-

cer sector, 

dPl niño, 

a establecido estructuras para protección 

como también sectores privados entre obras 

denominadas de beneficiencia. 

l,os funcionarios delegad"os por el Instituto Colombiano 

rle-B;eriestar Familiar (ICBF) para que conozca y resuel

van las medidas de protección de que trata el Decreto 

1Rl8 de 1964 no reunen las mismas calidades que se exigen 

a los jueces de menores. 
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ílperaci6n de variables 

Variable dependiente. Proceso de socializaci6n del 

menor. 

Relación del niño con autoridad familiar. 

- ·Aµtoritarismo.

- Protección del menor . 

Jueces de menores 

- Funcionarios delegados por �l ICBF.

- Variable indep�ndiente. - Procesd de socj.elización del

menor. 

Cumplimiento de objetivos de derechos del nifio. 

- Efectividad �n el procesa a menores- de 12 años.

- Indicador. Sistemas de valo�e& en familia.

- Rebelión.

- Deseo <le dominar.
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- Dependencia absoluta.

Irresponsabilidad. 

-· Alimentos necesarios

-·.Alimentos congr6os.

Especialíz:a.d.os. 

- Designados.

28 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación 11 situación sócio

jurídica del menor callejero (gamín) en el área metropo

ii tana de Barranq:uilla" tiene el propósito de hacer un 

análiijis no solo civil y penal sino en todos los aspectos 

relacionados con la protección que el Estado está en 

_la obligación de. prestarle al menor en general y sobre 

todo al menor ·despr-otegido. 

Grandes han sido los esfuerzos realizados por algunos 

- sectores para mejorar las condiciones en que se desen

Yuelv�n los .menores desprotegidos, pero también es de 

afirmar que el Estado Colombiano se encuentra en una 

etapa crítica de desintitucionalizaei6n que no va de 

acuerdb eón las nuevas formas de desarrollo social, 

político, jurídico y económico. 

Por esta razón se presentan los· problemas del gaminismo, 

la · niñez ci.esamparaó.a, la delincuencia juvenil, el sicá.

ria to; etcé,tera. 
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Ante todas estas situacione� el Estado aparece como 

incapaz de establecer políticas de beneficio social, 

ed11 cacional y correccional_ de las conducta·s 'tipificadas 

como delictivas. 

M.u " pocas instituciones • en el país han sido creadas para 

la educación, -reclusión ·Y r''ebabilitación del gamín quie-

nes actu�l�ente atraviesan profundas crisis económicas, 

síauicas sociales, afectivas, que lejos de ayudar a su 

fnrmRción y educación lo van · condicionando a convertir

se en verdaderos delincuehte� comunes. 

LR prote¿ción del menor · callejero es una obligación comu

nj taria �ntegrada, porque sólo puede -realizarse con la 

c0labo-ración y comprensión del grupo social y familiar 

Pn coordinación con los - delegados para dictar las normas 

de Protección de li niüez� 

ron. este trabajo de investigación_ pretendemos ser un 

punto de partida para que en futuras investigaciones 

se profündice a6rt más sobre la �ituación del menor calle� 

jPro en el área metropoiitana de Barr�riquilla, aquí seüa

lRdas, además para que ·sirva de cons ulta a quienes quieran 

-conocer. la legisl_ación en torno a la protección que- de

be uresta'r el Estado al menor y las· ·consecuencias· nega-
.,

tivas que ¿�nllevart a l� fa1ta-d�'eie deber del Estado.
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LR investigación incluye las normas que tienen que ver 

con él menor d.esprotegido, al igual. que un somero re

cuento de la historia de los procesos· de la legislación 

de menorés en Colombia, desde el inicio de . la Constitu- • 

ci6n hasta ntiestros días. 

En definitiva se trata de. un estudio crítico y académico 

que pers�gue profundiza� en la temática que debe ser 

de Pran sigf!,ificado e interés para todos nosotros, por 

esta razón puede presentars� controversias en algunos 

puntos de vista debido a que este trab'ajo es ante todo 

un análisis pe,rsonal producto de una interpretación aca

d&mica que es el resultado dé toda formación profesional •. 

Es mi mayor .anhilo· que el resultado de esta investigación 

esté al. nivel de las exigencias de los . jurados, y· llene 

los requisitos fundamenta,les de todo trabajo que se pre_-:

Renta como requisito para obtener tin título, 
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l. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DEL MENOR CALLEdERO

(GAMIN) EN EL AREA METROPoirtANA D�·BARRANQUILLA

Dada la incorcondancia · que ex:i,.ste • entre el proceso de 
' ' . 

urbanización e· industr.ialización, · en Colomb_ia se presentan 

una serie de deséquilibfios en cuanto a localización, 

fuentes de empleo, .servicios institucionales del Estado 

como educa'ción ,· salud, vi vi.enda, nutrición; .crean e_xpec-

tativas que dari como result13.do el fenómeno de las migra-

ciones. 

Grandes masas son traídas del campo- a la ·ciudad e inclu

sive de otras ciudades a la ciudad de Barianquilla porque 

tienen la creencia . que ·en_ Barranq uilla "se vi ve bien", 

.pero el inmigrante desconoce ciertos. mecanismos que nece-
·, 

-si ta saber . para · ubicarse dent,ro éi el medio como . son:

por una parte _la falta de ·cap�citación· que le impide

desénvol verse en un mercado · d·e trabajo que persig-ue cada

día especializar más la. m·ano. de obra y por otra .-parte,

las .ofert�s de ·empleo son limitadas inclusive para el

personal capacitado, por cuanto la supervivencia del

inmigrante_ es condicionada a sftuaciones marginales sin

L 
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po ri er ri is frutar de los elementos f un �amen tales que ne-

cesita el ser humano. 

Fste desequilibrio entre lo q�e el individuo busca (�eJor 

nivel -de. vida) y_ lo" que en realidad consigue (desempleo, 

hambre, enfermedad, ana;üa betismo) ere�· profundas altera

ciones en· su personalidad que se traduce. en frustraciones 

y como no existe una solución para .su si•tuación - crea 

s11 s propios · def ens-as .mediante · mecanismos de es·cape táles 

como el . licor, la agresión f í_sica, el �exo des con t_rola

do, la delincuenc±�; etcéteia. 

Sj n embargo · estos individuos se van adaptando a su si

tuación de marginalidad y a�renden. a subsitir pero err 

11 na si tuaci.ón · de conflic.to interno. Cuando se conforman 

familias ya sea en . matrimonio. o· unión· libre, las tensio

nes van dirigidas hacia el grupo que .los r.odea el cual 

tiene un determinado. _dominio, o sea, su cónyuge y sus 

hijos; los cuales deben soportar sus frustraciones, pero 

también pueden optar por dos caminos: Adoptar una actitll'cl 

pac::,i va y· aceptar la situación bajo ·1a cual vi ve, o. el 

rechazo al maltrato y la form� en que viven, tal actitud· 

es el abandono del hogar ,por parte del mar.ido·, de la 

mujer o del hijo que recibe �1 daüo. 
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Cuando hay abandono por parte del marido o de la mujer, 

estos tiencien· a buscar un nuevo comp&ñero (a), lo que 

trae como consecuencia que los hijos quedan desprotegidos 

de los lazos· familiares y por ende crean conductas desvia

das que desembocan en la prostituci6�, delincuencia, 

gaminismo, etcétera. 

La condición socio-económica del iridividuo es �efinida 

por el nivel educativo, el que a su v·ez lo ubica en de

terminada cicupac.i6n, base de sus ingresos, los .cuales 

le permiten desarrotlar su vida �n sociedad con individuos 

que se mueven · dentro del mismo ambiente socio-económico, 

el cual �n filtim� instancia determinará sus posibilidades 

dé mejor-amiento o permanencia en la mi9má situación en 

que ·nació. 

Las diferentes formas o-condiciones. en que vive el �enor 

en el hogar, desprotección r 
h�mbre, desamor,. 

crean- el ambiente ·p·ropicio para que el inen·or abandone 

a au fa�ilia en busca de un futuro mejor. 

Se puede decir que la familia que genera gamines presen

ta bajos grados de educación y por lo general, aunque 

tiabaj en: los cios· cónyuges están sub empleados y por 

lo tanto pertenecen a los más bajos· niveles que puede 

presentar una sociedad subdesarrollada . 

.. 
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Antes de abandonar el h_ogar, el menor ha- tenido contacto 

con diferentes formas de gaminismo. Cuando sale a la 

c.alle ha podido observar otros nifios que están todo 

el día vagando, j?gand�, consiguiendo dinero y mendi

gando. comida, niñós de una edad similar a la suya. El 

n'ino empieza a considerar el gaminismo como un mej oramien-

to para su vida y comienza a premeditar el_ .abandono del 

hogar. 

Los niños que pueden, leer .cuentos de hadas ·sueñan - con 

ser principes o_ princ.esas, el ·niño pobre sueña con ser 

-gamín para poder comer. todos los d-ías, ser castigados

lo menos �O$ible y ser admirados por la gente.

Cuando las condiciones de su· hogar se hacen insóporta-

bles, buscan amigo que les · servirá de contacto con 

la· vida en la calle y es él quien lo introduce en la· 

gallada. El menor que abandona el hogar sin conocer a 

ningún miembro de algu·na gallada, lo ' más pro-bable es 

que · le roben y lo maltraten y lo rechacen; tiene que 

_ vagar solo por las calles hasta que conozca a alguien 

que lo vincule a una gallada. 

1.1. CAUSAS QUE INDUCEN AL MENOR A ,VIVIR EN LA CALLE 

En la entrevista realizada . a varios menores callejeros, 
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pudimos observar que gran parte de los gamines llevan 

realmem:e poco tiemp_o en la calle, la· mayor pa·rte tiene 

de 3 a 7 meses, y la gran parte de gamines han sido 

regresados a sus lugares de origen. 

Dentro de las causas que inducen al menor a vivir en 

la calle encontramos: 

lrl.l. Nivel socio-económico �e la f�milia. El bajo nivel 

socio-econó�i�p repercute en la familia desorganizándola, 

la ocupación del. padre se éncu�ntra entre .los más bajos 

de la escala ocupacional, los. trabajos que realizan 

tanto el �adre como la.madre son subempleos por los iuales 

no tiene un ingresb ·fijo. 

Podemos afirmar que la familiá de un gamín está integra

da por muchas personas·, ·esto aco�pa�ado de la baja situa

ción económica tra·e como consecuencia hambre, desnutri

ción, · ·enf erme·dad y :desnudez·; razón que incita al menor · 

a buscar la calle como'única salida a su triste situación. 

1.1.2. Agresión continua. ·Esta situación se presenta 

en más de la mitad· de los menores callejeros, en .un 

porcentaje aproximadamente del 60%. 

Al percatarse los individuos de que sµ situación de margi-
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nalidad no es fácil de cambiarla, la única forma de pro

testa que encuentra es la· ir:racional ;· y tienden a des

cargar sus tensiones con las personas más cercanas a· 

ell6s como son cónyuge e hij6s; cuando- se emborrachan 

eliminan sus inhibiciones y descarg-á.n sus frustracion_es 

en su familia. 

Como resultado de esto tenemos la agresión continua. 

El hecho de que el 70% de los padres de los gami�es están 

se par a dos y la causa principal se o ri gi-na en peleas con

tinuas entre la pareja. El padre a·bandona a la madre 

o viceversa, lo cual conlleva a que e� el hogar se intro�

duzca un padrastro o una madras�ia, quienes llegan a 

mal tratar al menor en mayor grado, que _SU'S padres' acele

rando así el proceso del abandono del hogar por parte 

del menor. 

1.1.3. Problemas policivo.s de los padres. Otra de las 

causas que inducen al menor a a bandonár. el hogar es el 

hecho de que el �adre o la madre o ambos han tenido pro

blemas policiv.os ya sea por riñas callejeras, por riñas 

en el hogar, por ·robo, pot asesinato o por prostitución 

por parte de la madre.· 

M-i.ichos padres de · gamines se encuentran recluídos en cár

,celes, por distinto_s delitos,. la madre para subsistir 
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generalmente encuentra como alternativa la prostitució�, 

razón por la cual nunca .s'e encuentra en su casa en la 

noche; en la mañana tiene _que descansar, dormir para 

recuperar e:nergías � y si su hijo la despierta por alguna 

razón ésta 1� _ pega para que no 11 . moleste", así que ellos 

tienen que aprender a defenderse solo'?, y para no' aguan-

tar go�pe·s.- · mejor se van � vivir a la calle · donde segun

ellos son libres y nadie los va a molestar y pueden ju

gar, dormir_ y comer a la -hora que ellos deseen. 

Cuando las tensiones familiares y conflictos permanentes 

han avanzado involucrando al menor, éste decide · abando·

nar transitoriamente el hogar, pero también ocurre que 

sean los padres quienes se niegan a recibir al menor 

en el hogar� Las causas pueden ser diferentes; entre 

otras: castigo al menor por no contribuir económicamente 

a los gastos d_e la casa, no siendo .admi t:i:dos a veces 
. .

transitoria, a veces definitivaménte� 

Se insiste· ·continuamente en q.ue no debe separar'se·· · al 

ríi.ño. de . su madre natur.al o s'ustituta y que cualquier 

.separación por corta que sea es· nociva para la salud 

mental y el desarrollo de la· personalidad de ·aquél; sin 

embargo, a medida que se dificultan las reláciones en 

un grupo familia:r y la conducta de alguno de los. cópyu-

ges pone en peligro la vida o formación de los hijos, 
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se hace necesario la intervención del g6bierno o de .la 

sociedad para emplear medidas de protección a dicha fa

. milia. 

1 . 2 . CONDICIONES SOCIO-EDUCATIVAS DEL MENOR CALLEJERO 

El 64% de · los gamines entrevistados fi6 h�n e�tudiado 

y permanencen analfabetos. El 28. 2% acudió a la· escuela 

en un promedio de un año, pero 

nada. 

no lograron asimilar 

El 7.3%· de los gamines entrevistados han estudiado en 

un promedio de 4 años ( han estudiado más que los pad�es) 

aprendiendo a leer y escribir. Confiesan que abandonaron 

la escuela por el mal trato que le daban los profesores, 

quienes lo golpeaban por cualquier falta, o por que asis-

tíail ·a clase con hambre porque no había dinero para 

comprar alimento y así no les daba ganas de seguir estu

diando. Afirman que la vida en la calle les ha dismi

nuido en forma considerable la disciplina que les permita 

un mínimo de concentración en cualquier materia. Su men-

te únicamente 

que ver.án, al 

va dirigida 

proplema 

al " rebusque", a la película 

sexual, a conseguir la ''.lana" 

para comprar la goma r etcétera. 

Otra parte, los pocos que tienen oportunidad de estar 
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en hogares o centros de rehabilitación asisten a clases 

pe-ro _ ellos desean sobre todo a prender algo práctico . para 

pode·r trabajar y encon·trar dinero para vivir bien y sin 

tantas necesidades. 

Al ser interrogados los gamínes. sobre si deseaban estu-

dtar el 9.9 .1% de · los gamines entrevistados •Se manifes-

taron con deseo de aprender para poder ganarse la vida 
;, 

siendo · un hombre, preparado, ya que ·el que estudia puede 

conseguir trabajo· e inclusive ayudar a los demás. El 

0-9% rle los entrevistados no quieren .estudiar.

Al preguntárles dónde deseaban estudiar el 58 .8% respon

dió que en cualquier lugar de Barranquilla, el 40.2% 

espPcificó: en �n colegio, en una escuela, en el. Sena. 

Ei la ciudad rle Barran�uill� se hizo- una campaña en 

1°67 ron i30 gamines. En ese' entonces el HOGAR DEL NIÑO 

Dl<SAMPARADO estaba a cargo del hoy dragoniante Carlos 

Julio Castillo Pinzón, Comandante de la Policía de Meno

res, esa . cámpaña duró hasta 1980 y de ello gracias a 

Dios contamos con tres profesionales, dos sargentos 

del eJérci to,. un agente de la polícia y varios empleados 

vigilantes que fueron gamines. 

' '
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1.2.1. Educaci6n recibida por el menor en el hogar 

antes de · convert�rse en gamin. Como dijimos anterior-

mente algunos menores recibieron ensefianza .primaria 

antes de sali� de su hogar, per� esa educación ac�démica 

recibida en un colegio o escuela no es 1·a que va a funda

mentar .ni a darle solidez a la personalidad del hombre 

del futuro. 

En un hogar con estabilidad económica, con una estab·i

lidad moral, intelectual; pero sobre todo con . una esta

bilidad emotiva es muy difícil, casi imposible que pro-· 

duzca un menor callejero o un desadaptado de la sociedad. 

Por el contrario, un hogar donde hay desintegraci6� fami

liar, - mal os - tratos, malos hábitos, una situación econó

mica inestable y medios ilícitos para conseguir lo indis

pensable y lo Jnnecesa1io ( vicios) s6lo puede traer 

como result�do el mal eje�plo para el menor, el desespero 

y el escape definitivo a los malos tratos, obteniendo 

así un menor callejero o un gamín a expensas de lo que. 

la calle le pueda ·brindar. 

Esto filtimo es el resultado de la educación y el ejemplo 

que recibe· el menor en su hogar antes de con vert-irse 

en un- d�sadaptad� de la so¿iedadi y por ende en el fritura 

delincu�nte d�·li ciudad y el paíi. 



l. 2. 2. Medios de subsistencia y que adquiere 

el menor en la calle. Cuando el gamín se· VificUlfil a la 

gallada y por consiguiente a la vida en la calle, abando-

na su nol,llbre adoptando rlif erentes identidades. Con sus 

compañeros establece .un sistema de . identificación espe-

cial, el apodo, 

. corno para 

apodos que 

borr[-1.r 

el cual utiliza tanto 

todo, lGzo familiar • 

para �dentificarse 

Generalnent_e adopta 

provienen de héroes de.películas o de artis-

tas d-e cine, .también pueden " ·bautizar" .a sus cc.,rapaiiE,ros · 

p o r a 1 g un a car a c ter í s t i e é.t f í si ca , su 1 u g a r de . p r o e e el en e i a 

o SU$ tendencias hamo.sexuales.

Cuando el gamín se ha situac'..o en la calle como . miembro 

de una gallada o en ·forma independiE!nte debe buscár la 

·· forma par,1 alim@ntarse. Para llenar esa ne.cesidad los

� ingresos los ob-tiE!llE' robando, trab_ajando · o  mendigi:iLdo, 

pe r o es te in g r es o q u e obtiene tam b i é n es capt_arl o pb r 

los• vendedore·s de aluc.in<',eenos, quienes ló introducen 

a paraísos artifi�iales, los cuales son buscados por 

las .gamines quienes desean escapar de la r�alid�d de 

su vida en la caJJe que no. se ajusta· ni somerame.nte a 

lo que · habían soñado ariteA de saiir de·su casa. 

El 75% de los garnines entreviE:tados obtienen su comida 

en la e-al J.e. fer lo general lo .consiguié·nt=e� regalada 

por transe(: n te s o tienen su II e o n trato" en 1 e: s resta u-
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rantes. Comen durante todo el día sin necesidad �e prefi-
• 

jar horas, pero casi todo el dinero que gastan para comi

da lo invierten en dulces, gaseosa y pan. Un 39% acude 

a instituciones u hogares de nifios desamparatlos donde 

a veces le regalan la comida; de los que viveµ.o duermen 

con su familia que es· el 4. 5% de los entrevistados va 

a alimentarse a su casa. 

De los gemines que d uermeri en la , calle, al sitio donde 

duermen le llaman " camada " lo hacen coloca11-do carta-

nes o periódicos sobre el piso, se acuestan en círculo 

y cada uno se acuesta sobre la pierna del anterior y 

se cubren con periódicos o cartones. No tienen un lugar 

fijo donde pernoctar por muchos factores, ·entre otros, 

hostigamiento de la policía, lugares e1c, i..rechos o simple

mente por cambiar de sitio. 

En lo concerniente a las enferm�da�es de los gemines 

pod.emos c.las.ificarlos en dos grupos� El primer.o son las 

�nfermedades transmisibles como gripa, paperas, sarampión, 

viruela, gonorrea y sífilis. Debido a la promiscuidad 

en que viven sin ningún tipo de prevención, una de estas 

enfermedades en uno de ellos afecta a todo el grupo de 

gallada. El segundo tipo de �nfermedad y en las que 

si ha sido segú-n ellos indispensable ir al médico 
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son la,s her idas de cuchillo, de botella, dolor de dien-

tes, hemorragias, atropellos por vehículos, ataques, 

al corazón ( producidos generalm�nte por sobredosi�), 

quemaduras, vómitos de sangre , etcétera. 

En cuanto a , relaciones 'sexuales , el , 7 5% afirmó no haber 

tenidq' relaciones sexuales, 

admite haberlas realizado. 

el 25% de los entrevistados. 

Del 25% que admite haberlas realizado, el 20% dice haber

las ef ec toado con ami gas y, pros ti tu tas, y el otro .:5% 

reconoce ser homesexual con relaciones que van desde 

· viol&,ción causada por , un padrastro o madras·tra hast-a

las realizadas en el grupo por el jefe para "inagurarlo"

luego por hábito. 

Entre los hábitos que crean dependencia usados por los 

gamines encontramos: 

- CIGARRILLOS

El 9. 3% han sido iniciados desde pequ·eños · cuando le en

cendían el cigarrillo al papá o a la mamá y , continuan 

fumando pa:r=a quitarse el frío, por vicio, por imitación, 

porque los·invitan o para matar el tiempo. 



45 

El O. 7% no fuma porque no le gusta o porque considera 

que es malo para la salud. 

LICOR 

El 87% de los entrevistados toman aguardiente, ron, cer-

veza para emborracharse y sen ti r se en 1 as nubes· , así 

no sienten achaques ni se aburren. 

El otro 13% no se siente atraído por el licor porque 

les hace mucho daño. 

- MARIHÜANA

La proporción de los que fuman marihuana es la misma 

de ·los que 

mente lo que 

yerba. se las 

fuman cigarrillos., y a que fuman indistinta

tengan en el bolsillo. La obtención de la 

facilitan los " j ibaros •" o vendedores de 

marihuana. La. marihuana la fuman pa;ra sentirse 11 vacano" 

con un mareo que emborracha. Antes de .cometer un robo 

se " traban" para perder el miedo.-

- GASOLINA

El 92.7% ha aspirado gasolina alguna vez durante la vida 

eµ la calle. El 65. 4% de los entrevistados ya no lo hace 
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por ser dañino: coc.i_nan las tripas, daña lo E>_ pulmones 

Y los testí e ul os. A demás el efecto es mái;; Jue.r te que 

e 1 d e 1 a mar i hu a na . E 1 2 7 . 3 % e o n ti n ú a a s p j_ r á n d o 4--Et ._ p o r que 

les. enseñaron y les �uita. :. . " -�

La gasolina la aspiran destapando los tanques de los 

automóviles o comprándola en_ la · bomba de gasolina dond� 

se la ·venden.�obrAndoles el triple de lo normal. 

_- GOMA 

El 10_0% de los entrevis·tados afirman haberlas usado, 

unos la dejaron de usar pero_ el 90% la siguen usanp.o 

porque según ellos ·no es tan fuerte y es la más barata 

aunque a ellos se la. venderi más cara de ·10 normal. Lós 

q-ue actualmente no la usan afirman que ellos ven como 

a_sus compañeros que ]a usan mucho se les va desfiguran�o 

la .cabeza_ y los ojos se le salen de II órbita". 

DROGAS 

El 91.8% d� los entrevistados se 11 

camente, int.ercal·ando con marihuana o g1:i.solina; - lo hacen 

para sentir se borrachos y poder dormir. Cuando están 

11 trabados" realizan acciones tan descontroladas como 

romper billetes, agredir a los compañeros o ir a parar 
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bajo las ruedas de un carro. Entre las más comunes se 

hallan el Mandrax, Diazepan, Diablo Rojo e inclusive 

L.S.D. suministrado por algún drogadicto.

l. 3. SISTEMAS Y ME'i'ODOS REEDUCATIVOS PARA EL MENOR EN 

SITUACION IRREGULAR 

La ·pedagogía correctiva es el arte de 1a reeducación 

del menor inf rae tor .con tendencias antisociales. Expresa 

el Doctor José Pachard: 11 La plena conformación de un 

menor exige siempre la intervención ·de varias- ramas 

de la pedagogía. Es así que a un mucli.a"cho internado como 

infractor hay que darles: educación común, en · 1a forma 

de instrucción ·primaria, educación asjRtencial, para 

suplir . la f o·rmación ético-social que debi ;ra haber reci

bido del hogar, educación· profesional para que sepa 

valer como miembro de la colee ti vida<i, p.ceparándolo para 

el · trabajo; educación sexual, para que se comporte según 

su sexo, aprendiendo los roles correspondientes, educa

·ci6n terapéutica, sí sufre alguna anormalidad somática

o siquica, y; además reeducación correccional para corre

gir las deficiencias de que adolezca en su conducta". 

Según este.autor existen los siguientes tipos de organiza-

ci.ón de los establecimientos de re.educación tales como: 

1) .Disciplinario, 2) progresivo, 3) pedagógico 4) ·socio-
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pedagógico. 

l. El '-régimen disciplinario es descrito así por el Doctor

Achard: "El régimen disciplinario tiene como base la 

creación inhibitoria en el educando; para alejarlo de 

la comisión· de actos antisociales. Como sd riombre 16 

indica, consiste en la utilización, de un .régimen de ca

rácter castrense; tratan�o de autómatizar al muchacho. 

Se le', -ha criticado que. no se le enseñe al edul:ando a 

deter�inir sus acciones de una ·manera socialmente positi

va, sino solamente .se evita lo negati:v.o de su conducta· 
1 ' 

o imponiéndole un régimen que impide la realización de

actos indebidos. Pero lo demás, no S".)lámente no enseña 

sino que es inadmisible tanto :para el débil mental como 

para el superdotado. Un cambio de rnat":_--z. en dicho· sistema 

tan caro en muchos países europeos c;3mo lo demostró la 

reunión realizada en Estarnburgo ·por 2·1 Conseil Europeo 

(Consejo Europeo) y se di en el régimen inglés de· "tra-

bajo forzado" que se aplica en los 11 Deten ti on House" 

(casa de detención)"." 

2. El régimen progresivo. Según el tratadista citado·

es la crear-i 6n· del gran ·especialista Rou vroy y comienzos 

de esta centuria, luego el examen sicológico del menor 

para mejor clasificarlo, se comienza por una etapa y 

pa beílón · de " prueba" , de régimen semejan te al diseip li-

.1 
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nario, si observa buena conducta y se adapta satisfacto-
• 

riarnen te pasa a una segunda etapa del pabellón de '�méri

to II donde se aligera la disciplina y se le aconseja que 

. se le impone lo que tiene que hacer. Si tambi€n ahí se 

adapta, pasa a una. tercera etapa de "exc.elenc.ia", en 

la cual se convierte en· ayudante. de los preceptore�, 

dán_dole comisiones de con.fianza, inclusi�e fu�ra del 

establecimiento. 

Pero si se infringe el reglamento y no se adapta, vuelve 

a las etapas anteriores. Bste ré-gimen tampoco es aparen

temente conveniente para el débil mental, para el carac

terizado ni el sobredotado. Impone una falsa moral,, basad.a 

en el premio de la conducta observada, que no coincide 

con lo que ocurre en la vida, ya que no siempre el pre-

mio sucede al mérito en la conducta. Además, hace hipó-

cri tas a los muchachos que a menudo,-· éstos, sólo se adap

tan exteriormente·. 

3. En el sistema sicopedagógico, se: opera de tres maneras 

diferentes según el tipo de conducta del menor. Para 

el carácter agresivo se ·recomienda una actitud inicial 

de impavidez en el personal técnico. Cuando el menor 

hace·una n transferencia" en el funcionario, &ste, debida-

mente escogido y preparado no responderá, produciendo 
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en el educando la sensación de ser ineficaz die.ha conduc

ta y determinando una explosión de su emotividad, que 

determinarA su entregamiento a la inflttenc.ia educati�a 

del precept:or. 

· El procedimiento ·reeducacional comprende: 1) L� existencia

de un cent�o 'de recepción, observación y Jigan6stico

donde un e qui p o técnico in t ·e grado por . sic ó 1 o g o , si qui á - ·

tra, trabajadora · social, pedagogos bajo la dirección

de un juez para que le indique la medida que. se debe

adoptar frente al menor.

2). Tratamiento en medio cerrado o internaciento. 

3). Tratamiento de readaptación en medio abierto o semi

abierto, dentro · de su propio hogar o en hogar sustituto 

con la interverici6n· de una trabajadora social.

4). Sistema �orteameiicano llamado ,: Provo Sisiem 11 que 

consiste en el ·internamiento diurno en un establecimiento 

reeducacional con regreso a su hogar terminadas las horas 

éducacionaíes. 

5) .· Otros sistemas como los "campeonatos de • trabajos,

barcos, escuelas, granjas infantiles, etcétera. 
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6). Régimen de coloca�ión familiar. 

Las medidas reeducativas buscan transformar al menor 

en si tu ación irregular en un ser social, tiene carácter 

moral y sicológico, persu�sivo, intimidativo y deben

ser aplicadas teniendo en cuenta la personalidad del 

menor. 

·¡.
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1 ;2. NORMAS JURIDICAS COLOMBIANAS QUE.REGULAN LA SITUACION 

DEL MENOR 

2. l. RESEÑA HIS'l'ORICA 

A través de · esta reseña. histórica mostraremos Ja evolu-

ción de las leyes que en esta materia han regido en nues

tro país. 

2.1.1. Primer código penal. Fué expedid0 por el Congreso 

de la Nueva Granada el 29 de mayo de 1837, trató al menor 

como excusable o inimputable. 

El artí·culo . 106 de éste código decía q: .. 1e en. ningún· caso 

podía imponerse para el menor de 10 años y medio, se 

autorizaba. una prevención .a los padres, abuelos o curador 

para cuidar del meno�. Si ellos no son d� confianza 

para corregirle o el menor es difícil de corregir, se 

le enviaba entonces a una casa de reclusión por el térmi

no que se considere conveniente según la edad y circuns

tancias del caso. 
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Artículo 103. Si el menor de 17 años cometier.e un delito 

que merezca _ la pena de muerte, será condenado a 12 años 

de trabajo forzado; si es desvergüenza pública a 3- años 

de presidio; si era infamia a 3 años de reclusión, quedan-

do · después· sujeto • a la vigilancia de las autoridades, 

en el primer caso por 5 años, en el segundo por 3 años 

y en el tercero por '3 años. 

Este e�tatuto consideró responsable al menor de 17 _años; 

declaró excento de pena al menor de 10 · años · y medio, 

pero prescribió medidas de reclusión para determinadas 

circunstancias y estableció la conversi6n de sanciones 

para los menores de 14 a 17 años_. La pena f!).ás fuerte 

fue la de trabajos forzados que consistió en trabajar 

9 horas diarias con excepción de los dí?� festivos. 

2.1.2. Ley 21 de 1850. Por esta ley. se f �j ó la base de 

la incapacidad de los menores y la iniciación de la res-

ponsabilidad de los mayores. Fué reproducida en el código 

cj_ vil de la nación el 26 de mayo de 183 7. Muchas de sus 

disposiciones vinieron a formar parte de la legislación 

civil acogida por la ley 57 de 1887, la cual adoptó 

el código civil colomhiano. 

En el aspecto civil según el _artículo 2346 del C.C. los 
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menores de 10 años son incapaces de cometer deli·to o 

culpa, y _por lo tanto no pueden asumir responsabilidad 

de sus actos. 

En el aspecto penal: El código penal, expedido en el 

año 1850 dispuso que los menores d·e 7 año.s están excen

tos · de toda pena,. y los may9res de, esta ·edad pero menores 

de 12 años no pueden ser obj et.o de las . penas fija das 

por la ley pára quienes cometen delito. 

· 2.1.3. Ley ll3 de 1880. Mediante la cual se ordenó la

creación de " casas de corrección II de li escuelas .de tra-

bajo". En esta forma se dió el primer pas.o para estable

cer un procedimiento especial en el tratamiento de los 

menores infractores d� las-leyes penales. 

2.1.4. Ley 19· de. 1_890. Se expidió un cpdj_go que ta�bién 

considéraba inim-putable · al menor de 7 ,años, exoneró de 

pena a los menores de 12 años, ordenó igualmente la pre

vención a los padres o tutores del menor con la misma 

salv·edad del anterior. La única variación fué relativa 

a la edad que se fijó en los 18 años; estableció 1:a con

mutación de la pena en forma que la muerte se ca·mbió 

por el máximo de la reclusión. 
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2.1.5. Ley 98 de 1920. Introdujo trascendentales reformas 
• 

sustantivas y procedimentales. Se creó en Bogotá un juzga

do de menores infractores (mayores de 7 y menores de 

17) que así mismo conocer ,�e los casos de abandono físic·o ·

y moral, vagancia, prostitución y mendicidad. 

El juez se pronunciaba luego de un juicio verbal, breve 

y sumario, y de haber allegado la inf ormaciqn sobre .las 

cono,iciones ambientales que roffean ai menor. Su· artículo 

17 prescri�ía cuáles habrían de ser las medidas aplicables 

al menor, absolución plena, que en algunos. �asos iba 

<>compañada de amonestación a los· padres o ,tutores. E'l 

ar�ículo 19 estableci� que el juzgado podia modificar 

su fallo en vista·de nuevas condiciones. 

Se dispuso lFi creación en Bogotá de una casa de reform� 

y corrección que no tuviese ninguna semejan�a a una ctrcel 

o presidio. En las capitales ·de departamentos donde ya

hubiesen casas de reforma para menores el gobierno crearía 

juzgados de menores. 

2 . 1 . 6 . Le y 1 O 5 d e 1 9.Z 2 . Por esta 1 e y se esta b 1 e ció un 

nnevo código penal q.ue ordenó que no se seguiría proce

dimiento criminal contra menores de 12 años, excepto 

que Pl hecho tuviere. pena privativa de la libertad por 
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más de un año, pues en tal circunstancia el menor iría 

a· una casa de educación o corrección o quedará en poder 

de s-us padres. Si el inculpado tenía entre 12 y 14 años 

no se imponía pena una vez que se comprobaba que había 

ohrado 1:;ih -- disernimiento; en caso contrario se reducía 

a J a pena legal qu,e merecía el hecho. Se estableció que 

los menores no debían estar reunidos en establecimientos 

que albergacen mayores de edad. Si el menor se encontraba 

entre los 14 y los 18 años a 21 se diminuían las saniiones 

en una sexta _parte. 

Como se aprecia el error· de este código fue el de haber 

acogido.como criterio para e�tablecer una responsabilidad 

del men�r del discernimiento, �ues éste es de ·muy difícil 

demoRtración, conlleva. a falta de precisión y de técnica. 

2.1 ·1. Ley 15 de 1923. Este surgió por. las asambleas 

dPpartamentales a la protección y corrección de men,ores 

quP se denominaron casas de menores y escuelas de trabajo, 

·con sujeción a las · orientaciones europeas y norteameri

canas, a la� cuales irían los menores condenados a presi

d i o o r e c 1 u si ó n , a :t r es to o traba j o en o b r a s. p ú b 1 i ca s ,

los menores infractores, y los . menores moral Q física-·

@Pnte ·abandonados. El principio para clasificarlo en

las citadas casas, sería el de la observación pedagógica,

no el de la pena ni ·el de la edad.

,. 
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Se crearon estímulos para las obras que ejecutaran los 

Genores de los cuales se harían exposiciones. Los juzgados 

de �enores por su parte, cumplirían las funciones de 

reguladores del trabajo de los jóvenes. 
'-

2�i�8. DPcreto 1312 de 1923. Mediante este decreto se 

ere� el segundo juzgado de menores ·en Medellín. 

E� Pl afio de 1�23 se facultó a las asambleas departamenta

les· para crear y sostener casas de protección y correc

ción para varones menores de edad. 

D�chas casas comenzaron a funcionar con el nombre �e 

"Casas de menores y escuelas de trabajo", allí eran envia

dns los menores condenados a presidio o reclusión, o. 

a trá. bajos en obras públicas; los abandc;>Dados moralmente 

qup no tuvieran. personas_ que se encargaran de educación 

y custodia; los· enviados por voluntad de sus padres o 

tutores y los remitidos por los Juzgados de Menores. 

"2 1. 9. Decreto 1428 de· 1926. Dispuso . la creación de los 

Ju7-gados de Menores en Bucaramanga y Manizales . 

. ? .1.10. Ley 79 de 1926. Con la expedición de esta ley 

.se da un paso muy importante en lo referente a la protec-
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c; ón _ de los menóres, pues los Juzgados de Menores empie

zan a tener competencia en la rama civil. A la asisten-

ci a pública se le asigna el cuidado de los - hijos menores 

cuando no tengan quien ejerza la · patria potestad - o tutela 

o curaduría; se dispone_ la suspensión temporal de la

patria potestad :cuando del Juez de men�nes así lo estime 

conveniente y se. prohibe 'emplear menores de 12 años en 

tareas inadecuadas. 

2 1.11. Ley 56· de 1927. Se consagra en esta ley la obli

g�ción de padres y guardadores, de dar hasta a los me

nores de 13 años un mínimo de educación moral, religiosa, 

cívica, f1sica · 1 se prohíbe contraiarlos durante esta 

e�ad en cualquier clas� de trabajo. 

2.1.12. -L�y 45 de 1936 (Filiación natural). La expedición 

de esta , ley implicó imponerle a los padres -la responsa

bilidad· que tienen an:te la procreación de un hijo. También 

media-nte esta ley, se ·incluye a los hijos naturales 

�ntre las personas a quienes se debert alimentos congruos, 

romnrendiendo a sus antecedentes naturales y a 'su poste

ridad legítima. 

r.on esta _ ley se esta hleció en su artículo 1 o que el hijo 

nacido de padres que al tiempo de la concepción no estu-



59 

vieren casados entre sí, es hijo natural cuando ha sido 
1 

dP.clarado o reconocido como tal, con arreglo a lo dispues

to por la ley. Asimismo, esta norma se refiere a la cali

dad del hijo natural respecto de la madre soltera o viuda, 

por el solo hecho del nacimiento. 

2. �. i3. Ley 97 de 1936. Esta ley estableció que a los

menores de 17 años sindicados o procesados se les debía 

enviar a una e.asa de corrección en vez de tenerlos prdvi

sionalmente y que a falta de aquélla a una empr�sa indus

trial o agrícola, persona o socie·dad que lo tornaría bajo 

su control. 

Las normas procedimentales consagraron, acogiendo las 

orientaciones del. Código Penal, que los jueces de menores 

;:idministrarían · justicia; que los habría en las capitales 

ne los departamentos y que. co'nocerían en única instancia 

· l;:is infracciones de los menores de 18 años· y que .cuando

hu bi ere 1 ugar a detención pre ven ti va s·e cumplirían en

una escuela de trabajo especial o en un reformatorio.

Dispuso que las condiciones familiares y personales del

mPnor serían investigadas en un estado síquico-físico,

sus antecedentes y los de sus .ase.endientes y hen:n.anos.

F.n- caso. que se llegare a dictar acto de proceder, se 

le internaría en una casa de protección 1 .cientifica o 

1 



en una sección especial de un reformatorio, por tiempo 

no menor .de 90 días para estudiar condiciones físicas 

y síauicas y su personalidad. Si no aparecía la compraba� 

ción exigida, el menor debería ser entregado a su familia 

o se ordenaría su internamiento en un instituto adecuado

para menores nó delincuentes. 

La audiencia debía celebrarse en privado, sin que el 

menor asistiera a ella,. .pero . con la presencia. del médico 

del juzgado, del director de la escuela o rej: ormatorio 

o del director de la institución donde su hubieré obser

vado el menor, y los familiares más· próximos del niño, 

qhienes s�rían escuchados. 

El trámite consagrado para . las medidas de seguridad fue 

el mismo del Código Penal. 

2 .1.14. Ley 83 de 1946. (Estatuto o_rg·ánico de la defensa 

rl el niño). Esta ley c:.omo su nombre lo indica con tiene 

una serie de medidas y cuidados a la protección de la 

infancia desfavorecida o desválida, que por irresponsa

bilidad de los :padres, ya sean sol ter-os o unidos por 

el vínculo cualquiera que sea; constituye uno de los 

más dolorosos males de nuestra so_ciedad; los más comunes 

y mayores problemas por los que atraviesa nuestro país. 
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Se crea el Conseio lacional de Protecci6n Infantil ' y 

SP reglam�nta el tral jo de los menores, prohibe el traba� 

·jo perjudicial a los menores de e dad escolar y otros

mfiltiples aspectos de carácter civil relaci�nado con

lo� procesos que se adelan-tan ante los Jueces Civiles

de Menores como: Filiación natural, alimentos, suspensi6n

il e li:i patria potestad,· guarda de un mendr etcétera.

En esta ley el estado asume una participación decisi v� 

en la protección del menor, �stablece que en cada departa� 

mento. i_ntendencia, comisaría, habrá un juez de menores 

quP ccinocerá privat�vamente de las diligencia� a que 

dPn lugar a las infracciones penales com-etidas por menores 

de 18 años, como también de las situa�iones de peligro 

y �e-abandono moral o físico en que se halle el menor. 

2 -1.1-5. necreto 14 de 1955. Debido a una "serie de abusos 

y atro·pellos juveniles que por esa época se desató en 

· el país fue necesario expedir este decreto sobre preven

ción social contra los vagos, maleantes, rateros.

2 1.·16. Decreto 1818 de 1964 (Creaci�n del Consejo Colom

bi;:ano ele Protección del Menor). Por el cual se crea el 

Conse_i o Colombiano de Protección del Menor y de la Fami

l�a, y se reorganiza la división de menores del Ministerio 
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de Justicia. No solo se creó en este ministerio 1. el ci

tado consejo, sino que reglamentó todo lo ·relacionado 

cr'n el _funcionamiento de la· División de Menores y de 

loR Comités Seccionales, se dictaion normas referentes 

a las relaciones entre Juzgados de Menores y las institu

ciones pfiblicas G privadas. de observación, prbt�2ci6n 

y .rPhabilitación. 

2.1.17 _ Ley 75 de 1968. (Sobre filiación y creae:i6n- del 

Instituto Colombiano de. Bienestar Familiar)·. Llamada 

t<>mbién "Ley de la paternidad responsable" mediante la. 

cual P� �stado asume la protección del menor y en general, 

al mejoramiento, estabilidad y bienestar de las familias 

coJombianas. 

Esta lev creó. el Instituto Colombiano de Bienestar Fami

liar. (I.C.B�F.) por conducto del cual se desarrollan 

funciones de nutrición, promoción soc�al, asistencia 

lPgal y gestión administrativa. 

2.1�]8. Decreto 398 de 1969. Este decreto es reglamentario 

de la ley 75 de 1968, ha aminorado las consecuencias 

f11nestas de la reclusión de menores en· cá.rceles comunes. 

En Pfecto los artículos 14 y 15 establecen que la deten

ción preventiva y la pena que afecta a los menores de 
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]8 años, se cumplirán en pabellones especiales, teniéndo-

se én cuenta la naturaleza de la infracción como los 

anteredentes del penado y su condición penal. El juez 

aue dicte sentencia deberá comunicar esta circunstancia. 

y nresentar los informes necesarios a los directores 

de los establecimientos carcelarios para que se proceda 

conforme a lo establecido. 

2.1.19. Decreto 409 de 1971. En su artículo 627 de 1964 

nns habla de los juicios ante los juzgados penales de 

menores . y estabiece a la par ·con la ley 75 de 1968, la 

competencia de los j, ,.:•ces de menores para conocer de 

las infracciones pena. 2s �ometidas por los menores de 

16 �ñas y de lris procedimient9s a seguir en estos casos, 

cnmo �e las sanciones a imponerles. 

2 l_. 2 O. J, e y 5 ª d e 1 9 7 5 • Esta 1 e y re formó e 1 r é g i me n 

de � douciones en. el país, consagrada por la ley 140 de 

·1960. Se considera que una de las innovaciones más impor

tant�s de esta ley es el establecimiento de adopción

plena, en virtud del cual el ad6ptante se desvincula

totalmente con su familia de origen y entra a formar

parte de la familia adoptiva en calidad de hijo legíti

mo • p a.r a g o zar d e to d o s 1 o s_ . d e r e ch o q u e a é s te le con e e -

de la ley.
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2. 1 .21. Acto legislativo ·número 1 de 1975. Por el cual

se le estableció la ciudadanía a los· colombianos mayores 

de 18 años. Antes para ser ciudadano :debía tener 21 años 

de edad. 

2.1.22. Ley 27 de 1977. Por esta edad �e f:i,j ó la mayoría 

·de edad a ·los· 18 años de edad. Corno complemento de las

anteriores reformas introducidas a la ley, se expidió

este estatuto con el fin de que la capacidad que, en

lo político se había f ij aa.o a los 18 años, se ex tendería

al .campo civil.

2.1.23. Lev 7 ª de 1979. (Sobre protección. a la infancia 

y reorganización del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar). Mediante esta ley se dictan normas sobre pro

tección a la niñez, se establece el Sistema Nacional 

de Binestar Familiar y se reorganiza el Instituto de 

Bienestar Familiar. 

: 2 .1. 24. Ley 20 de 1982 (Adopción del estatuto del menor 

trabaj ado_r) .. Esta ley vino a llenar un vacío que había 

en nuPstra legislación ·laboral sobre el tra_tamiento que 

se le deba ai menor trabajador ya que estaba desprotegido, 

situación que era aprovechada por los patronos inescrupu

losos quienes sacaban buen provecho de_ esta situación, 
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Y aunque tenemos que aceptar que esta ley no es la pana-

cea, por lo menos introdujo importantes modificaciones 

tales como: Crear una presunción de derecho que establece 

que toda prestación de servicios realizados por menores 

de edad está regulada por un contrato de trabajo, la 

autorización escri tá del Ministerio de Trabajo o de · la 

primera autoridad poiítica del lugar. 

2.2. APLICACION DE LOS DERECHOS DEL NIRO 

En el capítulo segundo del Código. del Menor encontr'aino·s 

los derechos del menor. Al . hablar de los· derechos ci.el 

menor no se especifica a determinado grupo de menores, 

se habla de derechos de menores en forma general y se 

describen de la siguiente forma: 

Artículo 2 º . Los derechos consagrados en la Constitución 

prilítica, en el·prese�te código y en las demás disposicio-

nes vigentes, serán reconocidos a todos los menores, 

sin discr�minaci6n alguna por razones de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier, 

otra condición suya, de su� padres o de sus representantes 

legales; 

Artículo 3 º. Todo menor tiene derecho a la protección, 

al cuidado y a la as_istencia necesaria para lograr un 
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adecuado desarrollo físico, mental moral y social; estos 

derechos se reconocen desde la concepción. 

Cuando los padres o las demás personas legalmente obliga

das a dispensar estos• cuidadqs no est�n en capacidad 

de hacerlo, · 1os asumirá el Estado con criterio de subsi

di�:riedad. 

Artí·culo 4 º. Todo menor tiene el derecho intrínseco a 

la vida y es obligación del Estado iarantizar su supervi

vencia y desarrollo. 

Artículo 5 º . Todo menor tiene derecho a que se le defina 

su filiación. A esta garantía corresponde el deber del 

Estado d� dar todas las oportu:r'tidad_es para asegurar una 

progenitura respqnsable. 

El menor será registrado desde · �u nacimiento· .y tendrá 

derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer sus 

padres y a ser cuidados pór ellc;s�-

Artículo .6 º. Todo menor tiene derecho . a crecer. en el 

seno. de una familia. El Estado fomentará por todos los 

medios la estabilidad y el bienestar _de la familia como 

célula fundamental de la sociedad. 
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El menor no podrá ser separado de su familia sino en 

las circunstancias especiales definidas en la ley y con 

la exclusiva finalidad·de protegerlo. 

Son deberes de los padres, velar porque los hijos reciban 

los cuidados necesarios para su adecuado desarroll�··físi

c9, intelectual, ·moral y social. 

Artículo 7 9
• Todo menor tiene derecho a r�cibir la educa� 

ci6n integral. Esta será obligatoria hasta el nuevo 

grado de educación básica y gratuita cuando sea prestada 

por el Estado. 

La educa�i6n debe ser orientada a desarroll�r la persona

lidad y las facultades 4el menor, con el fin de prepararlo 

para una vida adulta activa, inculcándole el respeto 

por los derechos humanos, los valores culturales prop.ios 

y el cuidado del medio ambiente natural, con. espíritu 

de-. paz, tolerancia y soli.daridad, sin perjuicio de · la 

libertad 

política. 

de ensefianza establecida en la Constitución 

Artículo 8 º . El menor tiene derecho a ser protegido contra 

toda forma de abandono, violencia, descuido o trato n�gli

g en t e , abuso se x u a 1 y ex p], o tac i ó n . E 1 Estad o por in ter -

medio de los organismos competentes, garantizará esta 
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protección. El menor de la calle o en ia calle s�rá sujeto 

prioritario de la especial atención del Estado, con el 

fin de brindarl� una prot�cción adecuada a su situación. 

Artículo 9º. Todo menor tiene derecho a la atenci6n 

integral de su salud, ctiando se encontrare enfermo o 

con limitaciones físicas, . mentales o. sensoriales a su 

tratamiento y rehabilitación. 

El Estado deberá desarrollar los programas necesarios 

para reducir la mortalidad y prevenir la enfermedad, 

educar a la familia en la práctica de la hig�ene y sanea

miento y combatir la malnutrición, otorgando prioridad, 

en estos programas al menor en situación irregular y 

a la mujer en periodo de embarazo.� .de lactancia. 

El Estado por medio de los organismos compet�ntes, esta

blecerá programas dedicados a la atención integral a 

menores. de 7 años. En tales programas se pTocurará· la 

activa participación de la familia y la comunidad. 

Artículo 10. Todo menor tiene derecho a expresar su opi

nión libremente y a conocer sus derechos. En consecuencia 

en todo proceso j�dicial o administrativo que pueda afee� 

tarlo, deberá ser oido directamente o por medio de repre

sentante, de conformidad con las. normas vigentes. 
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Artículo 11. Todo menor tiene derecho al ejercicio de 

la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

bajo la direccipn de sus padres, conforme a la ev.olución 

de las facultades de aqu�l y con las limitaciones con�a

gradas en la . ley para proteger la salud, la moral y el 

derecho de los terceros. 

Artículo 12. Todo mehor que padezca de deficiencia física, 
;, 

' 

mental · o sensorial, tiene derecho a disfrutar . de una 

vida plena en condicione� que aseguren su tljgnidad y 

a recibir cuidados, e·d.ucación y adiestramientos especia

les, destinados a lograr en lo posibl� •su- integracLón 

activa en la �ociedad. 

Artículo 13. Todo menor tiene derecho . .e,,:_ ·_descanso, al 

esparcimiento, al juego, al deporte y ·s participar en 

la vida d� la cultura y de. las artes. El Estado f acili

tará por todos los medios a su alcance, el ejerci�io 

de este derecho. 

Artículo 14. Todo menor tiene derecho a ser •protegido 

contra la e:x;plotación económica y · el desempeño de cual

quier trabajo que pueda s�r peligro�o para su salud física 

y mental o qu� impida el acceso a la educación. 

El Estado velará porque I se cumplan las d"isposiciones
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�el presente estatuto en relación con el trabajo del 

menor. 

Artículo 15. 1odo menor tiene derecho a ser protegido 

contra el uso de �ustancias que pr�ducen dep�ndencia. 

El Estado sancionará con la mayor severidad:, a' quienes 

utilicen . a los menores J>ara lá · producción y tráfico de 

estas sustancias. Los padres tienen la responsabilidad 

de orientar a stis hijos y de . participar en los ptogramas 

de prevención de la droga�icción. 

Artículo · 16. Todo menor tiene derecho a que se proteja: 

su integridad personal. En consecuencia, no :podrá sér 

sometido a torturas, .a tratos crueles o degrad_antes ni 

a detenciones arbitrarias. El menor privado de su liber
� ;,, 

tad recibirá un tr·atamiento humanitario, estará separado 

• de lqs infractores mayores de.· edad y tendrá . derecho a·

mantener contacto con su familia.

Artículo 17. Todo menor que sea considerado re,sponsable 

de haber infringido las leyes, tiene derecho a que se 

respeten sus. garantías constitucionales y prócésales, 

asf como a la asistencia jurídica adecuada para su defensa. 

Si analizamos los artículos anteriores, relacionados 

con los derechos del m�nor, podemds observar que son 
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los más óptimos para los menores de cualquier país; pero 

al investigar sobre �u cumplimiento, vemos para tristeza 

nuestra y del futuro del país que apro·ximadarnente el 

70% de estos artículos no se pónen en �r,c.tic.a. 

\ ; 

Enfatizando en los artículos que más .. se relacionan con 

el �enor callejero (Artículo 8 º , 15, 
. 

. 

lo antes afirmado por lo sigui�nte: 

16, 17). corroboramos 

- Si el menor es protegido contra toda forma de abandono,

violencia-,. trato negligente, abuso sexual y explotación, 

por qué existe tan-to gamín y prostitución en Colombia 

de menores de edad tanto nifios corno nifias?. 

- Si el menor callejero es sujeto prioritario de la espe

cial atención del Estado para brindarles una atención 

adecuada, por qué encontrarnos menores tallejeros con 

1roblernas de ialud y con tendencias d�lictivas?. 

Si protegen al· men0r con t;ra · el uso de sustancias que 

producen dependencia, por �ué todos los menores sin excep

ción utilizan o han utilizado sustancias alucinógenas

y afin siguen consumiéndola mue.has menores?. 

Al desarrollar estos y otros interrogantes pudimos compro

bar que la ley está vigente, que los artículos son perfec-
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tos y eficientes pero que en la práctica la situación 

es muy diferente. 

Es del conocimiento de · todos que para ver un menor mu

ri�ndo de hambre y con fuertes desnutriciones, no es 

necesario ir a Africa, porque basta con llegar a un- barrio 

marginado, a una invasión y encontraremos muchos niños 

desnutrid6s ·y a punto de morir de física hambre. 

Ha de considerarse los derechos del menor como una norma

tividad sustantiva y de características propias; marca

damente protectivo, y tiende a garantizar a lo� niños 

y adolescentes las condiciones de adecuado desenvolvimien

to de sus potencialidades. Esta tipología jurídica es 

ante todo, y sobre todo, una interpretación estatal que 

debería 'Ser practicada rígidamente para una eficiente 

estabilidad del menor y un-futuro mejor para el país. 

2.3. FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE MENORES ANTE LA 

�ITUACI0N DEL MENOR CALLEJERO EN �ARRANQUILtA

La función específica de los juzgados de me:Q.ores. es la 

orientación. Esta función la ejerce a través de la asis

tencia social mediante vigilancia y seguimiento 'tanto 

al menor como a sus familiares o a los encargados de 

dicho menor. 

'-
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Para la realización de estas funciones contamos con un 

juez, un sustanciador, un asistente social, un secretario, 

uh escribiente, un citador o notificador. 

Al menor se le lleva al juzgado para ofrecerles charlas 

de .orientación que vayan en beneficio de �ste; y· de hecho 

el juzgado pra�tica yisitas a las cor�eccionales de menb

res en compañía del juez, y el defensor penal de la fami

lia y la asistencia social. Visitan las escuelas o los 

internados par� saber su comportamiento y desenvolvimie�-

to. El centro cuenta con un.Sicólogo donde rinde su infor

me la dirección de la correccional. 

2. 3 .1. ObJet'i vos de los juzgados de menon�s. Dentro de

los objetivos de los juzgados de menores-encontramos: 

l. Tratar de reivind�car a los menores infractores .de

conducta irregular a la sociedad. 

2. Darle orientación para que sean personas íntegras

y de una conducta inta�hable para que no sean·condenados 

ante la sociedad. 

J. Infundir al menor moralmente para que no vuelva a

caer en delincuencia. 

,. 
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2. 3. 2. Jurisdicción y competencia. Se otorgó a los tri

bunales de menores la facultad de intervenir en los casos 

de menores sometidos a abandono físico o moral, al igual 

que en el caso de los infracto res. El juez de menores 

tiene la facultad de conocer pri v ati v amen te, en una sola 

instancia de las infracciones cometidas por los menores 

de 16 años. 

2.3:3� Procedimiento. En los lugares donde ha de compare

cer el menor y donde se apliquen las medidas que se- esti

men conveniente, no deben tener un aspecto que pueda 

asemejarse a los tribunales·y cárceles comunes. 

Los procesos que se sigan a los menorss de edid no deben 

tener ninguna publicidad par a evitar que el· sentimiento 

dé dignidad del niño se vea lesionada. 

·En cuanto a la interv�nción ante el juez de menores,

se consid•era innecesaria la interverición d� abogados

para defender- al menor, puesto que el juez debe actuar

corno un padre de familia y en pro del menor, en :ningún

I!]Ornento debe actuar en forma represiva, de igual forma

deben actuar los abogados que, colaboran con los jueces

de menores.

La doctriné en reiteradas ocasiones h� expresado que 
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el procedimiento se refiere a infracciones cometidas 

por los menores, debe ser sencillo, despojado de cualquier 

solemnidad o formalismo intimidativo, que pueda ocasio-

nar una impr�Si6n desfavorable en el menor. 

La Ley 98 el,� 1920 en forma expresa: orden6 que el juez 

y sus .subor,o.inados debían obrar en forma paternal · pr:na 

no · desvirtua·r d� la ley. con formalismos judiciales.La

Ley . 83 de '1946/fue reincorporada recientemente al código 

de procedimi�nto penal y se relaciona con la rebaja 

de la edad e� plena responsabilidad penal de los 18 afias 

·a los 16 afias, se considera que esta ley ha sido bastan

te desafortunada.

El menor c�ya edad vaya de 12 a 10 2�os, que sea sorpren

dido en flagrante delito, o sea eD el acto mismo de come

ter el ilícito, de be · ser conducid,) ante el juez de meno

res, si el hecho ha tenido ocurre:::.c.ia en el 1 ugar donde 

reside este.funciohario� Igual procedimienio debe adoptar

se cuando aparece plenamente comprobado el cuerpo del 

delito. Es decir, cuando· por ejemplo, queda demostrado 

que· efectivam�nte se cometió un robo. ·Además, cuando 

fuera de tal comprobación existe por lo menos una decla

ración de testigo que· ofrezca serios motivos de credi

bilidad, en raz6n de la calidad de la persona que atesti

gua y de la coherencia de su 1declaraci6n. 
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También ha de conducirse al menor ante la autoridad 

competente_ cuando existen graves iridicios de que es 

autor o partícipe del hecho que se investiga. 

Cuando el hecho haya ocurrid� en otro municipio diitihto 

a aquel donde reside el juez de menores, el funcionario 

de policía debe iniciar la ,investigación. Además, debe 

anunciar inmediatamente al juez de menores que ha ini

ciado las diligencias, allegar el acta de nacimiento, 

-asegurar la comparecencia del menor, pero sin · detenerlo

en cárceles comunes, sino de:Posi tándolo · bajo fianza en

poder de los padres, parientes· más próximos o de otras.

personas que quieran .recibirlo; 
!·1

si esto no es posible

debe ser alojado convenienteme�te en un lugar seguro

e independiente de las cárceL:.3 ordinarias. El func;i.ona

rio que infrinja esta disp_or,;:=.,::a:i6n perderá su empleo y·

sufrirá la interdicción del' e.: ·.·rcicio de derechos y fun-

ciones pfibli�as por .un afio. Es tambi�n prohibido condu...: 

cir menores amarrados o con e:::r,usas o por medio de mal

tratos físicos.

Los fines que persigue la investiga�ión son los siguien

tes: 

l. Averigu�r si realmente se ha infrigido la ley penal.
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2. Quién o quiénes son .los autores o partícipes de la

infracción. 

3. Los motivos y fáctores determinantes de la •infracción.

4. El actual estado físico-síquico del· meno_r··y sus an

tecedentes en este aspecto, al igual que el d.e:, sus ascen

dientes y hermandas. 

·:·· .. -

5. La conducta anterior del menor en la :<��i.',uela, en el

hogai, en el trabajo, etcétera. 

6. Sus condic�ones socio-familiares.

7. Los perjuicios que haya causado la infracción.

8. Si se trata o no de un menor abandonado o · en peligro

f ísi.co o moral. 

Antes ·que el juez decida sobre la suer.te del menor, éste 

perm�ri�ce por un tjemp� determinado ( generalmente de 

10 a 20. días), en un programa de recepción con el : fin 

de someterse a un estudio rápido de trabajo social. Este 

estudio tiene por finalidad la elaboración de un diagnós

tico social de caso, por medio de entrevistas con el 

niño y sus familiares. 1n algunos casos se hacen entre-
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vistas de apoyo y orientación a los �adres del niño con 

el fin de ilustrarlos sobre algunos aspectos di· la crian

za y la educación de los hijos. 

Es.te estudio social permite tener una visión más cla·ra 

del problema y así se asegura que la medida decretada 

se� .la más adecuada p�ra el caso. 

El juez después de entrevistar al menor y recibir el 

concepto de la Trabajadora Social, decide si lo confía 

bajo la figura de depéisi to provisional a sus padres o 

•a otra persona que a falta de éstos, pueda haceise cargo

responsablemente del menor, o -si lo envía a una casa 

de observación, que según la ley debe tener cada juzga

do. Es de· anotar que para que el ,juez resuelva dejar 

al joven o niño de quien se trate en observa•ción, es 

necesario que éste· se encuentre en estado de abandono 

o de peligro físico o moral que contra él exista, por

lo menos, una declarac:j.ón de testigo que ofrezca serios 

motivos de credibilidad, o que e.xistan graves indicios· 

' de que el menor es autor o p:'l.rtícipe del delito en cues-� 

tión. El período de observac• ón no puede exceder en nin

gún caso de noventa días. 

Según la ley, sin embargo ,- en la práctica casi siempre 

se rebasa el límite de tiempo señalado. 
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La observación tiene por objeto el someter al menor a 

un estudio completo por parte del equipo encargado, el 

éual finalmente depe sugerir la medida que se debe tomar. 

Cumplida la observ.ación y_ una vez que se halla concluido 

la invistigación judicial, el juez de menores deter�iri�rá 

e 1 dí a y 1 a hora p 1;1-r a ce 1 e b r ar 1 a a u di en c i a en 1 a é U:_a 1 

se 'decid�rá la suert� del menor el cual no �sistirá 

a dicha audiencia. El defensor ci.e menores, el siquiatra·, 

la Trabajadora Social encargado del caso, los padres 

� parientes más próximos,· así como las personas inte

resadas en la protección del menor a juicio del juez, 

el director de .la casa de observación M · ::;iueden hacerse

presente en la audiencia. 

., ·� . 

El procedimiento que �ebe seguirse �n i�� casos de infrac

ciones de la ley penal, cometidas por el menor debe ser 

lo _más· breve y sencilla posible, se debe gu�rdar un 

estricto secreto de las actuaciones para conservar el 

senti�iento de honor en el menor. 

Está excluida la intervención de abogados· diferentes 

al._ defensor de menores que ·pretendan defender al menor 

ante el juez, en virtud de que este último funcionario 

no sanciona al menor sino que con la asesoría de otros 

profesionales que conocen aquello que aclara cuál es 
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la personalidad del menor, cuáles sus motivos determi-

nantes por haber infringido la ley, para dictar una 

medida que corresponda a las necesidades del pequeño 

infractor, no hay venganza, no hay pena. 

El juez debe •adoptar cualquiera de las medidas que a 

continuación se enumeran: 

l. Absoluci6p plena. Cuando se hubiere comprobado el

hecho delictuoso, no obstante cuando se hubiere d�mostra

do que el menor .se encuentra en estado de abandono de 

peligro físico o moral, el juez puede tomar todas las 

medidas necesarias para su observación. 

2. Amonestación. Cuando la falta hu b1.ere si do ocasional

y el menor se encontrase · en un medio familiar sano y 

apto para su desenvolvimiento. En este caso la ley acon

seja que el menor no debé ser dejado en observación. 

3 . Libe r ta d. vi gil ad a . Lo que s e bus e a e o n esto es no 

ªi:slár' o separar al menor de su medio habitual,· ayudán

dole y orientándole. 

4. Confiar la educación del menor a una persona o insti

tución idónea bajo condiciones. 
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5. Internar al menor en una ese. uela de trabajo pública

o pri�ada o_ en una granja agríe.ola especial para menores.

6. Internar al menor en un lugar especial para menores

en donde se obtenga su reeducación. fü-;ta medida se dicta 

�or t@rrnino indefini
t

lo 
0
hasta que se logre el objetivo 

mencionado. 

Según el concepto del equipo mu:ltiprof esional, el niño 

puede ser reintegrado a su hogar o pasar a un centro 

de reeducación o protección. Actualmente estos . centros. 

carecen de personal profesion�l que pueda encargarse 

de los casos que requieren sicoterapia. Sin. embargo 

existe plena conciencia de este vacío y en el momento 

se está trabajando en la organización de estas institu

ciones. 

El jue·z debe modificar o suspender cualquier. medida que 

haya optado siempre que -lo considere oportuno para los 

intereses del menor. 

'· . 
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MENORES CALLEJEROS (GAMINES) EN BARRANQUILLA.
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La soluciijn �lanteada.por el Estado Colombiano para X�atar 

de resolver el problema ·del gamín, en· el momento, se 

centra �n instituciones y centros de rehabilitación q.ue .· 

atienden a los menores de diferentes· tipos de progra

mas, los cuales pueden ser de. recepción, observación, 

rehabilttaci6n, reeduca¿i6n, etc�tera. Sin embargo, no 

se puede afirmar ca t-eg6ricamente que las instituciones 

para atenci6n directa del -problema, sean positivas o 

negativas en sus pr agramas-, pues.to que la mayoría ·están 

en la etapa inicial y por lo tanto ·a ni;el experimental 

en el aspecto organizativo y de-funcionamiento. 

3 .-1. SECTORES FORMALES 

Podernos deÍinir como sectores formales a aquellas insti

tuciones· o ceritros ·de rehabilitación donde al menor 

callejero se le atiendan sus necesidades primarias ya 

sea en forma provisional o permanente, de acuerdo con. ., 
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el programa que se desarrolle �n dicho centro. 
. 

' 

Entre los sectores formales encontramos las instituciones 

públicas y las privadas o sea las que están a cargo·

del Estado y las organizadas independientemente por aso.

ciaciones privadas, religiosas, cristianas, laicas, etcé-

t,era. 

3.1.1. Sectores formales públicos. En el área me"tropo-

li tana de Barranquilla ho existen insti tucion�s p\flilicas 

para la protección .del· menor callejero ( gámín). Esto 

demuestra que no se cumple lo establecido en el Código 

del Menor según la ley 56 de 1988 de noviembre 28 y sus 

decreto 2737 de 1989 de noviembre 29 quien nos dice en 

el cap�tulo segundo de la primera parte artículo 36: 

"Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Fami

liar, por intermedio del defensor de familia del lugar 

donde -se encuentre el menor declarar las- situaciones 

de abandono o de peligro, brindarle la protección .debi

da.· Para este propós;ito, actuará "de oficio. o a petición 

de cualquier persona que denuncie .la posible existencia 

de una de �stas situacione�. 

Vemos que lo anterior no se cumple porque el gamín se 

encuentra entre los menores de conducta irregular por 
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consiguiente le cobija este artículo en el cual no se 

le practi_ca. Para afirmar lo antes dicho señalaremos 

· 10 que dice en el mismo código en el capítulo tercero

artículo 57 numeral cuatro: sobre las medidas de protec

ción dice: 11 En la resolución por medio de la cual se

declar·e un menor abandonado o en peligro, se podrá ·or

denar una o varias de las siguiente·s medidas de protec

ción... la atención integral en un - e.entro de protección

especial".

Podemos observar que no se cumple; porque ·en Barranquilla 

no e�isten centros de protección especial de carácter 

público ni privado. 

El Iris ti tuto Colombiano de Bienestar Familiar . vela· por 

'la protección integral del menor desprotegido; del menor 

en estado de abandono y de peligro físico o moral pero 

excepifia de esta protección al menor cailejero o gamín. 

A esto alega la defensora de menores del Instituto Co

lombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Barranquilla 

que el gamín necesita protección, pero que ésta hay que 

ofrecérsela en . cen-tros de -protección especial y que el 

estado afin no ha presupuestado estos· gastos pero que 

están en proyecto para un futuro. 
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) 

afirma qu� el menor desprotegido no se puede juntar con 

. el menor· .callejero porque la problemática social entre 

el uno y el otro son diferentes. El menor desamparado 

ha sido abandonado por sus padres en clínicas, hospita

les, por maltratos o porque son dejados en el mismo· bie

nes�ar, es decir que se conocen los antecede.ntes de ese 

menor, lo· que no sucede · con el gamín, porque el menor 

callejero es . un problema social patológico, el cual se 

puede considerar como un menor delincuente porque ha 

vivitlo en la calle practicando actos ilegales comd la 

'drogadicc.ión, el hurto, la violación, el homosexualismo, 

·e ·iriclusive el homicidio.

S� conside�a �ue es u,na contradicción juntar al menor 

desprotegido con el menor callejero porque inmediatamente 

que�� desprotegido el menor abandonado en manos o con 

ejemplos. del menor cillejero que es considerado menor 

delincuente. 

En la ciudad d� Barranq�illa se pretende trabajar · el 

problema del gamín a nivel institucio�al a trav�s del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) 

en coordinación con el servicio de salud •Y el Sena, pero

actualmente ·sólo ex;iste con .la colaboración del Estado 

una escuela de trabajo para el gamín en el Municipio 
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de Santa Lucia en colaboración con el SENA pero no hay 

las condiciones económicas para prestarle el servicio 

adecuado. 

3.1.2. Sectores formales privados. En las investigacio-

nes reaiizadas para la elaboración de este trabajo encon-

t�?mos que tampoco . exist�n centros formales pr-i vados 

aunque si la buena intención de, algunos sectores para 

mejorar la situación del_ menor en mención. 

La Iglesia Evang�lica Central de Barranquilla tomó a 

un grupo de 20 gamines a su cargo con el objeto de brin-

darle todas las atenciones que �erece an_ menor; organi-

zaron un hogar - en el· :Municipio de L" r" ,1aco llamado EL 

HOGAR DE DIOS. Este hogar estaba a -- ¿-� .:go de un grupo -

de profesionales cristianos que le sir,¡ ,,n a la comunidad. 

· Al ini.ciar los trámites legales para. la apro-bación- del

centro u hogar _como se establece en el artículo 87 del

Código del Menor se le negó el ·funcionamiento alegando

que el Instituto Colombiano de Bienestar' _Famili�r 

( I. C. B. F.) no tiene el suficiente _pre.supuesto para la

realización de dicha actividad, y tampoco hay un sitio 

adecuado para la construcción del edificio. De tal suerte 

que como no se· le dió permiso los menores callejeros 

volvieron a sus andanza� quedando desprotegidos de .su 
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familia, de la sociedad y del Estado en general. 
' 

Podemos obser�ar claramente la contradicción eiistente 

entre lo legislado en el· Código del Menor y la práctica 

en su cumplimiento ya que el Código del Menor en el párra-

fo 'del artículo 82 señala: 11 La atención integr�l ai 

me.nor podrá ser sumini.strada directamente por el Insti tu-· 

to mediante contrato con instituciones idóneas. Mieritras 

un menor permanezca en un -centro· de protección especial 

el Instituto Colombiano de bienestar Familiar (I.C.B.F). 

se subrogará en los derechos del menor de conformidad 

con lo establecido en el artículo 81 del mismo c�digo�. 

Artículo 83 .Código del Me'nor dice: " Entié!,d ;·,3e por aten

cióp. integral, el conj un.to de _acciones q_n,::· se realizan 

en favor de los menores en . situación· irregular, tendien

tes a �atisfacer sus necesidades básicas y proporcionar 

su desarrollo físico-y psicosocial, por -edio de ui ade-

cuado ambiente educativo y con participación de 1� fami-

lia y la comunidad. 

La atención integral se brindará básicamente a través 

de actividades sustituti�is del cuidado familiar, escola

rid�d, formación prelaboral y laboral, educación especi�l 

cuando se trate de men-0res con limitaciones físicas, 

iensoriales o mentales y atención a la salud". 
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Es bien. claro anotar, que lo consagrado en el Código del 

Menor está muy lejos de la realidad, sobretodo en lo 

conc-ernien te a la situación del menor de conducta irre� 

gular quien no so0l·o.,mo ,.:es protegido por el Estado sino 

que cuando consiguen una ayuda del sector, privado el 

Instituto C9lombiano de Bienestar Familiar (I.:C.B.F) 

basándose en si tuac.ión de problemas ·económicos tampoco 

permite la colaboración que a estos ·menores se les p_re-:-

tende-brindar. 

3. 2. PRESTACIONES SOCIALES QUE SE LE CONCEDEN AL MENOR 

CALLEJERO 

Teóricamente al menor callejero se le brindan estudios 

en talleres y colegios. Afirmamos que _teóricamente porque 

Bi el ménor no se encuentra protegido en un :espacio físi

co ni con lo más elémental como son el alimento y el 

vestido, mucho menos se puede asegurar una efit.iente 

y completa. educación en ningfin establecimiento. 

No debemos olvidar y tener en cuenta que anteriormente 

se le brindaba mayor prote�ción al gamín, no porque �nte

riormente hubiese mayor voluntad de sectores públicos 

y privados sino porque las personas que querían colaborar 

si recibían el apoyo adecuado. 
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Podemos tomar como ejemplo la primera campaña realizada 

en el Hogar de Niño desamparado en 19.67 dirigida en ese 

entpnces por el Dragoniante CARLOS JULIO CASTILLO PINZON; 

campaña de la cual tenemos hoy tres profesionales, dos 

sarg_entos del ejército, un agente de la policía y varios 

empleados vigilan tes que fueron gamines. ·· 

El Hogar del Niño desamparado funcioh6 exclusivamente 

para gamines hasta ei año de 1980, luego el Instituto 

Colombiano del Binestar Familia (I.C.B.F.) lo design6 

exclusivamente para la protecci6n del menor desaparado, 

no para menores callejeros. 



4. MEDIDAS INSTITUCIONALES
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El Decreto 1818 de 1964 en su artículo 22 derogó ixpre�a� 

mente las disposiciones de la ley . 83 de 1946 (artículo 

55 .al 58) sobre " establecimientos de. educación", donde 

se cumplirían las medidas de internamientos decretadas 

. por el juez. Y decimos que es contradictorio porque su 

artículo :7 º se refiere a establecimientos de rehabilita

ción o ieeducaci&n de que trata la ley 83 de 1946 indican

do qu·e serí.an las mismas determinadas en las disposicio

n�s derogadas. Lo cierto es que dicha derogación fué 

simbólica porque los establecimientos han seguido siendo 

los m·ismos en cuanto a finalidad . aunque ·hayan mejorado 

en el aspecto docente, lo mismo que la libertad vigila-

da. 

La Ley 83 de 1946 identificó tres clases de establec.�

mientos: Escuelas hogares, Escuelas de Trabajos y Refoima

torios esp�ciales. Al parecer las escuelas hogares debían 

destinarse para la reeducación de los desadaptados socia

les de menor edad, ya que la norma da a entender que 

,.¡ • .

. \,. 

¡_:·· ··-
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Su fin es la educación y no la cápacitación laboral, 

espicialidad propia de las escuelas· de trabajo y los 

reformatorios. 

Los reformatorios especiales actualmente no existen, 

y j arnás h an funcio·nado iomo establecimientos educativos 

con las características y destino dado en la Ley 83 de 

1946. Conviene adv�rtir que en el Estatuto de Defensa· 

del Niño se contempla la posibilidad de permitir a la 

iniciativa privada piestar los servicios de rehabilitación. 

4.1. INSTITUCibNES •DE PROTECCION 
····':","._,.; .. 

Cuancio un menor no revela la problemé"t .1�;-:::::--· de un delin

cuente juvenil, pero respecto del cuaJ . ::-,,: ha demostrado 

plenamente que carece de los ·recurscs ·=e�esarios ·para 

realiza_rce en el ·campo ·de la formaci �,,.. intelectual y 

ocupacional, es necesario proporcionar19 estas medidas 

mediante un int�rnamiento en un instituto de protección, 

cuando no fuere posible encontrarle un hogar sustituto. 

La diferencia sustancial entre §stas casas y las esc�elas 

de t�abajo radica en que no es necesario dotarlas de 

equipos profesionales y de elementos de formación inte

gral, dentro del adiestrami�nLo y especialidad requeridas 

para las segundas, lo cual las hace mucho más económicas como-
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se verá más adelante. 

El centro de protección permite un tratamiento masivo 

en número mayor que la escuela de trábaj o, 
' 

pues en esta, 

el demasiado· nú�ero de educandos la hace inoperante. 

La institución de protección para que sea funcional y 

no se convierta en pesada carga p-ara el horar.io público, 

debe aprovechar hasta el máximo los recursos que· brinda 

la comunidad como la escuela, los centros · de capacita

ción media, el SENA y otros. 

En atención a que la asistencia pública es un recurso 

subsidiario y que el Estado, dentro del sistema socio-_ 

económico actual, jamás estará en condiciones de garan

tizar un máximo de bienestar -a la comunidad, hoy nisi

quiera .un mínimo, considerando que para este tipo de 

protección se deben planear programas. de duración mínima, 

. apenas la necesaria hasta cuando· el joven esté en capa

cidad de afrontar solo las exigencias de la vida. Afir

marnos esto porque la instit�cionalización de un menor 

lo hace demasiado independiente, al mismo tiempo que 

se crean proble-ma's insolubles, porque de acuerdo a l'as 

necesidades actuales siempre estaremos careciendo d� 

cupoi para' la protección del menor. 

Estas casas deben _permitirle al menor hacer los estudios 



93 

de primaria, paralelos eón una formación ocupacional 

tipo semic..alificada o calificada · siguiendo los patrones 

di los �erfiles formativos que tiene el SENA. 

·4.1.1. Escuelas de tr,abajo. Este es el tipo de medidas

para el delincuente juvenil o desadaptado social, de

quten hay un diagnóstico favorable para s� formaci6p

i_ntegral en las escuelas de trabajos. Este diagn6stico

-favorable es una·conclusi6n que saca el juez por el fraca

so en la libertad vj_gilada. o por problemas s·u:rgidos de

l.a ·s.imple. proteccj,qn • o por qu.e así . lo sugiere el· equipo

profesional del centro de observación. 

Estas �edidas solo deben decretarse con un criter�o escen

cialment� pedagógico y con la finalidad excfusiva de 

·la . rehabilitación del· menor. Así lo consagró la ley 83

de_ 1946; decía así · el artículo 56 de· la mencionada ley

sobre las ese uelas de - trabajo y las granjas agrícolas

"sori establecimientos de reeducaci6n en donde los menores

destinados a ,ellos por los jueces de menores, y está�

sometidos a un tratamientb de reforma con una orientación

hac;ia las industrias o hacia la agricultura y la gana

·dei-�a".

La __ n·ecesidad de la medida se motiva en tres aspectóS': 
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l. Un menor con graves dificultades de adaptaci6n social.

2. La imposibilidad- de rehabilitarlo con otros recursos.

3.-:La posibilidad de aceptaci6n en un medio de _formaci6n 

integral. 

Estos menores pueden tener o �Q un medio familiar idóneo, 

cuarido no. lo tienen es_ má�tdifícil �l tratamiento, porque

entonces, es t e d .e b e i r par a 1 e 1 o e o n 1 a o r i en tac i ó n · a 1 
�., •'. •' -

·••AJ.- -✓• 

grupo donde se reint-1�ii·ar.á al final del /programa . 
.... 

En _cuanto· al : primer aspecto se manifiesta con la .reinci-

dencia, la inestabilidad institucional, la vagancia, 

la prostitución, la drogadicción y el inismo rechazo a 

otro tipo de terapias. 

El segundo aspecto es muy difícil de apreciar, pues él 

presupone �ue el menor haya sido ·tratado dentro de progra

mas verdaderamente funcionales. Así la reincidencia en 

fugas· pUéde · tener su causa en incapacid'ad pedagógica 

general, indicándonos que el pro blemá es de la insti tu

ción y no del mehor. 

En el tercer aspecto solo se garantiza con relat�va segu-
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ridad y· debemos concluir que. este diagnóstico lo dan 

los resultados en la respectiva institución, partiendo 

del principio de su idoneidad. Si en el seguimiento . del

caso se encuentran interferencias por fugas o. nuevas 

infracciones, no debe cambiar$e el tratamiento sin un 

concepto autorizado del director, respaldado por el equipo 

pr.ofesional en el c'ual quedan b.ien exp-líci tos los mo

ti vos por los cuales el centro de formación se considera 

incapaz de aplicar la� terapias de refoima ordenadas 

por el juez. Este debe· ser un. concepto de responsabili

dad pedagógica y no de convenien·cia puram�nt·e circunstan

cial. 

4.1.2. Reform�torio especial. El reformatorio e�pecial 

usando las mismas. pála br as de la ley 83 de 1946, es una 

institución de reeducac.ión para los dos tipos de del in-

cuentes juyeniJ,es: menores de "not.oria peligrosidad 

.Y menores•. díscolos de los medios ordinarios de reforma". 

Como ya se explicó, el reformatorio ·especial es con la 

finalidad que le da la ley no existen en Colombia. Muchas 

escuelas de trabaj.o se han llamado así. pero su destino 

se ha limitado a jóvenes de .mayor peligrosidad social. 

A manera de observación podemos 

la 

del 

peligrosidad de 

Código Penal 

un. menor se 

ver que para calificar 

deben seguir las pautas 

sobre las circunstancias agravantes 

de la·responsabilidad. 
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El reformatQrio especial aunque haya funcionado en algu

nos paísés, creemo.s que pi-erde vigencia en la .actualidad 

como constitución capaz de tra,nsformar los tipos de per

s6nalidad a los cuales hemos hecho referencia.· 

La Ley penal de menores no busca imposibilitar físicamen

te al delincuente para gue ·continóe en la · reincidencia 

sino que busca eliminar las posibles causas de ·su compor

·tamiento; si fuera lo primero, una cárcel de �errores

cumpliría con esa finalidad de simple defensa social;

si lo segundo, debemos pensar no en un reformatorio

"tipo cerrado" como lo reclaman sino en terapias que

se acomoden a cada uno de los· casos sobre los cuales

han fracasado las medidas.

Si la escuela de trabajo ha sido incapaz de reformar 

a estos jóvenes, no obstante contar con e_l _recurso de 

J 

. 

educandos en vía de rehabilitación, son pocas- las posibi-

lidades de corrección aplicad.a a un -grupo homogéneo 

en problemáticas, 

·las mismas.

pero heterogéneos en las causas de 

4.2. INTERVENCION DEL JUEZ EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE INTERNAMIENTO 

En la jurisdicción ordinaria la relación del juez con 
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el procesado, prácticamente termina con la sentencia, 

ya que el condenado es puesto a ordenes de la· DirecciÓn 

General de Prisiones, entidad oficial con las . facultades 

para sefialar el establecimiento carcelario y resolver 

sobre posibles traslados. 

La Ley 83 de 1946 di6 amplia intervenci�n al juez· de 

menores en la ej,ecución de todas las medidas, inclusive 

las institucionales. 

Aunque el Decreto· 1818 de 1964 quiso resttipgir esas 

facul tad�s, las relaciones entre· las escuelas de forma

ci6n y ;Los ju e ces siguen si_endo dir.ec ta y 1 os mismos 

directores de dichos establecimientos reclaman activa 

participaci6n del funcionario judicial, como . parte de 

familia; A nivel la terapia que recibe el menor y su 

individual son ftecuentes las peticiones de directores. 

sobre probl�ma� surgidos en la reedücaci6n del .joven 

y que requieren no una decisión judici�l, sino una i�ter-

venci6n procesal 

de un sentido 

con el educando 

de motivación y 

o sus parientes, 

orientación. De 

dentr_o 

ahí la 

i�pdrtancta de la capacidid profesional y autdridad moral 

del juez para poder responder positivamente a esas exi

gencias 

. Los directo res de centros de protecci6n y rehabilitación 
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deben .manejar estímulos con responsabilidad profesional, 

independientemente y sin la intervenci6n del juez de 

menores. Gon relaci6n a las. visitas parece que todos 

los juece_s han entendido su importancia, d:i:'.stfngU:i'.éndcüas, 

de las que hacen otros funcionarios judtciales a los 

presos en detención preventiva. Esta diligen�ia es el 

medio para e.liminar la distancia aparente entte el juez 

y el menor procesado. En realidad, es la aplicaci6n de 

las relaciones .humanas en el campo de la educaci6rt. 

4.3. DEL MENOR AUTOR O PARTICIPE DE·UNA INFRACCION PENAL 

Según el Códi'go del· Menor en la L_ey 56 de 1988 ningún 

rnenot podrá ser ·declarado autor o partícipe de una infrac

ción penal que no esté expresamente consagrada en la 

Ley Penal vigente al tiempo que se corneti6 el deiito. 

El menor infractor deberá estar asistido d·urante el pro

ceso por el defensor de familiar y por su apoderado si 

lo tuviere. Los padres del menor podrán intervenir en 

·el proceso.

Los 'juece� de menores o los promiscuos de familia conoce

rán en única instancia de las infracciones a la ley 

penal en que intervengan corno autores o partícipes los 

mayores de - 12 años y menores de 18 años con el objeto 



99 

princip�l de lograr su plena formación y su normal inte

¿ración a la familia y a la comunidad. 

Cuando ·er:i la investigación de una infracción adelantad.a 

por los jueces ordinario�, resultare compremetido u:n ---, 

menor de 18 años y mayor de 12 años, deberán ser envia

das copias de lo pertinente, inmediat�rn�nte al juez .co�p�-

tente. Si el menor se encuentra detenido, deberá ser 
.. 

:puesto en f6rma inm�diata a su disposi�ión o: la del Centr6 

de Recepc�ón o establecimiento similar donde está separa

do de los infractores mayores de edad .. La violación de 

esta disposición hará incurr·ir en causal de mala conduc

ta al_ fun�ionario responsable de su ubicación. 

Cuando un juez ordinario· deba· recibir declaración de 

un menor infractor que se encue·ntre privado de la liber_: 

tad, se trasladará al sitio donde se encuentre el menor 

para efectuar la diligencia;·· o comisionar, si fuere el 

caso al correspondient� juez de menores o Promiscuo de 

Farn�lia para efectos de realizar la diligenc�a. 

Los juzgados ·de menores deben estar ubicados en lo posi

ble en sitios dif ere_ntes a aquellos donde estén .ubicados 

los juzgados penales ordinari6s. 

Las diligencias en que deban participar los menores i;¡e 
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llevarán a cabo donde esté� ubicados los juzgados penales 

ordinarios. 

, 
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5. FUNCIONES DEL DEFENSOR DE 1 FAMILIA DELEGADO POR EL

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (I.C.B�F)�.
PARA LA PROTECCION DEL MENOR 

· El sistema Nacional del · Bienestar Familiar y su órgano

rector el Instituto ColombianQ de Bienestar Familiar

se rigen por las leyes 75 de 1968 y 7ª .de 1979, la� que

la modifican o· adicio�an, sus decretos reglamentarios

Y las normas del Código de Menor. Al defensor de Jamilia

le competen las siguiente� funcion�s:

l .. Intervenir en interés de la insiitución f�miliar y

del rnerior en los asuntos judiciales y extrajudiciales. 

2. Asistir al. menor infractor- en las diligencias ante

el juez· competente . y elevar las peticiones que considere 

conducentes a su rehabilitación. 

3. Citar ·al p;resun to padre para provocar e 1 reconóciinien to

voluntario.de un hijo extramatrimonial. 

4. A pro bar, con· efecto vine ulan te� cuando no 
1
haya proceso

¡. 

! 
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judici¡:11 en curso, las conciliaciones entre cónyuges, 
. 

pad�es y demás .famil�ares sobre los si�uientes asuntos: 

- Fijación_ provisional �e residencia sevarada.

Fijación de cauciones de comportamiento conyugal. 

Alimentos entre cónyuges, si hay hijos .menores. 

Custodia y cuidado de los hijos, _padres,. abuelos y 

alimento entre ellos. 

Rcigulación de visitas, crianza, edu�ación y protec-

ción del menor. 

Fracasada la conciliación, el defensor de :tamilia podrá 

adoptar las medidas necesarias sin perjuici� �e la compe

ten c i a a t r i bu i da a 1 os j u e ce s sobre · 1 as m·a ter i as c•i ta -

das en este numeral.-

5. Conocer y decidir· los asuntos relacionados· con menores

que requieran protección por hallarse en cualquiera de 

las situaciones 

del menor. 

irregulares que establecen· ·el código 

6. C6nceder _permiso a menores para salir del país de
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acuerdo con lo establecido en el c6digo del menor . 

7. Presentar las denuncias penales ante. las autoridades

competentes, por la comisi6n · de delitos donde apar�zca 

como ofendido un menor. 
i l_ 

8. Autorizar la adopción del menor en" .los casos señala-

dos por la ley, 

9. Solicitar la inscripción o corrección del nacimiento

en él registro del ·estado ci v-il de los menor.es de 18 

añbs en·· situación irregular. 

10. Solicitar la prác�ica de los exámenes antropoherci

biológicos para preconsti tuir la prueba en los proces_os 

de filiación. 

11. Solicitar a las - entidades oficiales · y privadas l,;1.s

certjficaciones, informes, y dictámenes y demhs prueb�s 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

12. Conocer privativamente de la� infracciones a la ley

penal en que incurran los menores de 1-2 años 

contravenciones cometidas p6r menores �e 18 años. 

y de las. 

13. Ejercer las funciones de policía señaladas en el
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código ·del menor.· 

14. Emitir· los conceptos en las actuaciones judiciales

o administrativas señaladas por la ley.

15. Solicitar a los jueces y funcionarios administra ti

vo.l3, la práctica de pruebas que sean necesari.as eri el 

cu�plimiento de sus funciones. 

16. Las demás que expresainente se señalen en el código

del men·or., la ley o la Dirección. Genera1 del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.· 

5 .1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE PROTECCION A LOS MENORES 

DE 12 AÑOS OTORGADAS AL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR (I.C.B.F.) .• 

·El D�creto 1818/64, trasl�dó la competencia que tenían

.los jueces de menores, relativa a los c�sos de protección 

de los menores de 18· años y los relacionados con las 

infracciones penales de los niños menores de 12 años 

.· á .··1a antigua• división ·de· men.ores del Ministerio de Jus

ticia, entidad que con el· Instituto Nacional de Nutri

ción, in�egró al actual Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar de acuerdo· con lo ordenado por la Ley 75 de 

1968. 

. ' 
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El articulo 5 9 del Decreto. 1818 de 1964 dice así: 

·" · Los rh,en·ores de 12 añ:os en ningún caso_ podrán ser con-_

ducidos ante funcionarios 

del poder público". 

de la rama jurisdiccional 

Esta norma y en general el .contenido del Decreto 1818/64 

ha sido critic�da por las siguientes razones: 

l. Porque desarticula la concepción de la Ley 83 de 

1964 sobre la defensa y protección de los menores. 

2. Porq.ue se sustrajo la competencia 

ces de menores para conocer de los 

que teniari los jue

casos de prot�cción 

de los menores de 18 años y las infracciones penales 

de los menores �e 12 años. 

3. Porque �e entregó a una entid�d administrativa (ac�ual

mente I.C.B.F.) una función eminentemente jurisdiccio

nal. 

4. Porque· en esta forma se conjuga en una misma .entidad

la disposición de resolver y · ejecutar- sus problemas 

por propias providencias ( és juez y part� a 1� vez). 

5. P�rque los funcionarios d·elegados por· la enti_dad
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para· que conozcan y- resuelvan las medidas de protección 

de q·ue trata el Dec-reto · 1818 de 1964 ,· no reunen las mis

mas calidades que se exigen a_ los;jueces de'menores. 

Pero a iales ·objeciones pueden presentarse los siguientes 

argumentos: 

Una de la� aspir_aciones de las que a diario trajinamos 

con la problemática del. menor es la_ de tener un cuerpo 

normativo integrado y una entidad rectora o coordinadora 

de todas las acciones que propenden por el bienestar 

del niño y· ·de la familia.·. La Ley ·75 de 1968 vino a llenar 

este vacío· al. crear el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, al que corresponde desarroll�r una serie de 

acciones . y servicios en favor del mejoramiento, estabi

lidad y bienestar de las familias colombianas. Por tanto t

nG es inconducente que el legislador colombiano no haya 

centraliz-ado e_l deber estatal de protección a la nifiez 

desválida en una entidad como el Instituto Co·l"O·m·iY±-a-no 

de Bienestar F_ami•liar (I.C.B.F.). Por otra par.te -en rela-

ci6n a -log casos · de menores de 12 años infractores 

de la ·ley pen�l, el Decreto 1818 de 1964 recogió el prin

cipio universal de la. inimputabilidad de los. impú.be·res 

y en c o ns i d era ció n a es t 9 , 1 o s s u s t r a j o d e .1-a c o m pe n ten c i a 

de los jueces de menores y los trasladó a los funciona-

ríos del Instituto Coiombiano 
.! 

de Bienestar Familiar 
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(I,C�B.F.). 

Sobre este mismo aspecto se ha pronunciado la jurisprú-

dencia de la Corte Suprema de Justicia que dice: "El 

Decreto 1818 d_el 64 �ontiene evidentemente las. normas 

que amparan y_ preiteg-en al menor de. 12 años, cuya catego

ría· biol6gica y iocial, cuando aparezca tempramente 

en pugna con los ordenamientos que disciplinan la vida 

en comunidad, ·han sido creadas con _miras -' a lograr una 

mejor orientaci6n de su personalidad los establecimientos 

de asistencia social �el menor. 

El Instituto · Colombiano de Bienestar ·-ramilia-r con irís-:

tituciones menores, de administraci6n directa� delegada 

o por contrato, donde lo� niños que requieren protecci6n,

ya sea porque se encuentren en las condiciones de aban-

dono o peligro físico . o moral, o porque' h�y�rn .infringido 

la ·1ey penal, deben disponer del ambiente ad�cuado a 

su protC:!cci6n, tenie•ndo. en · cuenta su edad, sexo y sus 

características p�r,onales� 

En cuanto a los recursos humanos el Insti tu·to Colombiano 

de Bienestar Familiar, cuenta con profesionales especia-

lizados en derecho familiar que vienen desarrollando 

una acción positiva en la ·misión de prevenir el abandono 

/ 
-
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o peli'gro físico o woral y los estf-ldos de delinc.uenc.ia

juvenj_.J.. 

-
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la 1 e ali zaci ón• de este tI abajo hemos analiza do 

un conjunto de normas jurídicas cuyo espíritu tiende 

a busca1 y_ obtener e] bjenestar dej menoJ callejero que 

en nuestro léxi.co soci.al denominar:10s "Ga:uin", el cual 

�e�ún eJ �ismo estudio 1equie1·i una atención especlal 

Y para ello n-ada más loai:i]e que la a¡Jlicac:ión de ese 

grupo_ de disposiciones expedidas con esta finalidad� 

Pero también es cierto que llegamos al conocimiento real 

que estas reglas juridjc.as con un objeto moral y noble 

no se aplican porque las enti.dades establecidas, no tienen 

ap1·opiaciones económicas para poneilas .en marcha. 

Ante estas deis afirmaciones que consisten en la presencia 

de inumerables normas que· tienen una finalidad específica 

y su no aplica biJ i daci por ca1 ene.la de apropiaciones econó

micas solo nos queda una rec�mendación que nue�tro gobier

no central, mediante el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar sitúe los presupuestos necesarios para que est.á · 

... 
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Instituci6n haga frente a este reque1·imi�nto urgente. 

I 
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS INSTITUCIONES QUE ATIENDEN 
• 

AL MENOR EN LA CIUDAD PE BARRANQUILLA _ 

l. Nombre de la Instituci6n

Direcc.i6n Tel. 

2� Cuál es la f�nci6n de este Instituto? 
-�

3. A cuántos gamines atjenden?

Hombres--�------ Mujeies

Edad aproximada de los menores

4. Cuáles son los objetivos de la Insti(uc.i6n?

5. La administraci6n de esta Ins(itución es: Oficial

Privada -Laica 
-----

Rel_igiosa

Otra? Cuál?

----

6. Con qu� presupue�to funciona la Inslituc.i&n, qui€n

1� ayuda?

7. Qu€ tipo de educ.aci6n o e a p a c �- ta e i 6 n le brinda al

menor?
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8. Qué tipos de proble�as presentan los menores?
------

9. C6mo le_ ayuda 1� I�stittici6n ¿bn esos problemas?_-___ _

10. Qué porcentaje de menores ingresan a. la Institución

con antecedentes delictivos?

11. Qué clases dé castigos han recibido -los· menores antes
,{

de ingresar a la Instituci6n?

12. Yor parte �e �ui�n (es)?

13. C6mo · cree usted que e.L Estado debe proteger al menor

callejero?

Entrevistado. 

Cargo.---'---------,-----------------------

Hora. Fecha 

Errt'revistador. 
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Observaciones 
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ENTREVISTA REAtIZADA AL GAMIN VINCULADO EN UN CENTRO DE 

REHABILITACION 

Fecha 

·Lugar de la �ntrevista

Nombre del menor •

. Apodo. __________ Edad.

' ·,, 

•Lugar de n�cimiento.

1� Hace cuánto ti�mpo se encuentra en esta Institución? 

2. Se sien te bien ,en esta Institución?

Por qué?

3. Qué es ln que más le gusta del Instituto?

4 .. Qué es lo que �enos le gusta? 

-'S. Sabe leer? Escribir? 

6. Ha tenido vicios alguna vez?

., 
' 

·cuáles?
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7. Ante�iormente lo ayud6 algqn� Instituci6n? Cµál? 

En qué forma te ayud6? 

8. Has·\ �idq detenido alguna yez? ___ · Por qué .delito?

9. Has recibid o castigo? De quién?. Por . qué?

10. Pot qué te fuiste.dé tu caia?

11. Te gustaría volver a tü casa? Si. No 

Por qué?

12. Vólverías a vivir en la-call�?

13. Qué'te gustaría ser en futuro?

, · 

Por qué?

14. C6�o te gust�ría que te ayudara el Estado?
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Entrevistador 

Observaciones. 

,_ ,., 
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ENTREVISTA REALIZADA AL MENOR CALLEJERO EN EL AREA 

METROPOLITANA DE :BARRANQUILLA 

Fecha. 

Lugar de la entrev�sta. 

Nombre. 

Apodo� Edad. 

' Lugar de nacimient-0� 

1� Hace cuánto tiempo vives en la calle?
_

· 
_________ _ 

2 •· En qué sitios duermes? Con quién? 

3. En d6ride consigues la �amida?

4. Sabes leer? Sabes-escribir? 

Has estudiado alguna vez? Dónde? 

5. Sabes hacer algtln trabajo? Cuál? 

6� Has.tenido relaciones sexuales? 

Con hombres?• 
-----

Con mujeres? 

7. Has tenido vicios alguna vez? Cuáles? 

8. Te ha ayudado alguna vez una Institución?

En qué forma-?
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9. Has recibido castigo?

10. Por qué te fuiste de tu casa?

11. Te gusiaría volver? SI

·Por qué?

. . ---_- -_-. ·':· - . -

D� quién? Por qué? 

NO 

· 12. Qué te gustaría se en el futuro?· Por qué?

�3. C6mo te gustaría que te ayudars �l E�tad�? 
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Entrevistador .. 
------------------�-------

Observaciones. 




