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I 

I N T R o D u e e I o N 

Antes de iniciar esta exposici6n, debo rendir justo 

homenaje a quienes por vocaci6n, con entrega plena y la modes-

tia del que calla, benefician a los jOvenes en los tribunales, 

juzgados de menores o en las instituciones de tratamiento, recu 

per!ndolos en lo social y normalizando su vida. 

El menor por s! mismo, es un incapaz desde el punto de 

vista jurídico, que no.rmalmente y con el s6lo transcurso del 

tiempo, podr! madurar al desarrollarse como ser humano. 

Sin embargo, puede verse interferido ese desarrollo, 

por causas som!ticas, psíquicas o sociales que, cuando intervi~ 

ne alquna de ellas, produce efectos en todos los sectores de la 

vida diaria y no sOlo en el afectado por la anomalta. Por eje!!!_ 

plo cuando se trata de1 cieqos sordomudos, mudos o lisiados del 

aparato locpmotor, todo ello relativo a lo f!sico, se afecta lo 

ps!quico y lo social1 cuando en lo ps!quico, es deficiente men

tal o demente, se afecta lo f!aico, lo social; cuando desde pe

queño queda budrf ano de padre y madre, o comete hechos reproba

dos, como el intoxicarse con drogas, el robar o lesionar a al-

quien, se afecta lo físico y psíquico. Queda invllido por que

dar limitado en las manifestaciones normales del yo, ya sea por 

las consecuencias en s! mismas, o por la intervenci6n de terce

ros, que le impiden la libertad de sus movimientos. 
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Sea cual fuere la causa, queda impedido como producto -

del desequilibrio de su estructura biopsicosocial, dejandolo i~ 

defensa frente a las exigencias del desarrollo; en la salud edu 

caci6n, trabajo y relaciones interpersonales. 

A lo anterior hay que agregar que tales invalideces nor 

malmente van asociadas a estados emocionales que las intensifi

can, en relacionou variables al infinito, que deben llegar a -

ser controladas por el propio sujeto, mediante un tratamiento y 

el aprend~zaje comprendido en su proceso de rehabilitaci6n. 

El menor normalmente es incapaz debido a su edad, que -

implica falta de experiencia, insuficiente. desarrollo de su in

teligencia, conocimientos y predominio de las emociones en sus 

actos, adem~s de su desinter~s permanente en todo lo relativo -

en antecedentes y consecuente de sus propios actos, de personas 

a quienes trata y de situaciones que atraviesa. 

A esta incapacidad, que el Derecho reconoce se agrega -

la de sus condiciones f1sicas o pstquicas, lo que ·implica doble 

incapacidad. 

Igualmente cuando comete algnn error de .conducta e in-

tervienen las autoridades, la aplicaci6n del internado, que su~ 

le ser coman, implica doble o triple incapacidad: la de su mino 

ridad, su padecimiento y la limitaci6n de su ll'OVimiento en la -

vicia social. 



III 

Otro motivo por el cual no se les puede llamar "delin-

cuentes es porque los menores, cualquiera que sea su conducta, 

deben ser protegidos, tutelados, a6n en el caso de que hayan c~ 

metido hechos tipificados en las leyes penales, o simples infr'!.,c 

cienes a los Reglamentos de Polic!a y buen Gobierno, o meros ac 

tos contra s! mismo, su familia o la Sociedad {como huir de su 

hogar, intoxicarse con el alcohol o con drogas, desertar de la 

escuela, etc.) • 

Ya que estos hechos no son "delitos" y su autor no pue

de ser llamado "delincuente", aunque intervengan los consejeros 

tutelares, sustitutos, en Ml!xico, de los jueces de menores. 

Algunos pa!ses como Alemania, Francia, Italia o ciertos 

Estados de la Uni6n Americana, imponen penas a los menores de -

edad, llegando, en la Gltirna, aplicar prisi6n perpetua y aan 

pena de muerte. 

Al hacer as!, pierde todo sentido el que los menores -

tengan sus jueces o consejeros especializados, cuando una vez -

óe protegerlos, se les imponen penas cuya dureza pueda compara~ 

se con las más crueles penas impuestas a los adultos. 

Sin embargo, tratando de prevenir en los menores la cri 

minalidad de los adultos, mediante la oportuna intervenci6n de 

la polic!a, los jueces o consejeros de menores o la internaci6n 

en establecimientos de padagog!a correctiva, suele retardarse -
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demasiado la resoluci6n de cada caso o darse una soluci6n equi

vocada que hecha a perder la vida de un muchacho. 

Si se desea prevenir la delincuencia adulta en los meno 

res se debe recordar la triste realidad de ~stos1 enfermos o -

anormales de su sistema nervioso, que no les permite progresar, 

a menos que sean atendidos por especialistas en neurolog!a o en 

deficiencia mental1 a menudo desnutridos, desertores de la es-

cuela primaria, explotados por sus propios padres que los man-

dan a trabajar en la v!a pQblica prematuramente o que los corren 

de su casa por no traer dinero a ella1 victimas de la desorgan! 

zaci6n familiar. 

En Mdxico, pocas veces los padres de familia tienen 

quien dirima sus dudas respecto a la eduoaci6n de sus hijos, 

cuando todav!a al inicio de este siglo, los hijos recib!an el -

ejemplo de una familia estable y unida, cuyos principios eran -

s6lidos y se transmit!an de padres a hijos gracias a una cohe-

si6n familiar comdn, que permi t!a conservar los v!nculos mora-

les, sociales y econ6micos, aGn en las familias de los obreros 

que frecuentemente se conservan unidas y ajenas a los vicios, -

a expresiones groseras y a las meras vulgaridades. 

Ahora el ambiente general est4 afectado por los fen6me

nos constantes del acorrientamiento social en que se descuida -

normalmente, el vestido y la presentac16n individual, el aseo -

de la propia ropa, el calzado, el uso del lenguaje oral y eser!, 
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to y las formas de expresi6n ante las damas y demás gente resp~ . 

table. 

En este ambiente social y familiar, menos que mediocre, 

frecuentemente corrompido, es en el que se vive y se desea a -

los niños y adolescentes, no para que se distingan por su es- -

fuerzo y por la calidad de ~l; no para que reciban las profun-

das satisfacciones del deber cumplido de manera superior o per

fecta, sino para que aseguren su permanencia en la escuela, y -

m.1s tarde su estabilidad econ6mica. 

La realidad de los menores, se descubre a travAs del -

diagn6stico interdisciplinario que en M~xico se realiza sistem! 

ticamente, que ellos y su conducta son resultados de padres 

egoístas, descuidados, viciosos o delincuentes, cuyoa ejenq:>los 

han sido seguidos por no tener otras conductas imitables· cerca 

de s! mismos. 

En los menores se cuenta con el Consejo Tutelar, para -

su diagn6stico interdisciplinario, en el Dis~rito Federal, exi! 

ten trece de ~stos establecimientos de tratamiento, para su re

educaci6n en sistema abierto, semiabierto y cerrado, para casos 

leves como graves. 

Agregarnos al problema, los efectos de la publicidad en 

los menores, hoy que es m~s dif!cil la recuperaci6n de estas -

existencias para una vida normal activa. 
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Podemos darnos cuenta de la enorme complejidad del pro

blema de los menores infractores, debemos recordar que si los -

jueces para menores fueron creados, con el objeto de salvar a -

Astes de las durezas del juicio penal para adultos, y de las -

c!rceles, hoy estamos conscientes de que el problema de los me

nores infractores no pertenece ya al Derecho Penal ni siquiera 

persigue la imposic16n de castigos, sino clara y franca protec

ci6n que se les brinda con sentido trascendente para salvarlos 

de su futura conducta antisocial. La base para ello es la nor

malizaci6n de la vida del menor como niño o adolescente. 
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CAPITULO I 

I. ·1 . EL 'TERMINO DELINCUENCIA DE l~ORES. 

El tratar de dar un concepto universalmente v4lido, es 

dificil pero es necesario, sin embargo: 

Jiménez de AsQa dedica en su tratado, extensas p~ginas 

al asunto, estudiando, m4s que el delito en s! mismo, las defi· 

niciones de los autores, clasific!ndolas y orden!ndolas segQn -

su criterio, pero su aporte esclarecedor, que adoptamos es que 

el delito fue siempre una valoraciOn jur!dica, cambiante como -

en los tiempos. En el antiguo Oriente, Persia, Israel, Grecia 

y a.ctn en Roma, exist!a la .responsabilidad por el resultado al -:

daño causado, hasta las bestias eran penalmente responsables. 

En cuanto a las personas la valoraciOn jur!dica que re

cae sobre sus conductas, tambi~n varia a lo largo del tiempo. -

Recuérdese la muerte en hoguera dada a las brujas porque hasta 

las proximidades del siglo XX, era quiz! la hechicer!a el m!s -

tremendo de los delitos. 

El obrar humano penado por la Ley da la primera idea de 

delito. El delito siempre fue antijur!dico y lo subjetivo, es -

decir, la intenciOn aparece en los tiempos de Roma, donde incl~ 

so se cuestiona la posibilidad de castigar el homicidio culpo-

so. Con el afinamiento del Derecho, aparece, junto al elemento 

jur!dico, la caracter!stica de la culpabilidad. 
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Carrara asume la doctrina del delito como "Ente Jur!di

co". SegGn su definici6n, "Es la infracci6n de la Ley del Esta; 

do, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, r~ 

sultante de un acto externo del hombre positivo o negativo, mo

ralmente imputable y pol!ticamente dañoso", el concepto de "Co~ 

trario a la Ley", habr!a de ser poco tiempo despu~s rectificado 

por Bíndíng, con su clasificaci6n de normas primarias y secund~ 

rías, en proteger a la seguridad estaba la esencia del delito. 

S6lo las leyes de seguridad lo crean, "El Acto Exter-

no" separaba los pensamie •• tos. La f6rmula "Ente Jur!dico", re

vela claramente en la tesis Carreriana, su diferencia del deli

to como hecho, alude a su origen, a la pasi6n humana. Binding, 

lo alude a la naturaleza de la sociedad civil, que requiere fre 

nar los deseos. 

La teor!a jurídica que m~s pr6xima se encuentra a lo- -

grar un inteligible concepto del delito que reana en pocas pal~ 

bras todos los elementos que lo integran, da principio en el 

año de 1906 con Ernesto Beling, quien dice que el delito es la 

acci6n t!pica, antijur!dica, culpable, sometida a una adecuada 

sanci6n penal y que llena las condiciones objetivas de penali-

dad. 

Max Ernesto Mayer, nos dice, "Delito es un acontecimie_!! 

to t!pico, antijur!dico e imputable". Para Franz Von Liszt, --



"El delito es un acto humano contrario al derecho y sancionado 

con una pena". (l) 

3 

Sin embargo, el delito s6lo es incriminable en cuanto a 

una Ley anteriormente dictada, que lo defina y sancione. 

como podemos observar, el comdn denominador de las def! 

niciones anteriores es la Ley. 

La valoración jur!dica es cambiante conforme el tiempo, 

por lo tanto, delito es un ente jur!dico o contrario a la Ley. 

A principio de siglo se moderniza el concepto de Ernes

to Beling, quien dice que el delito es la acci6n t!pica, antij~ 

r!dica, culpable, sometida a una adecuada sanci6n penal y que -

lleva las condiciones objetivas de penalidad. 

El delito lo podemos observar desde los tiempos B!bli-

cos, por ejemplo cuando Ca!n da muerte a su hermano Abel, sufre 

la pena al delito, pues es desterrado,. existen muchos m4s, 

pero s6lo citaremos un dec4logo que rige en varios pueblos en -

la actualidad. ( *) 

(.11 GO[STEIN RAUL. Vic.c.iona11..i.o de Veuc.ho Pe.nal y C11.im.i.11olog.la. 
2a, Edic..i.6n, Ac.~ua.t.lzada y ampliada, Edito11.ial A4tll.e.a. 
Bue.1104 Ai1te.s, A1tge.n.Una 1978. C.U. Pifg. 200 - 204. 

(*)GEN 4, B Exodo !O, 1-77. 
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A nosotros el elemento que nos interesa es el relativo 

a la culpabilidad, ya que es por ~edio de ella la vinculaci6n -

que el Derecho lleva a cabo del hecho con el hombre, con el fin 

de obtener de la misma, todas las consecuencias previamente es

tablecidas, o sea que la culpabilidad se identifica con la rel~ 

ci6n psicol6gica existente entre el autor y su hecho, siendo -

que la misma relaci6n requiere encontrar fundamento en el car~c 

ter imputable del sujeto. 

De manera de que para que se pueda fincar el juicio de 

reproche relativo a la culpabilidad, es indispensable que se -

manifieste el presupuesto 16gico y necesario de la misma, o sea, 

la imputabilidad. "Lo que significa para poder calificar de --

culpable a una persona se requiere exigir un comportamiento di~ 

tinto, referido a un hecho concreto y adem!s una capacidad de -

tipo general para la comprensi6n de lo antijur!dico del acto". (2) 

As! pues, resulta necesaria, trat!ndose de la imputabi-

lidad la capacidad de entendimiento sobre la calidad de la con

ducta debido al suficiente desarrollo de las facultades del in-

telecto. Para ésto debe contarse, tanto con la edad que requi~ 

ren las normas jurídicas (mayor de 18 años), como con la salud 

mental que ayude a la correcta valorizaci6n que de lo antijurt-

[2) VELA TREVZRO SERGIO. Cu.l.pablt.idad e Znculpabil~dad. P~im~ 
~a Edici6n. Edizo~ial T~~"tla6. Mlxico 1973. Ciz. p4g. 
28. 
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dico se haqa. 

La imputabilidad ••• "Es la posibilidad condicionada -

por la salud mental y por el desarrollo del autor, para obrar -

seg~n el justo conocimiento del deber existente. Es la capaci-

dad de obrar en Derecho Penal que traigan consigo las consecue~ 

cias penales de la infracci0n". (J) 

La primera de estas qu!as de comprensiOn de que hemos -

hablado, la encontramos en el Art!culo Primero de la Ley que -

crea los Consejos TUtelarea para Menores Infractores del Distr! 

to Federal, y de cuya interpretaciOn en contrario sensu se des

prende la aplicaciOn que se hace a los menores de 18 años. 

Ya que anticipadamente se reconoce en los inimputables 

la falta de capacidad para conocer de lo injusto de las conduc

tas que llevan a cabo y que resulten productores de resultados 

que dañen bienes que se encuentran jur!dicamente protegidos. 

En el per!odo de la vida humana que llamamos infancia y 

adolescencia encontramos la falta de madurez mental, moral y f1 

sica, por lo que el niño y el adolescente no pueden llegar a -

comprender lo que sus hechos morales y sociales significan, dan 

do lugar a la falta de capacidad para llegar a responder de los 

[JJ CASTELLANOS TENA FERNANVO. Lineamientc6 Ete.mentate~ de Ve
~echc Penal. Novena Edicidn. Edito~iat Po~~da, S. A, 1915. 
Cit. P4g. 2&. 
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mismos. 

Adem~s de la capacidad de tipo general que mencionamos, 

se requiere una capacidad espec!fica que se relacione con el h~ 

cho concreto a tratar, o sea que haya tenido "La capacidad de -

libre determinaci6n en la decisidn y en el impulso de la volun

tad con la posibilidad de decidirse y obrar de otra manera", y 

con posible conocimiento de car!cter injusto del que se reali--

za. 

As! la nocidn de imputabilidad necesita no dnicamente -

el querer del sujeto, sino tamhi@n su capacidad de entendiltµ.en

to, pu@s s6lo aquel que debido a su desarrollo y salud mental -

es capaz de representar el hecho, de conocer lo que significa y 

de llevar a su voluntad el objetivo concreto de violaci6n de la 

norma puede recibir el reproche correspondiente en el juicio in 

tegrante de la culpabilidad. 

La imputabilidad no puede ser considerada cOllo anterior 

o ajena al delito, sino como formando parte de su propio conce~ 

to y contempor&nea con dicho delito. Por lo que, como fundame~ 

to para llevar a cabo el juicio de reproche referente a la cul

pabilidad se necesita que el sujeto sea imputable. 

En suma, si la imputabilidad es capacidad ••• Resulta 

evidente que debe ser presupuesto de la culpabilidad; es decir, 

materia que no se expresa en proporci6n, pero que sirve de fun-



7 

darnento y que le antecede con base a la verdad de lo propues- -

to. <4) 

La tesis que hemos venido comentando, o sea la irnputab! 

lidad como pre•upuesto de la culpabilidad, encuentra pleno apo

yo en la Ley que crea los Consejos TUtelares para Menores In- -

fractores del Distrito Federal, ~sto es ser menor de 18 años, -

por lo que dicha condici~n m!nima se interpreta a contrario seE 

su, que el sujeto que lleve a cabo un resultado t!pico ser! re

conocido no como un imputable sino que en este caso se trata de 

un inimputable. 

El ilustre catedr4tico de Derecho Penal, Eugenio cuello 

Cal~n, nos dice que: esta capacidad de conocer y de querer es -

inilllputable, e1ta capacidad puede faltar cuando no se ha alcan

zado una madurez f!aica o pa!quica, o cuando la conciencia o la 

voluntad est4n anuladaa o gravemente perturbadas de modo perma

nente o transitorio, las causas de inilllputabilidad son; la me--

nor edad, la enfermedad mental, la embriaguez, el sonambulismo, 

la sordomudez. <5> 

Este lindero de la imputabilidad en cuanto a la edad, -

de 18 año• en el aiatema Mexicano corresponde no a una verdad -

141 VELA TREV1RO SERGIO. Op. CU. P4g. Z9 - 30 
¡5) CUELLO CALON EUGENIO. Oe~echo Penal. Pa~te Gene~al. Tomo 

I, Novena Ed.i.c.i.6n; EcU.to~.i.at Nac.i.ona.l, Mlxúo, V. F. 1975, 
C.l.t. Pifg. 401. 
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tajante. Ya que la sociedad, el Estado y la Ley, esperan una -

concucta determinada ~anto de los ciudadanos que la componen 

como de los menores de edad, porque un menor puede actuar en 

forma rauy peligrosa debido a que se sabe ajeno a la posible co

misi6n de un delito y en cambio, puede haber logrado tal grado 

de desarrollo que le permita conocer lo il!cito de su conducta. 

Sin embargo, "El Sistema Normativo Mexicano", por espe- -

cial valoraci6n del legislador, ha considerado que anicamente 

quienes tengan 18 años o mts, tienen facultad de comprensi6n, -

que requiere. conceptualmente la imputabilidad. 

Esto quiere decir, que quienes sean menores de 18 años -

de edad carecer4n del reconocimiento normativo y no podr4n ser 

oujeto imputables, con la consecuencia de que las conductas t!

picas y antijur!dicas que realizan no podr4n ser Gtiles para la 

cabal integraci6n del delito, porque falta la posibilidad de 

realizar el juicio de reproche relativo a la culpabilidad. (61 

1. 2 DELINCUENCIA INFANTO-JUVENIL 

El hablar de delincuencia infantil necesariamente trae 

aparejado el hablar de delincuencia juvenil. ¿Pero por qu~ se 

llega a hacer esta aistinci6n tan marcada entre una y otra cla-

(6) VELA TREVH10 SERGIO, Op. CU, P4g. 23. 



se de delincuencia?, la importancia de la distinci6n radica en 

cuanto a estudio en la teoría se refiere y a su vez_ por lo que 

se refiere a prevenci6n y tratamiento. 

9 

La diferencia basada en la edad, sufre de varios defec-

tos t~cnicamente hablando, ya que a igual edad cronol6gica no -

corresponde igual desarrollo integral. Para hacer una clara -

diferencia entre delincuencia infantil y juvenil, debemos tomar 

como línea diferencial la adolescencia, tomando en considera- -

ci6n no solamente los caracteres sexuales primarios y secunda-

rios, sino tambi~n el desarrollo psicosocial y el tipo de deli

to, que tiene gran importancia en funci6n de la peligrosidad -

del sujeto.(?} 

De esta manera tenemos dos grandes grupos, por un lado 

el de los pre-adolescentes y por otro, el de los adolescentes.

Los primeros constituir4n la delinc~encia infantil, divididos a 

su vez en el grupo infantil, formado por aquellos que no han a! 

canzado un desarrollo integral de ocho años, y el grupo adoles-· 

centes, formado por aquellos que tienen ocho años hasta los ca-

torce años. 

La anterior clasif icaci6n es para efectos puramente te6 

(7) ROORÍGUEZ MANZANERA LUlS. La delincuencia de Meno~e4 en 
1.1€.x.i.co.- Segunda Pa.1r..te..- RevútaC!t.únúta.Ua, No. 11, Año XXXVI, 
1970, Cit. Plg. 755. 



10 

ricos, ya que en realidad, la Ley Mexicana no establece ninguna 

diferencia de edades, ya que habla de todo menor de 18 años. 

Pero hay autores que sostienen la necesidad de.realizar 

una clara diferencia de edades, para lo cual toman como base la 

edad de catorce años, que nuestra Constituci6n Pol!tica en su 

Art!culo 123, Fracci6n III, considera como edad m!nima para po

der trabajar y poder contraer matrimonio en la mujer, y con ello 

para tener responsabilidades. 

Al respecto cabe hacer la indicaci~n que para los efec

tos de la imputabilidad, los l!mites de la edad no han sido tr!, 

tados en ic¡ual forma por los lec¡isladores t;anto nacionales como 

extranjeros. Y es que, el criterio del leqislador para determ! 

nar los l!mites de la imputabilidad, tiene en cuenta las espe-

ciales condiciones en que tendr4 vic¡encia la Ley que dicta, te

niendo tambi~n en consideraci6n las caracter!sticas normales de 

desarrollo -mental de aquellas personas que quedan sometidas a -

la oblic¡atoriedad de la Ley. • • No existe un criterio univer

salmente uniforme en este sentido, sino que el legislador actQa 

seqdn sus particulares apreciaciones. (S) 

Cuando se hiciera necesario determinar la edad de un m! 

nor el C~dic¡o Penal para el Distrito Federal de 1931, señala en 

(8) VELA TREVZRO SERGIO. Op. Cit. Pcfg. 48. 
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el Art!culo 122 (derogado), tres hipdteais. La primera se re-

fiare a la comprobacidn de la edad mediante el acta del Reqis-

tro Civil, awique no exactamente lo que dispone el Art!culo, 

pero debe interpretarse como tal, ya que el mismo indica que 
• 
"A falta de Acta del Re9istro Civil, la edad se fijara ••• ", -

y cuando se satisfacen loa requisitos que establece el cddigo -

de Procedimientos Penales para la valoracidn de la prueba --

documental pdblica, l~ prueba que hace el acta de Registro Civil 

ea plena. 

La segunda de las hip6tesis planteadas es la que se me~ 

ciona en el art!culo antes mencionado y que se refiere a que en 

caso de que falte la prueba del Acta del Registro Civil, "La -

edad se fijar4 por dictamen pericial •• •"• De esta manera el 

drgano juris~iccional, a falta de la existencia del acta, puede 

acudir a la opini~n que sostengan los peritos mddicoa, los cua

les dir4n si el sujeto tiene una edad inferior a los 18 años, -

despuda de haber observado las caracter!sticaa del mismo y to-

mando en consideracidn el desarrollo f!sico que tenga dicho su-

jeto. 

¿Qud sucede con la valoracidn de esta opinidn mddica?. 

Debido a su naturaleza de juicio, el Juez le otorga la 

valoracidn que considere de acuerdo a su arbitrio judicial, de 

conformidad con lo que señala el Art!culo 254 del Cddigo de Pr2 

cedimientos Penales. Al ·efecto puede ser de utilidad la tesis 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n que señala: 

"Los dict4menes periciales constituyen elementos orien

tados del arbitrio judicial, pero el juzgador tiene facultades 

para interpretarlos y aan para apartarse de ellos si advierte -

una franca contradiccidn con las demás constancias procesales ••• ·~ 

La tercera de las hip6tesis establece la posibilidad 

que puedan darse casos en los cuales impere la duda respecto de 

la edad del sujeto, "En casos dudosos, por urgencia o por cond! 

cienes especiales de desarrollo precoz o retardado, los jueces 

podrán resolver segan su criterio". 

Este criterio del juez, siendo un acto de autoridad ju-

dicial, debe contener los motivos y fundamentos que sirvan para 

resolver las dudas de cada caso particular que plantee. Es tam 

bi~n obligaci6n del juez o tribunal, obtener la certeza de la -

verdadera edad del sujeto, siempre y cuando exista algan indi-

cio procesal que haga pensar fundamentalmente' que, la persona -

puede hallarse dentro de la edad ltmite para ser considerada -

corno inimputable. (9) 

La ley que crea el Consejo Tu.telar para II enores Infrac

tores del Distrito Federal. 

(9) GARABITO MARTINEZ JORGE.- P~ontua~io de Ejecuto~ia4 de la -
Sup~ema Co~te de Ju4~cia.- Sexta fpoca.- Segunda Se~ie.- -
Tomo ttftt, Cit. P4g, ~-3 
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Trata lo relativo a las tres hip6tesis anteriormente i~ 

dicadas en su Art!culo 65 que al ef_ecto establece que: "La edad 

del sujeto se establecerá de conformidad con lo previsto por el 

C6digo Civil. De no ser ésto posible, se acreditará por medio 

de dictamen médico rendido por peritos de los Centros de Obser-

vaci6n. En caso de duda, se preswnirá la minor!a de edad". 

Ya no habla de la falta de existencia del acta del Re--

gistro Civil, sino que indica que la forma de determinar la. -

edad del sujeto es la conformidad con lo que establece el C~di

go Civil. 

En lugar del dictamen pericial, señala el dictamen m~di 

co de los peritos de los Centros de Observaci6n. Y cuando exi! 

ta la duda respecto a la edad que tenga la persona, ya no habla 

de que los jueces podr4n resolver segGn su criterio, sino que -

en caso de que exista duda, se tomar~ la presunci6n de que se -

trata de un menor de edad. 

Esto altimo nos parece una actitud m&s positiva con re! 

pecto a los menores, ya que les brinda la oportunidad de perma

necer fuera del interés del Derecho Penal y por lo mismo de su 

represi6n. 

Generalmente, la delincuencia infantil se dirige contra 
. 

la propiedad ajena; siendo el monto de esto, pequeños robos, r~ 

ducido y raramente cometidos fuera de la familia o de la escue-
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la, as! el robo cometido por el niño es con el fin de satisfa-

cer pequeños deseos, tales como: golosinas, diversiones como el 

cine, etc. 

El robo de la manzana que hace un niño, casi no tiene -

nada de hurto en esta etapa de la vida, es !a busca de lo dese~ 

ble es, sin embargo, importante que el hecho se trate correcta

mente, que no se fije psicoanal!ticamente, pero tampoco se 

transforme en hábito. UOl 

Pero a todo ~sto, ¿o6nde encontramos a la delincuencia 

infantil?. Esta abunda entre los menores que realizan una sub-

ocupaci6n, como: voceadores, boleros, vendedores ambulantes, --

etc. Situaci6n que dentro de nuestro medio social, no es por -

demás nada extraño. ¿C6mo es posible, me pregunto, que a su -

edad siendo niños tengan que enfrentarse a la vida, a la lucha 

feroz por la supervivencia, en esta cueva de lobos a la que 11~ 

mamos Ciudad de M~xico?. ¿ser.1 culpa de los padres, de nuestra 

sociedad, del sistema mismo, o acaso de las leyes que nos rigen?. 

Conforme avancemos en el estudio respectivo, veremos --

que son muchos los factores que influyen en la actitud que to-

man los menores, coino son: el medio ambiente en que viven, el -

medio familiar, escolar, en el cual se desenvuelven, los facto-

(JO] BUENTELLO Y. VILLA EVMUNVO.- Alguno4 a4pecto4 de la ldeolo· 
gla y Te~apéut.f.ca de la Velincuencia 1n6antil y Juven.f.l en 
Méx.f.co,- 1971. ca. P4g. 45. 
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res hereditarios, etc. etc. 

Al principio del cap!tulo 'establecimos la ·diatinciOn 

entre delincuenca infantil y delincuencia juvenil, siendo ~sta 

en todos los aspectos, socialmente m&s peliqrosa que la prime-

ra, debido a que en ella encontramos ya toda gama de criminali

dad, desde el pequeño robo hasta el homicidio aqravado. Se ti~ 

ne ya la fuerza para los delitos contra las personas mayores, -

(lesiones, homicidio), y la capacidad para los delitos sexuales, 

(violaci6n, estupro). 

Encontramos que el ado!eacente ea muy influenciable, y 

tanto su deseo de libertad como su prepotencia, lo conducen ha

cia actividades extrañas e impulsivas. Del joven son canaliza

das en una u otra forma o sencillamente se reprimen. Hoy el -

adolescente ha explotado, aprovechando la circunstancia del de• 

bilitamiento del ndcleo fámiliar, as! como las facilidades que 

nuestro mundo moderno ofrece. 
,. 

Una situacion que se hace d!a a d!a m4s preocupante es 

la imitaci6n extra-l6qica, la cual no tan sOlo se detiene en 

las formas de vestir afeminadas y sobre todo extravagantes, 

sino que lleqa a todo tipo de depravaciones, como: drogas, 110J112 

sexualismo, robo, asalto a mano armada, crimen, etc. 

Este nuevo tipo de violencia juvenil, es bastante dife

rente al conocido hoy, por varias causas. 
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La primera de ellas por el uso de armas, ya que ante- -

riormente los j6venes arreglaban sus asuntos a mano limpia. La 

segunda por el tipo de armas, como cachiporras, manoplas, cade

nas, etc., y no ya el cuchillo de la riña com1ln, más para lesi2 

nar que para matar. La tercera, por causa, que si bien muchas 

veces no exist!a, en otras era totalmente vanal, era por puro -

gusto o solamente por intervenir en el pleito adn sin tener na

da que ver con l!l. 

Esta delincuencia se extendi6 a todas la~ partes de la 

Ciudad de Mfxico, a todas las clases sociales, con mayor fre- -

cuencia entre los jdvenea de sexo masculino. 

Este fendmeno es muy interesante.y no debemos pe~derlo 

de vista. En el principio, nuestros j6venes fueron producto de 

la imitaci6n extraldgica de los movimientos similares de otros · 

pa!ses, que se conocieron por medio de pel!culas y dem&s medios 

de informacic5n. 

LOs j6venes se unieron en bandas, se uniformaron, pele! 

ron con otras bandas, robaron automc5viles para pasear,.robaban 

cualquier cosa para comprar bebidas alcohc5licas o las robaban -

de los supermercados se emborrachaban y hac!an escandalo, todo 

esto sin ninq1ln provecho, tan s6lo como diversi6n. 

En cuanto eran detenidos y llevados al Tribunal para M~ 

nores, enseguida sal!an libres, debido a que sus respectivas f! 



17 

milias tomaban cartas en el asunto y adem!s pagaban los daños -

que hubieran ocasionado en sus fechor!as. 

Como podemos apreciar, las actividades de estos j6venes 

era m!s bien para divertirse, para obtener·placeres con lama-

y9r facilidad posible, no existta en s1 una causa para obtener 

lucro de ello, digamos que todo eran grandes travesuras. Sin -

embargo, la verdadera hampa se aprovech6 de esta situaci6n, y -

lo que tan s6lo era pura diversi6n, se convirti6 en actividades 

con un fin utilitario y sobre todo, netamente delictuoso. 

El robo de autom<5viles no se hizo ya solamente con el -

objeto de pasear, sino para venderlos o bien para desmantelar-

los quit4ndoles los accesorios. Las riñas ya no son contra 

otras bandas por demostrar qui@n es el mas valiente, sino para 

monopolizar el campo de acci6n. Hoy se golpea a los trauaentes 

con el fin de robarles, y no tan s6lo para molestar al pr6jimo. 

Se ceduce a las mujeres logrando con ello su deqeneraci6n y pe~ 

dici6n de la sociedad al prostituirlas y con ello obtener su e! 

plotaci6n carnal. Y sobre todo se poseen droqas como: marigua

na, heroina, opio, cocaina, etc., para luego traficar con ella 

y con esto crear toda una organizaci6n. 

Por ello, cabe distinguir la delincuencia juvenil de 

los delincuentes habituales o en cierta forma profesionales. 

Los primeros son m4s f(ciles de combatir y readaptar, -



18 

ya que cuando actüan lo hacen sin ningan beneficio, y además se 

trata de j6venes estudiantes o de j6venes que tienen en s! cual 

quier tipo de ocupaci6n honesta. 

Los segundos, por su parte, viven del delito, no disfr~ 

tan de una ocupaci6n honesta, tienen bastantes contactos con el 

hampa y aqu! encontramos al delincuente solitario, cosa que es 

dif!cil encontrar dentro del primer grupo que mencionamos ante

riormente. (ll) 

Actualmente no deja de ser alarmante y de ser un verda

dero problema social, la proliferaci6n de dichos menores delin

cuentes. Primero por la expansien demogr!fica, segundo, por el 

medio ambiente en que viven, tercero, la familia desorganizada, 

padres sin preparaci6n alguna para dirigir y sostener a los hi

jos, Hijos de padres delincuentes, que dirigen a ~stos en sus 

correr!as, en bandas peligrosamente armadas y drogadas1 es tan 

alarmante que hasta en los medios policiacos se han colocado -

verdaderos comandantes de la delincuencia juvenil. 

Es por ~sto la urgencia de socializar o reoociali?.ar a la 

juventud desde su niñez. 

[11) ROVR1GUEZ MANZANERA LUIS.- La Velincuencia de Meno~e6 en -
M€xico.- Segunda Pa4te.- C4iminatia Núme~o 11.- Año XXXVI. 
M€xico 1970, Cit. P~g. 755-757. 
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1. 3 LA READAPTACION SOCIAL 

La readaptaci6n social habrá de lograrse fundamentalme~ 

te mediante el trabajo y la educaci6n, entendiendo éste Qltimo 

recurso resocializador en su aceptaci6n más amplia, involucrando 

as! no s6lo la instrucci6n (aspectos informativos), sino como -

proceso permanente de formaci6n del menor, que desarrollando -

sus facultades de ser racional, le permita realizar sus fines -

en niveles más altos de convivencia y llevar una vida feliz co

mo individuo, es decir, la educaci6n inteqral que ~jo fundame!!_ 

tos ~ticos, idealmente deb!a haber recibido, en la familia, en 

la escuela y en la sociedad, el menor que se pretende sociali--

zar o resocializar. 

El caso es incorporar al menor, mediante la adhesi6n 

axiol6qica al rumbo social, hacerle parte viva, convencida y d! 

námica de su comunidad e incorpora~lo al respecto y a la conseE_ 

vaci6n de los valores que ~sta ha hecho suyos. La base de la -

socializaci6n radica en el hecho de que el infractor ha establ~ 

cido por medio de su conducta injusta, un contraste, una con- -
. (12) 

tienda con la rnayor!a de la sociedad, 

Quien ha incurrido en una conducta iltcita, se conside-

(121 GARCIA RA,',IJREZ SERGIO.- La Re.adap.tac..i.611 Soc.i.al. en lot. lll.U 
mo& a1io&. /.fanu.al. de ?11..it..lone.t. (1916~1'l19f, Cap. X11. CU7 
Pl!9. 259. 
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ra que ha roto con el sistema de convivencia social en el que -

vive se apoya y mantiene en cierto cllmulo de valores aceptados 

y puestos en vigor por la comunidad. 

Quien entra en conflicto en esta convicci6n corriente, 

altera el curso de la vida social, cuyas exigencias mtnimas e -

inquebrantables. Deviene un sujeto inadecuado para la vida co

munitaria y en este sentido, un desadaptado social. 

Ea precitlO readaptar al menor que delinqui6, es decir,

se parte del supuesto de que alguna vez·este menor estuvo adap

tado a su medio social. Sobre este tema los autores no se han 

puesto de acuerdo, unos hablan de rehabilitación, otros de rei~ 

tegraci6n, etc. La verdad es que no todos los menores a quie-

nea se impone una sanción, requieren forzosamente ser readapta

dos, bien sea porque nunca han estado desadaptados, {el delin-

cuente imprudencia!), o bien, porque su readaptaci6n es imposi

ble, (psicdpatas, multirreincidentes), estado peligroso cr6ni-

co, etc. 

Frente a estas consideraciones, sin embargo, no falta--

· rta quidn pudiera observar que desde el punto de vista crimino

lógico, todo menor que comete un delito aan sin cometerlo, pero 

manifestando peligrosidad criminal, presenta una forma particu

lar de desadaptacidn que siempre sugiere la conveniencia de tr! 

tamiento readaptador. 
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No es nuestra intenci6n sobre la aplicaci6n o el uso 

más adecuado de alguno de los ténn.inos expuestos, estamos de 

acuerdo en que siempre que se aplique una medida de seguridad -

independientemente de su carácter retributivo que intimidato-

rio o represivo han de acompañarlo, debe hacerse con un objeti

vo eminentemente educativo o resocializador, 

Por rehabilitación entendemos hacer del menor un indiv! 

duo responsable, social, familiar e individualmente. Lograr 

que el menor entienda la parte de responsabilidad social que 

tiene, que comprenda las causas profundas de su comportamiento 

para con su sociedad, para su familia y para con dl. No enten

demos rehabilitación como arrepent!miento fingido, como acto de 

contricci6n hip6crita, rehabilitaci6n, siqniftca para nosotros, 

fortaleza de carácter, voluntad para superar esta situaci6n di

f!cil y muchas veces injusta. (1l) 

El doctor Eusebio Mendoza Avila, sobre la readaptaci6n 

social señala que, por ella deben entenderse todas las medidas 

que por diversos medios se ponen en practica, para lograr que -

un menor corrija sus actitudes que lo condujeron a una ilicitud, 

cuando en verdad existe y que al alcanzarla, est~ en capacidad 

de volver a la sociedad para vivir en ella participando activa 

(13) VlA2 VE LEON CARRASCO ALEJANVRO.- La Educacidn como Med~o 
de Readaptaci6n Soc.ial en el S.l.stema Mexicano,- MlJtico - -
1978. C.lt. P!g. 95-98. 
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y positivamente. 

Dice el doctor Sergio Garcta Ramtrez, no ha de creerse 

a nuestro modo de ser, que con el trabajo y la educación se ag~ 

tan las posibilidades legales de tratamiento. Aquéllos han si

do recogidos seg!in e·.ntendemos como simple mtnimo constitucional 

en el sentido de que el estado puede y debe tratar el infractor 

por medio del trabajo y la educaci6n, y de que el sancionado -

tiene el derecho y el deber a un tiempo de sujetarse a semejan

te tratamiento. Nada de ellos descarta, empero la ~dopci6n y -

práctica de otros medios que enriquecen el reducido m!nimo con~ 

titucional en beneficio del menor y de su grupo familiar tales 

como; la atenci6n médica, la asistencia social, etc. tl4) 

En definitiva, no cabr!a hablar de readaptación social, 

ni ser.ta posible establecer un certero sistema de educación y 

de trabajo sino se procura aquélla.y se hacen factibles éstos -

por medios de otros muy numerosos apoyos institucionales. 

Nos dice Juan Pablo de Tavira: como persona esencialme~ 

te buena, el infractor puede ser siempre rehabilitado, o bien,

habilitado si nunca lo ha estado, a la conveniencia din~ica, -

l141 GARC1A RAl.11REZ SERGIO.- Comen.ta11.i.o a la Ley de No11.ma.s Mln.i. 
ma-6 So bite Readap.tac..i.611 Soc..i.al de Sen.tenc..iado.s. - Sec.11.e.tallla 
de Gobe11.nac.i.6n.- Méx.i.c.o 1975. Ci..t. ?4g. 46. 
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para que alcance su f!n personal en la vida. tl.Sl 

Coincidimos con Juan Pablo de Tavira y agregamos si el 

hombre es esencialmente bueno, debemos preservar esa tendencia 

natural a trav~s de la educaci~n en su escala de valores y sus 

sentimientos de nobleza y solidaridad con su especie; si el me

nor está en la maldad (delito), por circunstancias de su vida -

transitoriamente han modificado su personalidad (cuando ~ste -

sea el caso), podemos tambi~n a trav~s de la educaci6n guiarlo 

hacia su estado natural. 

As!, prevenci6n y readaptaci6n social son la misma cosa, 

lo Gnico que var!a es la oportunidad o tiempo en que una u otra 

se practique, lo ideal es antes no despu~s. 

Las lecciones que debemos aprender para enfrentarnos -

con ~xito en la vida son las mismas para el niño en la escuela 

y el sancionado en el Consejo Tutelar para Menores Infractores. 

Si estas lecciones son enseñadas en el hogar, en la iglesia o -

en la escuela, podemos llamarlas prevenci6n, si se aprenden en 

el Consejo Tutelar de Menores Infractores, acompañadas de dolor 

y desaliento, podemos llamarlas rehabilitaci6n. (lS) 

(15} VE TAVlRA JUAN PABLO Y LOPEZ VERGARA JORGE.- v¡ez Tema6 -
c~¡m¡noldg¡co6 Actuale6,- Ulx¡co 1979, c¡t, Ptfg. 20. 

(161 LOPEZ MARTZNEZ JUAN.- La Pena y Lo6 p~¡nc¡p¡o6 Ju!r.ld¡co6 -
Fundamen.tale.s.- J.llxüo 1975. Cit. Ptfg. B. 
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El Consejo Tutelar para Menores Infractores, hoy es 

s6lo una modesta oportunidad de adaptaci6n m!nima, pedirle m~s 

es solicitar demasiado, y por ello incurrir en una exigencia i~ 

sensata. S6lo es capaz de generar respeto por las institucio-

nes, subjetivamente individuos que no delincan, pero no necesa

riamente, hombres de excepción, sabios, h~roes o santos, mejor 

es, quienes nunca estuvieron sancionados. 

Esto no lo puede dar el Consejo Tutelar para Menores I~ 

fractores, de ah.t que su misión sea mejor: Ajuste Jurtdico, su-

bordinaci6n Normativa, s1, pero no heroismo moral. Los pelda-

ños superiores se escalan en instituciones diferentes: la fami

lia~ la escuela, la iglesia, la sociedad pol1tica, deben dar lo 

que el Consejo Tutelar para Menores Infractores, es incapaz de 

producir. {l7> 

(17) GARCIA RAMIREl SERGIO.~ Op. C.lt. P4g. 260. 
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CAPITULO II 
CAUSAS DE LA DELINCUENCIA INFANTIL 

2.LEL FACTOR FAMILIAR: 

Los primeros n6cleos sociales que encontramos en la hi~ 

toria fueron grupos de hombres y mujeres en comunidad sexual, -

sin reparos por la total liberalidad de la uni6n. Con el tiem

po, estos grupos se fueron restringiendo en un criterio exogámf 

co, es decir, no deb1a de haber lazos de consanguinidad entre -

el grupo de hombres y mujeres que se un!an, pero s! pod!an ser 

hermanos entre s1. 

Más adelante este principio exogárnico regi6 tambi~n en

tre los hermanos, y cuando los hijos e hijas llegaban a la mad~ 

rez sexual, se separaban en comunidades sexuales diferentes, -

donde surgi6, de acuerdo con Margan, el matrimonio sindiásmico, 

en el cual s6lo la mujer t en 1 a la certeza de saber qui~n 

era su hijo, porque los hombres eran los padres de todos. En -

estas sociedades reg!a el derecho materno y eran las mujeres -

quienes posetan y administraban los bienes de aquellos hogares 

colectivos, decid1an la distribuci6n de alimentos y vestidos, y 

aplicaban sanciones; época en que se santific6 a la mujer "Ma-

dre-Diosa" como fueron Isis en Egipto y Artemisa en Efeso. 

Estas sociedades al irse organizando y por lo tanto al 

dar lugar a lo econ6mico, cultural y social; dieron paso a la -
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distribuci6n del trabajo y a la diversif1caci6n de las activida 

des a fin de satisfacer sus necesidades. 

En esta forma, en la medida en que los hombres fueron -

logrando más organizaci6n en sus tareas fuera del hogar: caza, 

pesca, agricultura, guerra, comercio; se fue desplazando el cen 

tro de gravedad de la estructura social, estableci~ndose una 

preminencia masculina en estos aspectos y posteriormente en la 

familia, naciendo la familia patriarcal. 

El derecho de propiedad en estos hombres alcanz6 tam- -

bi~n al grupo familiar y se favoreci6 la exclusividad de la mu

jer, pues el hombre no quer!a compartir los favores sexuales de 

su compañera, dándose origen a la monogamia pero s6lo para la -

mujer, ya que el hombre pod!a tener una esposa y varias concubf 

nas, o sea se pas6 de la poligamia a la poliginia, desaparecie~ 

do as! la duda sobre el derecho paterno de los hijos. 

Se llam6 familia al grupo de f.1mulus·o siervos de un P! 

ter determinado, por lo que la familia form6 parte de la heren

cia de un hombre y tuvo gran autoridad masculina. 

En su evoluci6n, la familia patriarcal elimin6 lentame~ 

te las desigualdades entre los c6nyuqes, proceso desigual en 

cada pa!s, donde todav!a en el siglo XX encontrarnos familias 

del medievo en contraste con familias donde los derechos del 

hombre y la mujer se han igualado, 
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La familia ha seguido por lo tanto un proceso un de

sarrollo a la par que la humanidad·; se inici6 con la unidad fa

miliar entre la mujer y los hijos, prosigui6 con la interven- -

ci6n del padre. Ya como figura autoritaria; posteriormente al 

aparecer la monogamia, surgieron las familias extensas con la -

intervenci6n de los abuelos, t1os, padres y hermanos. 

Se llegó al concepto de familia nuclear que aparece en 

este siglo, donde la familia esta integrada por la pareja y los 

hijos. 

El doctor Ernesto D!az del castillo, en su articulo so

bre la Salud Orgánica del Niño, señala que: "La tarea fundamen

tal de la familia en la generaci6n y formaci6n de los hijos, es 

que cada individuo en ella, adquiera progresivamente la madurez 

biológica, sicológica y social que le permita ser, actuar y CO!!!, 

portarse adecuadamente .consigo, en· la familia y en el ambiente 

social, es decir, en sus relaciones con los otros individuos de 

su medio intimo y de su medio amplio". Esto significa crecer y 

desarrollarse correctamente. 

Estudios hechos sobre la familia, nos dicen que el pre

dominio del principio matriarcal produce la familia simbiOtica, 

paralizante del desarrollo individual y con desinter~s social. 

Por otro lado, la preponderancia del principio patriar

cal conduce a la orientaci6n explotadora, competitiva, ambiciosa 
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y enajenada. 

Nin~una de estas familias fueron muy positivas para el 

niño, aunque estuvieron de acuerdo con el mundo en que vivieron. 

El siglo XX exige una familia diferente en donde los dos princ! 

pios se igualan y se llegue a un equilibrio permanente de las -

dos fuerzas. 

Algunas funciones de la familia aparte de la procrea- -

c16n, son la aocializaci6n de la prole, o sea, la formaci6n de 

sus caracteres, costumbres y tablas de valorea1 la conaervaci6n 

y tranamisi6n de las costumbres, mediante la preaervaci6n de 

las figuras siqnificativaa, cambiantes, en funci6n de nuevos Y! 

lores. 

Por otro lado, la aequridad flsica y pslquica del niño 

surgen de la familia, asl como la seguridad socialr sentimien-

toa que no pueden darse dentro de una familia donde los roles -

no ae igualen y se respeten. Ya no es s61o .el hombre el que 

.debe decidir el futuro familiar, sino tambi6n la mujer, para 

que, complementados puedan brindarle a los hijos una idea clara 

de lo que la relaci6n amorosa significa para el ser humano. De 

safortunadamente, la crisis producida por el cambio ha origina

do que la familia no cumpla con sus funciones, sino que por el 

contrario, cree j6venes propensos a la drogadicci6n, ya que sus 
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integrantes rn~s fuertes se encuentran en lucha. (..l) 

Sabemos que los factores psicosomaticos son end6genos, 

y dif!cilrnente podrían separarse, pero en el presente estudio, 

la familia es de una importancia tan extraordinaria que prefer! 

rnos desarrollarlo en forma independiente, 

La familia es tan importante en la delincuencia de meno 

res que para algunos autores, es la dnica de tornarse en cuenta, 

Sin desconocer la efectiva importancia que la familia tiene, -

nosotros creemos en la multiplicidad de 'causas, 

Es vital en la formaci6n de la personalidad de un indi-

vid~o, la primera etapa de.su vida. La correcta formaci6n de -

la personalidad del binomio, madre e hijo, y del posterior tri

nomio, padre, madre e hijo, sera para el sujeto una buena base 

para la formaci6n de la personalidad. 

La diferencia de la familia mexic~na, con la familia de 

otros pa1ses est4 en su uni6n, en la mayor importancia que la -

madre da a la educaci6n, y en un menor abandono de hogar por la 

fuerza de la religidn y las costumbres. 

M~xico ha sido siempre tierra de hombres, de familia p~ 

triarcal, con continuas manifestaciones de autoafirmaci6n de la 

(11 SOVI MARCELA.- La Fam.llia como Cau4a de Fa~macodependencia. 
Rev.l.\ta ó~gano 1n6o~mativo de to4 CentJto~ de Integ~aci6n J~ 
ven.lt.- Año I.- N~m. t Ago~to 1981.- C~t. P~g. 14-15. 
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propia masculinidad. 

No debemos olvidar que, ante los padres autoritarios -

los niños no se revelan sino hasta despu~s, en la adolescencia 

o en la juventud. En contraste con estos padres están los del 

extremo opuesto, los que siempre dan la razón al hijo por ser -

pequeño¡ los padres blandos, incapaces de corregir, los que dan 

a sus hijos de todo en exceso. 

~ familia mexicana por tradici6n es patriarcal, y no -

s6lo por tradiciOn, sino por factores sociales, sicosol6gicos y 

econ6micos. Uno de los factores de cohesien de esta familia -

es la industria familiar, y la continuaci6n de un oficio de pa

dres a hijos. Pero esta familia patriarcal se va debilitando,

en primer lugar por la desaparici6n de la industria familiar, -

que va desapareciendo ante la imposibilidad de competencia con 

las grandes industrias. 

Cada vez más niños van a la escuela, y salen del ambie~ 

te familiar en que antes se educaDan y aprend!an un oficio, el 

del padre •. El niño tomaba parte activa en la econom!a del ho-

gar y su aportaci6n era importante para el ~ita de la empresa; 

es decir, est~ naciendo un nuevo tipo de familia, un tipo fami

liar desprovisto de cohesi6n, de funciones histOricas, de uni-

dad econ6mica, y que no cumple con sus funciones de centro de -

seguridad, de educaci6n y de higiene moral. 
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Otro áe los problemas m&s peculiares.que acarrea este -

tipo de hogares, es la falta de comunicación entre el padre y -

los hijos. La diferencia entre padres e hijos se hace cada vez 

m4s notable, pués las nuevas generaciones, con mayor facilidad 

de instruccien y gracias a los nuevos medios de comunicaci6n -

llegan con mayor rapidez a la cultura de masa, separ4ndolos del 

padre un verdadero abismo, lo que desemboca en un menor control 

familiar sobre el niño. 

Existe un tipo de familia que podr!amos llamar "Tlpica

mente Crimin6gena•. En esta familia es casi imposible que el -

menor no lleque a delinquir, ya que generalmente·sus primeros -

delitos son dirigidos por los mismos padres. 

Estas familias viven en un ambiente de absoluta promis

cuidad, donde no es extraño el incesto~ donde impera la miseria 

y el hambre, donde los niños son mandados por los padres a de-

linquir o pedir limosna, o cuando son mayores a prostituirse. -

El padre es alcoh6lico o drogadicto y labora en los oficios m4s 

bajos o es delincuente habitual y de poca monta, ya que su inte 

ligencia es escasa, es un sujeto instintivo y altamente agresi

vo, en la mayor!a de los casos se trata de un psic6pata, la ma

dre por lo comdn est4 viviendo en uni6n libre, y los hijos que 

tiene provienen de diversas uniones, y en m!s de una ocasiOn no 

podr!a identificar ciertamente qui~n es el padre de sus hijos. 

Estas familias habitan en "SLAMS", en barrios o regio--
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nes altamente crimin6genas, verdaderos "CASHBA", donde ni si~ -

quiera la polic1a se atreve a entrar. En la Ciudad de M~xico, 

estos barrios van desapareciendo y quedando solamente su recuer 

do, como Tepito, La Candelaria de los Patos,.etc., pero el fenO 

meno de la familia tipo "Crimin6gena" subsiste alln. 

El menor que sale de estas familias es el de mayor pelf 

grosidad y es tambi~n el de más dificil tratamiento, pués tiene 

en contra; herencia, familia, ambiente, etc., además, en las 

instituciones de reeducaci6n ser! el jefe y el maestro de los -

dem!s. 

No todas las familias donde el padre es delincuente es 

una escala de crimen, pero estas excepciones no son muy comunes 

y dependen o del padre o del contrapeso de la madre, del ocult! 

miento de las.actividades de los padres o de otros poderosos -

inhibidores. 

Al hablar de delincuencia no nos referimos tan s6lo al 

padre que es vago consetudinario, vicioso habitual o ladr6n, -

ratero o carterista, Hablamos también del gran industrial que 

evade impuestos, del fabricante que adultera sus productos, del 

polttico que usa su fuero para provecho personal, del 11der que 

explota a sus obreros, de todos los profesionistas que no saben 

de ética profesional. Todos estos padres delincuentes pervier

ten al menor en forma socialmente más dañina, ~u~s es la delin

cuencia "HONORABLE", hip6crita que va contra los valores m!s al 
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tos de la dignidad hwnana y que no tiene el atenuante de la mi

seria o la ignorancia, de la tara ··hereditaria o de la escasa -

inteligencia. 

En México, la falta de la madre es trascendental, sin -

emgargo, es menos grave de lo que a primera vista parece, ya -

que siempre hay alguien que se ocupa del pequeño, (alqfin fami-

liar cercano), son excepciones los casos en que se manda al ni

ño a la casa de cuna o asilo, cuando son adolescentes, el caso 

se puede resolver de la siguiente maneras el menor que ya no -

depende de la madre, puede ocuparse en alqdn trabajo, en cambio 

la niña, ae ve obligada a ocupar el lugar de la madre, en la or 

ganizac16n y cuidado del hoqar. 

La falta del padre es m.!s grave, en cuanto implica la -

necesidad de trabajar de la madre, con el material abandono del 

hoqar, cuando es el adolescente el.que ae hace cargo del hogar, 

tendra una carga que dif!cilmente podr! resolver, los menores -

no tendran el patrOn de identif1caci6n masculino, ni la disci-

plina y orden que un padre debe imponer. 

La falta del padre puede deberse al abandono, lo que es 

doblemente traumatizante y perj.ud.1cial por el mal ejemplo. Los 

delitos de abandono de persona, siguen aumentando y es necesa-

rio darles una nueva orientaciOn en cuanto a prevencidn y trat!. 
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miento. <2l 

La familia puede influir en muchas f0rmas de desadapta-

ci6n o inadaptaci6n del menor, y aQn en su conducta francamente 

antisocial. Por lo tanto, el doctor Buentello, propone el si-

guiente cuadro de Familias Deformantes. <31 

l. Familia Carencial 

2. Familia Desordenada 

3. Familia Discordante 

4. Familia Insegura 

s. Familia Tirlnica 

6. Familia An6mala 

7. Familia Patol6gica 

8. Familia Nociva 

9. Familia traumatizante 

10. Familia Corruptora 

Inculta, pobre, débil, -
indiferente. 

Ocupada, inarm6nica, com 
premisos sociales, juga= 
-dores. 

Divorcio, Abandono, Emo
tividad. 

Por emociones Etico-so-
cial, inseguridad, en -
vtas de cambio • 

constituc16n paranoide, 
ambici6n, egoismo, maso
quismo. 

Psicopat!as, Deficientes 
mentales, alcoh6licos, -
droqas. 

Neurosis, Psicosis, De-
mencias. 

Perversiones, hamponerta. 

Con problemas de relacio 
nea humanas,· con orgullo 
de estirpe, nihilistas. 

Anormales: en el sexo, -

121 ROvRtGUEZ MANZANERA, LUIS.- L4 Velincuenci4 de Meno~t~ en -
Mlx..i.c.o.- EdUMia.t. Mtuü.- Mlx..i.co 1915 C.i:t. P4g. 16 4 80. 

f 31 JbU. Op. ca. Pdg. u. 



ll. Familia Antisocial 

12. Familia Exploradora 

13. Familia Bien 

l4. Familia Pudiente 

15. Familia Amoral 

16. Familia Inadaptada 

17. Familia en transcul-
turaci6n 
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sentimental, Lenocinio -
social, propiedad. 

Delincuencia, Toxicorna-
n!as, Criminalidad, Te-
rrorisrno. 

De menores, adultos, ex
torsiOn, chantaje. 

Descendientes, sobrepro
tejidos, padres que no -
corrigen. 

J\mbici6n, lujo excesivo, 
influyentes. 

Sin ética personal, so-
cial ni religiosa. 

A su tiempo, tradiciona~ 
lista, antiprogresista. 

Problema de frontera y -
seres en intercambio in~er 
nacional. 

Mucho puede hablarse sobre estos factores deformantes, 

que van deteriorando el hogar hasta hacerlo una simple forzada 

reuni6n de personas; por estar correlacionados con otros facto

res, ahora hagamos un breve comentario de cuatro de ellos, cono 

son: el alcoholismo, promiscuidad, ignorancia y maltrato f1si--

cos. 

El alcoholismo influye a tal grado en el medio familiar 

que el hogar en que impera puede caracterizarse por: la miseria, 

la brutalidad, la ignorancia, los malos tratos, la pereza, la -

inestabilidad áe las relaciones familiares, la inmoralidad se--

xual y La delincuencia. · 
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En cuanto a la promiscuidad, el promedio familiar es -

muy alto y las condiciones de vivienda paup~rrimas, ya que gran 

nt1mero de ellas habitan en un s6lo cuarto. 

Estamos de acuerdo en que el primer enemigo de los ni-

ños es la ignorancia de los padres, ya que en MGxico es aan muy 

alto el porcentaje de analfabetismo. 

El maltrato f!sico a menores de edad, es uno de los.pr~ 

blemas vi9timol6gicos m4s qrave actualmente. Se habla de un -

s!ndrome del niño golpeado; causado por una patolog!a familiar 

que hace v!ctima al niño, en la fpoca:de su vida en que se en-

cuentra m!s indefenso, aprovechandose de s'u incapacidad de comu 

nicaci6n, de su temor, para canalizar hacia Gl !a agresión re-

primida. 

Se ha descubierto que los padres golpeadores fueron gol 

peados en su infancia y los familiares agresores han sido en -

primer lugar, la madre, despu~s el padre y en tercer lugar los 

dem!s familiares. 

Antes, los mGdicos no se preocupaban mayormente por el 

problema, actualmente informan a las autoridades correspondien

tes. 

se deben coordinar las instituciones hospitalarias para 

proteger al menor, investigar el problema, llevar al archivo un 

sistema adecuado para preveer la reincidencia y planear medidas 
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de seguridad y educaci6n tendientes a evitar los castigos des-

proporcionados a los menores. 

Para tratar de resolver algunos de los problemas mencio 

nados, se han hecho algunas reformas que es necesario mencionar 

El 18 de junio de 1971, cobr6 positividad jur!dica el -

Decreto, mediante el cual se establecen tribunales especializa

dos en materia familiar, separando de la competencia de los JU!, 

gados Civiles. Ast desaparecieron los Juzgados Pupilares del -

Distrito Federal y fueron sustituidos por siete juzgados dedic! 

dos Onicainente a la familia, es decir, a juicios alimentarios, 

divorcios, nulidad o ilicitud del matrimonio, parentesco, pat<'"~ 

nidad, filiaci6n, herencia y en general todos los problemas q~e 

tienen relaci6n con la familia. 

Además, se establecieron dos juzgado• de competencia f! 

miliar y civil, y se cred una nueva sala que conoce espectfica

mente de los recursos legales interpuestos en contra de las re

soluciones pronunciadas por los juzgados familiares. 

En lo referente:a tutela, el Consejo Local de Tutelas, -

en un Orqano de vigilancia de 1nformaciOn, que de acuerdo con -

la Ley, tiene entre sus principales funciones formar y remitir 

a los jueces de lo familiar, una relaciOn de las personas de la 

localidad, que por su aptitud legal y moral, pueden desempeñar 

la tutela, para que de ellas se nombren los tutores y curadores. 
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En íos casos en que estos nombramientos correspondan al 

juez, asimismo, le corresponden fu,nciones de vigilancia, espe-

cialmente en lo que se refiere a la educaci6n de los menores, -

pero también deben velar por la protecci~n de los bienes del in 

capacitado. Entre éus funciones se incluye investi9ar ~ poner 

en conocimiento del juez que los incapacitados carecen de tute

la con el objeto de que se bagan de sus respectivos nombramien-

to (4) s. 

2.1.1 DESORGANIZACION FAMILIAR 

Cambios estructurales de la familia, es el medio ambi~ 

. te mas importante de una peraona, y por e~lo t:ambiGn de los j6-

venes, la familia es la primera responsable de su evoluciOn bue 

na o mala. 

En las.investigaciones sobre las causas de la criminal! 

dad juvenil, se ha comprobado que una qran parte de lo.s j!Svenes 

tienen defectos de educaci6n, que loa padres eran incapaces de 

educar y también, que no quer1an ocuparse de la educaci~n, y que 

las familias consideradas en su conjunto, no ejercen ya sus fun 

ciones normales y se han desorganizado y desintegrado. 

La vida de la mayor!a de las familias se divide:. en dos 

~itos separados uno de otro, el del trabajo y el de la llama

da distenci6n de la diversi6n. Ambos ~itos nacen casi siem--

141 tBtv. Op. CU. P4g. 15-86. 
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pre fuera de la·casa. Por eso la familia no tiene ya ningQn -

centro espi~itual. 

El ser humano que pasa una gran parte del dta fuera de 

su casa, ha sido tambien marcado por ello en todo su ser. Le -

quedan pocas fuerzas para su vida 'dentro de la familia. 

La mujer, que deb!a representar en M~xico, el centro 

de la vida domdstica, trabaja hoy en muchos casos1 las dificul

tades para .los hijos de estos matrimonios son evidentes, as! se 

ha generalizado el concepto del niño de .la l.lave, es decir, ni

ños que vagan por la calle con una llave al cuello, porque no -

ha}' persona alguna en cas~. 

Hay que mencionar tambidn aqu! las profesiones que seP! 

ran temporalmente a.1 padre o a la madre de la familia, cano -

por ejemplo, funcionarios o empleadós que de repente son trasl!· 

dados y s6lo pueden llevar consigo m&s tarde a la familia, a -

este grupo pertenecen los militares, loa que se van a trabajar 

al extranjero, 101 braceros y los agentes vendedores que van de 

un lugar a otro. 

otra propiedad de la familia moderna, es la de cerrarse 

frente al mundo, .aislarse socialmente en s1 misma. Esta peculi! 

ridad ·conduce en e.1 estado democr4tico a un debilitamiento del 

estado. 



40 

En los sistemas autoritariós del estado, los j6venes 

m4s fan&ticos y más dif1cilmente seducibles son aqu~llos que 

tienen menores lazos familiares. La autoridad de la familia, -

por consiguiente, ha contrarrestado aqu! los intentos de influ~ 

cia del estado autoritario. (S) 

KONIG a pesar del marcado individualismó de la familia 

moderna, vd claros s1ntomas de que la familia se encuentra en -

transito a un nuevo orden familiar, que a pesar de las pretensto 

nes de los individuos no prescinda tanto del.orden del grupo f! 

miliar. Adem4s de la magnitud de la familia ha variado tambi~n 

el orden interno. En otros tiempos, la familia estaba construf 

da patriarcalmente, todav1a subsiste en algunas partes del mun

do. Entre nosotros el padre era la personificacidn de la auto

ridad. Su funci6n como soberano de una familia, conjunto de va 

rias generaciones se ha perdido en virtud de la evolucidn des-

cri ta que ha conducido a la familia reducida. 

Queda su posici~n como marido y padre, en estas dos f~ 

ciones el hombre fracasa con frecuencia y ha tenido que renun-

ciar poco a poco, a su rango preferente. Este rango preferente 

era y es, no tanto el resultado de condiciones histdricas o eco 

151 XIZVVENUORFF WOLF.- CIL.im.lnotogla de. ta Juve.n.tud. Ed.i.c..ionu -
A~.le..t.- Año 1963. Cit. P~g. 111-112. 
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nOmicaa, como al90 inherente a la naturaleza humana. 

Hoy en d!a, se experimenta en matrim~nios j6venes que -

el marido no est4 en condiciones de dirigir. 

FISHER, afirma respecto a los Estados Unidos de Norte-

am8rica, que las mujeres han convertido a los hombres en sus es 

clavos y opina que este hecho explica quiz4 la frecuencia de 

los divorcios. 

MITSCHERLICH, habla de un debili.tamiento de la imagen -

del padre, que reside en la esencia misma de nuestra civiliza-

ci6n. 

GORER, la reprobaci6n del padre, fundamenta su opini6n 

respecto a los Estados Unidos, en que los hijos de los irun1qr~ 

tes se convierten lo mis rlpidamente posible en nortear.aericanos 

cien por ciento, y no ven ya un modelo en los padres, que se e~ 

cuentran adn inclinados a lo viejo, y por esta raz6n la figura 

del padre. no deaempeña ningdn papel. 

BODAMER, dice que el problema del padre, de la materia

lizaci6n de la autoridad, educaci6n y jefatura de la familia, -

es uno de los mas palpitantes y generales de nuestro tiempo. 

~l defecto mas sobresaliente del hombre, es por ello, -

su incapacidad para un autentico educar. Se conforma con propo!_ 

cionar a sus hijos el acceso a las posibilidades de educaciOn, 
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El agotamiento de la familia es en conjunto la conse- -

cuencia del fracaso masculino y sOlo el hombre puede detener -

este procesó redimi~ndose de su materialismo y de su servidum-

bre a la profesiOn o trabajo. 

Unicamente a causa de esta evoluciOn, en especial del -

fracaso del marido y del padre, ha podido conseguir tanta ac- -

tualidad e importancia el problema de la igualdad de derechos -

de la mujer. 

ZEIGER dice que el corazOn de toda cultura est4 formado 

por la mujer y la madre, y que lo femenino y material se ha pe~ 

dido porque el hombre occidental ha querido masculinizarlo todo, 

porque incluao ha tratado de equiparar el alma de la mujer a su 

espam6dica esencia masculina, la mujer, con incomprensible ofus· 

caciOn, ha contribuido a este movimiento antinatural. 

La igualdad de derechos se explica eri parte por f enOme

no producido por defectos y fracasos del hombre en los Estados 

Unidos, las funciones del padre han pasado gn gran medida a la 

madre, que de esta manera ha ioqrado una posici6n dominante en 

la familia norteamericanal6l. 

[6) VediK.Lcione4 tomada4 de M~ddendo~66 Wo~6.- C~iminotogta de 
ta Juventud.- Edicione4 AJL.ie.t. Año 1963, Cit. P4g4. 113-
116. 
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2.1.2 DESINTEGRACION DE LA FAMILIA 

No existe duda alguna de que la mutilaci6n'de la fami-

lia influye fuertemente en el destino de niños y j6venes, y en 

verdad, la mayor!a de las veces en sentiáO negativo. Los Crirni 

n6logos y Soci6logos han encontrado siempre en sus investigaci~ 

nes que una gran parte de los j6venes criminales y abandonados 

moralmente proced!an de familias desintegradas. 

Una de !as causas mls comunes es la falta de los padres 

por el divorcio, aunque en caso de haber hijos es mis diflcil de 

obtenerlo que cuando no los hay. 

Las causas mayores de los divorcios son por: incompati

bilidad de caracteres, el mutuo consentimiento y el abandono -

del hogar< 7>. 

NAEF Comprob6 que el ndmer~ de delincuentes en los hud! 

fanos de s6lo padre o madre es casi e! doble que los niños que 

conservan a los dos padres. 

CHAZAL que fue algdn tiempo juez de menores de Parts, -

relata que del 70 al ªº' de !os j6venes de los que tuvo que 

ocuparse, proced1an de familias desintegradas o destruidas. 

El padre FLAMAGAN, en las memorias de su vida, comprue-

ba que del 80 al 901 de todos los j6venes que hablan tropezado 

17) MlVVENVORFF WULF,- Op. Ci~. P4g. 1Z6, 
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con dificultades, proced!an de familias desorganizadas por el -

divorcio, la aeparacidn, la muerte o de familias que a cense- -

cuencia de la conducta de los padres s6lo tentan muy pequeñas -

probabilidades de desarrollarse de un modo normal. 

EXNER da una relaci6n bibliogr!fica sobre los niños sin 

padrea, alude a la opini6n algunas veces manifestadas de que 

la p'rdida de la madre es m!s perjudicial para el adolescente -

que la muerte del padre. Los daños de la orfandad no desapare

cen contrayendo nuevo matrimonio, el c6nyuqe viudo, sino que -

con ello •• agravan frecuentemente. 

una áe las consecuencias m4s importantes del divorcio -

ea ·que, trat&ndoae de varios hijos, ~stos se ven separados unos 

de lo• otros, pierden el contacto o se enemistan entre st, re-

sultando afectados total o parcialmente por la disoluciOn de la 

hermandad. El divorcio de los padres na perjudicado tambi~n en 

el rendimiento escolar del niño. 

Para CLOSTERMAN es evidente el peligro en que se encue~ 

tran los hijos de los divorciados. Los ve expuestos a deforma

ciones internas y extravtos conceptuales de toda clase. Divide 

los hijos de los divorciados en tres: los que tornan partido por 

uno de los c6nyuges1 los que sufren del modo m~s grave por las 

discordias matrimoniales y los fr!os negociantes que sacan su -

provecho de la separacidn del matrimonio, 
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Segan él, los hijos de divorciados son frecuentemente -

desertores y a veces cometen !os más graves actos de violencia 

contra sus propios padres. 

PHILIPPON llega a la conclusi6n de que en las familias 

de muchachas criminales y corrompidas, estudiadas por ~l, son -

de familias desintegradas, y s9n mucho m!s pronto delincuentes 

que las j6venes procedentes de familias normales. Hay que te-

ner en cuenta por lo demás, que los casos estudiados por Phili

ppon eran casos graves y dif!ciles(S). 

En la Reuni6n Binacional, celebrada en diciembre del -

año pasado entre los Centros de Integraci6n Juvenil y el Texas 

Department Of the Comunity Affairs; se present6 un estudio so-

bre los diferentes problemas que enfrenta la juventud. 

Se estudio a j6venes alcoh6!icos, farmacodependientes y 

ladrones, entre todas !as variables en las que se bas6 el estu

dio, se encontraron siete que se presentaron en todos los casos. 

Un coman denominador de todos estos jovenes, es que ca

rec!an de hogar y no nab!an tenido la oportunidad, o si la tu-

vieron la perdieron, de recibir educac16n; por lo que encontra

mos dos factores esenciales falta ae hogar y falta de educac16n 
(9) • 

{8) 16.U. - Op. C.tt. Pcfgli, 12 7-1 Z9. 
t 9 J sOVI MAl<C E LA, - La Famd.{,a. c.omo Ca.u.6a. de. Fa1t.ma.c.ode.pe.nde.11ci.a. 

l<e.vú.ta., 01t.9a.no foóo1r.ma..t.lvo de to.s C:e.nt11.o.s de 1 n.te.g1c.a.c...l6n J !::_ 
ve.na.- Aiio r Núrn, 2 Ago.sto 1981. CU. P~g. 14. 
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La relaci6n entre hijastros y padrastros, expone a esp~ 

ciales perturbaciones psicol6gicas. 

Mientras que en los primeros años que siguieron a la Se 

gunda Guerra Mundial, una de las causas m!s importantes de diso 

luci6n de la familia era la muerte del padre, en los altimos -

años ha adquirido una importancia relativamente grande el divor, 

cio aunque las cifras absolutas de divorcio han descendido. 

Las posibilidades de divorcio son muy diferentes en los 

distintos pa!ses del mundo. 

El divorcio de los padres y las perturbaciones de la -

vida familiar inherentes a ~l tienen que operar aan m!s fuerte

mente sobre los j6venes todav!a inmaduros, sea directamente o -

incluso en casos m!s raros, indirectamente. 

PETERS dice que el divorcio causa al niño graves impre

siones que su alma infantil no puede elaborar correctamente. 
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Los ~iños son arrastrados de acá para allá, entre los -

padres, y tienen que hechar de menos el reciproco y correspond! 

do amor del padre y la madre. 

KUARACEUS habla de los graves trastornos que deja tras 

s1 en la vida del niño, la familia divorciada y en particular -

las primeras tensiones que proceden al divorcio. 

VON HENTING ha llamado especialJ:iente la atenci6n respe~ 

to a que los hijos procedentes de diferentes matrimonios pueden 

disgregar un nuevo matrimonio. 

El niño comienza a observar consientemente los conflic

tos de los padres y toma parte por uno de 'ios c6nyuges. El fra 

caso de la madre es siempre mucho m~s grave que el del padre. -

En la edad Post-escolar, pueden producirse delitos criminales,

alcoh6lismo precoz y corrupci6n sexual. 

La ~poca en s! ya peligrosa de la pubertad deviene a~n 

más critica a causa de las especiales circunstancias. Durante 

la tramitaci6n del proceso de divorcio el niño se v~ con fre- -

cuencia mezclado en las pol~micas de los padres. A menudo, ~s

tos luchan duramente para quedarse con el niño e intentan por -

todos los medios influir sobre él. 

Desde el punto de vista del niño, es inconcebible el -

que artn hoy, la culpabilidad en el proceso de divorcio desempe

ñe un papel para la atribuci6n de los hijos; es decir, el que -
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los hijos se atribuyan como premio de la victoria al c6nyuge -

que a veces sólo es fortuitamente inocente, prescindiendo por -

completo de su felicidad. Tambi~n puede ser nocivo un cambio -

posterior y tiene que ser evitado incluso cuando el padre ino-

cente es repatriado tard!amente. 

La solución en s! de entregárselo a la madre está compli 

cada a menudo por las dificultades económicas. La madre que V! 
ve sola se vd obligada, en muchos casos, a desempeñar un empleo 

y no puede preocuparse de sus hijos. Vi.ve con frecuencia en 

una tensión agotadora en su lucha por la existencia y es muy 

malo para un niño necesitado de amor, el tener que oir constan

temente "no tengo tiempo" con que la madre responde a sus pre-

guntas. 

La situaci6n social, en estos casos, empeora para el -

niño con el divorcio. 

Con frecuencia le es imposible ingresar en un aprendiz~ 

je porque inmediatamente de terminar los primeros estudios tie

ne que trabajar para ayudar a su madre en el gasto familiar. 

Las dificultades para el progreso profesional conducen 

m4s tarde a que el futuro cónyuge es elegido en un medio social 

relativamente bajo. 

El derecho de visita del padre ofrece peligros en cuan-
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to que las situaciones creadas con al, favorecen en el niño una 

actitud de disimulo. 

El niño se encuentra en muchos casos sometido a exigen-

cias excesivas por parte de la madre y mezclado precozmente en 

las preocupaciones y emociones de los adultos. 

La atribuci6n del niño a la madre asegura por regla ge

neral la continuidad de la vida de la familia la evoluci6n del 

niño atribu!do al padre se encuentra en peligro por la falta de 

estabilidad del medio(lOl, 

La desintegraci6n familiar se presenta cuando la pareja 

manifiesta entre s! graves conflictos de comunicaci6n o desav~-

niencias importantes en la convivencia; estas perturbaciones 

son transmitidas de alguna manera a los hijos. 

Otra de las desintegracion~s m4s frecuentes se dan en -

el caso d~ la ausencia de algunos de los padres como en el caso 

de muerte, separaci6n o divorcio. 

La lejan!a emocional, es decir, padres juntos pero no -

relacionados afectivamente con los hijos o entre s!, genera in-

satisfacci6n de las necesidades de los miembros de la familia -

convirtiéndose en uno de los factores causales importantes en -

(lo) Ve6lnlelane~ tomada6 de MlddenVo466 Wol6 C~lmlnologla de -
la juventud. Edlelone6 A4lel ano 1963. Cit. P~g6. 130-133. 
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el desarrollo de la farmacodependencia(ll). 

2.1.3 FAMILIAS NUMEROSAS 

Todos los investigadores convienen en el punto de que -

las familias que cuentan con gran ntlmero de hijos, contribuyen 

con un nllmero elevado de delincuentes juveniles. 

Claro que el ntlmero de hijos que una familia tenga esta 

estrechamente vinculado con otro tipo de factores sociales, 

como son la pobreza y el exceso de habitantes que viven en una 

misma vivienda, factores que tambi~n dejamos establecidos al -

tratar lo relativo a la delincuencia infantil. 

La investigaci6n que llev6 a cabo el doctor T. FF.aGUZOH, 

mostr6 que los muchachos que proced!an de hogares en donde hasta 

cuatro o más personas hab!a por habitaci6n, es decir, superhabi 

tados y ten!an tres veces más probabilidades de ser delincuen-

tes, que los muchachos en cuyas casas hab!a menos de dos perso

nas por habitaci6n(12). 

A su vez, encontramos el hecho de que en una familia n~ 

merosa, el sueldo que.gana el padre que trabaja de obrero, por 

111) 
112) 

SOVI MARCELA.- Op. C.lt, Ptfg. 33, 
FERGUSON T. The. Yong VeUnque.t In Hú Soc..lal Se.t.t.i.ng. 
Ox6Md Un.lve11..s.i..ty P11.e.s.s. C.l.t. poi!. Mendoza de Gu.tU11.11.ez Ana 
Ma.11.9a11..l.ta. Lo~ Con.sejo.s Tu.telalie.s pall.a. MenOJr.e.s In611.ac..to~ 
11.e.s del V.l6.tlt.Lto FedeJr.al. Méx.lc.o 1980. Ptfg. 120. 
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ejemplo, no alcanza para la subsistencia de la misma, las comi-

das se hacen irregulares, si no es que a veces no se hacen, no 

hay dinero para ropa y ni mucho menos para atender la escuela -

que cada uno de los· muchachos necesita: 

La atenci6n que se le debe de dedicar a cada uno de los 

hijos es escasa, ya que siendo tanto la madre o el padre, en su 

caso no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarles a cada 

uno de ellos, siendo que el cuidado y la atenci6n son muy impo~ 

tantes puesto que de ellos depender4n muchos de los problemas -

que posteriormente se presentan. 

También se relaciona el n1lmero de ~iembros que una fam! 

lia tenga con factores como son: la pertenencia a una clase so-

cial determinada o bien, afiliaciones de tipo religioso o ra- -

cial. 

De esta manera encontramos 'qlle las familias de.clase s2 

cial inferior, as! como algunas religiosas, tienen un gran nt1me 

ro de hijos con mayor frecuencia que las que presentan las fam! 

lias de clase social media o tambi~n de algunas religiones(.lJ). 

Los delitos y conductas antisoci~les que se dan con ma

yor frecuencia, son: drogadicci6n, pandillerismo, prostituci6n, 

(13) /.lENVOZA VE GUTIERREZ, ANA MARGARTTA.- Loó Con6ejo6 Tu..tela.-
1Le6 pa.Jr.a MenOJr.e6 71t61La.~.to1Le6 del V.i.6.tJr..i..to FedeJr.a.R.. M~xi.co 
1980. CU, Ptfg. 79-80. 
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robos y riñas. Hay un porcentaje mayor de familias numerosas y 

es más coman la ociosidad entre la poblaci6n juvenil. 

Los factores demográficos tales como: el !ndice de nata 

lidad y mortalidad, las migraciones, la densidad de poblaci6n y 

la estructura por sexo y edad, as! como otros factores que ca-

racterizan y diferenc!an a grupos sociales de poblaci6n. Como 

las actividades econ6micas que desempeñan sus miembros y las re 

laciones que de ~stas se desprenden, el tipo de socializaci6n, 

de organización pol1tica, de integraci6~· a la comunidad y de V! 

lores, creencias y normas que poseen. Al tener una influencia 

decisiva como determinantes de la conducta social de los indiv! 

du~s y grupos humanos, tienen tambi~n una relaci6n directa en -

las formas que adoptan las desviaciones de la conducta que es -

aceptada por las normas, o sea, en las conductas antisociales o 

delictivas. 

La Heterogeneidad que existe en la poblaci6n cuya expr! 

sidn al nivel m4s reducido como nacleo social es la familia, 

ocasiona que al haber muy diversos tipos de organizaciones y es 

tructuras familiares, existan variados tipos en cuanto pautas -

de socialización. 

En consecuencia, de los patrones de conducta y normas -

por las que estos se rigen, lo que se refleja posiblemente tam

bi'n en la diversidad de conductas antisociales y delictivas<14 >, 

(14) ÁZADLA VE HTNOJOSA·ELENA.- Conduc.ta Ant.i.6oc.i.al en una Un.i.-
dad Habllac.i.onal. - Tn6ti.tu..t'o Nac..i.onal. de. Ci.enc..i.a6 Pe11ale6 .
Mh.lc.o 1978. C.i..t. Ptfg6. 11-12. 
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2.2 EL FACTOR EDUCACION 

En los primeros cinco anos de vida del menor, llamados 

por varios autores; edad preescolar, de la responsabilidad de -

la educaci6n reside, como regla general en la familia. A par-

tir de esa edad el niño entra en una nueva etapa, la escolar, -

en la que la escuela comparte con la familia la responsabilidad 

de educarlo. 

Estamos plenamente convencidos de que el aumento de la 

delincuencia de menores refleja un fracaso en la educaci6n, 

Si pensamos en una seria crisis de la educaci6n en ge-

neral que no se encuentra tan sdlo en la carencia de aulas y 

maestros, sino tambi!n en cuanto a métodos y sistemas ~e ense-

ñanza, que es necesario modificar y modernizar. Es tambi~n ne

cesidad primaria transformar la finalidad y funci6n de la escue 

la ampli4ndola y generaliz&ndola. 

El primer problema a resolver es, desde luego, el de -

procurar educaci6n a todo el pueblo. 

EL mayor defecto de la escuela contempor4nea consiste -

en creer que su misiOn es solamente llenar de conocimientos a -

los alumnos. El ntlmero de materias y de años de estudio no si[ 

nifica superioridad de educaci6n. La escuela se dirige genera! 

mente a educar la memoria, as! un alumno con buena memoria ser~ 

considerado un excelente estudiante, se olvidan por desgracia 



54 

otros factores de la personalidad, como son: la inteligencia y 

la voluntad. 

Estamos de acuerdo en que hay que enseñar cómo hay que 

pensar, pero no lo que hay que pensar. 

En otras palabras, al sistema formal educativo se le 

considera obsoleto y atrasado, dnicamente como un medio para la 

obtenci6n de m~ritos académicos que aligeren el ascenso por la 

escala social del ~xito, lo cual d4 lugar al predominio del de

seo de escolarizarse sobre el af4n de educarse. 

La primer reforma de la educacidn debe consistir en pr~ 

parar a los maestros para enseñar1 el segundo paso será obligar 

a los alumnos a aprender; posteriormente pueden venir todos los 

conocimientos que se requieran el enseñar y aprender se dejan -

aGn a la intuición de maestros y alumnos. 

Dos situaciones debe tomar en cuenta la escuela moderna; 

la primera es que, las diferentes etapas por las que pasa el -

hombre, no son meras estaciones de tr!nsito que conducen a la -

siguiente, sino que cada una tiene en su razón de ser, sus fi-

nes propios aparte de servir al mismo tiempo de escal6n. 

La segunda es que la escuela debe preparar hombres para 

el futuro y dentro de una realidad nacional. 

No necesitamos niños que sepan de memoria muchos datos 
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y cifras, sino ciudadanos que sean responsables voluntariosos y 

constantes en su misi6n nacional y social. Solamente en esta -

forma la escuela podrá ser un factor importante en lucha contra 

la delincuencia de menores, 

Uno de los pioneros en problemas de la delincuencia in

fantil dec!a que: la escuela se preocupa de las sutilezas grarn~ 

ticales, de las formas exteriores del trato social. Jam!s pen

só en hacer buenos padres de familia. 

E1 menor que no aprenda en la escue!a, ser! un menor -

frustrado, acomplejado, su falta de inter@s se reflejar~ en fu

gas y errores de conducta. El bajo rendimiento del niño en la 

escuela puede ser causado por cuatro tipos de factores: 

a) Una organizaci6n escolar defectuosa 

b) Las cualidades personales del niño 

c) Elementos Dimanantes de· la personalidad de los pa- -

dres. 

d) Factores Ambientales Extrafamiliares. 

Se ha dicho que: el alumnado rebelde y abQlico, la sup~ 

poblaci6n escolar, los maestros incapaces, son los verdugos de 

la educación en M~xico. 

No hay duda que los factores se unen, pero es necesario 

recalcar algunos. 
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El maestro.- es la clave del sistema, de su preparaci6n 

y vocaciOn depende casi totalmente del éxito o el fracaso de la 

educaci6n. 

En cuanto al material humano, debernos estar alerta, 

pués nunca la cantidad suplir& la calidad. 

En cuanto a los alumnos.- no son en general los m4s cul 

pables (lS l • 

El retardo escolar no implica n~cesariamente retardo 

mental puede resultar de enfermedades, condiciones adversas en 

el hogar y muchas otras causas distintas de la incapacidad para 

rea.lizar la tarea escolar. 

Alimentacil!ln.- Hubo el infundio en el pasado de que Mé

xico ten1a el coeficiente de la deficiencia mental muy alto. Ya 

est4 bastante aclarado que nuestros niños son inteligentes y -

normales, pero la desnutrici6n provoca casi ~iempre la deficie~ 

cia mental, pues en cuanto se alimentan mejor, su capacidad de 

aprendizaje asciende, 

Las relaciones entre el hogar y la escuela deben ser 

bastante estrechas por lo coman las relaciones de la f arnilia y 

la escuela son muy escasas, los padres se concretan a firmar 

(15) 1WVR1GUEZ MANZANERA, LU1S.- Op. CU. P<!g6. 112-113. 
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las calificaciones, y en ocasiones a ayudar o hacer ellos mis-~ 

mos las tareas de los hijos, o ir ~ la escuela cuando el niño -

ha hecho alguna travesura o falta de disciplina. 

Las uniones y acuerdos entre maestros y padres, para la 

lucha contra la delincuencia de menores, son más efectivos que 

la mejor de las represiones policiacas. 

Las relaciones de escuela y padres no deben ser tan 

sólo de cooperación, sino que la escuela debe ayudar a educar y 

preparar a los padres, principalmente en los casos de Niños Pro 

blema. 

Una de las reformas necesarias en nuestras escuelas es 

la inclusidn de un departamento de psicoloq!a y uno de servicio 

social. Comprendemos las dificultades que ~sto representa, prf!l 

cipalmente en lo referente a material, presupuesto y personal -

preparado, pero es una necesidad qúe es cada d!a más inaplaza-

ble, ya que, el maestro debe conocer al niño tan bien corno la -

materia de enseñanza. 

El Departamento de Psicolog!a se encargar! de hacer un 

expediente al menor, desde que entra a la escuela hasta su paso 

a la Universidad, ~ste expediente debe estar formado por las -

pruebas psicol6qicas, exámenes y entrevistas al menor y a los -

padres, y los demás medios idóneos para conocer el desarrollo -

de la personalidad del niño. 
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El expediente debe actualizarse peri6dicamente, as! 

como agreg~rsele un exuwen m~dico general y peri6dico, 

Las ventajas que tiene el sistema que se propone son -

mQl tiples, mencionemos las m~s importantes: la primera consiste 

en descubrir a tiempo todo g~nero de anomal!as f!sicas y psico-

16gicas. Esto permite no solamente un tratamiento oportuno, 

sino una m&s racional disposici6n de los grupos, una atenci6n -

m4s adecuada de los maestros, y una cooperaci6n más estrecha de 

los padres. 

Evitar!amos, ademas, muchas fugas y fracasos, castigos 

inadecuados e innecesarios y p@rdida de tiempo y esfuerzo, (l6) 

Entender!amos mejor muchas actitudes de los niños, que 

tantas veces se interpretan tan s6lo como flojera o indiscipli-

na, 

En los casos de delitos, el material serta inaprecia- -

ble para el Consejo Tutelar para Menores Infractores, que ten-

dr!an una base amplia y cient!fica en que fundar sus decisio- -

nes. 

El Departamento de Servicio social, aunque con las mis

mas dificultades para su formaci6n y funcionamiento, nos d& in-

(16) 16.ld. Op. Ca. P4g. 114r116. 
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dudabLernente una serie de ventajas. Ser!a el punto de contacto 

entre el hogar y la escuela, entre·· ~sta y el medio ambiente, 

Permitir!a un mejor conocimiento del menor y de sus pr~ 

blemas socioecon6micos. Darta una base para planificar un con

siente sistema de becas y ayudas escolares, 

Otra forma en que la escuela es eficaz en materia de -

prevenc 16n de la delincuencia, es gracias a la educaci6n suple

mentaria, es decir, en cuanto a las actividades extra escolares, 

muchos menores delinquen ayudados por las circunstancias de no 

tener nada que hacer, porque los campos deportivos y centros de 

recreo son insuficientes, y por que las diversiones para sus P2 

sibilidades son demasiado caras. 

La escuela est& obligada a llenar estos huecos, organi

zando clubes escolares, abriendo la•escuela en horas libres, or 

ganizando paseos, excursiones, grupos de escultismo, equipos de 

portivos, etc. 

Suele admitirse que la pereza es en muchas ocasiones -

s!ntorna precursor de la delincuencia, su descubrimiento y tr! 

tarniento precoz puede constituir uno de los m~todos m&s efica-

ces de prevenciOn. (17) 

(17) lbld. Op. CU, Pi!g, 118, 
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Para atacar este problema se han intentado varios m6to

dos en distintos países, las escuelas de jornadas completas, a 

las que se asigna personal complementario; el plan de estudios 

tiene una mayor variedad de asignaturas, los per!odos escolares 

son m4s largos, despu6s del trabajo se vigilan las actividades 

recreativas, sociales, etc. La escuela puede ser el centro 

ideal de encuentro de las diversas generaciones, para buscar un 

lenguaje comt1n y un acercamiento. 

Las Investigaciones sobre las relaciones de escolaridad 

y delincuencia han concluido en que el analfabetismo es mayor -

en laa mujeres que en los hombres. 

El nivel escolar de los menores es bajo, ya que el 80% 

de los varones, y el 70% de las mujeres, no superan la educa- -

ci6n primaria, a mayor nivel de educaci6n, despu6s de la prima

ria, hay un menor nt1mero de menores estudiantes, aunque la de~

serci6n general despu6s de la primaria también es bastante al-

ta, o sea, que es significativa la educaci6n parcial, de lo. a 

4o. año de primaria, más adn que el analfabetismo. 

Para terminar diremos que el medio escolar es escasame~ 
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te cr.imin6geno, es decir, que son muy pocos los delitos o fal--

tas que se planean o cometen en l~ escuela primaria, generalme~ 

te se trata de riña y lesiones leves por motivos normales de la 

edad. En M~xico existe, y es grave, el problema de las drogas 

en el medio escolar, los problemas sexuales todav!a son m!ni- -

mos.ClB) 

2.2.1 LA FORMACION DEL MENOR COMO PERSONA 
OBJETO DE LA EDUCACION. 

La vida del menor será continuamente alentada por dos -

fuerzas. Por un lado, el ser natural constituido por los ele-

mentos Anatomofisiol6gicos, Som!ticos, Genfticos, y Ps!quicos -

inferiores. Revela nuestra constitución org!nica y se presenta 

fundamentalmente por el temperamento, base biológica de la per-

sonalidad. 

Por otra parte tenemos el ser espiritual que trasciende 

los l1mites de la individualidad psicof1sica y mira hacia obje

tividades. Busca la conducción dentro de una superestructura -

espiritual, producto del ambiente familiar, social y cultural.

Encuentra principios bienes y valores. 

La primera fuerza, el ser natural arrastra al hombre a 

lo m4s profundo de su ser y se manifiesta por sus impulsos y cal 

118) tdem, P~g. 119. 
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veniencias vitales, domina la individualidad subjetiva y biol6-

g~. 

La segunda fuerza, el ser espiritual lo eleva continua

mente hacia principios y valores cuya validez reconoce por ene.!, 

ma de sus apetencias naturales. 

MAX SCHELER. dice; es el hombre qui~n mas ahonda sus -

ratees en la naturaleza y al propio tiempo como persona llega -

m4s alto en la conciencia espiritual, en el mundo luminoso de -

las ideas. 

En el cruce de las dos fuerzas se forma el hombre. La 

vida espiritual del hombre, en sus dos vertientes, subjetivas y 

objetiva, da lugar a la cultura, que se convierte en el &r.ibito 

especifico de su formacidn. 

La educacidn se propone hacer de cada menor, un indivi

duo en el cual se haya realizado todo su pot~ncialidad cultural. 

Es decir, de cada individuo una persona, un ser humano dotado -

de una adecuada resistencia biol6qica, sano, miembro de una co

munidad, cultivado, con capacidad econ6mica, responsabilidad m!:!_ 

ral, conocimiento cient!fico, sensibilidad art1stica, y una con 

viccidn religiosa, etc. 

La educacidn no tiene como mira el enciclopedismo en el 

individuo sino su integraci6n al plano social, y dentro de lo -

social, lograr su superación espiritual efectiva. 



63 

La persona es un refinamiento del individuo, es una in

teqraci6n posterior a la mera 1nd~vidualidad. 

Persona significa un individuo biol6qico, social, suje

to de la cultura, capaz de recibir y de usufructuar todos sus -

bienes y de participar en su conservaci6n y acresentamiento. La 

educac16n hace personas a los individuos, es decir les da carác 

ter y sentido humano, haci~ndolos superiores dentro de su pro-

pia especie, por el grado de dignidad que lleguen a ostentar al 

establecer relaciones con el mundo de la cultura y las ideas~ -

espiritualizada su vida la somete a normas y valoriza. La huma 

niza mediante una superaci6n del querer por el deber. El horn-

bre as1 es al mismo tiempo, vida y esp!ritu, impulso y norma, -

vida y persona. 

Si las dos fuerzas que mueven al hombre, naturaleza y -

esp1ritu, obran separadamente, la primera lo arrastrar!a hacia 

lo que hay en ~l de coman con los seres no humanos; pero el hom 

bre es el ~nico de los seres de la escala zool6gica que puede -

salvarse de la animalidad que lleva irnpl!cita y ese es su dest! 

no. Por eso la educaci6n no s6lo es posible en el hombre, sino 

es ineludible. 

Todo menor tiene como designio necesario de su ser, la 

constitución de una persona, La vida biol69ica, que limita, 

que restringe la existencia de un individuo, y que mantiene a 

ese individuo dentro de los l!rnites de una especie, no es tan -
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decisiva en el hombre como para obligarlo a permanecer ostenta~ 

do s6lo caracteres zool6gicos. 

La vida del hombre está compuesta de tres elementos - -

fundamentales¡ La vida biol6gica a que acabamos de referirnos; 

la vida espiritual, por la que el hombre se incorpora y partic! 

pa en el ambiente humano por excelencia que es la cultura, Y -

la vida social, es decir, que nace de la necesidad que tiene el 

hombre de comunicarse con los demás, de convivir con ellos, de 

vincularse a otras vidas, a otras exigencias similares. 

El resultado de estos tres factores es la personaliza-

ci6n de cada individuo. 

Hablar de integraci6n personal, significa la formaciOn 

completa, cabal de una persona, La persona es un individuo hu

mano que ha recibido una influencia cultural y que se ha modela 

do en la convivencia social, ambos hechos, consecuencia de la -

educaci6n. 

La integraci6n personal es una tarea constante, conti-

nuada porque el menor que se educa, se educa a lo largo de toda 

su vida. La integraci6n, es la manera como cada uno responde a 

ese reclamo humano, vital, de llegar a ser. 

El fin de la educaci6n, dec!amos, es¡ humanizar al hom

bre, para ello lo sumerge en el mundo de la cultura desde el rn~ 

mento en que es capaz de recibir ventajosamente su influencia.-
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En él reconoce los mayores valores humanos y por ello su vida -

se vuelve pensamiento, sentimiento y acci6n elevados y respons~ 

bles. El lugar de fuerza ciegamente natural su vida es fuerza 

espiritualizada, humanizada, consciente. 

MONTAIGNE. dec!a; lo que hay que educar es un alma, ni 

un cuerpo, sino un hombre. Precisamente por la naturaleza cul

tural del hombre, U:educaci6n es un hecho humano; un hombre 

que vive en la cultura, que se relaciona con los dem~s y que 

esta adherido a una época hist6rica, un hombre como ente de cul 

tura. La educaci6n reitera su caracter humano, al reconocérse

le como el dnico medio por el cual es viable la superación, la 

dignificaci6n, el perfeccionamiento del hombre. (l9 ) 

2,2,2 EL DERECHO DE EDUCAR 

Se funda en dos supuestos; primero, que la educaci6n es 

posible, segundo, que es necesaria. 

JONAS COHN. dice sobre ésto; El supuesto hipot~tico de 

toda educaci6n, es por lo tanto, que el educando sea dactil y -

que para su preparaci6n y desenvolvimiento necesita una influe~ 

cia consciente, ajena. Si el hombre se reconoce insuficiente -

con su naturaleza originaria para obrar de un modo aut~nticame~ 

te humano, es evidente que para elevarse necesita de la influen 

(¡ 9) VZAZ Vt LEON CARRASCO ALEJANVRO. La educaci6n como medio 
de Readaptaci6n Social en et Siatema Penal Mex¿cano. Méx~ 
co. 1978. Cit. Pdg. 125-129. 
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cía conciente del hombre formado o de la generaci6n mayor, Ne

cesita recibir el influjo intencionado y continuado de medios -

que coloquen su individualidad en estrecha relación con la obj~ 

tividad, subjetividad y comunidad. 

La educaciOn más cierta es aquella que se desenvuelve -

con la mirada pue~ta en la idea plena del hombre, aan cuando ac 

tde sobre algunos aspectos parciales. Lo más esencial del ser 

humano, sus realidades más profundas deben determinar los fines 

y los medios de la educaci6n. 

Fácilmente se advierte en la historia de la filosof1a, 

en la historia de la peda909!a, que todos los sistemas educati

vos tanto sus ideas como sus experiencias se apoyan en una doc

trina del hombre. 

Ningdn educador puede trabajar semejante o seriamente -

sin esas ideas previas de Antología o Metaf!sica humana, que lo 

colocarán frente a la antinomta fundamental de Vida y Esp1ritu. 

La Pedagog!a ha tomado uno y otro sentido, segOn la co~ 

cepci6n dominante; ROUSSEAU. prefiri6 el camino del espiritu -

como naturaleza. HERBART. el del esp!ritu cuyo eje era el inte 

lecto. PESTALOZZI, reconoci6 uno y otro lado de la vida en de

sarrollo y formaci6n. 

La pedagoq!a de HERBART, redujo las formas del esp!ritu, 

procesos intelectuales y por eso su didáctica adquiri6 un fuer-
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te acento intelectualista, El positivismo, que identificó la -

Psique con la vida, prefiriO una didáctica fundada en el desa-

rrollo biol6gico, 

Doctrinas contempor~neas como la de MAX SCHELER, superan 

aqu~llas concepciones opuestas, considerando que el ser humano 

desenvuelve su vida entre dos principios, vida y esp1ritu, no -

como una lucha de t~rminos antin6micos sino como unidad, pleni

tud, La vida es impulso sin superior determinaci6n. 

El Esp1ritu necesita de la vida para ponerse en activi

dad pero a su vez la vida requiere la conducc16n espiritual, La 

educación es concebida como la dirección de la vida primaria, 

Cuando se mira la realidad humana esencialmente como -

una bipolaridad de ser psicof!sico y ser espiritual, la educa-

ciOn se convierte en un esfuerzo de elevación del primer esta-

do, que es lo originario, hasta el·segundo que es un estado 

ideal o superior, 

La educaci6n pone en 1ntimo encuentro a la subjetividad 

con su ratz psicof!sica y la objetividad de bienes y valores es 

pirituales. Educaci6n es esencialmente espiritual y ~ste es li 

bertad, poder para determinarse, darse fines propios, La 'educ~ 

ci6n consiste en un esfuerzo por adquirir conciencia de la vi-

da, de los prop6sitos. 
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PESTALOZZI, dec!a: La educaci6n es la cultura de los m~ 

viles, Educaci6n es la conducci6n del desarrollo hacia una 

alta hwnanizaci6n. 

Para KANT, educar era el tránsito de lo biol6gico a lo 

humano, y NATROP Neokantiano, afirma que es la superaci6n de la 

mera individualidad biol6gica. El hombre es el único ser que -

puede elevar su naturaleza originaria hasta la naturaleza ideal. 

La existencia biol6gica es el punto de partida del tra

bajo educativo, y la existencia neol6gica, el punto de mira. -

Educar es elevar la infraestructura espiritual.( 20) 

¿,2.3 FINES Y VALORES DE LA EDUCACION. 

Los fines de la educaci6n deben coincidir con los fines 

de la vida humana, El individuo y la comunidad no son antag6n! 

ces, sino necesarios el uno del otro. No hay comunidad sin in

dividuos. No puede haber personalidades (individuos forr.iados y 

cultivados) sin comunidad. 

El valor es todo aquello que debe ser deseado, €sto -

es que debe ser un fin. El valor es siempre un fin, porque es 

siempre un deber ser. 

Los valores pueden realizarse por la actividad, por el 

trabajo creador. Educar, significa trabajar por la realizaci6n 

(ZO) Ve6-ln.lc..i.011e6 tomad~¿, de V.Caz de Lefo Ca1t.Jta6co A.e.eja11d11.o. 
Op. Cit. Plg6, 130-132, 
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de un valor, es dar el máximo incremento a la creaci6n y adqui

sici6n de valores por medio de un esfuerzo del alma individual 

y educativa. 

Fines y valores están unificados esencialmente. El fin, 

en términos generales, no es otra cosa que un valor cumplido, y 

por su parte, el valor, representa un fin en vías de realizarse 

porque lo axiol6gico dada la dignidad humana que contiene, lle

va en sí mismo la tendencia a su realizaci6n. 

No puede entenderse entonces, ni el fin separado del v~ 

lor ni el valor con independencia del fin. Entender la educa-

ci6n como proceso integrativo, equivale a reconocer en ella, -

tanto el sentido finalista como su car!cter valioso. 

El valor de la educaci6n consiste en hacer realidad el 

equilibrio entre la capacidad personal de asimilaciOn con la in 

corporaci6n a la persona de las dignidades humanas que. la ha- -

brán de superar y enaltecer. 

Los valores de la cultura, ya asimilados a la persona, 

hacen de ésta una entidad espiritual, capaz de apropiarse o de 

producir, las caras esencias hwnanas. La educaci6n es un acto 

de dolaridad entre una alta finalidad espiritual y procesos na

turales de desarrollo. Estos aportan ímpetu espontáneo, ener-

gías y disposiciones sin orden espiritual capaz de regir las -

personales determinaciones, que conduce al autodominio a la au-
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tonom!a del esp1ritu, Somete la vida a ideas, normas, virtudes, 

armon!a, perfecci6n. Subordina al ser vital, al deber ser esp! 

ritual, espiritualizada la vida. La educaci6n, as! entendida, 

abre a las tendencias naturales al cause de una determinada fi-

nalidad. Da a la vida sentido teol6gico. 

La finalidad educativa busca su fundamento en la idea -

del hombre, en su estructura esencial y en sus valores superio

res (2l). 

(21) IBIP.- P4g4. 133-134, 
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Para poder entender mejor las causas generales de la d!:_ 

lincuencia infantil en 11~xico, necesitamos acudir a ciertos ra

zonamientos que nos compenetren mejor dentro de la problem~tica 

que se nos plantea. 

Podemos comenzar por considerar la situaci6n que guardan 

las clases sociales en M~xico, las cuales quedan comprendidas -

dentro de la clase alta, media y baja. Entre la primera, rica 

y poderosa, y la Qltima, pobre y con mayor poder material, si~ 

pre ha existido una pugna; en cambio la clase media, principal 

fuente de cerebros aptos para dirigir y centro de actividades -

intelectuales, ha vivido en un constante vaiv~n entre las otras 

dos fuerzas o clases, en un estira y afloja, ya que recibe los 

embates de las dos. 

Por lo que a la situaci6n econ6mica se refiere, no s6lo 

es la clase baja la que tiene a la pobreza corno patrimonio, si

no que tambi~n en muchas ocasiones se le encuentra en la clase 

media. Los bajos salarios que obtienen los jefes de familia, -

aunado a la problem~tica del vicio y la irresponsabilidad pateE 

nal, no pueden esperar que les brinde el apoyo econ6mico con el 

que deber!an de contar por parte de dicho jefe de familia. 



72 

La constituciOn de la familia dentro de la clase media 

tiene como base el orden legal, mientras que la constituc16n en 

la clase baja, descansa sobre el amasiato. Encontramos como ya 

lo dijimos anteriormente, que el jefe de familia es de ingresos 

modestos y mayores sus necesidades en comparaci6n con los de la 

clase baja. 

Cabe hacer notar el hecho.de que existe tanto en una -

clase como en otra causa comt\n de criminalidad, la cual obedece 

a distintos sentimientos de animadversi6n que sienten los pa- -

dres hacia la escuela. 

Como afecta a ambas clases sociales esta causa, queda -

comprendida dentro de los factores particulares de la criminal! 

dad juvenil. (l) 

Las llamadas clases sociales constituyen uno de los 911!, 

pos de mayor volumen y relieve. 

Algunos grandes grupos totales o suprafuncionales, corno 

la comunidad local, la naci~n, e incluso sectores m~s extensos, 

se hallan estratificados en varios niveles o capas, cada uno de 

ellos diferenciado de los otros por caracter!sticas espec!f icas, 

situaci6n, posici6n, modos de vida y posibilidades de sus miem-

(lJ MENVOZA VE GUTIERREZ ANA MARGARITA. Lo• Con6ejo• Tutela11.e6 
pa1ta menOJte• .ln611.a.c.to11.e• del Vútll.i.to Fede11.af., IU:x.lc.o J 98 O, 
C.l.t. Pifg. 72. 
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bros. 

La clase social implica una forma com~n de vida, una --

coincidencia de intereses, una conciencia de esas concordancias 

y de la diferencia colectiva frente a las otras clases. 

La clase social puede considerarse como un conjunto de 

individuos con caracter!sticas comunes que los identifican en--

tre s! y los diferenc!an de otros conjuntos de individuos en -

cuanto a diversos criterios de valoraci6n y los interrelacionan 

de acuerdo a la funci6n que desempeñan en la estructura social 

global. 

Para el autor Mendieta y Ndñez1 "La clase social es una 

combinaci6n de factores culturales y econ6micos. Las clases 

sociales son grandes conjuntos de personas, conjuntos que se dis 

tinguen por los rasgos espec!ficos de su cultura y de su situa

ci6n econ6mica". <2> 

En tanto que Recasens Siches, manifiesta que se trata1 

"De un ctrculo colectivo, definido por unos modos de vida carac 

ter!sticos, por la coincidencia de unos intereses, y por el se~ 

timiento de constituir un grupo difer~te de las otras clases -

(2) l.iENVlETA lJ NUNEZ, LUCIO. Lu ClaH.6 Soc.lale.6, CU, poli. ·-
St:fncltez Co11.de.to de Ga11.cla V.itle9a.6 Ol9a. Socio.t'.09.Ca de ta. -
Pobf.ac.i.611 IJ de lo1i 91r.upo.6 Soc.late.e.. Re.v.l.6.ta de la F,v.i1, 
Tomo XXXl. /.layo-A901i.to, 1981. Núm. 119 C.l.t. p4.9. 529, 
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sociales". (J) 

Max Weber por su parte, dice que; "EntendéJQos por clase 

todo qrupo humano que se encuentra en iqual situaci6n de cla- -

ses•. <4) 

Hans Freyer, piensa que son, "Vinculaciones basadas en 

la iqualdad de inter~s econdmico o m&s concretamente, vincula-

ciones basadas en una misma situaci6n econ6mica 9ue se halla de 

terminada necesariamente a su vez por el mercado".CS) 

Siquiendo un criterio de eatratificaci6n tripartita que 

es el m!s usual hablaremos de clase.alta, media y baja. 

Preciso es hacer notar que ~stas tres clases no estan -

tajantemente delimitadas una frente a otra, sino que, por el 

contrario, en sus tres zonas marqinales est!n interpretadas la 

una con la otra, dando eso luqar a la existencia de clases mix-

tas. 

Los miembros de la clase alta tienden a caracterizarse 

por: l.- la posesi6n de riqueza, prestiqio y ocio. 

2.- Un alto nivel de vida material y social. 

(31 RECASENS SlCHES, LUIS. Sociotogla, Edito~iat Po~~aa, Mlxico 
CU. Po~ ldem. 

141 Webe4, Max. Economla y Sociedad, Cit. p4g. 316, Tomo l, 
F.C.E. Cit. po4 ldem, 

151 F~eye4, Han4. lnt~oduccidn a la Sociotogla, p4g. 138, Edi-
ciont4 Nueva Epoca. Cit. po4 Tbid. P4g. 530, 
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3.- Generalmente, un sent:úniento de orgullo de su lina

je. 

4.- Costumbres y convenciones sociales refinadas. 

Las caractertsticas de los miembros de la clase media 

1.- Tienden a imitar las costumbres de la clase alta, -

especialmente en lo que se refiere a los niveles de 

vida incluyendo aspectos tales como el vestido, el 

alojamiento, el mobiliario,. las diversiones y las -

convencione• aociale•, la diferencia estriba princ! 

palmenta en la calidad de loa bienes materiales que 

se poseen y en el lujo de la forma de vida. 

2.- Obtienen sus ingresos mediante el trabajo, con me-

nos apoyo en ·1as rentas o el capital. 

3.- Su trabajo requiere en general, cierta cantidad ed~ 

cativa, conocimiento t6cnico o capacidad administr! 

tiva. 

4.- Pueden mostrar una tendencia muy arraigada a mante

ner las apariencias sociales y a observar las mis-

mas formas, aunque 6sto · les cuesta gran sacrificio. 

Los miembros de la clase bajas 

l.- Se caracterizan generalmente por el trabajo manual. 

2.- su1 niveles de vida estan por debajo, obviamente, -

de 101 de 1~ clase media, en cuanto se refiere a la 
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educac16n, alojamiento, mobiliario dom~stico, vesti 

do, alimentaci6n y las diversiones, 

3.- ·oebido a sus niveles inferiores de vida, estan muy 

expuestos a las enfermedades, a una mortalidad más 

elevada y especialmente a una tasa de mortalidad in 

fantil mayor que los de la clase media o alta. 

4,- Se caracteriza por una participaci6n social limita

da en organizaciones formales. (6) 

Concepto de conciencia de clase: 

Es el conocimiento que tiene el individuo de su posi- -

ci6n social en una estructura social total. 

El que una clase social se encuentra en grave contradic 

ci6n con otra, implica que ha adquirido conciencia de s! mis 

ma, elemento fundamental para que se establesca la lucha entre 

las clases sociales. Esto significa que la conciencia de clase 

es la que permite establecer la cohesi6n entre sus miembros, si 

no existe, ~stos constituyen •Jna masa uniforme e incoherentemen 

te dirigida. 

La clase alta Mexicana está formada por los grandes 

agricultores y ganaderos, los industriales, comerciantes, ban-

queros, y funcionarios pablicos, civiles y aan militares y ecle 

(6) AZUARA PEREZ, LEANVRO. Soclologta. Edlto~lal Po~~aa, S.A. 
Mlxlco 1977, Cap; IV, Clt, po~ Zbid. p4g. 532. 
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siásticos q~e a la vez se concentran y explotan la mayor parte 

de la riqueza econ6mica, influyen ~ecisivai:Jente en la estructu

ra del poder y controlan los mecanismos no gubernamentales a -

trav~s de los cuales se tornan las decisiones de mayor importan

cia. 

Lo fundamental, en otros t~rrninos, no es la vinculaci6~ 

a tal o cual actividad considerada aisladamente o incluso en re 

laci6n con otras, si no la estrecha intercomunicaci6n, afin la -

fusi6n de intereses que existen en los m!s altos estratos de la 

burges!a. 

Los capitalistas Mexicanos son cada vez m4s versátiles 

y ambiciosos. Con independencia del negocio que les haya servf 

do de punto de partida para hacer fortuna, disponen de una flu! 

da red de canales de todos, o al menos a los m4s prominentes -

brinda siempre la posibilidad de multiplicar y entrelazar sus -

intereses a trav~s de la amistad, la asociaciOn en los· negocios 

el matrimonio, el compadrasgo, muy sutil forma de concertar 

alianzas, el otorgamiento de favores mutuos, la pertenencia a -

ciertos clubs o agrupaciones, las frecuentes reuniones.sociales 

y desde luego, la afinidad de sus posiciones pollticas, tendie~ 

tes siempre a conservar inter~s estrat~qico a largo plazo, su -

sitio y poder en la sociedad. 

La clase media constituye un sector complejo, sin cohe

si6n interna, profundamente disperso y contradictorio y en el -
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que se advierten las posiciones m4s distantes y concentradas en 

tre s!, que en parte exhiben al natural deseo de escalar el ni

vel de la burgesta y en parte el temor a proletariarse. 

Esta clase es~ formada por centenares de miles o mill~ 

nea de pequeños productores, comerciantes, industriales, artes! 

nos, agricultores, etc., asi como de un nl1mero de empleados pO

blicos y privados del nivel medio, asi mismo un nOmero cada vez 

mayor de estudiantes, profesionistas e intelectuales. 

La clase media vive principalmente en las ciudades, mu

chos de sus miembros est4n desorganizados como ocurre, por ejf!!!!_ 

plo con los empleados del centro, la banca, las empresas finan

cieras y aquellos artesanos y pequeños productores o s6lo pert! 

necen a organizaciones creadas por el gobierno para incorporar 

a ciertos sectores, pequeños burgeses a la ideologta dominante 

y al sistema pol1tico del •partido•. Como resultado inevitable 

su nivel de politizaci6n es muy bajo y su conciencia de clase.

Al crear esta situaci6n contribuye, adem4s, el empeño con que -

la burgesta se esfuerza por convencer a tal sector de que forma 

un afluente "clase media" cuyas posibilidades de ascenso en la 

escala social son muy grandes, as! como la propaganda sistem4t! 

ca que, por todos los medios disponibles, prensa, radio, telev! 

si6n, escuelas, iglesia, agencias gubernamentales etc., se usa 

P'ra ganarlas a la aceptaci6n de los valores pol!ticos y cultu

rales de la clase alta. 
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Esto es una palabra simple y llana, enajenaci6n. Enaj~ 

naci6n que por toda la apariencia, .. parece ser disfrutada por la 

clase media. 

No podemos, ni queremos, negar que existen en la clase 

media grupos organizados como lo son por ejemplo, los bur6cra-

tas, ciertos sectores profesionales, los intelectuales, etc., -

pero creemos que es preciso hacer notar que tales personas'car~ 

cen de libertad. Para adoptar en sus oficinas y aGn en sus pr~ 

pias organizaciones qrenaiales, no digamos a trav6s de grupos ~ 

l!ticos independientes, posturas que rebasen o choquen con la -

pol1tica oficial. 

Clase baja, gran parte de la poblaci~n mexicana podrta 

clasificarse entre la clase baja, tomando en cuenta que traba-

ja, con sus manos, viven en niveles cercanos a la mera subsis-

tencia, ha recibido poca o ninguna.educaci6n, se enfrenta a la 

falta de salubridad, a las enfermedades, a una alta tasa de mo!:_ 

talidad'y a la pobreza en general. 

La clase proletaria es manejada, manipulada por la bur

ques!a, ya que ~sta logra integrarla a su sistema de poder, y -

convertirla en uno de los pilares del partido, lo que consigue 

a trav6s de organizaciones filiales en las que no interviene la 
voluntad de los agremiados sino la decisi6n de los principales 

dirigentes, preocupados máp por colaborar con los gobiernos y -

cobrar esa colaboración con limitado apoyo, con curules,· presi-
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dencias municipales, regidur!as, sindicaturas, y circunstancial 

mente con cargos de gobernadores para sus m~s fieles ac6litos,-

que por el i'nterb clasista de los asalariados. 

Debido a ~sto se ha podido mantener hasta hoy al menos 

al movimiento obrero, sometido a l_a ideolog!a y a los intere- -

ses de la clase en el poder. Adem4s hay que tener siempre pre

sente que la conf ederacien y su l!der son al menos as! se pre-

gona y frecuentemente se confirma. 

Esto quiere decir que "el movimiento obrero, considera

do en su conjunto, sigue la pol!tica del Ejecutivo: el nt1mero -

de huelgas y huelguistas, nos sigue diciendo Pablo González ca

sanova, awnenta cuando la pal!tica general del Presidente, es -

radical o reformista y disminuye en el caso contrario". 

El proletariado Mexicano, por otra parte, parece intere 

sado dnicamente en plantear demadas puramente laborales, intere 

ses espont4neos inmediatos, lo que exhibe su·falta de indepen-

dencia pol!tica y de conciencia de clase. t7> 

Las clases sociales y la posici6n econ6mica, factores -

determinantes en la comisi6n de ciertos tipos de delitos (con--

(7) SANCHEZ CORVERO VE GARCIA V1LLEGAS OLGA. nsoc..i.oto9la de la 
pobl.ac..i.dn y de. lo4 g11.upo4 4oc..lalu", Rev.i.4.ta de La Fac.ul-
.tad de. Ve.11.e.c.ho de. Mlx.i.c.o. Tomo XXXI mayo-ago4.to, 1981. núm. 
112, Ci.t, P49, 533 ~ 536, 
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ductas antisociales). 

Existe en la actualidad una unidad de criterio al afir

mar que ciertos tipos de delitos, conductas antisociales en el 

menor, son caracter!sticas en primer lugar de la clase social y 

en segundo lugar de posici~n econ6mica. 

En la clase baja se presentan con m~s frecuencia los de 

litos de robo, lesiones y homicidios que en las clases media o 

alta. 

Sin embargo delitos como abuso de confianza y fraude se 

cometen con mayor frecuencia en las clases media y alta, toda -

vez que este tipo de delitos supone en su comisiOn por parte --· 

del delincuente o infractor. unamayor preparaci6n y educaciOn. 

La critninolog!a juvenil ha descubierto que cuando se C2_ 

mete un delito por parte de un ado~escente o joven pertenecien

te al estrato social bajo, un gran porcentaje de estos delitos 

se realizan bajo situaciones de profunda necesidad, ya sea por 

robo, abuso de confianza, violaciOn, homicidio, lesiones y deli 

tos contra la salud, s6lo por mencionar algunos delitos cometi

dos por los menores, pu~s ~stos delitos son innwnerables. 

Por satisfacer necesidades de afirmaci6n profunda y de 

status. 

Sin embargo en las clases media y alta la delincuencia 
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infantojuvenil se manifiesta por otras necesidades. 

Necesidades que en algunos casos tie~en los mismos ort

qenes que en el delincuente de la clase baja, por ejemplo, ca-

rancia de afecto, inconformidad personal, falta de apoyo y esti 

mulaci6n, falta de alguno de los padres o de ambos, carencia de 

principios b!sicos, malas compañ!as o compañ!as inadecuadas ne

cesidades de afirmaci6n, alteraciones de la personalidad provo

cad.as por defectos biol6gicos, taras hereditarias, o factores -

postnatales, etc •• 

Cada una de las situaciones arriba descrita son la eti2 

logta del comportamiento infractor del menor, las que de no 

atenderse a tiempo el desencadenamiento de estas frustraciones 

resultando la infracci6n al lesionarse un bien jur!dico prote-

gido y que permite por este hecho la imposici6n de una medida -

disciplinaria que corrija la desviaci6n y repare el daño causa

do y prevenga otra situac16n an6mala. 

Una situaci6n que anteriormente se ha descrito es la r~ 

ferente al fen6meno que se presenta cuando un menor infractor -

realiza alguna conducta desviada y la infracci6n no llega al co 

nacimiento de las autoridades correspondientes toda vez que la 

familia al contar con los medios econ6micos suficientes puede y 

a veces con la complicidad de la parte afectada eludir la acciOn 

de la justicia, raz6n por la cual el Indice de criminalidad in

fantojuvenil es bajo comparativamente con los estratos de las -
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clases media o baja; s61o cuando la magnitud de la infracci6n -

es tal cuando se conceden interviniendo la autoridad correspon

diente, pero en la mayor!a de los casos este tipo de infraccio-

nes no llega a ser del dominio pfiblico en base a la facilidad -

existente de los medios econ6micos para silenciar a la prensa -

amarillista y de ~sta manera es diftcil aventurar una estad!sti 

ca de delincuencia juvenil en la clase alta sin contar con ba-

ses firmes que apoyen dicha evaluaci~n. (S) 

3.2 EL ALCOHOLISMO. 

Es frecuente observar el caso de menores cuya existencia 

es socialmente irregular, o bien pueden ser delincuentes, y cu-

yos padres han sido alcoh6licos, de ah! que entre los niños, 

abundan los que han cometido alguna infracci6n dependen de pro[e 

nitores alcoh6licos. 

Son diversos los mecanismos de este pernicioso influjo, 

ya que producen en los descendientes taras y lesiones heredita

rias, que son el resultado de la alteraci6n que sufren las gl!~ 

dulas sexuales y a su vez el daño que sufren tambi6n los esper

matozoides y los 6vulos de los padres alcoholizados, 

De esta manera el hijo concebido bajo el influjo del --

[8) Rl/.I íHVARAVO i1ARCO ANTONIO. "Genuü y Vi.nt1m.lc.a., Pt.i.c.otóg¿ca 
y Soc.i.a.l de ta. Ve.U.ticu.enci.a. l 6an.to-Ju.ve.n.a. y .sut. con6 e.cu.e11--
c.la6 .soc.lale.t.. M€x.i.co 1982. e.a. Pifg. ~16 a 2111. 
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a!conol, resentira un grave daño en las células germinales de -

su cuerpo, 

Se puede citar entre esa herencia desafortunada, a la -

epilepsia, neurosis, deficiencia mental, taras caracterol6gicas, 

psicosis; y los padecimientos convulsivos, también puede suceder 

que la madre durante su embarazo abuse en ingerir bebidas alco

h6licas, lo que necesariamente produce un perjuicio al feto.-

El alcoholismo como intoxicaci6n, aparece con mucha fr~ 

cuencia, tanto en los delincuentes adultos como en los menores, 

asi mismo constituye un vicio alarmante, ya que tiene un amplio 

medio de publicidad, basta con ver un poco a nuestro alrededor 

·Y veremos la constante difusi6n que existe por todos los medios 

incitando a ingerir bebidas alcoh6licas. El alcoholismo tiene 

su origen en gran proporci6n, en la vagancia, la rnalvivencia, -

la prostituci6n, el proxenetismo, y la criminalidad, tambi~n 

los hurtos, las lesiones, la asociación delictuosa, injurias y 

la degeneraci6n en las culturas. 

No es nada raro hallar casos de padres que embriaguen a 

sus hijos, que los envenen de una manera prematura a base de al 

cohol, siendo lo anterior lamentable para el factor familiar y 

social, esto sucede frecuentemente como causa principal de ta-

les actos, y se les puede atribuir a la ignorancia y al hábito 

de las bebidas embriagantes. 
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Y uno se pregunta, ¿C6mo es posible que tal situaci6n -

se presente en los niños?, ¿C6mo es posible que los padres se -

dediquen a tales enseñanzas, a corromperlos a tan baja escala?, 

Lo dnico que se consigue es que estos pobres chiquillos 

lleven marcado el estigma de su origen, la huella tan repugnan

te del vicio y de la miseria, de ~stos, sus progenitores, 

Otras de las consecuencias que produce el alcoholismo, 

ya sea en los padres o en los hijos, es terrible ·y cruel, el -

mal trato que dan a los niños, consecuentemente con esta situa

ci6n viene acompañada de la explotaci6n de los pequeños quienes 

se ven obligados a llevar dinero y alimento~ a sus hogares, por 

que sus paares o tutores no lo hacen, 

Esto permite que toda la responsabilidad recaiga sobre 

los menores, siendo que los inocentes no cuentan con la fuerza 

f!sica suficiente para ello, como tampoco cuentan con otro cami 

no para conseguir, lo necesario. 

Ya sea dentro de sus hogares o bien en las calles el 

ejemplo que reciben es negativo, luego la actitud que de ~os 

mismos se espera, no puede recibir otro resultado, Ya que en -

numerosos casos, la causa de su delincuencia no es m4s que, el 

mal trato que les dan sus padres o las personas de las cuales -

dependen, y que los alejan del hoqar para llevarlos a la calle 

donde encuentran todas las oportunidades para iniciarse por el 
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camino de la perversi6n y la maldad. C9l 

En la consulta del Centro de Integraci6n Juvenil¡ duran 

te 1979 y 1980, el alcoholismo ha ocupado el tercer lugar en el 

área metropolitana y el segundo lugar en los Centros del Inte--

rior del pa!s. 

En la casi totalidad de los niños y adolescentes que -

acuden a consulta, uno de los padres o ambos, son alcoh6licos -

funcionales y/o disfuncionales. 

Respecto al tratamiento de esta adicci6n, la terapia de 

grupo del programa de alcoh6licos an6nimos, ha comprobado a tr~ 

v~s del tiempo, ser mundialmente la que reporta un mayor porce~ 

taje de ~xitos. 

La experiencia acumulada nos permite enfatizar el hecho, 

de que padres alcoh6licos o con tabaquismo severo, facilitan la 

identif icaci6n del niño con usuarios de drogas, y en la adoles

cencia, por rebelidn abusan de otros tdxicos. 

Otra consecuencia negativa de esta adicci6n, es que la 

mayoría de sus usuarios no se limiten al abuso del alcohol, 

sino que recurren a otras m~s fuertes sustituyendo al alcoholis 

me por otra farrnacodependencia o combin&ndolo con otro fánnaco 

'¡9) :.!Ef!VOZA VE GUTIERREZ ANA MARGARITA. Lo.s ConHjo4 Tute.l.a.Jte..s 
palla /.le.110Jte<1 l116Jtad:o1te.<1 de.f. Vú.tJt~.to Fe.deJtal.. }.l~x.ico, V, F, 
1980. C.U:. Pi!g, 21 
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para encontrar nuevos efectos. Un claro ejemplo son los polia

dictos, que combinan mariguana con. el alcohol o con estimulan-

tes, Esto nos lleva a enfatizar el hecho de que prevenir el a! 

coholismo y divulgar sus efectos, es prevenir otras formas de -

farmacodependencia. 

El alcohol es, sin duda, el agente que mas cr!menes ori 

gina en nuestros tiempos y lo: es doblemente, tanto por la pro

creacidn de niños anormales, como por la transformaci6n que pr2 

voca en la conducta del alcohdlico, ~ste empujado por su degra

daci6n moral, se aviene a toda clase de compromisos e infracci2. 

nes y se inclina especialmente hacia los actos de agresividad. 

Los delitos de los alcoh6licos consisten principalmente 

en actos de violencia, degradacidn y rebeli6n, hasta llegar al 

asesinato¡ en particular, la embriaguez puede transformar un ~

hombre habitualmente sensato y pac~fico en un s!dico o asesino. 

A los actos de violencia, el alcohdlico cr6nico acumu-

la los delitos de vagancia, robo y fraude. (lO) 

J,3· LA DROGADICCION, 

La significacidn de la palabra DROGA varia de acuerdo c:cn 

el contexto en que se usa. Para unificar la sem!ntica que le 

{JO) SOVI MARCELA. Alcoholi•ma, 011.gano In6011.mativa d~ lo• Cen-
tJto• de 1nte911.aci6n Juvenil, Aiio r. Nam. 2, Ago·•to 1981, -
C.i.t. P4g. 2 3, 
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corresponde el Comité de Expertos en Farmacodependencia, de la 

Organizaci6n Mundial de la Salud, la define como; "Cualquier 

sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modifi-

car una o varias de sus funciones". 

El concepto es más amplio que el medicamento, en cuanto 

que éste sólo tiene propiedades preventivas o terap~uticas. 

Los inhalables volátiles como los cementos plásticos, -

solventes comerciales, gasolinas, y combustibles, tambi~n son -

drogas nocivas a la salud y su regulación no puede quedar corn-

prendida en el Código sanitario por la naturaleza de su aplica

ción industrial y la forma que tiene que expenderse al pGblico 

que las emplea correctamente. 

No sugerimos privilegios para esos menores, ni que el -

trabajo sea para ellos prohibido. Por el contrdrio todo aque-

llo que está dentro de los valores leg!timos de la convivencia 

organizada debe estar abierto para ello, pero b&sicamente, todo 

programa de readaptación del menor debe comenzar en la comuni-

dad y concluir en el hogar, todo lo demás serán medidas comple

mentarias. 

Para nosotros, todo programa de lucha contra la delin-

cuencia debe centrarse en el robustecimiento del ambiente fami

liar y a ello debe entender toda fuerza de los planes de ac----. 
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'6 (11) Cl. n, 

Aislamiento, soledad, desconcierto, caos emocional, 'uso 

ocasional o abuso de drogas, impulsividad: sea cual fuere el p~ 

norama, nosotros debemos tener en mente que los complejos, fen~ 

menos de la adolescencia, están construidos sobre antecedentes 

espec!ficos que reciden en la niñez temprana. 

Sabemos 1a importancia de factores ambientales que in--

fluyen en la conducta del adolescente. Su bOsqueda de identi-

dad y su yo d~bi1, lo hacen más necesitado de convivencias gru

pales y más dependiente de las costwnbres de su grupo. 

En toda adicci6n, la droga no es la Onica responsable, 

ni el adolescente una simple v!ctima. Mundo interno adolescen

te y mundo externo - droga se interrelacionan. 

En Los problemas de adicci6n, el mundo interno del ind! 

viduo es lo que definitivamente predispone a esta situaci6n; la 

droga s6lo es un representante externo, un simple espejo de un 

objeto interno idealizado, 

Frecuentemente se ha equiparado al drogadicto con un -

psic6tico maniaco depresivo, en el que la intolerancia a la de-

{11} LABARVINI MtNVEZ FtRNANVO. La.a Vnoga.a, uao, a.buao, y de-
pendencia., Su a.apecto aoclal, Revlata. Mexicana de Pneue! 
cL6n y Rea.daptacl6n SocLat, Sep,•Qct. 1172, Secneta.nla. de 
Gobenna.cl6n. e.et. P~9· .3.3 a. 41, 
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presi6n lo empuja al viaje man!aco de la droga, donde se vive -

omnipotente y dentro de un mundo p~acentero; pasado el efecto,

aparece nuevamente la triste realidad, para volver al consumo -

c!clico del t6xico. 

En otras ocasiones, no es la depresi6n, sino la abruma

ci6n paranoica lo que empuja al sujeto a utilizar la droga paru 

calmarse y soportar temporalmente su reacci6n paranoide; pasa -

el efecto, se vuelve a repetir el ciclo. 

La reacci6n ante la droga depende de la infraestructura 

psicol6gica del adicto, as! se presentan diferentes grados de -

adicciOn en cada individuo, desde las menores hasta las franca

mente psic6ticas, donde el riesgo suicida es intenso y el pro-

n6stico terriblemente sombr!o. 

La sociedad es siempre la que sanciona, positiva o neg~ 

tivamente, el uso de una droga. Esto depende de !os valores Vi 
gentes en ella y del beneficio o perjuicio que su empleo· le pr~ 

porcione. 112 ) 

En este siglo la droga se ha convertido en una enferme

dad contagiosa que tiende a acabar con la juventud. Son muchas 

las causas y los factores que intervienen para que un joven se 

decida a penetrar en ese mundo, aunque existe un factor esen- -

l ]Z l ZutHGA VEL CA/.IPO ENRIQUE, La. Juve.n.tud F11.e.n.te. a. la Vlf.oga. -
Otr.gano l n6otr.ma.t.lvo de lo6 Ce.n.tlf.06 de ln.te.g11.ac.i.6n Juve.n.ll, -
A1io l. llúm, 2, Ago6.to 1981. C.l.t, P4g. 1-8, 
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cial que lo motiva a hacerlo; la desintegraci6n familiar, que -

en la mayor!a de los casos provoca inseguridad y angustia en --

los hijos. 

En M~xico, estas variables se presentan en la mayor!a -

de los casos de farmacodependencia, ya que los j6venes que re-

curren a la mariguana, a los inhalables o al alcoholismo, las -

grandes drogas que se utilizan en nuestro pa!s, en general pro

vienen de familias desintegradas1 no importa el nivel econOmico 

en que se encuentren, todos buscan lo mismo: huir de la reali-

dad. (lJ) 

Las drogas han estado en uso desde ~pocas hist6ricas; -

per'sonas en cada ~poca y en cada generaci6n han recurrido a 

ellas con diversos intereses que iban desde disminuir el dolor 

hasta el generar una experiencia especial. 

La escasea de informaci6n y la deficiente investigaci6n 

hacia que "a priori", se hablara de casos raros, de viciosos y 

mal vivientes. 

Durante mucho tiempo se penso que el consumo de droga -

era exclusivo del adulto; sin embargo, existen reportes en la -

literatura mundial donde se habla de sujetos j6venes que usaban 

¡ 13) SOVZ J.fARCéLA, La. Fa.mi.U.a. como ca.u6a. de Fa.Jtma.codependenc..ia.. 
O.Ir.gano .ln601r.mativo de lo~ Cen.t.1r.o~ de Inte91ta.c..l6n Juve.n.ll, -
Mio. 1 N/1m, Z Ago6.to 1981, C.lt. pt!g. 13 !! 16. 
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drogas fuertes como1 la heroina, pero a ésto no se le daba la -

importancia debida su baja caus!stica los hacia aparecer sirnpl~ 

mente como viciosos. 

Hace menos de veinte años el fen6meno de la f armacode-

pendenc~a se observa a nivel mundial, afectando particularmente 

a la poblaci6n juvenil, considerandose en su inicio como una -

m~s de las formas de expresi6n del desconfort que el adolescen

te sent!a; en otras palabras como algo transitorio y con clara 

relaci6n a las modas. 

Lo que es nuevo en nuestro tiempo es la gran facilidad 

que existe para la adquisici6n de las diferentes drogas y el i~ 

cremento progresivo de su uso por grupos infantiles. En menos 

de una década el uso de las drogas se filtr6 a grupos de adoles 

centes y niños. 

Alguna vez se asoci6 su abuso a sujetos de zonas margi

nadas, pero actualmente la adicci6n se encuentra entre niños de 

clase media y alta, y lo que una vez fue problema urbano, es 

ahora una crisis de pequeños poblados rurales. 

Los factores que antes eran freno y barrera contra la -

farmacodependencia como; por ejemplo, los religiosos, ahora son 

indtiles o estériles. 
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Las expresiones de conflicto ps!quico que antes eran e~ 

elusivas del adulto, o bien en casos típicos que se observaban 

en adolescentes, ahora son tomadas por los niños, 

La farmacodependencia es multicausal; pero en el caso -

particulár de los niños, hay factores que cobran mayor relevan

cia resaltando entre otros el alcoholismo de alguno de los pa-

dres u otro tipo de farmacodependencia en ellos; entre otros 

factores importantes tenemos, la desintegraci6n familiar por si 

tuaciones diversas, ya sean separaciones reales o afectivas de 

los padres o la falta de comunicaci6n con los hijos. 

Es una realidad que algunos niños han sido introducidos 

al ·abuso de las drogas por adolescentes o adultos irresponsa- -

bles, en una edad en que no tienen franca advertencia de los -

riesgos que esto conlleva. Existe una presión importante para 

experimentar con las drogas por la necesidad de pertenecer al -

grupo que las utiliza. 

En el Consejo Tutelar para Menores Infractores, es muy 

elevada la cifra de chicos que han delinquido y que en su eva-

luaci6n m!dico psicológica, aceptan el uso habitual de drogas. 

Por ejemplu, es. frecuente observar un perfil psicol6gi

co de tipo psicopático donde la descripción del reporte psicol~ 

gico de tipo psicopático, textualmente dice: "Presenta u~ marc~ 

do sentimiento de agresiOn que se manifiesta-por el rechazo a -
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todo lo que sea autoridad'', 

Los inhalables son las drogas que eligen los niños para 

intoxicarse, su fácil disponibilidad y su bajo costo son facto

res determinantes que justifica su uso. 

Los efectos inmediatos observados son; la exitaci6n y -

agitac.i6n que semejan a los s!ntomas en la embriaguez alcoh6li

ca as! como obnubilaci6n de la vista, zumbido de o!dos y tarta

mudez, Los efectos tardtos y consecuencias son; despu~s de un 

uso cr6nico suelen observar náuseas, falta de apetito, irritabi 

lidad, dificultad para concentrarse, falta de atenci6n en las -

clases y p~rdida de peso, Cl4l 

En marzo de 1979, en el estado de VIRGINIA (E.E.U.U.), 

el Instituto Nacional contra el Abuso de las Drogas, en ese pa!s 

patrocin6 una conferencia donde los estudiosos del problema 

aportaron nuevas pruebas de los efectos nocivos de la yerva en 

el aparato genital. Tres meses despu~s, en una conferencia si

milar en la facultad de Medicina de la Universidad de Nueva 

York, científicos y psiquiatras agregaron a la creciente lista 

otros daños causados a los fumadores de mariguana cr6nicos. 

( 14 l CORONA MARCO ANTOIJTQ, IU.iio 1J V1t.09a.4. 011.ga.no Tn601tma..Uvo 
de lo.6 Cen.t1t.o.6 de ln.te.91t.a.c.C6n Juvenil, Afio ! , l~úm, 2 Ago.6~ 
to 1981. CU. P49. 21 y 22. 
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El Dr. Gilkeson emprendi6 un estudio: someti6 a 43 ado

lescentes que habian fW!lado mariguana, por lo menos en dos oca

siones por semana, a un electroencefalograma, (.EEG); para ello 

los priv6 de la droga en las 48 horas previas al examen. Resul 

tados los 43 EEG, mostraban signos de "marcada inmadurez", y se 

comprob6 en ellos un deterioro cerebral. 

En una conferencia anterior, el Dr. Heath mencion6 la -

rapidez con que se presentan estas alteraciones: "Una observa-

ci6n cl1nica indica que las personas po~!an ingerir bebidas -

alcoh611cas durante años antes de tener serias 'lesiones cerebr! 

les. En cambio, los estudios realizados con monos demuestran -

que el consumo de la mariguana daña el cerebro desde el inicio 

mismo de la adicci6n, as! sea este inicio paulatino, moderado y 

de corta duraci6n. 

Uno de los stntomas m4s frecuentes de los fumadores cr~ · 

nicos de esta droqa es la p~rdida de la memoria de hechos re- -

cientes. 

El Dr. Mitchell Rosenthal, presidente de la Fundaci6n -

Phoenix House (que cuenta con un proqrama de tratamiento inter

no para los toxico~anos), expresa el sentir de la mayorta de -

los Terapeutas al declarar; "La mayor1a de los j6venes que aba_!! 

donan este hábito pueden recuperar en poco tiempo la memoria -

perdida, Pero conozco casos de chicos fumadores cr6nicos y con 

su.~idores de otras drogas que no han tenido rnejor1a subsecuente, 
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El Dr. Robert Du Pont, ex director del Instituto Nacio

nal Contra el Abuso de las Drogas, .expresa el mismo concepto de 

la siguiente rnanera1 "Nunca en la historia los j6venes hab!an -

conswnido tanta mariguana de manera regular. Por tanto, la ju

ventud se está convirtiendo en conejillo de Indias de un trági-

co experimento. Hasta donde hemos investigado, nuestros estu-

dios sugieren de manera inequivoca que los resultados serán 

horrendos". (lS) 

· (15) XIANN Pl:GGY. La ma.1t.lguana de..st1r.uye. e.t 011.ga.númo. Re.v.U.ta. -
Sete.cc.ione.s del Rea.de11.'.s Vige..s.t. Jun.t.o, 1981, C.it, p<fg, --
91-108. 
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CAPITULO IV 

4. EL CONSEJO TUTELAR PARA MEUORES INFRACTORES 

4.1 ORIGEN HISTORICO 

LOs tratadistas españoles reivindican para su pa!s el -

privilegio de haber sido la cuna de estas instituciones destin~ 

das al manejo de j6venes infractores, el llamado Padre de Huer-

fanos, creada en el año de 1337 en la ciudad de Valencia, por -

el Rey Pedro IV de Arag6n y la instituci6n denominada los Tori

bios de Sevilla, que fund6 Toribio Velasco, en el año de 1725(1~ 

Con el objeto de estudiar y aplicar un tratamiento a 

los jOvenes transgresores de la Ley, se crearon los Tribunales 

para Menores, ya que a partir de la idea de que los problemas -

de la criminoloq!a infantil no pueden ser investigados en base 

de los datos y experiencias de la criminolog1a de los adultos, 

as! como considerar que el menor esta fuera del Derecho Penal, 

se considero necesaria la creaci6n de instituciones que se avo

carán al estudio y tratamiento de los niños y j6venes que obse~ 

van conducta antisocial. 

Los Tribunales para Menores (Juveniles Courts), tuvie-

ron su nacimiento en los E.E.u.u. el primer tribunal se cre6 en 

(1) Melxuel4o Vlaz Gcnzato, Lo4 Con4ejo4 TuteLa4e~ y lo4 Meno--
4!4 Tn64acto4e4, C~imlnaLLa, Año XL1Zl t1€xico, V, F., Julio 
Viclemb4e Año 1977 •. ci~. p~g. 49-50, 
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Chicago en lU99 y le siguió otro en Pensilvania. 

La Ley establec1a la irresponsabilidad de los menores -

hasta los diez años, y en consecuencia las infracciones, aan -

las graves cometidas por menores de esa edad no ten!an ninguna 

represi6n, pero los que hubieran cumplido esa edad iban a la -

cárcel, lo mismo que los adultos, a responder del delito. 

Las Sociedades Protectoras de l~ Infancia buscaron, pri 

mero un remedio Legal y después, una reforma social. Fue as1 -

como se envió en 1899 al Cuerpo Legislativo de Chicago, un nem2 

rial para crear el primer Tribunal para Menores. 

El auge de los Tribunales Juveniles en los E.E.u.u., se 

debi6, principalmente, a la influencia mal~fica de las cárceles 

que corromp!an a los niños, adn inocentes. 

En México el C6digo de 187l, consecuente con los postu

lados de la Escuela Clásica que los inspiró, estableci6 como b! 

ses para definir la responsabilidad de los menores, la edad y -

discernimiento, declarado al menor de nueve años, con presun- -

ci6n inatacable, exento de responsabilidad; comprendido entre 

los nueve y los catorce años, en situací6n dudosa que aclararía 

el dictamen pericial, y al de catorce a dieciocho, con discerni 

miento ante la Ley, con presunci6n plena. 

Este criterio fue abandonado por estéril por la ciencia 

penal actual, a la que no interesa el grado de inteligencia del 
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menor que delinque, sino precisar cuál sea el tratamiento ade-

cuado para rehabilitarlo, moral y socialmente en el establecí-

miento adecuado. 

En 190~ el Gobierno del Distrito Federal plante6 la re

forma de la legislaciOn relativa a los menores, invocando el 

ejemplo de los E.E.u.u. y en particular el del Estado de New 

York, que creó "El Juez Paternal" con la trascendental misión -

de dedicarse de modo f!special al estudio de la infancia y de la 

juventud de los delincuentes; apreciar ~n cada caso sus deta- -

lles y circunstancias peculiares; remontarse a los antecedentes, 

a fin de conocer la causa generadora del delito y proceder apl!, 

cando a cada uno lo que en justicia le corresponda; pero siem-

pre sobre la base de que es preciso evitar, con el mayor empe-

ño y con la más resuelta decisión, la entrada a la cárcel, pu~s 

el niño que una vez ingresó a ella seguro que habr4 de volver y 

que sufrirá numerosas reca!das, desde el momento en que al pi-

sar sus umbrales ha perdido o cree perder la·estimaci6n de los 

demás. 

En la promoci6n que se cita, se detallaba la situación 

de la Escuela Correccional, que estaba muy lejos de llenar la -

misión de establecimiento, rehabilitador, era tan sOlo una cár

cel con todos sus defectos de que ventan adoleciendo los esta-

blecimientos de esa especie, desde que la Nueva España se inde

pendizo de la metrdpoli, 
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Como la creación del Juez Paternal no encajaba dentro -

de las reglas o cánones del COdigo. de Procedimientos Penales en 

tonces en vigor, se proponta la rnodificaciOn substancial de 

las jurisdicciones establecidas, as! como su funcionamiento. 

Toc6 a los c. Lic. Victoria Pimentel, y Miquel s. Mace

do, dictaminar sobre la iniciativa del Gobierno del Distrito F~ 

deral, y calurosamente recomendaron la nueva instituciOn, aun-

que con la salvedad de que como fruto de una alta cultura exi-

qiera para ser implantada con esperanza de fxito, que se di.spu

siera de un personal muy ilustrado, y sobre todo dotado de gran 

abnegacidn en el desempeño de sus labores. 

El punto de vista fundamental del dictamen, fue el de -

señalar la conveniencia de sustraer a los menores de la repre-

sidn pena!, y someterlos en cambio a !a Tutela moral de la so-

ciedad, siguifndolos muy de cerca ~ sin abandonarlos en un mo-

mento para·diriqir su marcha por los buenos senderos. 

A pesar del ambiente favorable a la creaci6n de Juzga-

dos Paternales, éstos no llegaron a crearse, quedando las ideas 

que inspiraron el proyecto, como el primer, antecedente serio -

de la creaci6n de Tribunales para Menores en México. 

Los historiadores, entre ellos Don Daniel Cos!o Ville-

gas dividen en tres per!odos el estudio de la Revolución Mexic! 

na. Consideran de 1910 a 1920 los años de la etapa "destructo-
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ra", cuya tarea principal era acabar con el re!gimen. porfirista 

e "idear siquiera el r.iarco te6rico de la Const!tuci6n de J.917''. 

El proyecto de 1912 conservo la estructura del C6digo -

de 1871, en el problema de los menores1 no lleg6 sino a propo-

ner medidas, mejorando las del viejo ordenamiento, pero sin rom 

per con el criterio del discernimiento como consecuencia de la 

edad en cuanto a responsabilidad de los j6venes. 

El 27 de noviembre de 1920 se formul6 un proyecto de re 

formas a la Ley Org!nica de los Tribunales del Fuero ComGn y 

la mas importante fue la de proponer la creaciOn de un Tribunal 

Protector del Hogar y de la Infancia. Su principal funci6n se

r1a el de proteger el orden de las familias y de los derechos -

de los menores. Sus atribuciones eran civiles y penales. Las 

funciones civiles se encaminaban a la protecci6n de la ·esposa o 

de la madre, en materia de alimentos, de acuerdo con lo dispue! 

to en el Art1culo 73 de la Ley de Relaciones Familiares. 

A pesar de que el proyecto significaba un paso serio 

para la protección de la infancia, no romp1a decididamente con 

el sistema de los adultos, en cuanto a la intervenciOn del Mi-

nisterio PGblico y Formal Prisi6n, etc. y s6lo quedo como pro-

yecto. 

En 1921, con motivo de la celebraci6n del Pr:ilner Congr~ 

so del Niño, se trato como amplitud lo relativo a la importan--
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cia de proteger a la infancia por medio de patronatos y tribuna 

les infantiles. 

En el Congreso Criminoldgico de 1923, se presentaron --

trabajos concretos sobre Tribunales para Menores, entre otros -

el muy interesante del Lic. Antonio Ramos Pedrueza. 

En el año de 1924, durante el Gobierno del General Plu-

tarco El!as Calles, se fund6 la Primera Junta Federal de Protec 

ci6n a la Infancia. l 2) 

Asimismo en 1926, por primera vez encontramos que un g~ 

bierno revolucionario se preocupa por la orientacien de la in-

fancia marginada, moral y legalmente y as!. evitar se conviertan 

en infractores de los reglamentos de policia y buen gobierno, -

asisti~ndolos con medidas adecuadas de car4cter, social, m6dico, 

pedag6gico y psicol6gico. 

Igualmente se cre6 un Tribunal Administrativo para Meno 

res, como 6rgano del gobierno del Distrito Federal. 

El Gral. Francisco Serrano, gobernador del Distrito.Fe

deral, con la aprobaci6n del presidente de la RepQblica, expi--

di6 el Reglamento para la calificaci~n de los infractores meno-

IZl BERTHELY C. LYL1A, La Vel.lnc.uenc.i.a. Rev.l.\.ta Mex.(..c.ana de Ve 
kec.ho Penal. Febkeko No, B, Mlxi.c.o, V,F,, affo 1962, c.l.t, = 
pág.!.. 44-46. 
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res de edad en el Distrito Federal, el 19 de agosto de 1926. -

Este reglamento nol'.T.laba la competencia del Tribunal Administra

tivo, en materia de faltas y otros extremos de conocimiento, 

auxilio procesal, ejecuci6n y protecci6n de menores. 

En este sentido, en 1926, el Lic. Primo Villa Michel, -

Jefe del Departamento Central del Distrito Federal, visit6 la -

Escuela Correccional para Mujeres, y al darse cuenta de la p~s!. 

ma situaci6n en que se encontraba, mand6 que se construyera un 

nuevo edificio, el cual fue inagurado e~ 1928, as1, el antiguo 

Reformatorio para Mujeres tuvo modernas instalaciones y un nue

vo nombre: "Casa de Orientacidn para Mujeres". 

La Ley expedida el 9 de junio de 1928, que sustentaba -

el criterio de que los menores infractores de 15 años de edad, 

no contraen responsabilidad criminal por las infracciones a las 

leyes y merecen m!s que un castigo, un tratamiento de caracter 

m~dico, educativo, de vigilancia, etc., que los restituya al 

equilibrio social. Esta Ley de 1928, que se intitul6 "sobre 

Prevenci6n Social de la Delincuencia Infantil en el Distrito Fe 

deral, prescrib1a que cada una de las dos salas que integraban 

el Tribunal deber!a estar compuesta por un maestro normalista, 

un psicdlogo y un m~dico. La misma Ley dotaba al Tribunal de -

un departamento T~cnico para hacer el estudio social, pedagdgi

co, psicol6gico y m~dico de los menores. Tambi~n daba poder al 

Tribunal para nombrar delegados que efectuartan las primeras in 
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vestigaciones de los casos de infracciones que se cometieran -

en las municipalidades. 

La Ley de 1928, e.xtendi6 la accidn del Tribunal al pre~ 

cribirle como una de sus funciones el ocuparse no s6lo de meno

res infractores, sino tambi~n de niños abandonados y menestero

sos, proponiendo la forma en que pudiera d&rseles educaciOn y -

satisfacer sus necesidades. Tambidn se pod!a atender a los ni

ños incorregibles cuando lo solicitaran sus padres o tutores. 

Sin perder la preocupaci6n por la buena marc~a del Tri

bunal para Menores, Primo Villa Michel expidi6 el 15 de noviem

bre de 1928 el Reglamento del Tribunal para Menores del Distri

to Federal. Este Reglamento tuvo como definicidn la funci6n -

esencial del Tribunal, hacer el estudio y observaci6n de los me 

nores infractores de 15 años y determinar las medidas a que han 

de ser sometidos para su educacidn y correcci6n. Del estudio -

de los menores se encargar!an cinco :ecciones. La social estu

diar!a la personalidad del menor y harfa labOr de prevenci6n de 

la delincuencia infantil, La secci6n pedagdgica estudiar!a los 

antecedentes escolares de los menores y determinar!a sus conoci 

mientos y aptitudes. 

A la secciOn mddica le tocar!a conocer los antecedentes 

patol6gicos, hereditarios y personales del menor\ Y la seccidn 

psicoldgica investigar!a el desarrollo mental, el car!cter y la 
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conducta de cada menor. La secci6n de paidografta sería la en

cargada de llevar la estad!stica ~el Tribunal. Segtln el regla

mento del Tribunal de 1928, la Casa de Observaci6n servir!a de 

hogar a los menores durante el tiempo que se les hicieran los -

estudios. El ambiente de la Casa set!a de sitnpat!a, de cariño, 

de sana alegr!a,. de ayuda y mutuo respeto. 

El Lic. Emilio Portes Gil, en 1928 orden6 la substitu-

ciOn de la vieja LegislaciOn Mexicana de 1871. Las comisiones 

que revis~ron los c6diqos y que elaboraron una nueva Ley, termf 

naron sus trabajos el 30 de septiembre de 1929. 

Se ocup6 tambi~n de los menores, ~os declar6 socialmen

te responsables, con el fin de poder sujetarlos a un tratamien

to a cargo del Tribunal para Menores. 

El consejo Supremo de Defensa y Prevenci6n social se e~ 

carqar!a de vigilar las medidas apiicadas a los menore.s en el -

Distrito Federal. 

Respecto a la prevenci6n de la delincuencia infantil y 

readaptaci6n de los menores infractores, el criterio de la Le-

gislaci6n de 1931, fue dejar al margen de la represi6n penal a 

los menores, sujetos a una pol!tica tutelar y educativa. Uno -

de los principios del C6digo Penal de 1931 que fortaleci6 la 

existencia de los Tribunales de 11enores consistiO en aceptar 

que su prop6sito no era castigar, sino de proteger a los meno--
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res, f!sica y moralmente abandonados que catan en la delincuen

cia. 

En este sentido, el presidente Pascual Ortiz Rubio, en 

1931, encornend6 al jefe del Departamento Central del Distrito -

Federal, 'llevar a cabo reformas y mejoras en el Reformatorio de 

Varones de Tlalpan. 

La atenci6n que se daba a los menores infractores dura~ 

te el 9obierno de Abelardo L. Rodr!9uez respond!a al problema -

concreto planteado por el incremento de la delincuencia infan-

til. El Departamento de Prevenci~n Social viqil6 y diriq16 el 

funcionamiento de los Tribunales para Menores. 

En 1933, la Secretarla de Gobernaci6n llev6 a cabo un -

programa de reorqanizaci6n administrativa y técnica del Tribu-

nal para Menores del Distrito Federal. Adem4s estudi6 un Re9l! 

mento interior para dicho Tribunal. 

En el Estado de Nuevo Le~n se cre6 un Tribunal para Me

nores, y en Le6n Guanajuato, se fund6 una escuela correccional 

para poder regenerar a los menores en lugares apropiados. 

En orden a la prevenc16n de la delincuencia de menores 

se quer!a que en las capitales de los Estados se crearan Tribu

nales y casas de observaci6n para menores. 

El presidente L4zaro C~rdenas visit6 en 1934 a los me--
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nores de la Correccional y les pidi6 que expusieran sus proble

mas y necesidades para tratar de solucionarlos. Los alumnos so 

licitaron una educaciOn m5s efectiva y su ayuda para que al sa

lir tuvieran donde trabajar. El presidente les ofreciO la ins

talaci6n de pequeños talleres en la escuela y que continuaría -

haciendo ese tipo de visitas. 

El Departamento de Prevenci6n Social, desarroll6 varias 

labores en re1aci6n con el tratamiento de los menores. Superv.!, 

s6 a los Tribunales para Menores que trabajaban de acuerdo con 

el Código Penal de 1931 y con los reglamentos aprobados por la 

Secretar!a de Gobernaci6n, 

La prevenci6n de la delincuencia de menores durante los 

años de 1934 a 1940, tambi~n fue obra de las Casas de Observa-

ci6n y de Orientaci6n de las Escuelas Hogar, Vocacional y para 

Anormales, Estos planteles eran d~ tipo menos rtgido que las -

Casas de Orientaci6n, aunque con una organizaci6n semejante, 

La Universidad de M~xico, a trav~s de la facultad de 

Leyes, ofreci6 un curso general sobre delincuencia infantil 

para funcionarios y empleados de esas instituciones. Se esper~ 

ba que la preparaci~n cient!fica que adquirieran las personas -

dedicadas al cuidado de los niños infractores redundara en bene 

ficio de éstos para conseguir su readaptaci~n social, 
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En Quer~taro se promulg6 en 1936 una adiciOn a la Ley 

orgánica del Poder Judicial cuyo articulo lo. señalaba el esta

blecimiento de un Tribunal para Menores, Al año siguiente Nay! 

rit di6 a conocer una Ley de Tribunales para menores Incapaci~ 

dos y tombi'n su articulo lo. hac!a referencia a la creaciOn de 

un Tribunal para Menores. Estas dos Leyes segu1an varias de 

las disposiciones que para el Tribunal para Menores del Distri

to Federal señalaba la Ley sobre la Previsi6n Social de la oe--

1 incuenc ia Infantil en el Distrito Federal y el Reglamento del 

Tribunal para Menores del Distrito Federal de 1928. 

Al iniciarse el gobierno de Manuel Avila Camacho se co~ 

vocd al Primer Congreso de Prevenci6n social para unificar en -

la Repdblica loa mftodos seguidos en la Pr~vensi6n Social y ha

cer ver la necesidad de fundar Tribunales para Menores en las -

ciudades que no los tuvieran. Asistieron representantes de to

do el pata y llegaron a conclusiones sobre m~todos penal6gicos 

y prevencidn de la delincuencia. 

El Lic. Miguel Alem4n, entonces Secretario de Goberna-

cidn, inmediatamente se dedic6 al estudio de los mGltiples pro

blema• que abarca la prevenciOn de la delincuencia infantil y -

que ten!a encomendada dicha Secretarta. 

Quiso darse cuenta de las condiciones en que se encon-

traban todos loa establec:tmientos dependientes del Departamento 

de Prevencidn Social y visit6 detenidamente las casas de trata-
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miento de menores infractores en febrero de i941. Tomó nota de 

algunas deficiencias y formul6 el proyecto de una Casa de Deten 

ci6n anexa al Centro de Observación para Varones, Los niños de 

tenidos por las delegaciones ser!an enviados primero a esa Casa, 

evitando se mezclaran con los del Centro de Observación. Ha- -

br!an de pasar varios años para que tal proyecto pudiera reali

zarse, 

El 22 de abril de 1941, el presidente Manuel Avila Cam!, 

cho expidió la Ley Orq4nica y normas de procedimiento de los -

Tribunales de Menores y sus Instituciones Auxiliares en el Dis

trito Federal y Territorios Federales. Esta Ley ratificó la i!l 

tegraci6n de los Tribunales por un abogado, un médico y un edu

cador, que hubieran hecho trabajos de investigaci6n especialiZ!_ 

da sobre delincuencia juvenil (Art. 2o, y Art. 4o,), a los Tri

bunales correspond!a conocer de todos !os casos que señala el -

C6di90 Penal respecto a menores CAi-t. lo.), Por la Ley de 1941 

se creó la Policía Preventiva de menores o Departamento de Pre

vención Tutelar cuyos agentes estaban facultados para aprehender 

a los menores (Art. 61 y 62). 

Esta polic!a comenz6 a funcionar el primero de enero de 

1942, evitaba que los menores asistieran a centros de vicio, 

Al misno tiempo que proteg!a a los menores obten!a que 

se castigara a los propietarios de centros de vicio por admiti! 

los. 
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A ra1z de la expedici6n de la Ley de 1941 se hicieron -

reformas fundamentales en los tribunales. 

El presidente Manuel Avila Carnacho, en sus informes a -

la Naci6n del primero de septiembre de 1942 y 1943, se refiri6 

al establecimiento del servicio militar en el Centro de Observa 

ci6n y en las Escuelas para Menores Infractores y al ingreso al 

Ej~rcito Nacional de un buen ntlmero de alumnos como uno de los 

aspectos m!s interesantes del rn~todo implantado por las institu 

ciones de Prevenc16n Social. 

Por iniciativa del Secretario de Gobernaci6n se empez6 

la construcci6n de un edificio apropiado para el Tribunal de lle 

nores. A fines de 1946 las obras estaban muy adelantadas. 

En los Estados de la Rept1blica, s6lo Quer~taro, Nayarit, 

San Luis Potos1, Nuevo Le6n y Durango¡ ten!an Tribunales para -

Menores con caracter1sticas muy similares a las del Tribunal -

del Distrito Federal. 

Por esa raz6n el Departamento de Prevención Social in-

sisti6 a los gobernadores de los Estados en la conveniencia de 

establecerlos y admiti6 en varias ocasiones a niños de otras -

entidades en las E~cuelas de Tratamiento del Distrito Federal. 

En los Tribunales para Menores, de 1~46 a 1951, era muy 

frecuente la aglomeraciOn de menores en los Centros de Observa

ci6n. Por ese motivo se practicaron con mayor rapidez los estu 



111 

dios, as! como las soluciones de los Jueces. 

La mayor!a de las instituciones estaban organizadas 

como Centros Tutelares a semejanza del Tribunal para Menores 

del Distrito Federal. Por medio de la educaci6n y el trabajo -

querían lograr la readaptaci6n social de los menores. Destacan 

por su buen funcionamiento las instituciones para menores del -

territorio del norte de Baja california. 

Los Estados prestaron atenci6n al probleca de los meno

res infractores; en Puebla 1953, Durango en 1955, Guerrero en -

1956, y Jalisco en 1958; expidieron respectivas Leyes sobre pr~ 

tecci6n, readaptaciOn y Tribunales para Menores. Estados como 

Aguas Calientes construy6 en 1954 un edificio especial para el 

Tribunal para Menores, Jalisco transfonna en 1957 en Granja In

dustrial Juvenil de Recuperaci6n, y el Estado de M~ico en 1954 

su Tribunal para Menores en Granja Hogar. varios Estados reor

ganizan sus instituciones para menores y establecen como bases 

de readaptaci6n social juvenil de la disciplina, el trabajo, el 

deporte y la alfabetizaci6n. Adem~s se pide la ayuda a la ini

ciativa privada para esta.labor. 

El Departamento de Prevenci6n Social ampli6 sus servi-

cios y siguiendo el tono de la pol!tica de Ruiz Cortines, aten

di6 las necesidades inmediatas del Tribunal para Menores del 

Distrito Federal, Iniciaron sus labores en el nuevo edificio -
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ubicado en la calzada del Obrero Mundial, Su funcionamiento me 

jor6 al tener más recursos, Tambi~n el edificio de la Escuela 

de Orientaci6n para Varones, quéd6 totalmente reconstruido en -

1952, Al mismo tiempo se iniciaron los proyectos de reacondi-

cionamiento de la Escuela Hogar para Varones, 

A principios de 1956 se orient6 a los vigilantes de me

nores sobre su funci6n y el trato que deber!an de darles. La -

polic!a tutelar siguiO con sus funciones habituales; localizar, 

trasladar y vigilar a los menores. 

En el gobierno del Lic. Adolfo L6pez Mateos, en 1958 a 

1964. El Tribunal para Menores del Distrito Federal continu6 -

estudiando y atendiendo los casos de los menores infractores -

por medio de las secciones social, m~dica, pedag6gica y psicol~ 

gica y los servicios de enfermer!a y dental. La DelegaciOn de 

Prevenci6n Social en la Paz, Baja California informaba que se 

carec!a de establecimiento para la readaptaci6n de los menores 

y que s6lo se impon!a a ~stos la reclusi6n domiciliaria. 

Tarnbi~n en Pachuca, Hidalgo, los menores quedaban a ca~ 

go de sus padres con tal que los inscribieran en las escuelas.

Y en otros Estados como Aguascalientes, Morelos y M~xico, los -

Tribunales de Menores trataban de conseguir la regeneraci6n de 

los menores por medio de clases diarias en las escuelas prima-

rias y por el aprendizaje de un oficio, 
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En el sexenio del presidente Lic. Gustavo D!az Ordaz, -

la secci6n especial de Prevenci6n Social encargada del trata~ 

miento de menores se convirti6 en Direcci6n General de los Tri

bunales para Menores, con jurisdicci6n sobre·e1 mismo Tribunal, 

los Centros de Observaci6n y las cuatro Escuelas de Tratamiento 

para Menores, A partir de l.96li, con la creaci6n del delito de 

pandillerismo, estas institucio;·;oa ¡,iw:;::. ¡;.i:o·;;eger a los menores 

de edad, cuando las autoridades del fuero .comlln interven!an para 

reprimir ~sos delitos. 

varios Estados tuvieron en estos años una leqislaci6n -

especial para menores infractores. Esto respond!a al incremento 

de la delincuencia y a la respectiva atenci6n que le dieron go

biernos estatales. En 1967 se promulgaron la Ley sobre asiste~ 

cía social y la atenciOn jur!dica de los menores del Estado de 

Aguascalientes, la Ley Orq4nica del consejo Tutelar del Menor,

es del Estado de Sinaloa y la Ley de rehabilitaci6n de menores 

del Estado de MAxico, Michoac4n en 1968, tuvo un C6digo TUtelar 

para Menores infractores. 

El Lic. Luis Echeverr!a Alvarez, tambiAn se afront6 al

problema de la conducta irregular de los j6venes infractores. -

Fue enfocada 1a atenci6n bajo tres aspectos; creaci6n legislat! 

va, construcciOn de instituciones y preparacidn de personal. 

La Secretar!a de GobernaciOn, en mayo de 1973, empez6 a 

elaborar un proyecto de Ley que reemplazase a la Ley Org~nica y 
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Normas de Procedimientos de los Tribunales de Menores de 1941.

El presidente aceptó tal proyecto y lo envi6 al Congreso para -

su estudio. La Ley que crea los Consejos Tutelares para }lena-.. 

res Infractores del Distrito y Territorios Federales, fue apro

bada el 2G de diciembre de 1973 y entró en vigor el d!a 1 de 

septiembre de 1974. As! lo anunci6 el presidente Echeverría en 

3u cuarto informe de gobierno, y agregó que esta Ley suprime an 

tiguos tribunales, establece mejores procedimientos e introduce 

progresos notables en la readaptaci6n de los menores infracto--

res, 

De acuerdo con la nueva Ley, el 2 de septiembre de 1974 

el Dr. Sergio Garc1a Ram1rez, Subsecretario de Gobernaci6n, ins 

tala el Consejo Tutelar del Distrito Federal y di6 posesi6n de 

sus cargos a sus integrantes. El subsecretario, en esa ocasi6n, 

exhortó a todo el personal administrativo a poner el mayor emp~ 

ño para el funciona~iento eficaz del nuevo organismo. 

Fue un progreso im~ortante el car~cter que la nueva Ley 

di6 al Consejo T~telar, ya que ~ste tiene competencia para ope

rar en tres campos; el de la comisi6n de conductas previstas por 

las leyes penales, el de la ejecuci6n de conductas que contra-

vengan los reglamentos de policta y buen gobierno y aquel de si 

tuaciones.o do estados de peligro social. 

Como. innovación de la Ley se presenta el establecimien

to de los.promotores (Artículo 15); quienes intervienen en los 
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procedimientos que se efectaan ante el Consejo como mediadores -

entre éste y los padres, y vigilan todo lo relacionado con el me 

nor. 

De 1971 a 1976, tambi~n se construyeron instituciones es 

peciales para los menores. Unas fueron puestas en servicio, 

como la Unidad Integral de Ahorne, Sinaloa, la Instituci6n para -

Menores Infractores de la Paz Baja California y el Centro de Re

cepci6n de Menores del Distrito Federal. Otros establecimientos 

iniciaron su construcci6n, como la Casa Juvenil de Coyoacán (in~ 

tituci6n abierta), y la Granja Abierta para Menores Infractores 

de Apam Hidalgo. 

Por lo que se refiere a la preparaci6n del personal que 

atiende las instituciones para menores, se han efectuado a par

tir de 1973, en el Distrito Federal cursos de adiestramiento -

para trabajadores sociales, m~dicos, psiquiatras, psic6logos, -

enfermeras, orientadores, agentes tutelares y vigilantes. Al -

mismo tiempo, a estas personas se les han dado folleto's de tipo 

didáctico e informativo. 

El tratamiento de menores constituye una de las funcio

neJ espec1f icas de la Direcci6n General de Servicios Coordina-

dos de Prevenci6n y Readaptaci6n Social. A finales de 1974 en 

el D~strito Federal atend1an los dos Centros de Observaci6n, 

cuatro escuelas, siete Hogares Colectivos y un Albergue. en 

los dos Centros de Observaci6n (hoy anexos al Consejo Tutelar), 
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se practicaron a los menores infractores corno siempre, los estu 

dios de tipo social, médico, psicol6gico y pedag6gíco. Después 

del periodo en estos Centros los menores eran trasladados a una 

escuela hogar si ten1an entre 10 y 15 años. Cuando la conducta 

del muchacho o muchacha ameritaba un tratamiento más simple se 

le enviaba a uno de los siete hogares correctivos que son inst! 

tuciones de educaci6n y reorientaci6n, as! como de capacitaci6n 

para el trabajo. Los hogares colectivos dependen del patronato 

para menores A.C., excepto el ntlmero cuatro, que tiene su propio 

patronato. La Secretar!a de Gobernaci6n los provee de alimen-

tos, medicinas y vestido, 

Tanto en las escuelas como en los hogares colectivos oe 

sigue cuidando de que los menores trabajen en los talleres y re 

ciban instrucci6n primaria. En la actualidad funcionan un to-

tal de 75 grupos escolares de primero a sexto grado. También -

se dot6 a las escuelas de orientaci6n para varones y hogar para 

varones de granjas pecuarias. 

En los establecimientos para menores infractores que d~ 

penden de la Secretaria de Gobernaci6n en el Distrito Federal -

el grupo "Juntos Podernos" realiz6 en forma sistenática y pema

nente las labores de trabajo social en los aspectos médico, tle~ 

tal, de integraci6n familiar, recreativo, cultural y art1stico. 

En Uéxico contin!ia predominando la irregularidad de la 

conducta de los niños sobre la de las niñas. Pero ambos llegan 
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al Consejo Tutelar principalmente por infracciones contra la --

propiedad y en mayor grado por faltas contra las personas. En 

los varones se presentan otras conductas antisociales, como va 

gancia, malvivencia y farmacodependencia¡ y en las mujeres; 

prostituci6n, promiscuidad sexual, farmacodependencia y alcoho-

lismo. 

Para orientar y capacitar a estos infractores en todas 

las instituciones de tratamiento sigue empleandose un sistema -

con base ~n la educaci6n y el trabajo. (l) 

En la primera mitad del per!odo presidencial del Lic. -

Jos~ L6pez Portillo, se han presenciado nuevos e importantes d~ 

sarrollos en el r~gimen de la prevenci6n y la readaptaci6n so-

cial, que han destacado por su prop6sito de planeaci6n y refor

ma. En esta área se plantean, con particular importancia, la -

reforma pol!tica y administrativa. 

Corno en otras ocasiones, podemos contemplar el Trabajo 

en el ámbito de la readaptaci6n social - m4s que el de la pre--

venci6n, que abarca el conjunto de la tarea pablica y, en gran 

medida, de la privada desde una cuádruple perspectiva, a saber: 

la legislaci6n, las nuevas instituciones, la forrnaci6n de pers2 

nal para la defensa social y la docencia e investigaci6n en 

(3} CASTAREVA GARClA CARMEN, P~evencl6n q Readaptaci6n Soclal 
e11 W!x.ico, (1926-19791, l11~t.ltuto Nac.lonal de C.fe11c.ia.s- Pe-
1iale4. Múco V, F. 1984, e.et. p(f9.s. 10 a 91. 
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esta ~rea. 

Por.lo que atañe al progreso normativo, es necesario r~ 

cordar que la Ley Org4nica de la Administraci6n Pdblica - y en 

rigor, el proceso mismo de la reforma administrativa - detenni

n6 nuevas normas secundarias1 entre ~stas cuenta el Reglamento 

de la Secretar!a de Gobernaci6n, que preside labores en materia 

de prevenci6n de la delincuencia y readaptaci6n de delincuentes 

y·menores infractores. 

En el Distrito Federal, las medidas de apoyo a la buena 

administraci6n de justicia y mejoras constantes en los estable

cimientos para menores de la ciudad, son otros rasgos caracte-

r!sticos del r~gimen. 

En la d~cada de los sesenta, con instituciones tales -

como los centros penitenciarios de Michoac4n, Durango y el Est~ 

do de M~ico, se inici6 el programa de mejoramiento y renova- -

ci6n de reclusorios en el interior del p.ds. Con todo, era 

éste un plan local solamente. Poco despu~s cobr6 forma el 

plan nacional que alent6 la erecci6n de nuevos centros para me

nores en diversas entidades federativas y permiti6 el diseño -

del reclusorio tipo preparado por la Secretar!a de Gobernaci6n. 

Las obras entonces iniciadas han continuado y se han preparado 

por otra parte edificios nuevos de importancia muy notable. 
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Entre las instituciones de los Estados Federales, cabe 

hacer referencia al Centro que para menores de conducta irregu~ 

lar y farmacodependientes puso en servicio y sostiene el Estado 

de Guerrero, por conducto del DIF de la entidad. En el Distri-

to Federal se ha realizado, en los dltimos años, una intensa la 

bor de rehabilitaci6n de las instituciones para menores infrac

tores, que dependen de la Secretaría de Gobernaci6n. 

La formaci6n del personal para fines de la defensa so--

cial, especialmente de readaptaci6n social, cuenta ahora con va 

liosos desarrollos, pero ha debido lamentar la p~rdida de una -

de sus figuras de mayor jerarqu!a - nacional e internacional -

el eminente profesor Alfonso Quiroz cuar6n, fallecido en 1978 -

cuya contribuci6n al desarrollo de la readaptaci6n social en -

M~xico ha sido un!nime y justamente reconocida. L4 l 

El año de 1979 fue tambi~.el del XX aniversario de la 

Declaraci6n de los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviem-

bre de 1959 por las Naciones Unidas. Los diez principios fund~ 

mentales son un llamado a los individuos, a los organismos y a 

los gobiernos para que reconozcan y satisfagan las necesidades 

de los pequeños en todas las naciones del mundo. "Los Niños --

son Seres Humanos"; Todos los niños tienen derecho al cariño y 

(4} GÁRCIA RAMIREZ SERGIO. Pneuencldn y Readaptacl6n Social en 
M.x.i.co. Cap.ltulo XlI, 1n.s.t.Uuto Na.e.lona.e. de.. C.i.enc.ta.s Pena• 
le.s, ,\l~x.lco, V.F, 1984, C.i.t, pifg. 110 a 117. 
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a la comprensi6n, tienen derecho a que se les d~ la oportunidad 

de desarrollarse f!sica, mental y ~oralmente en un medio de li

bertad y dignidad. 

El niño, para el pleno desarrollo animice de su person! 

lidad, necesita amor y comprensi6n. 

Deber!, crecer, cuando sea posible, al cuidado y bajo -

la responsabilidad de sus padrea y, sin excusa alguna, en un me 

dio de afecto y seguridad material y moral1 a un niño, bajo ni~ 

quna circunstancia, se le separar& de su madre. La sociedad y 

las autoridades gubernamentales estar&n obltqadas a proporcio-~ 

nar atenci6n especial a los niños que carezcan de familia y 

aquellos que no tengan los medios adecuados de vida. 

El niño deber! disfrutar de protecci6n especial y se le 

deber!n dar oportunidades, por ley y por otros medios, que le -

permitan desarrollarse f!sica y socialmente en un medio saluda

ble y normal y en condiciones de libertad y dignidad. Al pro-

mulqar leyes con este fin la consideraci6n primordial ~ que se 

atender! sera el inter~s del niño. (S) 

En el per!odo 1983-1988, a cargo de nuestro actual pre_ 

sidente el Lic. Uiguel de la Madrid Hurtado, por lo que toca a 

151 HERNANVEZ BASASE JOSE LUIS. Loh Ve~echo4 del Niffo, Lib~o • 
del año 1980, Edito~ial Cumb~e, S.A. Mlxico 1~80, Cit. p4g. 
ZZ4. 
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la legislaci6n penal, se ha considerado necesario preparar un -

C6digo sustantivo tipo, que sustituya al vigente para la feder~ 

ci6n y el Distrito Federal, y que pueda servir como punto de r~ 

ferencia para uniformar la numerosa y heterog~nea normatividad 

nacional, sin perjuicio de las particularidades que sea preciso 

incorporar en las entidades federativas. Se plantea, en este -

rubro, la conveniencia de revisar los cat!logos de delitqs, tau 

to para eliminar tipificaciones innecesarias como para incluir 

nuevas figuras delictivas requeridas por las circunstancias ac

tuales. Sin perjuicio de las 9arant!aa.eaenciales del procedi

.miento, ea menester ampliar las posibilidades del juicio sumario 

penal. Tambien se requiere un detenido examen sobre las funciS?_ 

nea y actividades del ministerio p11blico y de la policía judicial 

en la fase de averiguaci6n previa que armonice las necesidades 

de la defensa social con las debidas qarant!as en favor de los 

inculpados. La reforma de la ley penal deberl incluir un mane

jo socialmente m4s dtil del sistema de la prisi6n preventiva y 

de la libertad provisional, entre otros conceptos, Adem!s, se 

han planteado la adopci6n de medidas penales y correctivas ade 

cuadas para infractores, tanto adultos como menores, que revis

ten alta peligrosidad social. 

Por lo que corresponde a la justicia familiar, tambi~n 

ea preciso simplificar los procedimientos y acentuar el prop6si 

to tutelar de la familia y de los menores de edad, confiriendo 

al juzgador atribucione~ que le permitan mayor aproximaci6n a -
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la verdad material. Se ha solicitado la más efectiva protec- -

ci6n de los derechos emanados del estado familiar y conyugal, o 

de la de1aparici6n del vinculo matrimonial. ·Igualmente, es de

bido apoyar a 101 interesados mediante 6rganos de orientaci6n y 

asesoramiento, y promover la creaci6n o el incremento, en su -

caso, de juzgado• ·Y salas especializados en materia familiar. 

El derecho y la· 1mpartici6n de justicia, atentos a los 

qrandea objetivos nacionales asentados en la Constituci6n,. de-

ben favorecer el mejoramiento en las condiciones de vida de los 

mexicanos, fortalecer la funci6n social de la propiedad y del -

trabajo, promover la educaci6n popular que impulse la Indepen-

dencia del pa1s y prevenir la aparici6n de comportamientos des

viados o antisociales. 

En igual sentido,· el orden jur!dico y la impartici6n j~ 

r!dica poseen una alta misi6n en el logro de la democracia int~ 

qral que define la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos -
1 

Mexicanos. En este campo, la justicia y los. juristas debedn -

orientar su esfuerzo por el respeto a los derechos humanos, la 

proyecci6n social del Derecho y de la jurisprudencia, la com- -

prensi~n de las necesidades que el desarrollo plantea y el imp~ 

rio de la equidad, factor esencial para la verdadera democracia 

y para la conatrucci6n ·de una sociedad igualitaria. <6 :) 

101.>. Pode.11. Eje.e.u.ti.va fe.dual.- Plan Na.c..lonal de. VuaJtJLol.to 
[1U3-1988 L. S e.c.11.e.-ta.Jr.La de. P11.og11.amac..l6n. y Pll.e.liupuu.to, Pll.l 

me.11.a EcU.c.idn: Mayo de. ·19s3 Cit. P4g. 65-67, 
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4 • 2 SUPRESION DE LAS PRISIONES COHTJNES PARA LOS MENORES 

INFRACTORES. 

La delincuencia juvenil en nuestro pats no ha sido a~n 

tratada decisivamente bajo un enfoque comunitario, sino a tra-

vés de esfuerzos Estatales desligados de todo ápoyo en la comu

nidad y orientados, o bien de un modo represivo judicial, o 

bien instituyendo organismos administrativos que, careciendo de 

medios técnicos y econ6micos adecuados para enfocar el proble-

ma, muy pronto se convierten en fantasmas burocr!ticos sin nin-

guna eficacia. 

La Legislaci6n Penal en torno de la delincuencia juve-

nil en nuestro pa!s ha tenido siempre un car4cter represivo, y 

as! añadi6 s6lo factores de complicaciOn del problema, ya que -

la condena del menor no constituye, en ningtin caso, punto de --

partida para los esfuerzos posteriores encaminados a ·~ rehabi

litaci6n. 

La Legislaci6n Penal no solamente carece de eficacia en 

t~rminos de Profilaxis o Rehabilitaci6n Delincuencial, se hace 

imperioso, pues, afrontar el problema desde otro &ngulo; Aquel 

que se apoya en la comunidad como nervio de la acci6n en contra 

de la delincuencia. t7> 

(71 R. P~d~o Vavid.- Sociologla C~iminal Juvenit. Cua~ta Edi-
ci6n, Bueno~ Ai~e6; Vepalma, 1914, p!g. 121 a 130. 
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El tema dos del cuarto Congreso de las Naciones Unidas, 

sobre Prevencidn del Delito y TrataJniento de los Delincuentes,

(KIOTO 1970)", se dedicd a examinar la participaci6n del pablico 

en la prevenci6n del delito y la lucha contra la delincuencia. 

La conclusidn relativa a dicho tema qued6 as! redactada; 

"En los programas de defensa social en cada pats deberla partici 

par los grupos de la comunidad en todas las etapas de la plani!i 

cacidn y de su ejecuci6n para la mejor protecci6n de la comuni

dad contra el delito, y loa GObiernos debertan apoyar dichos e~ 

fuerzoa: 

La Conclusi6n cinco puntualiz6; "Hay diversidad de man! 

ras en las que el pOblico puede participar en la Prevenci6n y -

repreaidn del delito en diferentes esferas, por ejemplo, preven 

cidn, proceso judicial, tratamiento de los menores infractores 

lucha contra el delito organizado y la corrupci6n. 

Esto exige, desde luego, una inversi6n de la perspecti

va comdn; en vez de esperar soluciones represivas dentro del -

aparato Estatal y por las soluciones tradicionales, debe mirar

se a la comunidad como elemento base en toda acci6n racional en 

contra de la delincuencia juvenil.(~) 

TIIJ GARCÍA RAMlREZ SERGIO. Leg.iAtaci6n Penitencia~ia y Co~~ec
ciona.t, Comentada,· Edito~iat Ccf~dena~, México 1918, Cit. -· 
pcfg4. 292 a z-9 r .. 
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Ahora bien, esos esfuerzos comunitarios deben tender a 

una meta fundamental, a un objetivp esencial en la readaptaci6n 

del menor; a proporcionarle un hogar donde encuentre el clima -

afectivo y ~tico que le permita superar sus problemas, si es ~

que carece de ~l o el suyo adolece de vicios que atenten contra 

su formaci<5n. 

Ninguna instituc!<5n reeducativa, ninq11n sistema de re-

creaci<5n, puede suplir el cuidado de una familia, donde el me-

nor sea el centro del afecto y de la mirada vi9ilante de quie-

nes lo rodean.. Desde luego, la pregunta capital e.; ¿D6nde y 

c<5mo consequir los hogares necesariO• para·alberqar a menores -

con problema.a tan serios, que en algunos casos resulta casi im

posible adoptar tal providencia?, esta pregunta s<5lo puede res

ponderse en cada caso concreto. Lo cierto es que hay solamente 

limitad!simos casos en los cuales no es posible insertar al me

nor en ~.hogar. 

Para la gran mayor!a de los menores que delinquen, o -

los que se hallan en la frontera delictiva, la soluci6n ideal,

la mejor d~·todas, es sin duda la que reintegra al seno de una 

familia bien estructurada. Hay muchos problemas·conectados con 

esta soluci<5n básica. 

No es sin importancia el hecho de quien correr4 con los 

gastos que demanda la internaci6n de los menores en hogares. 
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Pero sugerimos que la acci6n comunitaria bien organizada puede 

encarar con ~xito ese problema en cada barrio, pueblo, vecindad, 

o ciudad. 

Es importante no confundir lo que sugerimos con la col2_ 

caci6n en' hogares que muchas veces las defensor!as de menores y 

Jueces del pa!s llevan a cabo, donde los menores son insertados 

no en un plano de afecto y para ser objeto muchas veces de so-

cializaciOn, donde los valores morales predominen, sino muchas 

veces llegan a un lugar frto, de trabajo y sufrimiento o para -

ser objeto en el servicio dom~stico u otras faenas, sin dar al 

menor un hogar, por lo tanto vuelven nuevamente al delito. 

No sugerimos privilegios para esos menores, ni que el -

trabajo sea para ellos prohibido. Por el contr~rio, todo aque

llo que est4 dentro de los valores leg!timos de la convivencia 

organizada debe estar abierto para ellos. Pero b!sicamente, -

todo programa de readaptacidn del menor debe comenzar en la co

munidad y concluir en el hogar. Todo lo dett!s ser!n medidas -

complementarias. 

Para nosotros todo programa de readaptacidn, lucha con

tra la delincuencia, debe centrarse en el robustecimiento del -

ambiente familiar, y a ello debe tender toda fuerza de los pla

nes de acciOn. 

Los institutos de correcci6n de menores en nuestro pa!s, 
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sin recursos t~cnicos y econ6micos suficientes, y los magros 

que existen utilizados sin racionalizaci6n han sido la causa 

para que no se pueda cumplir la funci6n para cuya creaci6n han 

sido estructurados. (9) 

A estas prisiones comunes no pod!a mandarse al menor de 

dieciocho años. A los menores infractores se les interna en, -

Reformatorios, Escuelas correccionales o Profesionales especia~ 

lizados. 

Establecer la libertad condicional por grados es la te~ 

dencia. No hace muchos años el niño· delincuente, durante el p~ 

r!odo de 1nstrucci6n del sumario, era internado, previamente, -

en las prisiones donde no siempre se les aislaba de los delin-

cuentes adultos. Hoy por el contrario en casi todos los paises 

se procura tenazmente que los menores no franqueen las puertas 

de la prisi6n. 

Ast que actualmente los que han de comparecer ante sus 

Jueces, seglln la gravedad de su delito y seglln sus condiciones 

personales y familiares o se les permite continuar en su propia 

familia o se les coloca en instituciones benéficas o en casas -

especiales de determinaci6n cuya organizaci6n se procura que re 
(10) 

cuerden en todo lo posible el hogar familiar. 

T9) R. PEVRO VAVIV.- Op. C.i.t. pág. 128 - 130 
(lO)CLJELLO CALON EUGENIO. Ve~echo Penal, Pa~te Gene~al, Tomo 1, 

Novena Edic.l611, Ed.i:tMú.l Nac.i.onal, /.llx.lco. 1975. C.i..t. pág. 
745. 



El Derecho de menores regla en el ordenamiento Jur!dico 

la protecci6n integral del menor de edad hasta que forme en pl~ 

nitud su personalidad. Adem~s requiere en el ordenamiento so-

cial todo un sistema de medidas Tutelares que realice esta pre

tenci6n en funcidn de ofrecerle las mejores oportunidades de -

vida y acceso a los valores para que en definitiva pueda parti

cipar en un plano de igualdad. 

Todo lo relativo a la rehabilitacidn del menor infrac-

tor o que se manifiesta socialmente ina~aptado es el objeto de 

una disciplina especial correctiva que estudia los diversos si! 

temas de tratamiento. Surge as! la libei:tad vigilada como med! 

da _m!s eficaz, porque no retarda el proceso de inteqraci6n. 

casi toda la doctrina es arm6nica en considerar que has 

ta donde sea posible, debe evitarse la internacidn del menor 

para que no se desvincule de su medio familiar y social. 

La libertad vigilada, encarada como ~istema de tratami!:_n 

to y opuesto al tratamiento institucional, persigue la rehabil! 

taci6n del menor sin segregarle del medio familiar y social, uEL 
lizando los medios y beneficios insustituibl.cG; que el habitat na

tural ofrece al hombre para conocimiento,crecirniento y desarro

llo. 

La libertad vigilada forma parte del derecho de menores, 

en sus aspectos sustantivos, adjetivo, y ejecutivo. La libertad 

1 
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vigilada, desde el punto de vista del Derecho Ejecutivo de Men~ 

res, es un tratamiento en régimen abierto dispuesto por el orq~ 

nismo jurisdiccional y por el cual un oficial o dele9ado del 

tribunal vigila, orienta al menor y a su familia. Consiste en 

todo un proceso educativo o reeducativo de apoyo a nivel indivi 

dual, familiar y comunitario que se realiza con personal profe

sional y voluntario preparados por los delegados del tribunal. 

Todo lo relacionado con sus f6rrnulas de aplicaci6n, t~E. 

mino de duraci6n, medidas sustitutivas depende del organismo -

jurisdiccional, sin perjuicio de que el personal dependa de un 

_organismo ejecutivo de proteccien de menores, diferente al org~ 

nismo jurisdiccional. 

A nivel del Derecho Positivo Latinoamericano, aparece -

regulada entre otros paises por las siguientes Leyes: MEXICO, -

Ley que Crea los Consejos Tutelare~ para Menores Infractores, -

del 26 de diciembre de 1973. ARGENTINA Leyes Nos. 10093 y 

14394. CHILE, Ley No. 16618. PERU, Cddiqo de Menores de 1962.

PANAMA, Ley No. 24 del 19 de febrero de 1951. COSTA RICA, Ley 

No. 3260 del 21 de diciembre de 1963. VENEZUELA, Estatuto de -

Menores de 1949. URUGUAY, Cddiqo del Niño de 1934. 

Las medidas aplicables deber~n ser de orden ps~copedag2_ 

gicas y con la participación activa de la familia y de la comu

nidad y adaptando los tratamientos a las situaciones de los me

nores y teniendo en cuenta las áreas urbanas, periurbanas y ru-
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rales. En la medida de lo posible no segregando al menor de su 

medio familiar y social norr:ial. (Probati6n Systcm), con fami-

lias, o en pequeños hogares. 

Excepcionalmente deber~ corresponder la internaci6n y -

en estos casos el r~gimen deber~ ser disperso y en casas hoga-

res. Las medidas podr!an cumplirse en casas de campo o en ta-

reas artesanales o rurales, internaci6n en los fines de semana 

y especialmente conforme la vocaci6n del menor, aprovechando -

sus aptitudes art!sticas, cient!ficas o de destreza para ofi- -

cios y a trav~s de la educaci6n t~cnica, aprendizaje y capacit~ 

ci6n, orientaci6n profesional y conforme al mercado que permitf 

rán las demandas de empleo, que a trav~s de la educaci6n f!sica 

(ludoterapia), recreaci6n dirigida (laboraterapia) y proceso r~ 

educativo, desarrollo social, respecto de la persona (ergotera

pia), rehabilitarlo plenamente, restableciendo en forma vincu-

lar y circular mejores relaciones familiares y sociales (escue

la, trabajo y vida participativa) • 

Se debe señalar que cada Estado deberá definir su pol!!i 

ca de protecci6n de los menores, estrategias y tácticas, tenien 

do en lo posible como marco de referencia la Declaraci6n de los 

Derechos del Niño y a nivel regional americano las recornendaci~ 

nes de los Congresos Panamericanos del Niño, especialmente los 

XI, XII, y XIV, donde se trataron los temas "El menor abandona

do", "La Conducta Antisocial del Menor", y "El r.ienor en Situa--
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ci6n Irregular", respectivamente estos congresos son los 6rga-

nos del Instituto Interamericano de.l Niño, Organismo Especiali .... 

zado de la Organizaci6n de los Estados Americanos, y se desarr~ 

llaron tambi~n como conferencias Interamericanas Especializadas, 

es decir tambi~n como Organos de la O.E.A. 

La experiencia hist6rica, la investigaci6n científica y 

social y el banco de prueba jurisprudencial, ha demostrado qu~ 

crueles hemos sido con los menores al someterlos al Derecho Pe

nal y a los Tribunales, a los procedimientos de justicia tradi

cional. 

El Derecho de los Menores que crece y se desarrolla li

bremente en Am~rica y Europa, ha conseguido substraer al menor 

del Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo Procesal, de ese oere-

cho Retributivo y Expiatorio, Acusatorio, que no se justifica -

actualmente para los niños, adolescentes y j6venes menores de -

edad. 

Este nuevo Derecho de "Jure Condendo", deber!a proteger 

al menor y especialmente al menor irregular;· incluyendo a los -

menores infractores. 

En el Año Internacional del Niño y al cumplirse el 20 -

de noviembre de 1979, 20 años d~ la Declaraci6n de los Derechos 

del Niño, debi6 aprobarse un convenio sobre los Derechos de los 

Niños, por la Asamblea General de Las Naciones Unidas y que fue 
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ra Ley de los Estados y explicitarse en la misma que los meno-

res de 18 años que cometieran alguna infracci6n deber1an ser s~ 

metidos a un regimen Tutelar, a medidas y tratamientos de pro~

tecci6n educativos, reeducativos, de rehabilitaci6n y que con-

sulten la realidad f~ctica y la valoraci6n axiol6qica de los -

paises y empleando nuevos modelos que consulten el interés de -

los mismos y conjugando en lo posible el esp!ritu proteccional 

que debe informar la "Nueva Justicia de Menores", y en la que -

interesa m~s que todo tipo de razones, la capacitacidn profesio 

nal la readaptacidn social que le permite convivir solidariame~ 

te y en forma honesta con sus semejantes. 

Deseamos que se reactualice esta idea y que en la prdx! 

ma reuni6n de la Asamblea General se pruebe el prernencionado --

convenio. 

En definitiva, se intenta mejorar la calidad humana, -

prevenir la conducta irregular, posibilitar una vida participa

tiva en el proceso de desarrollo econdmico y social, y asegurar 

la Paz, Luchar por los niños y organizar una mejor administra-
(11 ¡· 

ci6n de Justicia de Menores, es luchar por la Paz social. 

(11) sAJON RAFAEL. La Ju..st.lc.ia de. Meno.te4 IJ l.06 Me.noJte6 ln6Jtac. 
.toJte.4, H.atiu.d al V.ta, Alo 11.tevi'deo, ReplZbl.lc.a de. UJtu.g ua¡¡. .,:-:: 
Ago6.to 19BO. e.a. ~!g, 56~59. 
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Sobre la base de que se ha ido construyendo un derecho 

especial para los menores infractores, resulta explicable que -

para juzqar a ~stos se cuente con los 6rganos especiales, dis-

tintos y lejanos de los Tribunales y Juzgados Penales que tie-

nen a su cargo el procesamiento de los adultos. Estos 6rganos 

espec!ficos llamados en muchos pa!ses, Tribunales para Menores 

y en otros Juntas de ProtecciOn a la Infancia, pueden aplicar -

rectamente los criterios modernos en materia de j6venes inf rac

tore•. Se hallan mejor dispuestos que los Juzgados tradiciona

les para suatituir, en el caao ·de niños, adolescentes y j6venes, 

las tradicionales ideas y normas represivas por conceptos y 

principios eminentemente tutelares, terapGuticos y, en cierto -

modo, paternales. 

Los trascendentes progreso•· sociales, econ6micos:y'pol! 

ticos cuyo objetivo ha sido dotar a MA.xico de una orientación -

eficaz y contemporlnea, se traduce en la nueva Ley que ·crea los 

Consejos TUtelares para menores Infractores del Distrito Fede-

ral y Territorios Federales, con fecha 26 de diciembre de:.1973, 

actualmente en vigor y que dio una innovaci6n total al anacr6n.f. 

co Tribunal para Menores, cuya constitución databa del 10 de d!, 

ciembre de 1926. 
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Con la creaci6n de los Consejos Tutelares, el menor se 

sustrae a la acci6n del Derecho Penal comtln y Administrativo, -

para integrarse en lo que se ha dado en llamar un Derecho de Me 

nores. 

El Consejo Tutelar para Menores, tiene por objeto prom~ 

ver la readaptaci6n social de los menores de dieciocho años en 

los casos a que se refiere el art!culo 2o. de la Ley, mediante 

el estudio de la personalidad, la aplicaci6n de medidas correc

tivas y de protecci6n, y la vigilancia del tratamiento. 

Es importante destacar que la nueva Ley cre6 una innov! 

ci6n total a los viejos sistemas disciplinarios que se segu!an 

en· el Tribunal para Menores, destac!ndose la creaci6n de la fi

gura del PROMOTOR, en la que se conjuga la labor desarrollada -

por el Minis~erio Pill>lico y el Defensor de Oficio, lo que da -

ciertas caracter!sticas de lo que es el Juez de Ejecuci6n de P~ 

nas en vigor en el Derecho Franc~s. 

corresponde a los Promotores1 Intervenir en todo proce

dimiento que se siga ante e_l consejo, en los supuestos del Ar-

t!culo 2o. de la Ley de la materia, desde que el Menor quede a 

disposici6n de aquel 6rgano, vigilando la fiel observancia del 

procedimiento, concurriendo cuando el menor comparezca ante los 

consejeros, la Sala o el Pleno, proponiendo a pr!ctica de prue

bas y asistiendo a su desahogo, formulando alegatos, interpo-

niendo recursos e instando ante el Presidente del Consejo la ~ 
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citativa a que se refiere el Art!culo 42 de la Ley del Consejo 

Tutelar para Menores Infractores y.ante el de la Sala, la revi

si6n anticipada, en su caso, de las resoluciones de ~sta. 

Corresponde adem4s a los Promotores, recibir instancias, 

quejas e informes de quienes ejerzan la patria potestad, la tu

tela o la guarda sobre el menor y hacerlos valer ante el 6rgano 

que corresponda, segdn resulte procedente, en el curso del pro

cedimiento; visitar a los menores internos de los Centro~ de O~ 

servaci6n·y examinar las condiciones en que se encu~ntren, po-

niendo en conocimiento del Presidente del Consejo las irrequla

ridades que adviertan, para su inmediata correcci6n. 

Compete además a los Promotores, vigilar que las rnedi-

das que se apliquen a los menores infractores sean adecuadas a 

las caracter!sticas de la personalidad, ad~s de estar pendie~ 

te que los menores no sean detenido~ en lugares destinados para 

la reclusi6n de adultos y denunciar ante las autoridades corre! 

pondientes las contravenciones que sobre el particular advier-

tan. 

cuando los menores infractores llegan al Consejo son -

atendidos por el Centro de Recepci6n, en donde permanecen dura~ 

te 24 6 48 horas, mientras el consejero de turno habla con 

ellos y con sus familiares, si los hay, en este ~rmino valoran 

la situaci6n el Consejero y el Promotor, para determinar¡ si se 
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le otorga su libertad absoluta. Si queda sujetq a estudios en 

la instituci6n, o si queda sujeto a estudio a disposici6n de ~

sus familiares. 

Una vez que se obtienen los resultados de los estudios, 

los que se efectúan en un per!odo de 15 días, puede ser ampliado 

otros 15 d!as si as! lo amerita el caso, el Consejero que cono-

ci6 del problema presenta un proyecto de resoluci6n al pleno de 

la Sala, el cual lo acepta o lo modifica; una vez tocada la reso 

· luci6n correspondiente, se notifica a lqs familiares del menor, 

las medidas que se llevar4n a cabo. Si los familiares del menor 

no est.1n de acuerdo, tienen derecho de acudir al Pro~otor corr~s 

pondiente, solicit.1ndole impugne la resoluci6n dada por el Pleno 

de la Sala. La gesti6n del Prornotor debe realizarse en un plazo 

de 5 d!as, durante los cuales presentar4 pruebas o testigos ten

dientes a demostrar que el menor no cometi6 la falta que se le -

impugna, y que dicho menor no es peligroso ya que la familia pu~ 

de controlarlo, con el objeto de que no reincida en sus faltas.

La clave para la resoluci6n de un caso es la valoraci6n de la 

propensi6n del menor a causar daño asimismo, a sus familiares y 

a la sociedad. 

una de las caracter!sticas de esta nueva Ley, son las -

disposiciones generales sobre el procedimiento. El Pleno se re~ 

nir4 dos veces por semana en sesi6n ordinaria, y el nthnero de v~ 

ces que sea convocado p~r el Presidente del mismo, según las ne-
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cesidades del despacho, en sesi6n extraordinaria. Podrá funcio 

nar con asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes, -

entre los que se deberá encontrar el Presidente o la persona --

que lo supla, en caso de sus ausencias temporales, en los térm! 

nos del Artículo 19 de la Ley de la materia. Sus resoluciones 

se tomarán por mayor!a de votos del total de sus miembros. El 

Presidente tendrá voto de calidad. 

Los integrantes de la Sala se reunir4n dos veces por s~ 

mana, en sesi6n ordinaria y en sesi6n extraordinaria el nfirnero 

de veces que sean convocados por el Presidente de la Sala, se-

gan las necesidades del despacho, La Sala podr! funcionar con -

la asistencia del Presidente y de otro Consejero. Tornará sus -

resoluciones por mayor!a de votos de sus miembros. En caso de 

empate, el Consejero Titular ausente ser& suplido por un super-

numerario. 

Los Consejeros estarán de turno diariamente en forma --

sucesiva e instruirán, para conocimiento y resoluci6n de la Sala 

de su adscripci6n, los procedimientos que ante ellos se inicien 

durante el turno. Para los efectos anter~ores, el turno com- -

prende las veinticuatro horas del d!a, incluyendo los festivos. 
r 

En los mismos t~rminos se establecerá el turno entre --

los miembros del Cuerpo de Promotores. 
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No se p~rmite el acceso del pt1blico a las diligencias -

que se celebren ante el Instructor, la Sala o el Pleno del con

sejo. Concurrir4n el menor los encargados de ~ste, y las dem4s 

personas que deban ser examinadas o deban auxiliar el Consejo, 

a menos que ~ste resuelva la inconveniencia fundada para que 

asistan el menor o sus encargados. El Promotor deber! estar 

presente e intervendr~ en el cwnplimiento de sus funciones en -

todas las diligencias relativas a los procedimientos en que ten 

ga participaci6n. 

En las resoluciones en que se aplique alguna medida al 

menor, las Salas y el Pleno asentarln la causa del procedimien

to los resultados de las pruebas practicadas, valor4ndolas con

forme a las reglas de la sana critica y las observaciones que -

se hubiesen formulado sobre la personalidad de aqu~l, estable-

ciendo su diagn6stico, los fundamentos legales y t~cnicos de la 

determinaci6n y la medida acordada. 

Para el despacho de los asuntos sometidos a su conoci-

miento, el instructor, la Sala o el Pleno practicarln notifica

ciones, expedir4n citas y 6rdenes de presentaci6n y aplicarln -

medidas de apremio y correcciones disciplinarias a los adultos 

que ante aqu~llos intervengan. A este efecto, se estar!n a lo 

dispuesto en el C6digo de Procedimientos Penales para el Distri 

to Federal. 
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Los objetos e instrumentos de la conducta irregular de 

los menores se aplicarán en la fort)la que determine la Legisla~ 

cidn penal, para los casos de comisidn de delitos. 

Los Consejeros, los Secretarios de Acuerdos y los Promo 

tores, quedan sujetos en lo posible, a los impedimentos que es

tablece el C6digo de Procedimientos Penales en vigor, en estos 

casos deberán excusarse. 

El Pleno o la Sala, seqt1n corresponda, resolverán de -

plano sobre la excusa y determina,;4ti:.la sustitucic5n· del impedi-

mento. 

El Pleno, la Sala o el Instructor resolverán, en su 

caso, la forma de proceder cuando exista expresa disposici6n. so 

bre el particular, ajustándose siempre a la naturaleza de las -

funciones del Consejo y a los fines que éste persigue. Se prosu 

rara prescindir, siempre que sea pcisible, y particular111ente 

cuando el menor se halle presente de las formalidades prol-'ias -

del procedimiento para adultos, ac~ntu!ndose en la forma a~ las 

actuaciones, la naturaleza tutelar del 6rgano, exenta de prop6-

sito represivo. 

Cuando hubiesen intervenido adultos y menores en la co

misi6n de hechos previstos por ~as Leyes penales, las autorida

des respectivas se rem1tir4n mutuamente copia de sus actuacio-~ 

nes, en lo conducente al conocimiento del caso. 
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Las diligencias en que deban participar los menores se 

llevar!n a cabo, preferentemente, en el sitio ep que ~stos se -

encuentren, no se autorizará su translado a los juzgados pena-

les, aalvo cuando se estime estrictamente necesario, a juicio -

del Juez ante el que se siga el proceso en contra de los adul--

tos. 

Queda prohibida la detenci6n de menores de edad en lug! 

res destinados al aislamiento de éstos. Los medios de difusi6n 

.se abste~dr!n de publicar la identidad d7 los menores sujetos -

al conocimiento del consejo y a la ejecuci6n de medidas acorda

das por Aste. 

La responsabilidad.civil emergente de la conducta del -

menor se exigir! conforme a la legislaci6n cozndn aplicable.(l2) 

4.4 ESPECIALIZACION DEL TRIBUNAL PARA MENORES 

Hemos estado cometiendo graves crueldades al tratar -

practicamente como adultos a niños desde temprana edad hasta -

los diecisiete años, a quienes despues de vivir en un regimen -

familiar no siempre bueno, pero menos malo que la compañ!a de -

criminales, permitimos que la polic!a los golpee, injurie, sep.!-

re de sus padres y encarcele junto a delincuentes cuando han co 

Íí2l MEJXUfIRO VIAZ GONZALú. Lo4 Con4ejo4 Tu:tela4e4 y lo4 Meno-
4e4 fn64acto4c.4, C4iminatia. Año XLilf Utxi.co, V. F., Julio 
-Viciemb~e de 1971. C.lt. p49. 48-54. 

l 
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metido un hecho tipificado por las Leyes Penales. No nos basta 

saber, como conocemos, que el Derecho Civil de todo el mundo, -

considera legalmente incapaces a los menores, hasta cierta edad 

l.tmite, concedi~ndoseles el goce de sus derechos, pero no el -

ejercicio que debe ser a través de sus padres o tutores, a efec 

tos de que no se dañen, ni puedan causar daño a los dem~s. Esta 

protecci6n se extiende a todas las materias legales, sometido a 

reg.tmenes jur!dicos especiales. 

En materia penal se reconoce que su incapacidad legal -

los hace inimputables ya que su entendimiento y su voluntad se 

encuentran limitados por su inexperiencia,-sus emociones y su -

falta de inter~s en saber antecedentes y consecuencias de actos, 

cosas y situaciones. Pero la teor!a no se convierte en una sa

na practica. La polic!a interviene con su frecuente ignorancia, 

con su brutalidad y su lujo de fuerza, para privarlos de la co~ 

pañ!a de sus familiares de la protécci6n de sus padres, golpell!!_ 

dolos y llevllndolos a un destino desconocido, para dejarlos en 

el horror de una celda que s6lo les brinda obscuridad, fr!o, -

una vida antihigiénica, malos tratos, atentados contra su pers~ 

na y bienes ademas de hambre y alimentos mal preparados e insu

ficientes. 

A sus padres, tras de la grave duda de por que se tarda 

el hijo, de la búsqueda en la escuela, hospitales y oficinas p~ 

liciacas, donde s6lo recibe negativas de que está detenido en -
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compañ!a de perversos, se les priva de su ejercicio de la pa- -

tria pote5tad violentamente1 lo encuentran sometido a quienes -

no pueden ni deben educarlo, personas frecuentemente ignorantes, 

crueles y desajustadas, que lo vigilan en la c4rcel para envia_!: 

lo despues a instituciones para menores, que generalmente tie-

nen personal muy similar. Dir!ase que al Estado le interesa 

continuar pervirtiendo a quien ya se ha iniciado para formar en 

lo futuro magn!ficos delincuentes, mientras menor sea.su edad. 

cometemos el error de extrapolar hacia los menores la -

conducta penal ya estereotipada para los adultos, aunque muchos 

no estamos informados de los graves errores de la c4rcel y ere~ 

mos que el efecto normativo pleno del Derecho, cumple sus eleva 

das finalidades te6ricas en las instituciones. 

El beneficio que tanto buscamos para el menor de edad -

no llega a ser una realidad, ya qu~ habiendo sido creados los -

Jueces de Menores, para protegerlos contra el juicio ordinario 

de adultos y contra las c4rceles, se les dot6 de facultades de 

reprcsi6n y de castigo, que han aplicado preferentemente junto 

con la internaci6n sistemática, y hasta la fecha muchos j6venes 

han sido dañados en las instituciones destinadas a su protec- -

ci6n o readaptaci6n social, por no contar con personal sano, s~ 

leccionado y preparado, ni con programas terap~uticos multidis~i 

plinarios que abarquen los contenidos, familiar, social, pedag~ 

gico, psicol6gico, y m@dico. 



144 

La protecci6n deber!a brindarse con sentido trascenden

te y no s6lo temporal, tomando en cuenta que el niño tiene dere 

cho a llegar sano y preparado a la adultez, no neur6tico y per

vertido. Pero tanto los Tribunales para Menores camo las insti 

tuciones de internado, salvo algunas excepciones muy honrosas -

vienen exhibiendo su ignorancia al basarse m!s en la falta cerne 

tida, que en la vida del niño, y frecuentemente sin apreciar -

las consecuencias futuras de los errores cometido por los jue-

ces y las instituciones. 

El niño es una ignorancia que disminuye a medida que la 

experiencia y el estudio la combaten; una inconciencia que se -

aminora; una potencialidad que se hace realidad; una incapaci-

dad que se convierte en conocillliento, fuerza, sensibilidad y a~ 

ci6n, segt1n sea guiada ha.cia el bien o a lo no id6neo; una ina

daptaci6n social que debe terminar adecu4ndose a su familia a -

sus amigos, a su escuela y trabajo; un proyecto de desarrollo -

f!sico, mental, emocional y de conocimientos .• 

Existe una muy clara y generalizada incomprenci6n de 

los adultos para los niños, manifestada en el hecho de exigir -

como jueces de menores que no sean imprudentes o apasionados, -

que no cometan errores de conducta, ni sean impulsivos o preci

pitados en sus actos, cuando todo ello forma parte de la natura 

leza del menor. 
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Una vez que el niño ha cometido un hecho ilegal, levan

tamos actas, hacemos intervenir a la polic!a, lo hurtamos de su 

hogar y privamos a la familia de su derecho de dirigir a su hi

jo, aometi!ndolo al control legal que calificamos de cejor. 

El daño moral que causamos, al separarlo del afecto fa

miliar y hurtarlo a una autoridad paterna que se destruye en la 

persona del menor, no le percibimos o nos es indiferente, y el 

control autoritario creemos que es mejor, a pesar de que un ex

traño carente de afecto, como algunos Jueces de menores, es me

nos eficaz que la familia. 

Lo primero que recibe el niño, al crecer, es la norr.ia -

fam'iliar, y bien sabemos que para todo debe pedir permiso. En 

un mundo que no tiene disposiciones legales para impedir la.in

toxicaci6n voluntaria. Y as! acontece con la vida escolar, la 

sexual, el tipo de amistades, etc., en que debemos prevenir un 

mal mayor mediante la educaci6n familiar en la infancia. 

Violar las normas hoqareñas, o los reglamentos, no imp!i 

ca cccneter •delitos• raz6n por la cual tampoco ea aplicable el 

tGrmino de •delincuencia juvenil• y en todo caso no s6lo es el 

peligro de la propia conducta en contra de los demás lo que nos 

guiara, sino tambidn el peliqro que el menor corre de desviarse 

y pervertirse lo que nos lleva a protegerlo en contra de s1 mi! 

mo, el juez coman y del h&bito de encarcelamiento o de castiga! 



146 

lo, cuando una conducta inicialmente equivocada s6lo requiere -

de comprensi6n, tolerancia, orient~ci~n y consejo. Que no se -

ha comprendido al niño, lo atestigua lo dicho al principio de -

l!ste trabajo, as! como el hecho de que los jueces de menores no 

han sido, qeneralmente, seleccionados entre especialistas que -

conoscan a fondo la vida infantil. 

Establecidos en la mayor!a de los paises, para ese pue! 

to generalmente se designan aboqados que ni siquiera se intere

san en su.trabajo, habitualmente porque esta mal remunerado o -

es s6lo un (lalJO escalafonarto hac:ia otros puestos judiciales; se 

usa tambi'n como medio de cubrir compromisos pollticos. Pero -

nada de eso garantiza que se ame la juventud o que haya forma-

ciOn especial para comprenderla. 

La privaci6n frecuente de la libertad induce al menor a 

su corrupci6n cuando est4 con adultos. Tambi~n cuando est! ex

clusivamente con otros de au edad, como sucede habitualmente, -

t!stoa est&n m&s avezados que el recil!n llegado. 

Si se desea efectivamente protegerlos contra todos los 

peligros señalados, debe ser estudiada su personalidad interdi~ 

ciplinariamente, para poder diaqnosticar que mal padece el niño 

y que causas lo han inducido a cometer la infracci6n. 

Hecho el dia9n~stico de personalidad y de padecimientos 

y descubiertas las causas de su conducta, se podr! ver que no -
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basta el conocimiento del abogado ni de su actividad habitual -

como juez o consejero de menores, para comprender a ~stos y 

9uiarlos, s·urc¡e la necesidad del conocimiento mMico y del pe

da969ico, junto al jur!dico, ante el panorama de la vida prese~ 

te y futura del menor. Y se hace patente la necesidad de que -

sean casados y con hijos, para comprender las dificultades fam! 

liares y las imperfecciones del menor. Entonces se ve que no -

es labor de un Juez ni de un tribunal, la de enjuiciar no s6lo 

un acto de autoridad que se va imponer un tipo de conducta. Es 

m&s bien que actividad de un juez, la de un consejero1 más que 

de un tribunal judicial que imponga medidas, la de un consejo -

con fines tutelares que convenza de la necesidad de ellas. En 

M!Xico se fundaron los tribunales para Menores desde 1926, sin 

calidad de a.utoridad judicial, sino t~cnica y administrativa, -

que todav!a conservan. 

Desde un principio se designaron jueces de varias prof~ 

siones, m@dico, profesor y abo<]ado, para trabajar colegiadamente 

y apreciar interdisciplinariamente la personalidad del menor, -

contando ya con estudios rápidos y simultáneos de sus aspectos 

familiar, social, pedag~qico, psicol6gico y m~dico, hechos por 

profesionales inteqr~ntes de la casa de observaci6n, que siem-

pre ha estado en el mismo edificio del despacho de los Jueces,

ahora Consejeros. Fue hasta 1974 cuando se eliminaron las cali 

dades de Tribunal y Juez, para convertirlos en Consejo y Conse

jero,. quitándoles las facultades de represi6n y de castigo, que 
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ven!an estorbando a la verdadera funci6n de normalizar la vida 

del menor, mejorarla y recuperarlo.socialmente. No se brinda -

atenci6n especial a cada caso siendo director alguien que no -

tiene conocimientos espec!ficos para su funci6n: ni con profes~ 

res de actividades académicas o manuales, no titulados, no se-

leccionados, ni especializados; ni con la colaboraci6n de profe_ 

sionistas tle una rama, pero sin conocimientos en el problema -

que deben resolver, menos aGn si, como acontece entre los infrac 

tares j6venes o adultos, hay una frecuente concurrencia de deff, 

cientes mentales, cuyo diagn6stico y educaci6n deben correr a -

cargo de especialistas. 

Si se desea salvar a un menor de la trayectoria inicia

da con la primera falta o seguida con una posterior, son los p~ 

dres o la estrecha colaboraci6n con ellos, la máxima potencia -

previos al acuerdo y las orientáciones necesarias. Son los pa

dres los Gnicos que pueden continuár la paciente y larga labor 

de modificar los h~bitos. Si ellos fallan, s6lo el personal s~ 

lecto y especializado, como el consejero, puede hacer algo ace2 

table, al tratar afectuosamente al menor y ganar su voluntad, -

si se interesa auténticamente por ~l. 

Hay niños que requieren simplemente orientaci6n a ellos 

y a sus padres, pero los hay que no la requieren siquiera; a p~ 

sar de haber cometido una infracci~n pueden y deben reqresar a 

su hogar. En la realidad son muy pocos los que requieren de la 
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funciOn de un internado, como son los que no cuentan con padres 

capaces y competentes, y suman un alto porcentaje; los que son 

peligrosos por s! mismos; unos cuantos; y los que corren peli-

gro grave del exterior, en caso de continuar viviendo en su ho

gar, que son los menos. Pero el internado para unos y otros no 

puede ser el mismo. 

A los restantes menores el internado les ser! altamente 

perjudicial al dañarlos y pervertirlos. Se debe ser cauto al -

definir las medidas aplicables que en t?do caso, deben ser revi 

.sables en cortos lapsos para adecuarlas a las necesidades cam-

biantea del ser en evolw::i~n y ante loa informes recibidos so-

br~ loa resultados de su tratamiento. (lJ) 

(13) SQLtS Q.UlROGA HECTOR. Le.ye.a upe.c.i.al.u e.11 mate.11..i.a de. ite.no-
11.e.4. Lo4 Con4e.jo4 Tute.l.a11.e.4. C1timinal..i.a. M~x.i.co V. F. Ju
.t..f:o-.V.i.c.i.e.mb/f.e. de. 1977 No4. 7·12 Año XLll1 Cit. ptfg4. 75-81. 
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C A P I T U l O V 

S.l REHABILITACION O RESOCIALIZACION 

Los Menores enfrentan una estructura social donde con-

flictos, tensiones, ausencias de recursos materiales, deficien

cias en el funcionamiento de instituciones· b4sicas y el desarr!!;i 

go valorativo general, han creado condiciones neqativas de so-

cializaci6n para grandes sectores de la niñez y juventud. 

AÍ derecho de menores est4 constituido por prescripcio

nes que de hechos ponen el acento en valores y normas para cuya 

internacionalizaci6n y observancia solamente una minima porci6n 

de los sectores adolescentes y j6venes est4 socializado adecua

damente. 

El violento cambio tecnol~ico y ocupacional, deja sin 

marcos de referencia estables, incluso a aquellos que perr.iane-

cen donde nacieron y naufragaron con normas y valores antiquos 

en el umbral de un mundo nuevo cuyo perfil adn m&s no se dibuja 

claramente. 

No obstante la raigambre societaria de la socializaci6n 

neqativa, las normas del derecho de menores implican procedi- -

mientos y procesos que culminan en institucionalizaciones de m! 

nores y j6venes, qeneralmente aislados de la vida activa comuni 

taría, donde se espera readaptaci6n o reeducaci6n. Esta instL

tuctonalizaci6n supone, adem4s el etiquetado delictivo de meno-
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res, con lo de la descriminaci6n permanente que han sufrido a -

manos de la sociedad, se encuentra su culminaci6n en la descri

minaci6n jur!dica que eso presupone. 

Es as! como aislados de la vida activa social se espera 

el milagro de su reeducaci6n. Por otra parte, dado el hecho de 

que exista una persecuci6n o detenci6n delictual diferencial 

con respecto al sector socioecon6mico de donde prevenga el menor 

institucionalizado, resulta que solamente aquellos que carecen 

de recursos para una defensa eficaz o una oportuna intermedia-

ci6n en los momentos previos del proceso, sean los candidatos -

obligados a la institucionalización. 

Adem4s, muchas de ias normas con que se sancionan cier

tos actos y conductas de menores y j6venes, no debieran notivar 

la intervenci6n del aparato administrativo, judicial o t~cnico, 

si es que se crearan a nivel comunitario otras instituciones al 

ternativas, centros de diagnóstico, casas hogar, centros de 

"probaciOn• en comunidad, que eviten el etiquetamiento del pro

ceso y los contactos desfavorables cori la autoridad. 

El Derecho de Menores actda generalr.lente tarde en el p~o 

ceso de la detección ~emprana en la conducta desviada o delin-

cuencial. S6lo cuando el proceso ha sido ya estabilizado, en-

tra el derecho de menores para otorgarle una corroboración adi

cional. En efecto lejos de una comunidad sana y afectivamente 
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valiosa, puede hacerse muy poco para restaurar pautas de vida o 

incorporarlas, pautas que no nacen. del aislamiento, ni de la so 

ledatl burocr4tica, de las instituciones readaptadoras. Pero 

ese aislamiento no es solamente producto de una ideoloqia puni-

tiva racional. Es también el resultado de los exiquos recursos 

con que se aborda el problema en la mayoría de los paises, y de 

actitudes sociales equivocadas y prejuiciadas respecto del me-

nor de conducta desviada o delictiva. (l) 

Hasta fechas muy recientes, los olvidados o postergados 

socialmente tambi~n lo han sido por la investiqaci6n cient!fica, 

y es a~! que en el momento en que tantas preocupaciones suscita 

la niñez y la ado.lescencia, muy poco sabemos de ellas. 

La profusa y confusa literatura acumulada en los alti-

mos años acerca de la problem4tica del niño y del adolescente,-

no puede disimular la escasez de conocimientos serios que ten--

gan alguna fundamentación cient!fica. 

En muchas ocasiones, la defurmaci6n de la realidad y la 

incomprenci6n de la necesidad de asumir un punto de vista soci~ 

lógico para estudiar esta problem4tica se explica por la iqno-

rancia de los aportes que la ciencia social est4 muy lejos de -

poder dar respuesta acabada a todos los interrogantes plantea--

(J) R. PEORO VAVIV. Soclolog!a C~lmlnal Juvenil, 4a, Edicidn 
Bue110.t. Aúe.t.; Vepalma. 1974 C.l.t. p4g. 50-51. 
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dos, tal respuesta seria imposible fuera de ella. 

Es as! que al estudiar el problema espectfico de la co~ 

ducta antisocial de los menores, debemos insertarlo en el marco 

general de nuestra sociedad y sistema econ6mico. 

Si es com~n la tentaci6n de abandonar ese marco estruc-

tural socioecon6mico cuando se estudia la conducta antisocial -

de los menores, la tentaci6n se redobla para muchos cuando el - · 

an4lisis se refiere a grupos marginales. Es muy frecuente unir 

a la idea de la niñez y adolescencia como fen6menos excepciona

les de car4cter psicol6gico de la marginalidad es una situaci6n 

patol6gica o casi patol6gica producto de la desadaptaci6n de 

ciertos individuos o grupos a la sociedad en que viven. 

La marginalidad debe ser analizada como lo que realmen

te es, un producto estructural de gran complejidad que no perm! 

te explicaciones simplistas para terminar separ4ndolo de la so

ciedad donde se inserta. 

El estudio de los menores, es deficientemente integra-

dos en la estructura social, debe formar parte de la temática -

general de la marginalidad social. La conducta antisocial del 

menor y las variantes sociales que adopta cuando la urbaniza- -

ci~n y el crecimiento industrial dinamizan el proceso de cambio 

de la sociedad. <2
> 

(21 RÜIZ OE CHAVEZ LETTCIA, Ma11.ginalidad y Conducta An.ti6oc.~al 
e.n Me.no11.e.s, 1 M.t.Ctu.to Nac..lonal de. C.le.nc.ia6 Pe.na.tu, IU.x..lc.o, 
1918. C.lt. p~g. 9-10! 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SOCIALIZACION 

5.2 LA SOCIOLOGIA EN LA REHABILITACION DEL MENOR, 

Desde una perspectiva sociol6gica de la causaci6n de la 

delincuencia juvenil, es evidente que la rehabilitaci6n del me

nor s6lo puede lograrse dándole la oportunidad de hacerlo den-

tro del marco comunitario, y no dentro del aislamiento de insti 

tuciones carcelarias o reformatorios de viejo cuño, donde el j2 

ven que delinque es "tratado" como un caso individual, general

mente como un caso pato16gico y con las t~cnicas de una psicol2. 

g1a que se satisface en aplicar variadas t~cnicas a un "caso" 

sin reparar que la delincuencia juvenil es expresi6n de la in-

serci6n del joven con las normas, valores y tradici6n de un gru 

po de referencia y cuyas normas y valores ha internalizado. 

Poniendo en funcionamiento las teor!as sociol6gicas de 

la causaci6n delictual en la juventud, se ha tratado reciente-

mente de superar las limitaciones del tratamiento las teor1as -

del tradicional delincuente, estructurando proyectos como el -

Provo Experiment in Delinquency Rehabilitation. Dos importan-

tes conclusiones motivaron a los autores del mencionado proyec-

to; 

A.- Que la delincuencia juvenil es primordialmente un -

producto cultural o subcultura!, más que el resultado de conduc 

tas desviadas de ciertos individuos; 
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B.- Que dado que la mayor!a de la delincuencia se con-

centra en la clase econ6micamente más baja, la vida de los mu-

chachos en esos niveles está caracterizada por situaciones de -

aprendizaje que limitan sus posibilidades para la obtenci6n de 

~xitos en sus carreras o sus vidas. 

Por a1timo, un tratamiento de este tipo deber!a dar al 

menor la oportunidad de efectuar experiencias convincentes de -

los beneficios de abandonar la senda delincuentei pero de un -

modo concreto y no discursivo racional¡ deber!a hacer descansar 

la parte ~!s significativa del tratamiento en el grupo y asi -

mismo debe proveer oportunidad al menor de discutir abiertamen

te con las autoridades, el sistema de tratamiento con los otros 

men·ores en similares condiciones o problemas, pero esta vez con 

alternativas: q.ue le permitan superar influencias negativas y 

elegir con conocimiento pleno, un nuevo camino, 

El proyecto Pravo incluye solamente una veintena de meno

res, reclutados en el !rea de UTAH, estado Morrn6n de los Esta-

dos Unidos, estos menores son elegidos entre delincuentes habi

tuales de 15 a 17 años que han cometido, entre otros, hurtos, -

robos, actos de vandalismo, etc. etc •••• 

No se aceptan muchachos perturbados ps!quicamente, no -

son removidos de sus hogares de los pueblos en que viven, y de

ben pasar s6lo una parte del d!a en el !rea de tratamiento, don 

de son conducidos por veh!culos de transporte pQblico o por au

tos conducidos por estudiantes universitarios, no hay un tiempo 
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fijado para el tratamiento. 

La primera parte del programa consiste en trabajo cole~ 

tivo intensivo del menor con otros sujetos al mismo sistema. La 

segunda parte consiste en darle cooperaci6n y asistencia grupal 

al menor luego de finalizado el trataniento y encontrarle traba 

jo mediante acci6n comunitaria. 

La parte esencial del primer periodo consiste en refe-

rir inmediatamente al menor reci~n llegado al grupo de menores 

que estan'. ·ah!· con el mismo objeto. Ningtin adulto da informa-

ci6n alguna, sino que el menor debe recurrir al grupo para lo-

grarlas desde el comienzo. Este grupo se reune diariamen~~ 

para tratar todos los problemas de sus miembros. No se estila, 

cuando un menor llega, que los adultos encargados del programa 

le den conferencias, ni lo que se espera de ~l. Tiene que bus

carlo por s1 mismo, desde sus compañeros. Por otra parte, no -

hay ninguna norma establecida para arreglar situaciones concre

tas. Todo se soluciona en instancias rtnicas y especiales, para 

cada caso, y son los mismos menores los que dan la soluci6n, -

eso si, trabajo duro todos los d!as. 

Por otra parte, se estim6 que los j6venes tienen una -

perspectiva de los valores aceptados p·or la soci~dad en general 

que son ambivalentes acerca de la conducta delincuencial que de 

sarrollan, y que racionalizan sus conductas para neutralizar la 

influencia de esas normas sociales positivas. 
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A fin de hacer efectivas estas consideraciones en el -

proyecto concreto de rehabilitaci6n se incorporaron a él medi-

das tendientes a implementar los siguientes puntos: 

1.- La delincuencia juvenil es un producto grupal, y 

por ello necesita un tratamiento distinto del que resultar!a de 

concebir al delincuente como un enfermo o una persona indivi- -

dualmente encaminada. 

2.- Un programa efectivo debe reconocer la participa-

ci6n del ~elincuente en un sistema delincuencial y por lo consl 

guiente, debe tratarlo como parte de ~ste. 

J.- La mayor!a de los ofensores est!n ideol6gicamente y 

conductualmente insertados en un sistema delincuencial. 

4.- Los j6venes deben ser constreñidos a resolver los -

conflictos que plantean las demandas del sistema delincuencial 

y el de la sociedad que se oponen entre s!. 

s.- La ambivalencia que resulta de este conflicto debe 

ser empleada para provocar una libre expresi6n de sentimientos 

del menor, tanto hacia el sistema delincuencia! como hacia la -

sociedad, en una manera franca, ésto es, no inspirada por temor 

o deseo de lograr mejor tratamiento dentro de las instituciones 

reformadoras. 
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6.- Un programa efectivo debe crear un sistema cohesivo 

en el que tanto los delincuentes como las autoridades est~n de

dicadas a uria sola labor, superar el problema de la delincuen-

cia. 

7.- un sistema de tratamiento sera efectivo si el grupo 

delincuencial del menor es el que vigila el cumplimiento de sus 

normas. 

8.- M4s que sermones, pel!culas, lecturas, atletismo, -

consejo, o educaci6n acaddmica, un tratámiento de esta natural~ 

·za debe tender a cambiar los grupos de referencia y las orienta 

ciones mediante experiencias.concretas. 

9.- Las recompensas por la buena observancia de las nor 

mas del tratamiento deben ser realistas y dtiles al menor, por 

ejemplo, darle un empleo efectivo, en la sociedad mas que recom 

pensarlo con una salida extra o un boleto para el cine. 

Por otra parte, antes de que el grupo solucione algdn -

problema, el menor debe confesar ante el grupo toda la historia 

de su conducta delincuencial, y discutirla con ellos. Lo que -

se discute en los grupos es secreto, y ninqdn adulto debe sabe~ 

lo, ni comentarse fuera de las reuniones diarias. Adem!s, las 

alternativas puestas por el grupo son claras; o el menor reci~n 

llegado colabora con el grupo de menores en la soluci6n de los 

problemas comunes, o se pide su translado a reformatorios cerra 
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dos más severos, 

El menor afronta as! una alternativa; u obedece las nue 

vas normas del grupo que est4 sometido a tratamiento, o sigue -

adherido a las de su grupo delincuencial en el pueblo donde vi

ve •. Las autoridades a cargo del programa descansan en las reco 

mendaciones del grupo para las decisiones a tomar con los meno-

res. 

Si el grupo, no obstante, no tomara decisiones, las au

toridades" lo hacen cuando se trate de menores que rechazan el -

programa. Pero lo importante es que para un menor s<Slo hay dos 

opciones1 o va al grupo y discute· con ellos, o si ya no hay for 

ma de entenderse con las autoridades del grupo, directamente es 

transferido a instituciones más severas. De ello resulta tam-

bi4n que los adultos no son vistos como enemigos sino con una -

nueva luz, dado que en las sesiones del grupo se discuten las -

conductas ·ae los menores y tambidn las de los adultos que los -

dirigen. 

La estructura del programa permite poner frente al menor 

opciones realistas, tal vez por primera vez en su vida. En efec 

to, antes de la llegada al campamento, los menores ten!an abieE 

tas ante ellos dos alternativas principales; o continuaban sus 

carreras delincuenciales y terminaban sus vidas en prisi6n, o -

viv!an una vida más o menos adecuada a las exigencias societa~

rias y cambiaban de hábitos de conducta. 
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Pero esta opci6n no se daba con el dramatismo y la cer

teza con que se fueron enfrentando en "Prevo", estos ayudados -

en su elecci6n por un grupo de íquales con el cual pod!an fran

quearse y del cual pod!an esperar ayuda. 

Para aquellos que decid!an positivamente, aan con las -

angustias y ansiedades de una decisi6n de ese tipo, se abr!a el 

camino del empleo en la comunidad. Durante esta fase también -

el grupo serv!a de orientaci6n y lugar de discuci6n y apoyo. 

Áan en su fase de evaluaci6n, este proyecto muestra el 

nuevo tipo de enfoque a la delincuencia juvenil desde primicias 

socioldqicas, y pone as! mismo de relieve.la crisis reciente de 

instituciones de reclusi~n donde el menor est4 insertado en una 

estructura concreta en que toda labor est4 condenada al fraca--

so. 

Es muy importante remarcar' que si bien los resultados -

finales están por verse, hay algunos puntos que indu~blemente 

son positivos en las experiencias reseñadas. 

El que entre compañeros se examinen problemas comunes, 

que se le da a cada uno la oportunidad de decidir por primera -

vez, problemas cruciales acerca de.sus propias vidas. 

El tratamiento provee satisfaccidn y prestigio a los 

miembros, ya que los m4s antiquos enseñan a los nuavosr se pone 

!nfasis en la conducta conforme a las normas y m4s adn en la ·-
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confrontaci6n de las conductas de otros con la propia, cada me

nor toma conciencia de su propia vida, relativa posici6n valor~ 

tiva, y por"dltimo, este tratamiento permite una salida favora-

ble a la posibilidad alternativa de una prisi6n prolongada sin 

restricciones mayores. (3) 

5.3 PROGRAMA DE SOCIALIZACIOH A MENORES INFRACTORES. 

Teóricamente, se ha discutido y se sigue discutiendo el 

concepto, el contenido y la naturaleza jur!dica de la infracci6n 

de menores. En las primeras d~cadas de este siqlo muchos espe-

cialistas eran partidarios de conceder a los tribunales tutela-

res de menores una amplia competencia objetiva. 

Como ejemplo basta citar a Cuello Cal6n que, escribe de 

cididamente1 "Es mi creencia que la competencia del Tribunal J~ 

venil no debe tenderse solamente a los menores que hayan infri.!l 

gido la Ley Penal, sino a todos los que se hallen en peligro de 

corrupción o de delincuencia. El hecho de haber ejecutado el -

menor un hecho previsto como delito no debe tener otro alcance 

que el de una prueba de su inmoralidad o peligrosidad, pero no 

es m4s que un stntoma que ha de ser completado con otros prove

nientes de la minuciosa observación de su personalidad y de su 

(JI R. PEORO VAVIV,• Sociotogla C~iminat Juvenil, Cua~ta Edicidn 
8ueno4 U~U.i Vepalma, 1914, pd.91., 101 .. 110. 
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ambiente, gran nllmero de niños autores de delitos, son mucho m!':. 

nos corrompidos y menos necesitados de educación que otros que 

no han infringido aGn la Ley Penal, ciertos delitos, como lesio 

nes, daños y hasta cierto punto atentados contra la propiedad,

como ciertos hurtos, no revelan necesariamente un niño cuya mo-

ral haya de ser enderezada y reformada. 

Por el contrario, son numerostsimos los niños que comp~ 

recen ante los tribunales en concepto de abandonados o en peli

gro moral; profundamente depravado• poseidoa por todc? 96nero de 

vicios y de d~lincuencia.o inclinaciones perveraaa que no fian -

delinquido atln en sentido. l89al, nifios dispuestos al delito y -

caeran en 61 en cuanto se presente la ocas16n propicia o mucha

cllos que han delinquido ya, pero cuyos delitos han permanecido 

ignorados• • ( 4 ) 

Actualmente eminentes penalistas en norteaaGrica, en -

Alemania, y en otros paises analizan y discuten apacionadamente 

el concepto y la funci6n de inf racci6n en el Derecho TUtelar P! 

nal de Menores, ante la disyuntiva de la prevenc~6n general por 

uncl parte y ·1a resocializaci6n y prevenci6n especial, .por otra 

surgen opiniones distintas, alguno• se inclinan 'decidicla:lente -

en pro de la sequridad jur!dica adn consistentes de que corren 

peligro de impedir el desarrollo de las posibilidades pedag6c¡i

(4 I CUELLO CALOU. C11..im.i.naU.dad ln8an.Ul 1J Juvuil año 1934. C.i 
tado poli. Be~.i.4ta.in Anton.lo, Oet.lncuencia Juvtni:J., Re.vi4ta ~ 
Mu.lean« de Oe.11.eclto Penat, Ene.11.o-Ma11.zo 1916. Nhico, ~.F. • 
C.lt. p4.9. 15. 
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coasistenciales. Otros incluyen en la competencia de los tribu 

nales de menores toda conducta del menor que pueda servir de !~ 

dice de una personalidad irunadura y necesitada de tratamiento, 

aunque esta concepcidn abra la puerta de fáciles violaciones de 

los eleme~tales derechos del niño y de la familia. 

Reflejando las diversas posturas de los te6r~cos, l~s -

legislaciones de los diversos paises, al delimitar la competen

cia objetiva de los tribunales de menores, oscilan entre dos -

criterios extremos: 

I.~ El .amplio de la Asocialidad, que incluye junto con 

el concepto de infracci~n infantil las acciones antisociales y 

las asociales (las malas conductas, inadaptadas, o peliqrosas). 

II.- El estricto de Antisocialidad o tipicidad penal -

que abarca s6lo las acciones consideradas delitos en el c6digo 

penal, y excluye las acciones asociales. 

Como ejemplo la leqislaci6n moderna que sigue el crite

rio de asocialidad puede citarse la Ley Mexicana que crea los -

consejos TUtelares para Menores Infractores del Distrito Fede-

ral y Territorios Federales, promulqada 26 de diciembre de 1973, 

publicada en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1974. 

Tambidn admiten el concepto amplio de infracci6n o ina

daptaci6n las legislaciones de menores.de canad4, Francia, Ja-

pe5n, Norteamdrica, etc.. En los Estados Unidos los tribunales 



de menores actOan con competencia ampl!sima que incluye no s6lo 

las acciones consideradas delito sino tambi~n otras acciones o 

conductas, tales como faltar a la escuela deshobedecer a los pa 

dres, perturbar levemente el orden pOblico, usar lenguaje obse

no, frecuentar establecimientos de bebidas, etc., pero actual-

mente muchos autores critican esta le9islaci6n y propugnan que 

' los tribunales de menores deben limitarse a juzgar sancionar --

anicamente las acciones delictivas. Esta tendencia plasrn6 par

cialmente, hace ya una decena de años, en las leyes de 1963 y -

de 1966 en Nueva York de Illinois. 

La legislaci6n de otras naciones, la mayor!a de los pa! 

ses socialistas, sigue el sistema de tipicidad penal y atribuye 

a la competencia de los tribunales de menores Onicamente aque--

llas acciones que el c6digo penal considera delito, dejando las 

meras inadaptaciones para las autoridades administrativas. (S) 

Tanto los jueces, como muchos de los actuales conseje-

ros de menores, han venido abusando, desde hace tiempo, en sus 

resoluciones finales, del envto de ~stos a los variados intern! 

dos. Parece esto denunciar su escaso aprecio de los valores qw. 

la familia cultiva, pero tambi~n puede significar que desean 

castigar al menor, separ!ndolo de ella. Por Gltimo, puede ser 

¡5) BERÍSTAIN ANTONIO, Velincuencia Juvenil, Revi.&ta Mexicana • 
de Vel!.echl) .Penal, Enel!.o - Mal!.zo, 1976, MEXICO, V.F. Cit, • .,. 
pr!g.&. 16 a 22. 



resultado de la falta de capacitaci6n para ejercer sus delica-

das funciones, o del exceso de confianza en unas instituciones 

que frecuentemente desconocen. Estas normalmente, por las fa-

llas de su personal, no crean ideales en los menores y tambi~n 

descuidan la formaci6n de metas a largo plazo, convirti~ndoles 

frecuentemente en adultos menos que mediocres, que se preocupan 

s6lo 'por asegurar el pr6x.úno alimento, sin importarles la forma 

adecuada o antisocial de alcanzarlo. 

Recordamos que en mdl.tiples internados para menores, 

del mundo actual, sean asistenciales, educativos o de infracto

res, la irunensa mayoría del personal, no es seleccionada ni ca

pacitada espec!ficamente para cumplir sus funciones e ignora, -

en primer tArmino, la psicolog!a de la edad evolutiva de que -

se trata y en segundo, las normas pedagdgicas modernas, necesa

rias para el correcto manejo de los menores. Adn m4s el perso- . 

nal de vigilancia y de servidwnbre, frecuentemente no ha termi

nado ni siquiera su primaria, y hay veces que es vicioso o está 

bastante enfermo. 

Las columnas principales que deben sostener la labor -

educativa en los centros de internado para menores infractores 

son: 

El amor hacia la juventud, que indica la necesidad de -

tenerla cerca, tratar con ella y sentir en lo !ntimo el entu- -

siasmo por ayudarla y conducirla. 
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La t~cnica, que hace Qtil el conocimiento cient!fico y 

pr4ctico de c6mo se debe actuar habitualmente, para guiar hacia 

el éxito a cada uno de los menores, tanto enseñandoles a cubrir 

sus necesidades vegetativas, como velando por su superaci6n in

tegral, gracias a la labor pedaq6qica, deportiva, diet~tica, de 

presentaci6n personal, de atenci6n a la salud etc •• 

No debemos olvidar que, para que el niño normal se desen 

vuelva dentro de su medio natural, la familia, requiere que se -

llenen sus principales necesidades presentes y futuras, que son1 

amor, alimentaci6n, vestido, habitaci6n. salud, educaci6n, juego 

buen ejemplo, estimulo para actuar, estimac16n de lo logrado, y 

libertad progresiva durante el crecimiento, para su desarrollo -

equilibrado. Ya crecido, se le incorporar! a un trabajo autori

zado e id6neo. 

Si bi~n es cierto que esta, necesidades tambi~n existen 

en los menores internados, tambi~n lo es que pocas veces el pe! 

sonal tiene conocimiento de todas y cada una de ellas y de la -

forma de satisfacerlas. 

La incomprensidn para los alumnos se deriva frecuente-

mente del bajo nivel. cultural y del desconocimiento psicol6qico 

y pedagdgico, en los internados para menores infractores, se ol 

vida que el ejercicio diario de la libertad es indispensable 

para adaptarse a la sociedad, y que la libertad debe concederse 

progresivamente al niño y al adolescente para evitar abusos, r~ 
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tardos evolutivos y errores. 

Debido a que la carencia fundamental de los menores es 

la afectiva, causada por el abandono, los malos tratos, la orf~ 

dad, etc. habrá que poner en práctica las siguientes medidas, -

que tras ·ae disminuir las frustraciones, aumentarán la seguridad 

en s! mismos y la confianza en los demás disminuyendo tambi~n la 

agresividad: 

l.- Recibir a cada menor con afecto; sin admitir presi2 

nes y sin presionarlo; darle buen trato. 

2.- Enseñarle desde el primer d!a todo el plantel y pr~ 

sentarle al personal con el que vaya teniendo contacto. 

3.- Presentar al recidn llegado con sus compañeros sea 

en lo personal o colectivamente y recomendando se tenga con ~l 

una actitud de camarader!a. 

4.- Tratarlo con suavidad, pero con plena firmeza. 

s.- Brindar apoyo moral y práctico a cada menor en sus -

momento de tristeza y depresi6n. 

6.- Brindar esttmulos variados para que actue; desde una 

sonrisa o un apret6n de manos, hasta hacerle contar con los ele

mentos materiales para impulsarlo, 

7.- Estimar sus realizaciones como buenas, lo hecho esta 
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bien, en el futuro lo haras mejor. 

8.- Pasar con los alumnos algunos momentos de cada d!a 

para conversar, jugar, pasear, dibujar, leer, etc •• 

9.- Confiarles encargos sencillos, y dificultad crecien 

te y elogiar su cumplimiento. 

10.- Enseñarles las reglas de la cortesta y la convenie~ 

cia de ayudar a otros. 

li.- Llevar de excursian de fin de semana, a quienes lo 

merescan por su buena conducta. Durante la excursi6n enseñar -

las caractertsticas del lugar visitado, sus antecedentes y sus -

significados. 

12.- Hablar con los alumnos individualmente cada vez que 

lo soliciten o lo necesiten. 

13.- Mantener la actitud de afecto pe%111a.nente para todos 

y cada uno de los menores, hablandoles por su nombre. 

14.- uacerlos sentir que el afecto permanente para todos 

se paga con afecto y que en la vida todo es mutuo y proporcional 

a los propios merecimientos, que no hay nada gratuito, que todo 

debe ganarse y pagarse, y que los abusos hacen ganarse enemista

des. 
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15.- Evitar toda actitud dura o negativa como los gri-

tos, los apodos, los insultos, o cualquier clase de maltrato, -

salvo el caso de agresi6n f!sica del menor, que debe ser contro 

lada de inn¡ediato. 

La pedagogta correctiva ha sido tratada pocas veces en 

forma sistem!tica, lo que hace que la bibliografta al respecto 

sea escasa_ y a veces demasiado qen~rica. Sin embargo se cuenta 

con arttculos especializados, capttulos de libros y opusculos -

que tocan aspectos particulares, lo que no resuelve nuestra pr!n 

cipal dificultad, que es la relativa al sistema general de la -

pedagogta correctiva de menores infractores. 

Ello da lµgar a que nuestro trabajo pr!ctico sea en cie! 

to grado creativo, con todos los peligros que esto entraña y que 

reconocemos desde luego; entre ellos, el de ser objeto f4cil de 

ataque, por los errores en que se incurre al pretender explorar 

un campo casi intocado. Por otra parte, aunque mQltiples pers2 

nas trabajan en estos asuntos pocas han entrado al terreno cie~ 

t!fico, sea porque no se cuenta con los medios necesarios de i~ 

vestigaci6n, o bien porque no es renumerativo este trabajo, a -

pesar de sus muchas dificultades de tipo humano, orqanizativo,

econ6mico, cient!fico o pol!tico. 

Nuestro tema concreto parecta ser, a simple vista, sen

cillo, sin embargo, sea por limitaciones personales o de otra -

!ndole tenemos mdltiples dudas que comprenderán fácilmente qui~ 
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nes se dedican a la investigaci6n cient1fica. Igualmente debe

mos advertir que no pretendemos usar la terminolog!a t~cnica, -

sino en la medida indispensable para ser claros. Si algún va--

lor tiene nuestro intento, es el de servir solamente de est!mu-

lo a los estudiosos, para que mediten las graves dificultades a 

que se enfrenta el personal de las casas de tratamiento y de 

educaci6n de los menores infractores, en una ~poca todos nos 

sentimos autorizados para opinar sobre el problema de la "delin 

cuencia juvenil", sin haber captado sus profundos secretos. 

Para salvar a los menores infractores de una trayecto-

ria antisocial futura, debemos tratarlos como lo har!a un buen 

padre de familia, satisfaciendo, oportuna y adecuadamente sus -

necesidades y estirnul~ndolo para el cumplimiento eficaz de sus 

necesidades y deberes.(&) 

(6) SOLJS Q.UIROGA HECTOR, Ju.6.ti.cia. de. Me.noJte.6, ln6ti..tu..to Ua.c.i.o-
11al de C.i.e.11c.iaJ Pe11a.le.6, Mlitico, V.F., 1983, pif.g6. 167 a. 18Z. 



CONCLUSIONES 

1.- La readaptaci6n social se da· solo cuando un menor no ha si-

do educado o preparado para vivir dentro de un círculo so--

cial. 

2.- Dentro de la delincuencia infanto-juvenil se encuentran 3 -

etapas; niñez, adolescencia y juventud, en ~sta filtima ya -

se tiene la fuerza y capacidad suficiente para dicernir las 

conductas realizadas. 

3.- El problema de la delincuencia infanta-juvenil .reviste ca--

racter!sticas en las que se hace necesario la investigaci6n 

constante y la renovaci6n diaria de los conocimientos b!si

cos, lo que algunas veces se hace dif!cil, por la falta de 

apoyo dado al estudio cient!fico del delito y quienes lo co 

meten, lo que hace que la formaciOn de profesionales en 

esta materia no cuenten con los medios informativos necesa-

ríos y que cuando existen son estos insuficientes, antiquos 

e inoperantes en la realidad actual. 

4.- Este viejo mal que no podemos desaparecer, parece crecer -

r.t:Is en la actualidad, pese a las grandes medidas que el Go-.. 
bierno l-!exicano pone cada d!a con apoyo de nuestras leyes -

de protecci6n al menor el problema se torna alarmante, pues 

a diario sabemos que casos aterradores1 los tormentos y vej_a 

ciones de infante son comunes en nuestro pa!s. La concien-

cia de res¡;.onsabilidades se ve deteriorada por el vicio, la 



miseria e irresponsabilidad paternas, por otro lado, las Cd!!!, 

pañas permanentes de Planeaci6n Familiar nos reportan una -

disminuci6n de nacimientos dentro de las familias organiza

das, y con conciencia del valor y responsabilidad de tener 

un hijo. Pero si analizamos las estad!sticas de mujeres -

violadas y madres solteras es altamente preocupante, pues -

en muchos casos se trata de padres drogadictos y alcohOli--

cos. 

s.- El fenOrneno de la educaciOn en nuestro pa!s reviste caract~ 

r!sticas muy peculiares y distintivas de otros paises, Si -

aunado a las precarias condiciones de trabajo de los maes-

tros, a sus problemas muy personales, pero que vienen a pe!. 

cutir de una forma directa sobre el sistema educacional y -

el grado de aprovechamiento de los alumnos, les sUmamos ad~ 

m~s la intransigencia y necedad de las autoridades, pues es 

obvio reconocer el fracaso de este sistema educacional muy 

nuestro y muy mexicano. 

6.- En el factor familiar es donde se genera la deformaci6n de 

la conducta infantil, ya que por causas diversas como la d~ 

sorganizaciOn y desintegraci6n familiar, as! como familia -

numerosa, es coman el descuido del menor, lo que trae como 

consecuencia que quede expuesto a todo tipo y g~nero de in

fluencias para su corrupciOn. 



7.- Durante este decenio se han aportado pruebas cada vez más -

numerosas de que la droga es nefasta para la salud. En los 

Qltimos años, el cuadro se ha ensombrecido aQn mas al darse 

a conocer los resultados de investigaciones que han puesto 

de manifiesto los innegables daños que provoca en el cuerpo 

humano. Hoy, el aspecto de una humanidad con graves taras 

genéticas constituye una pesadilla para cient!ficos y m~di-

cos. 

s.- Dentro de nuestras clases sociales tambi6n tenemos grados -

de delincuencia infanta-juvenil, solo que para los ricos y 

poderosos son travesuras, mientras que en la clase baja en 

los pobres y desvalidos es delincuencia y la clase media se 

fusionan ambas. 

9.- Desde los primeros registros que existen en la Historia del 

hombre este se ha excedido en la ingestiOn de bebidas alcol_!5 

licas para producirse euforia, .para celebrar rituales reli

giosos: para alegrar reuniones sociales y para descansar de 

un estado emocional de frustraciOn. Uno de los problemas -

constantes a que se enfrenta la sociedad es el de como reg~ 

lar el conswno excesivo de las bebidas embriagantes. 



10.- La niñez mexicana ha sido poco protegida ya que desde la -

Conquista Española, la Independencia, la Reforma, y la Re

voluci6n, han dejado una gran cantidad de huérfanos y des

protegidos. El C6digo Penal de 1871, fue el primero en to 

marlos en consideraci6n, continuando con el Proyecto Hace

do Pimentel de 1912, despues del movimiento armado de 1910, 

cuando el pais se encontraba en calma el Gral. Calles exp~ 

de la Ley de Previsi6n Social de la Delincuencia Infantil 

en el año de.1928, m!s tarde toman como base la edad de -

dieciocho años como l!mite de la minorta de edad, caracte

r!stica del Código de 1931, el cual funcionó hasta el 22 

de abril de 1941, cuando se fundan los Tribunales para l·Ie

nores en México, bajo su Ley Org&nica y normas de procedi

miento. En la actualidad contamos con la Ley que Crea El 

Consejo Tutelar para.Menores Infractores del Distrito Fed~ 

ral y Territorios Federales, publicada en el Diario Oficial 

el 2 de agosto de 1974, y la presente Ley entró en vigor a 

los 30 d!as de su publicación, y en la misma fecha quedan 

derogadas las Leyes anteriores. 

ll.- Dadas las caracter!sticas propias del reqimen de los meno

res, nos permite en todo caso un preciso y mejor informado 

control sobre los resultados de las medidas tomadas para -

su tratamiento. Haciendo todo lo posible porque el menor 

no pase al internado o casa de protección, sino que quede 

al cuidado de sus padres o tutores. Es sutil, por cierto, 



la forma entre los estados de peligro y las actuaciones de 

mero abandono que s6lo hagan recomendable el ejercicio 

asistencial del Estado. 

12.- Sobre estos linderos habr~ de pronunciarse oportunamente -

el Consejo Tutelar, elaborando as! una sana jurisprudencia 

en torno a su propia competencia. Esta conducta debe reve 

lar a su vez con todo fundamento, la inclinaci6n en que su 

autor se encuentra de causar daños, ya sea a s! mismo, a -

su familia o a la sociedad. Por dltimo, esta conducta de 

orientaci6n dañosa ha de ameritar y justificar, dadas sus 

caracter!sticas, la actuaci6n preventiva de males mayores: 

actuaciones t!picas. Sobre esta necesidad debe pronunciar

se el propio organismo. Es novedad que del Consejero Ped~ 

gago se requiera la especializaci6n de menores infractores, 

as! como todo el personal que labora en el Consejo Tutelar. 

13.- Existen en nuestro pa!s una variedad de programas cient!f! 

camente muy adelantados, pero por mucha.s razones no han -

funcionado al menor en el porcentaje esperado, por lo tan

to insistimos en que no habr~ mejor instituci6n que la de 

su hogar. 

14.- Seguimos llevando a cuestas todav!a el lastre de la indif~ 

rancia tanto de la poblaci6n como de la burocracia la que 

con su escepticismo caracter!stico provoca el rechazo y la 

obstaculizaci6n ante nuevas y modernas técnicas y sistemas 



para quienes con tenasidad se dedican al estudio, protec-

ci6n y tratamiento de menores de conducta antisocial, 

15.- Esta falta de inter~s en el tratamiento de los menores in

fractores puesta de manifiesto en la dificultad y lentitud 

con que a veces se actaa, permite que quienes son objeto -

de ellas, pierdan la fe en los sitemas de justicia a tra-

vés de tratamiento y la rehabilitaci6n, volviendo rn!s pro

fundas las diferencias entre quienes han infringido las l~ 

yes volvi~ndolos ap!ticos y desinteresados de su misma si

tuaci6n conflictiva tornando esta misma aún rn!s diftcil. 
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