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ABSTRAC 

¿Cómo determinan los gobiernos sobre qué asuntos 

intervienen? ¿Quiénes y cómo definen a ciertas condiciones como 

los problemas públicos que conforman la agenda de gobierno? La 

definición de1 problema constituye una instancia clave en el 

proceso de elaboración de políticas públicas. Dicha definición 

establece los límites de un escenario interactivo, actúa como 

guía para la continuidad del proceso y denota la relación de 

fuerzas entre diferentes actores que participan a través de 

organizaciones y dentro de determinadas instituciones (formales e 

informales) . 

Para profundizar los alcances de la definición del problema 

en la elaboración de las políticas, abordamos el análisis de1 

sistema de minoridad en Argentina a lo largo del presente siglo. 

¿Cómo surge el problema de los menores infractores y/o 

abandonados? ¿Cómo y quiénes lo definen? ¿Qué papel desempeñó en 

estas políticas la definición del problema? 

En el Capítulo 1 presentamos las herramientas teórico- 

metodológicas que nos permiten llevar a cabo este trabajo. Nos 

posicionamos desde una perspectiva de políticas públicas, 

distinguimos los diferentes papeles que desempeña la definición 

del problema y recogemos algunas categorías conceptuales de la 

ciencias sociales que nos permiten enriquecer el análisis. En el 

Capítulo 2 presentamos una revisión histórica de las políticas de 

menores en Argentina. La misma abarca desde su ingreso en la 



agenda hasta la conformación de instituciones, saberes y 

organizaciones en torno a determinado grupo societáreo. Nos 

interesamos en realizar una periodización analítica para detectar 

ciertos cambios en la conceptualización del problema; en la cual 

resaltamos que, en los últimos años, se produce una transición 

que puede ser vista como un cambio de paradigma o de modelos 

dentro del saber jurídico. Este último cambio radical en la 

concepción del menor, que se observa en la evolución de los 

documentos y las normas internacionales en la materia desde 

mediados de la década del setenta hasta la culminación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989, es 

señalada por varios de los actores del caso argentino como el 

camino a seguir; que se debe traducir en la modificación profunda 

de las instituciones estatales de menores. Por esta razón, en el 

Capítulo 3, nos interesamos en el análisis de la modificación a 

la ley de menores en México que, al menos así lo declaman sus 

autores, intenta avanzar en el cambio desde una concepción 

tutelarista hacia una que prioriza una intervención estatal 

garantista de los derechos de la infancia y la adolescencia. En 

el Capítulo 4 retornamos al caso argentino, para referirnos al 

escenario actual y a un proceso que, consideramos, avanza hacia 

un cambio. Desde esta perspectiva y a partir de algunas 

enseñanzas sustraidas del caso mexicano, realizamos algunas 

recomendaciones, a modo de lineamientos generales, a partir de 

una redefinición del problema en términos muy distintos al 

discurso de la minoridad. Finalmente las conclusiones intentan 

evaluar la definición del problema en términos de menores, desde 

los diferentes papeles desempeñados por la misma. 


