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LA VULNERABILIDAD SOCIAL DE 
LOS ADOLESCENTES EN MÉXICO 

 

 
Maribel Lozano Cortés290 

 
 

Resumen: La adolescencia ha sido concebida en las sociedades mo-
dernas como una etapa vulnerable, problemática para la comuni-
dad. Sin embargo, la adolescencia es una construcción social, se han 
generado expectativas y comportamientos sobre ellos desde las 
instituciones sociales controladas por los adultos. Cuando los ado-
lescentes no cubren esas expectativas en una sociedad competitiva 
y violenta, las instituciones sociales buscaran normalizarlos o re-
primirlos olvidándose del contexto socioeconómico y enfocándose 
a la individualidad del adolescente. 

En América Latina y el Caribe y en especial en México, los ado-
lescentes y jóvenes, son el grupo etario que más ha sufrido las con-
secuencias de las crisis económicas y sociales de las economías 
globales; es el grupo más pobre, subempleado y con graves caren-
cias sociales. La desigualdad creciente ha provocado conductas de 
frustración y agresión entre los adolescentes y jóvenes, incremen-
tándose el consumo de drogas, alcohol, depresión y suicidio entre 
ellas. Además las tasas de homicidios dolosos entre este grupo, se 
han incrementado considerablemente. En suma, los adolescentes es 
el grupo más vulnerable en sociedades donde la inseguridad y la de-
sigualdad van de la mano, lo que preocupa cuando se piensa en el fu-
turo de un país. 

                                                           
290 Profesora Investigadora de la Universidad de Quintana Roo, correo: Maribel_uqroo@-

hotmail.com 
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Palabras clave: La adolescencia en México. Violencia y adolescen-
cia. Desempleo y juventud. Vulnerabilidad y adolescencia. 
 
Los adolescentes 

En las sociedades modernas se habla de la adolescencia como una 
etapa problemática de la vida en la sociedad. Los adultos conciben 
a los adolescentes como sujetos inmaduros en proceso y aún irres-
ponsables, sin capacidad para tomar decisiones. También se define 
al adolescente como sujeto vulnerable que requiere de protección 
de sus mayores.  

La edad se construye a través de un sistema de prácticas y repre-
sentaciones que involucra roles, expectativas, experiencias y ac-
tividades adecuadas, e instituciones encargadas de controlar, 
normalizar o eliminar las desviaciones a las mismas y en el caso de 
los adolescentes estas instituciones suelen estar controladas por 
los adultos.  

De manera tal que la relación entre edad biológica y edad social 
es compleja, socialmente manipulada y manipulable, especialmente 
en lo referido a quienes tienen escasos recursos para ejercer sus 
derechos, entre ellos los niños y los jóvenes (Adaszko, 2005). Desde 
quien ejerce el poder se fijan las maneras ser, los estereotipos, se 
crean realidades que permiten la reproducción de un orden; la es-
cuela, la iglesia, el sistema penal contribuyen a normalizar aquello 
que se sale del orden o bien a reprimirlo o aislarlo. 

Diversas ciencias como la criminología y la sociología de la des-
viación comenzaran a interesarse en los jóvenes en el preciso mo-
mento en que éstos emergían como actores sociales cuestionadores 
de la normatividad dominante. El primer acercamiento de la socio-
logía a los jóvenes fue en los años veinte para estudiar lo que se dio 
en llamar las sub-culturas juveniles de las pandillas en los barrios 
pobres de las grandes ciudades norteamericanas (Adaszko, 2005: 45). 

De esta forma, la actitud contestataria de los adolescentes y jó-
venes paso de ser un consecuencia de la estructura socieconómica 
a una consecuencia de la edad inmadura de ese grupo etario.  
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El interés se puso en elaborar políticas y programas para los 
adolescentes y jóvenes para que se adaptaran e integraran a los ob-
jetivos del éxito del mercado moderno. Mediante, apoyos asisten-
ciales se pretende proteger a los adolescentes para que se formen 
como individuos de éxito, según lo normado por las instituciones 
sociales. No se hace referencia al contexto social, a la pobreza, a la 
violencia, a la desigualdad como hechos sociales que han expuesto 
a los adolescentes a situaciones de vulnerabilidad. Se espera que un 
programa social genere cambios en la conducta del adolescente y 
de esa manera disminuya su situación de vulnerabilidad ya dada 
por su edad. Es como buscar proteger al adolescente de su propia 
conducta problemática, propia de su edad, olvidándose del con-
texto socieconómico. 

La vulnerabilidad social nos permite ir más allá de lo individual, 
explicar el concepto de adolescencia no como un concepto abs-
tracto y acabado sino que enmarca a la adolescencia con la visión 
moderna de la realidad que se contrapone a la etapa adulta y que 
se desarrolla en un contexto de confrontación y lucha, una sociedad 
contradictoria que le impone metas y la obligación de cumplirlas en 
un marco competitivo y violento.  

 

Pobreza y adolescencia en México 

En México, de 2010 a 2012, el porcentaje de pobres disminuyó de 
46.1% a 45.5%, respectivamente, pero el número absoluto de po-
bres aumentó, de 52.9 a 53.3 millones de pobres. Es decir, el nú-
mero de personas en pobreza extrema (aquellas que tienen tres o 
más carencias sociales y no tienen los ingresos necesarios para un 
nivel mínimo de bienestar), ha disminuido de 2010 a 2012 (de 13.0 
a 11.5 millones de personas), mientras que han aumentado las per-
sonas en pobreza moderada (es aquella que es pobre sin ser consi-
derada en pobreza extrema) (CONEVAL, 2012). 

Además, no todos los sectores experimentan la pobreza de la 
misma manera, por grupo de edades, la pobreza afecta más a la pobla-
ción menor de 18 años, donde el 53.8% es pobre (CONEVAL, 2012). 
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Gráfica 1: Pobreza según grupo de edad, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, 2012.  
 
 

Es decir, que la población infantil y adolescente experimenta la 
pobreza en una proporción mayor que la población en general y 
que la población adulta. En México, 21.2 millones de niños y ado-
lescentes presentaban carencias en el ejercicio de al menos uno de 
sus derechos sociales y vivían en hogares sin acceso a los recursos 
monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios requeri-
dos por todos sus integrantes.  

En el mismo sentido, en la Gráfica 1, arriba señalada, se aprecia 
que el 12.1% de los niños y adolescentes se encontraba en situación 
de pobreza extrema ese año, lo que implica que 4.7 millones de 
ellos presentaban carencias en el ejercicio de tres o más de sus de-
rechos sociales y formaban parte de hogares con un ingreso tan 
bajo que, aun si se dedicase por completo a la adquisición de ali-
mentos, no alcanzaría para ese propósito (CONEVAL-UNICEF, 2013). 

Como afirman, CONEVAL y UNICEF (2013), que la pobreza en la in-
fancia tiene características específicas que ameritan ser atendidas 
con urgencia: pueden ser pobres de manera permanente, además 
los impactos de la pobreza en los niños puede ocasionar daños en 
se salud irreversibles, lo que compromete el desarrollo presente y 
futuro de las niños y adolescentes que viven en situación de po-
breza (CONEVAL-UNICEF, 2013:4). 

 

liil 

liiii 
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Desempleo entre los adolescentes 

En las sociedades modernas, el trabajo adquiere una utilidad en tér-
minos de competencia, producción y recursos monetarios, a los 
adolescentes se les prepara según las exigencias del mercado, 
desde la política social se plantea que los niños adquieran las edu-
cación y las calificaciones necesarias para asegurarse un futuro me-
jor, diseñado desde el mercado de una economía global, de no 
prepararse en la escuela, se afirma desde el estado, que las conse-
cuencias van más allá de la niñez: recaen sobre la economía del país, 
que pierde competitividad, productividad e ingresos potenciales, es 
decir que lo importante no es lo que los adolescentes opinen o quie-
ran para su futuro sino cubrir las expectativas de una sociedad 
competitiva, que además al final no los demanda para ocupar al-
guna plaza de empleo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014a), señala 
en un documento titulado: “Panorama laboral 2014 América Latina 
y el Caribe”, que en América Latina y el Caribe, el ingreso de los jó-
venes a la vida laboral está marcado por altas tasas de desocupa-
ción e informalidad, de esta manera, el 40 por ciento de los 
desempleados de la región tienen entre 15 y 24 años y deben en-
frentar tasas de desocupación entre 2 y 4 veces mayores a las de los 
adultos (OIT, 2014:15).  

En México, según datos del INEGI, 2014, muestran que los adoles-
centes de 15 a 19 años (9.8%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%), Ver 
Gráfica 2, tienen el mayor nivel de desocupación. Se argumenta que 
la causa principal es que la población joven al momento de buscar 
trabajo no cuenta con experiencia laboral (INEGI, 2014). 

También, afirma la OIT (2014), que en América Latina y el Caribe, 
6 de cada 10 jóvenes que sí consiguen ocupación se ven obligados 
a aceptar empleos en la economía informal, lo que implica malas 
condiciones de trabajo, sin protección y con bajos salarios. 
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Gráfica 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: INEGI (2014) “Estadísticas a propósito del día internacional de la ju-
ventud (12 de agosto)”, 8 de agosto de 2014. 
 

De esta forma, el trabajo entre los jóvenes de América Latina y el 
Caribe, presenta una situación precaria que se manifiesta en: 

 
A) Sólo el 40% cotiza a un seguro de salud.  

B) El 39%, está en un sistema de pensiones.  

C) El 56% tiene un empleo informal, lo que por lo general signi-
fica bajos ingresos, inestabilidad laboral, desprotección y vio-
lación de derechos laborales (OIT, 2014:2). 

México, es de los países de América Latina donde el salario de los 
jóvenes se ha ido deteriorando más, desde la crisis de 2009 hasta 
2011 (OIT, 2014:6). Aunado, que en México, 7.7% de la población 
ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir, tienen 
la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo 
de lo que su ocupación actual les permite.  
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La vulnerabilidad de ocupar un trabajo informal se manifiesta 
también en el ingreso que se perciben por su trabajo: la proporción 
de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta 
un salario mínimo es de 17.7%; uno de cada tres (32.2%) recibe 
más de uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que uno de cada 
seis (17.1%) no reciben remuneración. En suma, estas tres catego-
rías representan 67% de la población joven que se ocupa de ma-
nera informal (INEGI, 2014) Ver Gráfica 3. 

 

Gráfica 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI (2014) “Estadísticas a propósito del día internacional de la ju-
ventud (12 de agosto)”, 8 de agosto de 2014. 

Por lo que, lo que caracteriza al trabajo de la población joven es que 
un mayor número de ellos acepta trabajos temporales o empleos a 
tiempo parcial, como afirma la OIT, que los empleos seguros, que en 
una época eran lo habitual para generaciones anteriores –por lo 
menos en las economías avanzadas– han pasado a ser más difíciles 
de conseguir para los jóvenes de hoy. Por lo que los jóvenes pueden 
apreciar una pérdida de expectativas en cuanto a su futuro. 

■ 

■ 
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El trabajo informal, se presenta más cuando la escolaridad de los 
jóvenes es baja, en México, el 90.3% de los jóvenes ocupados tienen 
la primaria incompleta y 84.3% con primaria completa son traba-
jadores informales; por otra parte, existe una importante propor-
ción de jóvenes (44.8%) con estudios medio superior y superior 
que se ocupa de manera informal (INEGI: 2014). 

También indica el INEGI (2014), a través de datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que durante el primer tri-
mestre de 2014, 1.2% de los jóvenes están sin instrucción y 2.8% 
no completaron sus estudios de primaria. El hecho de no saber leer 
ni escribir los convierte en población vulnerable al no poder acce-
der al conocimiento que les pueda permitir luchar por una vida con 
calidad. 

Es decir, se exige a los adolescentes y jóvenes tener la educación 
básica, incluso, mediante programas sociales se les otorga becas 
para que asistan a la escuela, para disminuir el número de niños 
que trabajan, pero cuando terminan sus estudios no encuentran 
empleo. “La adolescencia se define culturalmente como una etapa 
de vida cuando la educación de tiempo completo reemplaza el em-
pleo de tiempo completo como la actividad principal de los jóvenes. 
Esta transformación ocurre habitualmente en sociedades con eco-
nomías avanzadas, en las que se le da mayor importancia a la educa-
ción y a la capacitación” (Furstenberg, 2000:20), pero en economías 
como las nuestras el mercado no demanda a jóvenes preparados en 
las escuelas, sino en la realización de servicios. 

Sobre todo son los jóvenes más pobres los que no pueden acce-
der al escuela, según, datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares levantada en 2012 (ENIGH 2012), se estima 
que 72.4% de los adolescentes de 15 a 19 años que viven en los ho-
gares con el decil más alto de ingresos asisten a la escuela y dismi-
nuye a 39.2% en los adolescentes que viven en los hogares con el 
decil de ingreso más bajo, Ver Gráfica 4. De esta forma, se desarrolla 
el círculo de la reproducción intergeneracional de la pobreza, no 
sólo se heredan bienes materiales sino, capital social.  
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Gráfica 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI (2014) “Estadísticas a propósito del día internacional de la ju-
ventud (12 de agosto)”, 8 de agosto de 2014. 

 
De esta forma, una de las causas principales por la que los ado-

lescentes y jóvenes desertan de la escuela, es la falta de dinero en 
el hogar para útiles, pasajes o inscripción, afirmaron el 36% de 
quienes dejaron de ir al escuela, la segunda razón fue que ‘le dis-
gustaba estudiar’ 7.8%, y la tercera ‘consideraba más importante 
trabajar que estudiar’ 7.2%, según la Encuesta Nacional de Deser-
ción en Educación Media Superior 2011, Ver Gráfica 5 (INEGI, 2014).  

 
 
 
 
 
 
 

■ 
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Fuente: INEGI (2014) “Estadísticas a propósito del día internacional de la ju-

ventud (12 de agosto)”, 8 de agosto de 2014. 

 
Para toda América Latina y el Caribe, afirma la OIT (2014), que 

del total de jóvenes de la región, aproximadamente el 35% sólo es-
tudia y el 33% sólo trabaja; cerca de un 12% estudia y trabaja al 
mismo tiempo y uno de cada cinco jóvenes en la región no estudia 
ni trabaja (los “Ni-Ni”). Uno de cada 20 jóvenes no estudia, ni trabaja, 
ni desempeña quehaceres del hogar, ni tampoco busca trabajo, tra-
tándose, sin duda, de jóvenes excluidos y en alto riesgo social.  
 
Carencia de prestaciones sociales para los adolescentes 
y jóvenes 

Sobre prestaciones sociales para los adolescentes y jóvenes en Mé-
xico, la situación es grave, dado que la población de 15 a 29 años, 
36.7% de los hombres y 28.7% de las mujeres no están afiliadas o 
inscritas a servicios médicos; 68.8% no asiste a la escuela, siendo 
mayor el porcentaje en mujeres respecto a de los hombres (69.5 y 
68.1%, respectivamente); y 51.5% no trabaja (65.5% mujeres y 
37.2% hombres). Conjuntando las tres condiciones, se observa que 

■ 
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9.3% de la población joven, durante 2012 declaró que no tiene pro-
tección en salud, no asiste a la escuela y no trabaja, situación que 
los sitúa en una gran desventaja social, Ver Gráfica 6 (INEGI, 2014).  

Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI (2014) “Estadísticas a propósito del día internacional de la ju-
ventud (12 de agosto)”, 8 de agosto de 2014. 

 
Inseguridad y desigualdad 

Las características problemáticas de la adolescencia han sido es-
tructuralmente creadas y mantenidas, en gran medida, por institu-
ciones sociales que contraponen a los jóvenes y los adultos. El 
individualismo propio de las sociedades modernas alienta a los 
adolescentes a buscar su propia compañía, pero se les reprocha el 
hecho de ser egocéntricos, irresponsables y ocupados con compor-
tamientos autodestructivos o socialmente destructivos (Fursten-
berg, 2000:20). 

Además, al no tener los jóvenes de las capas bajas de la sociedad 
las mismas posibilidades para acceder a aquellos fines y metas que 
la sociedad les ofrece, se produce un problema de adecuación entre 
las aspiraciones de los jóvenes de las capas inferiores y las posibi-
lidades reales de acceso a las mismas. Esta situación, según Cohen, 

■ 

■ 
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les provoca una situación de tensión y preocupación en sus vidas, 
lo que él denomina un “estatus de frustración” (status frustration) 
(citado en Vázquez, 2003). Esta frustración puede generar respues-
tas de agresión y crimen. 

Quizá por eso la población en México considera, según la En-
cuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad 
(ENVIPE, 2014), que una de las principales causas de la inseguridad 
en México es el desempleo (41%), seguido de la pobreza (32.7%), 
que como señalábamos más arriba afecta más a los jóvenes que a 
los adultos, Ver Gráfica 7. 

Gráfica 7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción de la Inseguridad (ENVIPE, 2014). 

 

En las sociedades modernas, los incentivos para el éxito los pro-
porcionan los valores consagrados de la cultura y, los medios reco-
nocidos para alcanzar esas metas están limitados para ciertas 
estratos sociales con poder económico , lo que significa que no to-
das las personas pueden acceder mediante vías legítimas a esas 
meta-éxitos, sino que se encuentra limitada a los miembros de cla-
ses media altas, de manera que los estratos sociales bajos que no 
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cuentan con nivel de estudios y recursos económicos pueden recu-
rrir a medios ilegítimos para alcanzar el éxito (Merton, 1987), lo 
que puede explicar, que en sociedades con graves problemas de de-
sigualdad en donde los más afectados son los adolescentes y jóve-
nes, la edad de los presuntos delincuentes según percepción de la 
victima sea en primer lugar de los menores de 25 años, Ver Gráfica 
8, que en ocasiones pueden recurrir a medios considerados como 
ilegítimos para acceder a la meta y lograr así el reconocimiento so-
cial. El robo es el delito más común entre los jóvenes. 

Gráfica 8 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción de la Inseguridad (ENVIPE, 2014). 

 
Salud y adolescencia 

Cuando los adolescentes y jóvenes no cumplen con las expectativas 
que la sociedad espera se piensa en un individuo conflictivo, psico-
lógicamente perturbado y enfermo que debe ser medicado o debe 
recibir alguna sanción institucional, se justifica la práctica del con-
trol presentadas como intervenciones destinadas al cuidado de los 
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jóvenes mientras éstos se enfrentan a una serie de pruebas o “ta-
reas” que deberán superar con éxito para ser reconocidos como 
adultos responsables (Furstenberg, 2000). 

Según el informe elaborado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y titulado Health for the world’s adolescents, la depre-
sión es la principal causa de enfermedad y discapacidad entre los 
adolescentes de ambos sexos de edades comprendidas entre los 10 
y los 19 años. Las tres principales causas de mortalidad entre los 
adolescentes a nivel mundial son los traumatismos causados por el 
tránsito, el VIH/sida y el suicidio (OMS, 2014a).  

En México las principales causas de muerte en los adolescentes 
de 15 a 19 años de edad en 2012 fueron las agresiones (24.7%), 
accidentes de transporte (16.6%) y las lesiones autoinfligidas inten-
cionalmente (suicidios) con 8.6%, situación preocupante, debido a 
que estas son muertes prematuras y prevenibles (INEGI, 2013:7). 

También en el informe de la OMS, Health for the world’s adoles-
cents, que se basa en entrevistas realizadas a adolescentes de entre 
10 y 19 años de edad de todo el mundo, destaca las cuestiones de 
salud que afectan a los adolescentes como: el tabaco, el consumo de 
alcohol y drogas, el VIH, los traumatismos, la salud mental, la nutri-
ción, la salud sexual y reproductiva, y la violencia. “Una revisión de 
las principales revistas profesionales sobre adolescencia indican 
que al menos la mitad de todos los artículos abordaban, principal-
mente, el mal comportamiento y la inadaptación de la juventud: de-
lincuencia y violencia, abuso de sustancias, problemas escolares, 
salud mental y temas similares (Furstenberg, 2000:21), como si 
fuera un problema propio de la edad de los adolescentes y no tu-
viera su explicación en el contexto socioeconómico de la sociedad 
moderna.  

En México, el INEGI (2014), destaca un incremento entre los jóve-
nes con depresión, suicidio y el aumento en el consumo de drogas 
y alcohol. Con datos de la Secretaría de Salud, 2014, se aprecia que 
los principales usuarios de drogas, por edad son los que están entre 
los 15 y 19 años, Ver Gráfica 9. 

 



LA VULNERABILIDAD SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES EN MÉXICO 

- 263 - 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-MAS

N
ú

m
er

o
 d

e 
u

su
ar

io
s

Grupos de edad

Principales usuarios de drogas, por edad (2014).

Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud, Centro de In-

tegración Juvenil, A.C. (2014). 

 
El suicidio, es otra situación en adolescentes que va en aumento 

a nivel mundial pues cifras de la OMS indican que para 2012 se pre-
senta como la segunda tasa más alta de muerte para este grupo de 
población, con 15 suicidios por cada 100 mil personas de 15 a 19 
años; para la región de América esta cifra es de 6.6 por cada 100 mil 
adolescentes (OMS, 2014b). 

En México es posible advertir que la tasa de suicidios presenta 
una tendencia creciente, pues de 1990 a 2011 para la población en 
general la tasa se duplicó al pasar de 2.2 a 4.9 suicidios por cada 
100mil habitantes (INEGI, 2013:1). 

Del total de la población que cometió suicidio, el conjunto de 
quienes tenían de 15 a 29 años de edad representaron la mayor 
proporción de fallecimientos por este hecho (43.5%). Según los ex-
pertos en salud este hecho puede estar asociado a la depresión, al 
consumo de drogas y alcohol (INEGI, 2013:3). 
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La violencia en los jóvenes 

Según revela el Informe sobre la situación mundial de la prevención 
de la violencia 2014 en 2012 fueron asesinadas 475 000 personas, 
y los homicidios son la tercera causa de muerte a escala mundial de 
los varones de entre 15 y 44 años. En los países de ingresos bajos y 
medianos, las tasas estimadas de homicidio más elevadas se regis-
tran en la Región de las Américas, con 28,5 homicidios por 100 000 
habitantes, seguida de la Región de África con una tasa de 10,9 ho-
micidios por 100 000 habitantes (OMS, 2014b). 

También la OMS, sostiene que las mujeres y los niños pagan un 
tributo particularmente alto en el caso de los actos de violencia no 
mortales. Uno de cada cuatro niños ha sufrido maltrato físico; una 
de cada cuatro niñas ha sido víctima de abusos sexuales; y una de 
cada tres mujeres ha sido víctima de violencia físico o sexual por 
parte de su pareja en algún momento de su vida. 

La desigualdad económica, el consumo excesivo de alcohol y la 
atención parental inadecuada incrementan la probabilidad de mal-
trato infantil, violencia juvenil y violencia de pareja y violencia se-
xual contra las mujeres. Esa violencia recibida puede reproducirse 
de tal suerte que esos niños maltratados tienen mayor probabilidad 
de tener un comportamiento agresivo y violento. 

En México, el número de homicidios en jóvenes de 15 a 17 años 
se incrementó en un 14 por ciento al pasar de 445 en al año 2000 a 
507, Ver Gráfica 10 que se observa un descenso en el periodo del 
200 a 2005, sin embargo aumenta en el 2008 (Geremia, 2011). 

Para 2012-2013, con datos de Red por los Derechos de la Infan-
cia en México (REDIM, 2015), la tasa de mortalidad por homicidios 
en la población de 0 a 17 años para 2012 fue de 4 muertes por cada 
cien mil habitantes, y es la más alta en los últimos 10 años. Para 2013 
se dio una reducción pasando a 3.1 (por cada 100 mil habitantes). 
En el segmento de 15 a 17 años, la tasa de mortalidad por homici-
dios en 2012 fue de 16.3 por cada 100 mil, en 2011 fue de 15.8. Sin 
embargo, al igual que la población general hubo una reducción del 
29% en 2013 ya que la tasa se redujo 11.71 por cada 100 mil. 

 



LA VULNERABILIDAD SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES EN MÉXICO 

- 265 - 

445

Homicidios, 
507

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

N
ú

m
er

o
 d

e 
h

o
m

ic
id

io
s

Defunciones por homicidios en menores de 15 a 17 años en 
México (2000-2008).

Gráfica10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud, Direc-
ción General de Información en Salud: Base de datos de defunciones 1979-2008, 
elaborado por Geremia, V. (2011). 

 

Pero aunque los homicidios se han reducido, la violencia persiste 
por lo que la REDIM, señala las principales preocupaciones y los re-
tos que ha de enfrentar en 2015 para la infancia: 

La tortura, los tratos crueles y degradantes, la desaparición for-
zada, el secuestro, la venta y trata de personas menores de 18 años, 
así como la “narco-explotación” y el feminicidio de niñas y adoles-
centes. 

Uno de los temas más preocupantes para la REDIM, es la narcoex-
plotación; niñas y niños son explotados por el crimen organizado 
frente a la falta de oportunidades y alternativas de vida. 

De acuerdo con cifras de la Comisión de Seguridad Pública de la 
Cámara de Diputados, al menos 25 mil adolescentes y adultos me-
nores de 25 años han sido cooptados por los cárteles de la droga. 
La “narcoexplotación” está vinculada a otros delitos como la venta 
y trata de personas. 

Entre diciembre de 2006 y octubre de 2011, la Procuraduría Ge-
neral de la República, procesó a 142 menores de 18 años por delitos 
contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
En este sentido, el Estado mexicano ha incumplido reiteradamente 
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con su obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir 
que niñas, niños y adolescentes se involucren en la producción y el 
tráfico ilícito de drogas (REDIM, 2015). 

 
Conclusiones 

Los adolescentes son un grupo sano, como afirma la OMS, sin em-
bargo, muchos adolescentes mueren de forma prematura debido a 
accidentes, suicidios y violencia, enfermedades prevenibles o trata-
bles. Este problema se agudiza en las sociedades en desarrollo 
como las de América Latina y el Caribe. 

Por eso, es importante, a la hora de plantear políticas sociales 
para los adolescentes comenzar por estudiar el contexto social y 
económico en el que se desarrollan, para no atribuir el problema a 
una causa individual, sino a condiciones de exclusión y de miseria 
estructural, que en muchos casos no permiten proyectar un futuro 
diferente. El debate debe hacerse con los adolescentes, darles voz, 
ellos conocen sus necesidades y tienen derecho de decidir, como los 
adultos, además tienen el derecho de hacer uso de los recursos, de 
beneficiase del crecimiento económico. 

Bajo estas ideas, en México los adolescentes pertenecen al grupo 
etario con mayor vulnerabilidad social, son los más pobres, los que 
tienen menos oportunidades de obtener un trabajo decente, lo que 
limita su movilidad social. Ante ese escenario de incertidumbre 
para los jóvenes y la falta de oportunidades en el mercado, son vul-
nerables a ser cooptados por la delincuencia organizada. 

En las encuestas sobre percepción de inseguridad se mira a los 
adolescentes y jóvenes como los responsables de la inseguridad, se les 
estigmatiza y se conciben como los generadores de los problemas so-
ciales. 

Es urgente resaltar que el papel de los adolescentes y jóvenes en 
la sociedad será el futuro de un país. Los daños en la salud sea física 
o emocional en los adolescentes generalmente son daños irreversi-
bles, aún no tienen los mecanismos o herramientas necesarias para 
hacer frente a los riesgos que se les presenta en una sociedad donde 
lo predominante es la violencia y la desigualdad. Es necesario que 
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los estados elaboren políticas públicas donde participen los adoles-
centes y planteen sus problemas y necesidades, para integrarlos a las 
instituciones sociales, al empleo, a los servicios sociales y apostar 
por ellos para que tengan una mejor calidad de vida. 

Educación, empleo, buena nutrición, salud y medio ambiente son 
prioridades del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes y for-
man parte de los Objetivos del Milenio, aprobadas por la ONU desde 
el 2000, aunque hay otros temas en la agenda del programa como 
prioridades: el uso indebido de drogas, la delincuencia juvenil y la 
escasa participación eficaz de los jóvenes en la vida de la sociedad 
y en la adopción de decisiones. Por eso se busca "alentar a los go-
biernos para que sean más sensibles a las aspiraciones que tienen 
los jóvenes para un mundo mejor, y para que tomen en cuenta las 
demandas de los jóvenes encaminadas a formar parte de la solución 
en vez de formar parte del problema". Ha trascurrido más de una 
década desde estos acuerdos aprobados por la ONU y los datos y las 
acciones demuestran que no hay voluntad de los estados para in-
vertir en el desarrollo de los adolescentes y jóvenes. 
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