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NOTAS PRELIMINARES 

Consideré adecuado hacer algunas apuntaciones preliminares antes de 

entrar de lleno al tema motivo de estas lfneas, coda vez que la Importancia 

de este tema en la actualidad requiere que sea tratado con derta delicadeza. 

Con todas las limltantes que representa a un recién egresado de la Uni

versidad un tema de tesis con el fin de sustentar un examen profesional, pido 

a quien tome un poco de su valioso tiempo para leer estas 11neas mis más si.!l 

ceras disculpas por las deficiencias que pudiera encontrar en alguna de las 

consideraciones que se traten en este modesto trabajo. 

En una oplni6n muy particular, considero necesario que todo niilo, en 

la medida de sus posibilidades, en su edad primera, obtenga un minimo de ed_!! 

caci6n académica, moral, asi como espiritual, a fin de que esto sea un instru

mento de defensa en la vida del adulto, adquirido durante su infancia y ado

lescencia. Sin embargo, el factor fundamental de la educacl6n son los padres, 

quienes con carii'to y disciplina, podrán impregnar en el menor un sentido de 

responsabllldad y orden que le ayudará a Integrarse a la vida colectiva. 

Por desgracia en nuestro México hay infinidad de menores que carecen 

de todo lo que he señalado en el párrafo anterior y que obviamente Influyen 

de manera determinante en su desarrollo. Las familias de estos chicos, son 

familias incompletas, faltas de padre, de madre, de cariño, de atención, que 

Influyen en su desarrollo hasta la adultez. 

Desde muchos años atr1ís, personas especializadas en el tema han lucha

do por conseguir para los menores desprotegidos, desam9arado, etc., Instala

ciones y satlsfactores más o menos decorosos a tin de que los menores infrac

tores obtuvieran un mtnlmo de seguridad, asistencia, proteccl6n, educacl6n, etc. 

Estas gentes han logrado mucho pretendiendo un desarrollo ffslco y pslcol6g!_ 

co adecuado· que ha permitido a esos menores readaptarse a la sociedad como 

miembros Citlles a ésta. 

En algunos otros ce.sos, la conducta de los menores se encuentra tlplfl-
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cado en las leyes penales, pero dada su incapacidad parn discernir lo bueno 

de lo mulo, se ha optado por dar u. esos pequenos un tratamiento adecuado, 

ya que si se les tratara como delincuentes, la lnLencl6n de alivio sería inú

til. Ya reza un sabio refrfin: "Quien con lobos undu, a aullar se ensc1iu". El 

tratumlento del que se habla con antelaci6n, se extiende también a los meno

res cuando !!stos infringen los reglamentos de policía y buen gobierno. 

Este tipo de situaciones ha dudo lugar a que existan lugares de asisten

cia y protección como lo son !os Consejos Tutelares, aunque en algunos de 

los Estados se llar.ien todavfa Tribunales para Menores. 

El Consejo Tutelar, según su ley constitutivo y la interpretación que 

se desprende de la misma, es una institución protectora de la infancia que ha 

luchado contra la desviación de la conducta de lo~ menores, aplicando medidas 

para el tratamiento y dundo la importancia que· merece el hogm del menor, 

haciendo lo posible por reintegrarlo de inmediato al mismo. 

Lo anterior obedece a que el hogar e:; el lugar más adecuado casi en 

todos los casos, para que el menor mejore ffsica y paiqµicamente. Ademlís no 

podemos olvidar que los padres son la única fuente de amor y carii'lo de los 

nli'los. 

Suele suceder que hay padres que nunca desearon a sus hijos y resulta 

aún más triste que estos menores sean explotados, maltratados o Inclusive a

bandonados y es aquf cuando en verdad vemos lu necesidad Imperiosa de insti

tuciones protectoras, orientadoras y educadoras como lo son los Consejos Tut~ 

lares, no solo para menores infractores, sino para todos los que lo necesiten. 
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CAPITULO PRIMERO 

a) Consideraciones Generales sobre los Tribunales para Menores y los Actua

les Consejos Tutelares. 

Desde ~pocas muy remotas al menor se le ha Intentado dar un trata

miento diferente al de los adultos por su Incapacidad, nada menos que en Ro

ma, cuna del derecho, a los menores de veinticinco anos se les consideraba 

en el evento de haber cometido algún delito. Desde la antigüedad los meno

res siempre han estado al lado de los padres quienes se han encargado de edQ 

carios y los han tenido bajo su custodia y con facultades amplfsimas sobre 

ellos, lo que hasta en algún momento de la historia lleg6 a ser escandaloso, 

ya que se concedTa a los padres plena libertad hasta en la disposición de la 

vida de sus hijos, Tiempo m!is tarde las cosas cambiaron, y para entonces 

los menores eran sometidos a juicios ordinarios como cualquier adulto, lnclusi

reclutdos en los mismos lugares los adultos, los jóvenes y nh'los, lo que trajo 

como consecuencia un Influjo terrible en la conducta de los menores, al tener 

relacl6n con gente de mucho más experiencia para lo malo que los pequeilos, 

Años más tarde se empezó a considerar la corta edad de los niños y a estu

diar si su conducta habia sido con o sin discernimiento, lo cual se valoraba 

a fin de agravar o atenuar la pena. 

Por los años veintes de este siglo surgió un proyecto de reformas a la 

Ley Orgfinlca de los Tribunales del fuero Común del Distrito federal, en el 
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que se proponfa la creacl6n de un tribunal de proteccl6n a la Infancia y al 

hogar que tenfa su orl,~en en 1'1 Le.y de Relaciones Familiares de Venustiuno 

Carranza y los que fueron comisionados para la elaboración de este proyecto 

eran los abogado¡¡ Martinez Alomía y Carlos M. Angeles; ellos argumentaba11 

la necesidad de proteger y ayudar a los menores y sus familias orient~nd(llos 

y educándolos. lo mejor posible y así se fueron gestando los prtmeros intentos 

de crear un Tribunal de Menores. 

En el año de 1921 se organizó el primer Congreso del Niño donde se 

aprob6 la posibilidad de creación de un Tribunal para Menores y un Patronato 

de Protección a la infancia. Para 1923, en el estado de San Luis Potosi, fue 

lnaugur¡ido el primer Tribunal de Menores gracias a los esfuerzos realizados 

por el Procurador de Justicia de ese Estado, Lic. Carlos García. En el Distri

to federal se habia creado una Junta Federal ge Protección a la infancia en 

1924 y posteriormente, en el afio 1926, gracias a los e:;íuerzos del Dr. Rober

to Solfs Quiroga, se crea el Primer Tribunal de Menores, ( l) según proyecto 

presentado al entonces Director Escolar de los Establecimientos Penales del 

Gobierno del Distrito Federal, Prof. Salvador M. Lima y a la Profa. Guadalupe 

Zui'liga, quienes lo consideraron de gran Importancia y decidieron presentarlo 

al Lic. Primo VIiia Michel, Secretarlo General del Gobierno del Distrito Fe

deral. Con la debida autorización del Gobernador del Distrito Federal y del 

Presidente de la República, General Plutarco Elias Calles, se formula y se ex

pide el 19 de agosto de 1926 el Reglamento para la Calificación de los lnfraf. 

tores Menores de Edad en el D. f., creando como consecuencia, el Tribunal 

para .Menores. (2) 

El principal objetivo del Tribunal para Menores de 1926, era aliviar un 

poco la excesiva cantidad de menores que tenian desviaciones en la conducta, 

resultado de la deficiente organizaci6n social que tenfa sus riíÍces en la gesta 

revolucionaria. El Tribunal atendia a los menores que habfan cometido faltas 

administrativas, as! como las sei'laladas en las leyes penales, que no fueran 

propiamente. delitos que hubieren cometido los menores de 16 años. 

(l) Solis Qulroga Hf:ictor, "Justicia pa_ra Menores" INCP. 1983 pp. 51 y 52 

(2) Solts Qulroga Ht\ctor, "Revlstu Criminalia" No. 10 1962 pp. 624 y 625 
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Entre las facultades del Tribunal se encontraban las siguientes: a) Call·· 

flcur las faltas, b) reducir o conmutar las penas, c) conocer de los casos de 

vagancia, mendicidad, etc., el) auxiliar u lus autoridades judicales cuando tu

vieran procesos en contra de menores, e) atender solicitudes de padres respec

to de menores incorregibles, además de tener a su cargo los Centros de Obse!_ 

vacl6n y las Correccionales. 

El Tribunal se formaba por tres jueces: un médico, que en este caso 

era el Dr. Roberto Solfs Quiroga, un profesor normalista, Salvador M. Lima 

y un experto en psicología, Guadalupe ZCu1iga. Además el Tribunal contaba 

con un cuerpo de delegados de proteccl6n a la infancia. Los jueces tentan 

facultades de amonestar, devolver al hogar, Imponer vigilancia, someter a tra

tamientos médicos, o bien enviarlos a centros correccionales, tomando en cuen 

ta su edad, estado de salud, asi como su estado fisico-mentul. 

Para 1928 se expldl6 la Ley sobre la Previsl6n Social de la Delincuen

cia Infantil en el Distrito federal, también llamada Ley Villamichel, la cual 

sustrata a los menores Infractores del C6dlgo Penal e irresponsabillzaba sola

m~nte a los menores de 15 ai'los de edad. (3) 

La lntenci6n primordial de esta ley era proteger a los menores de la 

perversi6n en la que se encontraban, ya hubiera sido por el medio social en 

el que se desenvolvtan o bien por el medio familiar viciado. La Ley antes 

mencionada proporcionaba a los juzgadores ciertas bases con el fin de que con 

formaran su criterio dentro de un cuadro previamente establecido en la ley, 

que Iban encaminadas a que sus resoluciones fueran las m§s atinadas para co

rregir las perturbaciones, desviaciones de la conducta, ast como sus afecciones 

ftsicas o mentales. Todas las medidas antes mencionadas se aplicaban de a

cuerdo al desarrollo fislco y puberal del menor •. 

Algunas de las justificantes de la Ley sobre la Previsl6n Social de la 

DellncuenclE! Infantil, eran que el menor de 15 años que Infringiera las leyes 

penales y que era sometido a procesos penales formales como cualquier adulto, 
/tendta 

(3) Solis Qulroga, Héctor Op. Cit. pp 
0

627 y 628 
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a ser viciado en su conducta por el ambiente social que existfo en los pena

les, siendo esto u todas luces un lu¡:ar inadecuado para estos pequel'los y no 

sólo eso, también muchas veces el medio familiar no era adecuado para que 

el menor pudiera ser enviado u su hogar, dado que los padres, por su ignoran

cia y descuido hacia el menor, le causaban un ·grave daño con consecuencias 

muy penosas. 

Asf se suscitaron mGltlples factores que dieron origen a la creacl6n de 

Instituciones que se dedicaron a la atencl6n de los problemas que. surgfan en

tre la sociedad mexicana, ya que no era el acto lo que deberta tomarse en 

cuenta, sino las condiciones bajo las cuales se habta cometido la falta y to

mando en conslderacllín las condiciones pslcoftslcas y sociales del lnfra~tor, 

a efecto de que las medidas fueran las adecuadas para que la conducta del 

menor mejorara y pudiera readaptarse socialmente. , 

El articulo primero de la ley es muy ilustrativo por lo que consideré 

Imprimirlo textualmente: "En el Distrito Federal los menores de 15 anos de 

edad no contraen responsabilidad criminal por las Infracciones u las leyes pen,!! 

les que cometan¡ por lo tanto, no podr!in ser perseguidos criminalmente, ni 

sometidos a proceso ante las autoridades judiciales pero s61o por el hecho de 

infringir dichas leyes penales o los reglamentos circulares y disposiciones gu

bernativas de observancia general, quedan bajo la protecci6n directa del Esta

do, que previos la observaci6n y estudios necesarios, podrfl dictar las medidas 

conducentes a encausar su educacl6n y alejarlos de la delincuencia. El ejercj_ 

clo de la patria potestad o de la tutela quedará sujeto, en cuanto a la guarda 

y educaci6n de los menores a las modalidades que le impriman las resolucio

nes que dicte el Poder PC!bllco, de acuerdo con la presente ley." 

El hecho de haber sustrafdo a los menores .de 15 ailos de los jueces del 

orden comCió y de la pollcta slgnific6 un gran avance, sin embargo esta lnstit_!! 

c16n mantente su organizacl6n original de un. juez pslc6logo, un pedagogo y un 

médico quien.es se encargarfan de aplicar las medidas necesarias, a fin de dar 

soluci6n a los mCiltlples problemas que se les presentaban. 

El procedimiento que morcaba In ley en estos establecimientos conside

rados como recintos auxiliares paro aplicar las medidos de cducaci6n en for

ma resumida era el siguiente: los jueces tenlon la obllgacl6n de tener al me-
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nor bajo su observacfon Integrando el expediente de estudios médico, pslcol6&!_ 

co, pedag6gico y social con los cuales se auxiliaban pnra conformar su crite

rio y no podtu exceder de 15 dfas que era el término de internacl6n prelimi

nar en la Casa de Observacl6n y dependiendo de los resultados de los estu

dios, se adoptaban las medidas correccionales de vigilancia, educativas y pro·· 

tectoras. También se ocupaban de los menores abandonados, vagos, lndlsclp!!. 

nedos, menesterosos e incorregibles. (4) 

El 15 de noviembre de 1926 se expld16 el primer reglamento de los Tri 

bunales pera Menores del D. F. y en 1929 se expidí6 un decreto, en el cual 

se consideró que la labor de juez de menores adquirfa la calidad docente. 

Desafortunadamente, en 1929 fue expedido el nuevo Código Penal para 

el D. F. que lnclufa en su texto nuevamente a los menores infractores como 

responsables de los delitos, pero por fortuna la vida de ese c6digo fue elTme

ra. 

Para el ai\o 1931 se da vigencia a un nuevo Código Penal, que tenia 

la misma influencia que el del ai\o 1929, ya que incluia a los menores de e

dad como responsables de los delitos que éstos cometieran. 

Los Tribunales de Menores hasta el año de 1931, dependian del gobierno 

del Distrito federal, pero en 1932 pasaron a manos del Gobierno Federal, es

pecTflcamente de la Secretaría de Gobernacl6n, quien dirige la polltlca gene

ral de gobierno según lo que dispone el arttculo 27 Fracc. XXVI de la Ley 

Orglinlca de la Admlnlstracl6n Pública federal. En ese mismo ano tuvo lugar 

el Segundo Congreso del Nifto, en el que se dlscutl6 la posibilidad de dar a 

los menores una atenci6n educativa, protectora y dar ciertas libertades a los 

establecimientos encargados de los menores infractores. 

Para el ano de 1934 se expide un nuevo reglamento de los Tribunales 

para Menores y sus lnstltlJciones Auxiliares que fue sustituido por otro del ano 

(4) lbfdem. p. 626 
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Ui39. En 1936 se funda una comlsi6n instaladora de los Tribunales para Men.Q_ 

res que tuvo funciones en toda la República, ya que se lnform6 a todos los 

Gobernadores de los Estados de la necesidad de crear un lugar que se ocupa

ro de atender todos los problemas que surgieran de los menores. Aunado a 

este aviso se enviaron una serie de estudios relativos a lu creación de un re

cinto que albergara a los pequei'los con problemas¡ dicho estudio también con

templaba estudios referentes u la necesidad de capacitar al personal que tu

viera que laborar en estos sitios, inclutan presupuestos, reglas de selección de 

personal, los lineamientos a seguir en la construcci6n a fin de que todos estos 

lugares fueran iguales en toda la república. La comisión que antes cité es

taba integrada por personas de la calidad profesional del Dr. Héctor Solfa 

Quiroga, Lic. Fernando Ortega y la Profesora Bertha Navarro, 

Para el año 1941, el dla 22 de abril se expidió la Ley Orgánica y Nor

mas de Procedimiento de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Au

xiliares en el Distrito Federal, que abrogaba el capítulo IV título tercero y 

capttulo Vlll titulo séptimo y la fracción XVI del artfculo 674 del C6dlgo de 

Pr<?cedlmlentos Penales para el Distrito y Territorios Federnles. También 

fueron abrogadas diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales 

del Fuero Común. 

En el texto original de la ley en comento, se facultaba a los jueces pa

ra que se Impusieran las sanciones que el Código Penal establecia y que no 

eran más que penas y esto, lógicamente, venta en contravención a lo dispues

to: por el artfoulo 21 constitucional ya que sólo el poder judicial es el único 

facultado para Imponer penas y el Tribunal para Menores tenfa el car§cter de 

autoridad administrativa. y por tanto éste no pod~a imponer penas. 

El Dr. Héctor Solfs Qulroga, Incansable investigador del tema, desde el 

afio 1936, mismo en el que escribió su tesis de licenciatura, lucho hasta lo

grarlo que el Tribunal para Menores fuera otro, inclusive con distinto nombre 

y un nuevo cCimulo de funciones, ya que. desde entonces consideró que sus fu.!!. 

clones eran muy parecidas a las de un tribunal judicial, criterio que exlstta 
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en el pensamiento de las gentes de este tiempo. 

En relación al procedimiento que se llevaba en el Trlbunal para Meno

res segGn lo que se puede desprender de su Ley Orgtinlca, en el inciso corres

pondiente lo expllcaremos. 

La ley de 1941 permaneció vigente por m1is de treinta aflos, pero se 

dej6 venir un acontecimiento, el fallecimiento del Dr. Gilberto Bolaflos Cacho, 

que era el titular del Tribunal para Menores desde muchos aiios atr§s, y a ra

zón de este acontecimiento vino el nombramiento del Dr. Héctor Solfs Quiroga 

en ese mismo ano de 19"/ l y se inlcl.S un Intensa labor tratando de hacer una 

serle de sugerencias a fin de que fuera modificada la ley del Tribunal para 

Menores. Afortunadamente, por esas fechas se convocó a una reunión, que 

trataba sobre el régimen jurfdlco de los menores en la que se propuso un ca!1! 

blo en el Tribunal para Menores que lncluTa hasta el cambio de denomlnacl6n, 

la Idea fue elogiada, se planteo una nueva organlzacl6n, la creaci6n de promo

tores, fljacl6n de una edad limite de 18 aflos que ya desde 1931 se planteaba; 

etc. Mlis tarde, se elaboró un proyecto de ley en el cual participaron la lice.!! 

ciada Victoria Adato de !barra, el Dr. Sergio Garcfa Ramirez, y el perito en 

la materia, Dr. Héctor Solfs Qulroga. La Iniciativa fue enviada al Congreso 

para que fuera discutida, todo esto en el per!odo de sesiones de septiembre 

a diciembre del ai'lo 1973¡ fue publicada en el Diario Oficial el dfa 2 de agos

to de 1974 y entr6 en vigor treinta dTas después. finalmente los esfuerzos 

de estas personalidades tuvieron un final feliz, no obstante esto ya en varios 

Estados se han construido los Consejos Tutelares o bien Tribunales para Meno

res, aunque la edad varTa de Estado a Estado, segGn lo crean conveniente. 

El espfrltu de la ley que crea el Consejo Tutelar para Menores, es de

jar atr1is las tendencias de trato igual a los meuores que a los adultos, argu

mentando que los menores son personas débiles frente a los adultos y que da

da su corta vida, carecen de experiencia y que muchas veces ni siquiera pue

den dlscernl~ lo bueno de lo malo por lo que deben ser sujetos de tratamien

tos ádecuados a su edad, educacl6n, estado de salud, etc. 
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b) Aspectos Relevantes Contemplados en los Códigos Penales de_1871 Marti

nes de Castro, 1929 Almaraz y 1931 Actual, 

Para 1862 el presidente Don Benito Jutirez ordenó se creara una coml

sl6n redactora de un nuevo ordenamiento penal; pero desgraciadamente vino 

la intervención. francesa y los . trabajos de redacción tuvieron que ser suspendi

dos. Sin embargo, con posterioridad, en el ai'lo 1868, se volv16 a Integrar la 

comisión Integrada por los sei'lores licenciados Antonio MartTnez de Castro, Jo
s~ Ma. Lafragua, Manuel Ortfz de Montellano y Manuel M. de Zamacona. Di

cho Código fue Inspirado en el Código Penal Español de Pacheco. El proyecto 

fue aprobado el 7 de diciembre de 1871 y comenzó a regir el dfa primero de 

·abril de 1872, que según el maestro Castellanos Tena, tiene tendencias de la 

Escuela Cllíslca del Derecho Penal (5). La sanción se fincó en la retrihución 

y la ejemplaridad y era proporcionada a la grave.dad del delito cometido, ade

m§s, se· aceptó el libre arbitrio para el juzgador, considerando las clrcustan

clas agravantes y atenuantes del caso concreto. 

El C6digo de Mantnez de Castro consideraba que los menores de nueve 

años eran totalmente Irresponsables, los que se encontraban entre nueve y ca

torce ai'los eran de situación dudosa acerca de su responsabilidad a criterio 

del juzgador y a los mayores de catorce afros , se les responsabilizaba como 

a cualquier adulto, no obstante lo anterior, la pena se atenuaba por la edad 

del Infractor. 

El Dr. Sergio Garete RamTrez, en un estudio hecho al articulo 18 Cons

titucional, se remonta al Código de Martfnez de Castro del que dt:sprende que 

en este C6digo se manejan dos supuestos: el primero consiste en que la mlno

rTa de edad de nueve años trae consigo una presunción "Juris et de jure" de 

falta de discernimiento y el mayor de nueve y menor de catorce que lnfringfo 

una ley penal, establecta una presunción "Juris tantum", de haber delinquido 

sin el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de una infraccl6n. (6) 

(5) Castellanos Tena Fernando, "Lineamientos Elementales del Derecho Penal, 
Ed. PorrGa, S. A. 1979 p. 46 

(6) Garcfa RamTrez Sergio "El artfculo 16 Constitucional" Ed, U.N.A.M. 
p.p. 92, 93 
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En el c!rndo Código se previeron penas y medidas especi11les, reclusl6n 

en establecimientos de corrección penal para mayores de nueve anos y meno

res de catorce, que delinquieron con discernlm lento, esto lo contemplaba el 

articulo 127 del C6dlgo Penal de 1871 y aún mejor, se estab lecleron lugares 

de reclusión preventiva de educación correccional para menores lnimputables 

que se c.ontemplaba en el articulo 157 de la multicidada ley, 

EspecTficamente en el capitulo segundo del' C6dlgo Penal de 1871, se 

habla de las circunstancias excluyentes de responsabilidad criminal. El artTcu

lo 34 dice a la letra: "Las circunstancias excluyentes de responsabllldad crl· 

minal por la Infracción de las leyes penaleJ son: Frece. V, ser menor de nueve 

anos, VI ser mayor de nueve y menor de catorce al cometer el delito, si el 

acusadt) no obró con el discernimiento necesario para conocer la Ilicitud de 

la lnfraccl6n". 

El capftulo diez que llevaba por nombre "Reclusl6n en Establecimientos 

de Educacli5n Correccional, Reclusl6n Preventiva en Escuelas de Sordomudos y 

Reclusl6n Preventiva en Hospitales, dice en el artfcub 157 que la educación 

· en establecimientos de educacl6n •:"Jrrecclonal solo se harli cuando a los acus.!!. 

dos menores de nueve anos se les considere responsables y se crea necesarTsl

ma la medida. Esto se daba solamente cuando el juzgador consideraba que 

la persona al cargo del menor no era la idónea o por la gravedad de la falta. 

·A los mayores de nueve y menores de catorce que infringieran una ley 

sin discernimiento, tambllin se lea reciura en esos establecimientos. 

El artTculo 158 deflnfa lo que se harla con algún acusado cuando se de.! 

conociera su edad y remltfa a lo dispuesto por el artTculo 157. 

El perfodo de reclusión lo fijaba el articulo 159 y decta que el periodo 

de reclusl6n serla lo suficiente para que el acusado concluyera su educación 

primaria y no excederla de seis a11os. 

El articulo 160, prohlbia reclusl6n en establecimientos de educación a 

los j6venes que hubieran delinquido con discernimiento y el 161, habla de la 

obUgacl6n del juzgador de practicar las diligencias de los juicios de menores 
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en los establecimientos de educación correccional y no en el juzgado y, cuan

do éste juzgare que hab!a obrado con discernimiento, se recluTa en estableci

mientos de educación correccional y en caso contrurio, en un establecimiento 

de educación penal. 

El artfculo 162, a mi criterio, fue uno de los preceptos mlis humanos, 

lúcidos y atinados de esta ley, ya que daba libertad al juez para devolver al 

acusado al seno familiar cuando hubiere mejorado su conducta o cuando lo co.!! 

slderara conveniente. 

Para 1903 el General Proflrlo Dfaz comisionó a un grupo de gente para 

que revisara la legislación penal de aquel entonces, en la que figuraba el li

cenciado Macedo; pero en cuando a lo que contemplaba de menores el Código 

Penal de Martfnez de Castro, no hubo mayores modificaciones que de estilo 

en la redacción, (7) 

En el ai'lo 1929, siendo Presidente de la Replíbllca el licenciado Emilio 

Portes Gil, se expidió el Código Penal, mejor conocido como Código Almaraz, 

·por haber formado parte de la comlsl6n redactora de dicho Código, sin em

bargo este C6dlgo tuvo un duración effmera, ya que contenTa mCiltlples erro

res técnicos y escollos prlictlcos, segCin criterio del maestro. Fernando Caste

llanos Tena. (8) 

El. Código Almaraz consideraba que los menores eran responsables de 

todos su actos en materia penal y que se lnstaurarfa proceso penal con todas 

sus formalldades en contra de los menores que delinquieran, inclusive a 

los locos, toxicómanos los sometTa a este tipo de procedimientos. Este Código 

se funda en el principio que dice "No hay delitos sino delincuentes" y toma 

como base la defensa social de la que habla la escuela positiva. 

Se estableció que los menores de 16 ai'los tenTan que ser sujetos de es

ta ley en cuando a sanciones al igual que los adultos, aunque se le daban o

tros matices, sin embargo el criterio práctico que se siguió, fue el de darle 

un enfoque protector y educativo. 

Las sanciones que se derivan del te"to original de este Código son or-

(7) "Leyes Penales Me"lcanas" Vol. l.N.C.P. 1979 pp 374, 375, 390 
(8) Castellanos Tena, Fernando Op. Cit. p 47 
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dinurlas casi todas, m!is sin embargo, sí hay algunas especiales para los meno

res. Entre algunas medidas especiales se encuentra el arresto especial,_esco

lar, libertad vigilada, reclusión en escuelas correccionales, en grar¡jas o bien 

en navlos escuela. (Arts. 69, 70, 71 y 72) 

El antculo 121 del Código enuncia las sanciones a aplicar a los meno

res, habla de la libertad vigilada con su famllfa, en algún taller, o con otra 
1'·' 

famllla; pero bajo la vigilancia del Consejo Supremo de Defensa y Pr¿vencl6n 

Social. El articulo 122 señala que sólo se reclulrlin en las escuelas correccio

nales los menores de 16 años. Aquf se nota que se aumenturon dos años mlis 

de lo que se consignaba en el Código de Martinez de Castro. También en 

la n~che habia aislamiento y por el dfa, se sometTan a una serie de enseñan

zas Industriales y agrtcolas. La reclusión no. era menor a un año ni excedfa 

después de que el menor hubiese cumplido 21; en el evento de que el menor 

cumpliera 21 años, se consideraba si se dejaba en libertad o bien lo remitía 

a alg!in establecimiento de adultos, esto a consideracón del Consejo Supremo 

de Defensa y Prevención Social. 

Se habla en esa Ley de la posibilidad de recluir a los menores en naví

os escuela, a fin de destinar su actividad a algo productivo para él, a efecto 

de prep::irarlo para la marina mercante, ahf permanecerfa durante el tiempo 

que le hubieren fijado o bien hasta los 21 ar°\os. (9) 

Sin embargo, se segura utilizando terminologTa penal pero al Tribunal 

para Menores se le consld·~raba como una institución de· espJrltu tutelar y cu

rativo~ . La labor del juez de menores fue considerada por medio de un decreto 

como docente y educativa. (10) 

Para el año 1931 se publica en el Diario Oficia~ el dTa 14 de agosto, el 

C6dlgo Penal para el Distrito y Territorios· Federales y empez6 a regir el dla 

17 de septiembre del mismo ano. 

La comlsi6n redactora de dicho c6digo, estuvo Integrada por los llcen-

(9) "Leyes Penales Mexicanas" pp 289, 290 

(JO) Solfa Qulroga, Htictor "Justicia de Menores" pp 55, 56 
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ciados Alfonso Teja Zabre, José A. Ceniceros, Luis Garrido, José López Lird, 

Ernesto G. Garza y Carlos L. Angeles.. En la exposición de rnollvos elaborada 

~or don Alfonso Teja Zabre, se dice que al nlilo debemos dejarlo al ma.rgen de 

la función penal represiva, para ubicarlo dentro de un sistema tutelar y edu

cativo. 

Dentro del instrumento jurfdico en mencl6n, en su artículo l 19, habla -

de la edad de 18 ai'los como lfrnlte para ser considerados como menores, en 

el caso de que éstos cometan una infracción a las leyes penales, serfan inter

nados por el tiempo que fuera necesario para su correci6n educativa. El artf

culo 120 habla de las sanciones a aplicar según la gravedad del hecho: 

a) Reclusión a domicilio. 

b) Reclusión escolar 

c) Reclusilin en un hogar honrado, patronato o alguna institución similar. 

d) Reclusión en establecimiento m6dico, 

e) Reclusión en un establecimiento de educacllin técnica. 

f) Reclusllin en algún establecimiento de educacl6n correccional. 

El arttculo 121 otorga la posibilidad de autorizar reclusión fuera del es

tablecimiento de educación correccional, previo el otorgamiento de fianza por 

parte de los padres o de los encargados de la vigilancia del menor. 

En esta ley, se prevé el evento en .el que el menor no tenga acta de -

nacimiento y en este C(,lSO, el juez solicltarli un dictamen pericial de aigíin m~ 

dlco, asf los jueces resolverlin según su criterio. 

Cuando lleguen a los dieciocho años y aíin no concluya su condena, el 

juez decldirli si s•! traslada a algíin establecimiento de mayores o bien, lo Iib!!, · 

ra con alguna medida que estime pertinente. E.sto se menciona en el texto 

orlglnaJ. 

Entre !os postulados del código de 1931, se establece!'! los que a contl

nuacilin detallo: "No hay delito sino delincuentes", "El delito es un hecho con

tingente y la pena es un mal necesario", la razón fundamental es evitar lo 

venganza privada a fin de evitar el desorden social, el delincuente no es pro

ducto de sT mismo y su conducta estli lnflufda por diversos ínctorcs Internos 
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y externos, los cuales debemos estudiar, adoptando las medidas mlís udecuadas 

para que la conducta sane. 

Asf pues, en este ordenamiento se excluye al menor hasta dieciocho a

ños de los rigurosos procedimientos penales para acercarlos a otros mlis ido

neos, que dependerán del caso· concreto adopti;.ndo !11edldas tutelares y educatl 

vas. Se arguye que el menor es digno de protección cuando está moral o ma

terialmente abandonado. Prlkticamente fueron abolidas las penas para meno

res y se adoptaron medidas mlis humanas. ( 11) 

Desafortunadamente aCín en ese afio el procedimiento para los menores, 

se encontraba regulado en el C6dlgo de Procedimientos Penales y era el mis

mo prlictlcamente que el utilizado para los adultos, 

Ya para el ano 1934, hubo bastantes cambios que permltler~m seguir eV.Q. 

luclonando los procedimientos de menores. 

e) Ley Organlca de los Tribunales para Menores de 1941. 

El Tribunal para Menores conocfa de los delitos cometidos por los merJQ 

res de edad, aunque. en. la reallzacl6n de 6stos hubieran Intervenido adultos. 

El Tribunal se comprondrli por tres miembros uno. médico, otro abogado y un 

educador; éstos serlin nombrados por el C. Presidente de la RepCíbllca, a pro

puesta de la Secretaria de Gobernación. Para ser 'miembro del Tribunal se 

requiere ser mexicano, tener 30 anos cumplidos, tener una buena reputación, 

ser especialista en la materia y tener tftulo .en la especialidad. Se seilalaban 

como Instituciones auxiliares de los Tribunales, a) Centro de Observación e 

Investigaciones, b) Casa Hogar, Escuela de Orientación, Escwdas Industriales. 

Se senalaba que habTa un presidente que duraba cuatro meses en sus 

funciones y l,e .>ucedfa el siguiente en nCímero. (Art. B) Dentro de sus facul

. tades se seilalaban las que a contlnuac16n se detallan: representar al Tribunal 

en los asuntos de su competencia, ser conducto de trlimlte administrativo con 

(J 1) "Leyes Penales Mexicanas" pp 289, 305, 307, 408 y 409 
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el departamento de Prevencl6n Social en todos los asuntos que estén en la es

fera de sus atribuciones, repartir el ,trabajo entre los jueces, recibir quejas e 

Informes, mantener la disciplina en el Tribunal. El Tribunal funcionar§ en 

pleno para el estudio y resolución de los asuntos que se le sometan. (Art. 9) 

Los jueces estar§n en el Tribunal el tiempb que fuere necesario, para 

recibir al público, estar pendientes de las medidas que hubiere impuesto a los 

menores teniendo contacto con los responsables de los establer;imientos auxlli.!!. 

res, a fin de llevar a cabo los tratamientos de los menores, llevar a cabo las 

diligencias necesarias a fin de que queden perfectamente instrufdos de los a

suntos que tengan para su despacho, podrun participar en las diligencias a fin 

de que comprueben Jo que crean conveniente. 

Los Secretarlos de acuerdos, según lo que disponfa la ley tenfan algu

nas facultades, ast como obligaciones entre lus que destacaban las siguientes: 

acordar con el presidente, asentar certificaciones y razones en cuanto asT lo 

senalara la ley, tener a su cargo el sello de libros pertenecientes al Tribunal, 

cuidar la buena marcha de .!a Secretarfo a su cargo, inscribir a los menores 

para su clasificación, citar a las personas pura cuando lo solicitare asr el Juez 

y remitir a Pr~venci6n Social las resoluciones en un término no mayor a tres 

dtas después de dictadas éstas, (Art, 19) 

Las secciones investigadoras eran a) lnvestigacl6n y Protección, b) Pe

dag6glca, c) MMic.o-Psico16gica, d) Paidogrfiflca, todas éstas dependientes del 

Centro de Observaci6n e Investigaciones. La Dlreccl6n de este centro propor

cionaba las conclusiones de las observaciones realizadas a cada menor. (Arts. 

25, 26 y 27) (12) 

En la antigua ley de los Tribunales para Menores del D. F. se clasifica

ban los menores en pre-púberes, púberes y post-púberes, a fin de que no se 

mezclaran los de edades mayores y pudieran Influir en los más peque.,os. 

También exlstTa un departamento de Prever.ci6n Tutelar, cuyo nombre en 

la actualidad es Pollcta Tutelar, que era. la única facultada para aprehender. 

(12) Ley Org!inlcu y Normas de Procedimiento de los Tribunales de Menores 
y sus Instituciones Auxiliares en el Distrito federal y Territorios Fede
rales. Sec. de Gobernaci6n 1969 pp 1 O, 11 y 12. 
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a menores (Art. 61 ). 

Respecto del procedimiento, trataré de explicarlo a grandes rasgos: Por 

principio, cuando un menor era conslgnado al Tribunal, el Presidente se encar

gaba de distribuir el trabajo, atendiendo a la delicadeza del asunto, a la edad, 

al sexo, etc., así llegaba et asunto al instructor, quien efectuaba las diligen

cias necesarias a fin de que pudiera allegarse prueba:> para formarse crl

terlo. Tambl€n se tomaba muy en cuenta el grado de estudios, asf como la 

condición fTslca, mental y morul del menor. El instructor resolvfa según su 

criterio, quedando en libertad para que practicara las diligencias como creyera 

conveniente. 

El artlculo 67 de la multlcltada J.ey, señalaba que cuando el interna

miento no fuera necesario, de Inmediato los me.nores fueran entregados a los 

padres, tutores o responsables de su custodia. Cuando los menores mostraban 

Indisciplina y un grado de peligrosidad considerable, eran internados y someti

dos a ex§menes m~dicos, sociales, pedagógicos y psicológicos, permaneciendo

en estos lugares únicamente el tiempo que realmente fuera necesario. 

En otros casos como el de menores abandonados o en peligro de serlo, 

cuando listos fueran menores de 12 años, se remlt!a a un establecimiento de edu

caclfin o bien ·se le buscaba un lugar con alguna familia que se considerara 

bien organizada. En algunos otros casos, el menor era amonestado y se daban 

consejos a Jos padres a fin de que el menor fuera educado con mejores mlito

dos. 

Los jueces tentan un t{lrmlno de veinte dtas para concluir Ja investlga

cl6n y, en un perTodo no mayor a diez dtas, el director del Centro de Obser .. 

vaci6n, cuando el chico fuera Internado, remitir!a un resultado de los estudios 

que el juez hubiere solicitado. Los jueces al tener estos resultados, resolve

rlan sobre la sltuaci6n que el menor tendrfa en lo sucesivo, aplicando las me

didas que tenTan a su alcance. (13) 

(13) Ley Orgl!inlca y Normas de Procedimientos de los Tribunales de Menores 

y sus Instituciones Auxiliares en el Distrito Federal. Art, 74 
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d) Ley gue Crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores. 

Para el ano de 1971, fue designado Director de los Tribunales pare Me

nores del Distrito Federal el Dr. Héctor Solís Qutroga y dadas las Imperfec

ciones acarreadas desde el ai'lo 1941 por 111 ley de los Tribunules paru Menores 

de aquella lipoca, sugirió a la Secretarfa de Gobernacl6n la tmnsformuclón del 

Tribunal paru Menores a Consejo Tutelar, tomando' como edad ITmite la de 18 

anos. 

El proyecto de ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores fue 

elaborado por la abogada Victoria Adato de !barra, el Dr. Sergio Gurda Ra:

mfrez, entonces Subsecretario de Gobernación, y el Dr. Héctor Solfs Quiroga. 

Le iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión en el perlodo de sesiones 

correspondiente al ano 1973 y fue puesta en vlgor para el ano 1974. (14) 

Dentro de las principales caracterfstlcas del Consejo, destacaron las si

guientes: coritar con un Centro de Observac16n, en éste se hace una clasifica

cl6n de los menores, dependiendo de su edad, asr como del sexo. Para las 

primeras cuarenta .Y ocho horas del Ingreso, se da una primera resolución y 

cuando el Consejero lo considere pertinente, se devuelve al menor a su hogar. 

Se deben hacer las lnvestlgacionez y estudios acerca de los menores, para lo 

cual quedarán alojados en el Centro de Observaci6n por un término ml'ixlmo 

de cuarenta y cinco dfes, cuando asr lo exija el caso. 

Fue siempre la lntencl6n de los redactores de esta ley, la de devolver 

a los menores a su hogar, ya que es este el lugar id6neo para el menor con:!.. 

ja su conducta. 

En la ley se habla de establecimientos abiertos de lnternaclo'.'in, en los 

cuales el menor puede entrar y salir de ellos como si estuviera 1m su propia 

q1sa. El establecimiento semlablerto, solo permite salir al menor cada sema

na con algul¡m que sea digno de confianza, siempre y cuando se lo merezca. 

Las Instituciones cerradas tienen medios de seguridad fl'slcu y no saldrá el m~ 

(14) Solis Qulroga, Héctor "Justicia de Menores" pp 59 y 60, 
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nor si no es por decisión de la autoridad. (15) 

Es preciso que quede claro que la Intención de las Instituciones Auxlll!_ 

res de los Consejos Tutelares, no es que funcionen corno cárceles sino como 

instituciones educativas y correctoras para sacarlo de la antlsocialldad en 

que vive o en· la que está a punto de caer. Las actividades que los menores 

desempeñan son múltiples y variadas, a fin de que no caigan en la ociosidad 

que para ellos es muy grave, entre las cuales se encuentran el aprender ofi

cios, practicar deportes, concluir su educación. 

Se crea con la ley, la figura del Promotor, que serli quien deberá velar 

por los Intereses del menor cuando asT se requiera, adem!is de vigilar CJ.Ue se 

cumpla en estricto lo dispuesto por la misma; el promotor es quien puede re

currir las resoluciones del Consejero, cuando a ¡::onslderacl6n del" promotor las 

medidas tomadas no sean adecuadas. 

Uno de los principales argumentos para haber fijado como ·edad lfmlte 

la de 18 ai'los, es que ·a esa edad. ya serta más dificil. contaminar a una perso

na. en el evento de que ésta dellnqulera y por lo tanto, los menores de 

esta edad, ya por sus impulsos de juventud o bien por la novedad del mundo 

desconocido, son mucho rnás fáciles de Influenciar o contaminar en su caso. 

No debemos olvidar que los niños son débiles frente a los adultos y carecen 

de. experiencia para satisfacer sus neéesldades por si mismos • 

• f 

El maestro Solts Quiroga, comenta en su libro los principios inherentes 

al procedimiento tutelar: 

a) Carácter Tutelar. Debe dejar a un lado las tendencias penales, toda vez 

que se trata de gente de alguna u otra forma li!"itada en sus actos, a In cual 

debemos dar un trato protector y educativo. 

b) Principio de Inmediatez. Consistente en que el consejero tenga contacto 

directo con 'el menor, sus padres y las vfctima·s durante todo el trtímlte. 

c) Principio de Privacta. Es fundami:ntal que lo.s asuntos del despacho del 

( J 5) , Solts Quiroga, H6ctor "J ustlcla para Menores" p. 60 
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consejero sean en privado, si lo que se trata es de corregir un falta, sin leva!! 

tar actas Innecesarias, a fin de que •todo se mantenga en secreto y sea una 

situación m§s c6moda para que el menor mejore y osí mismo no se darA ·oou
cias a la prensa. 

d) Principio de Celeridad. Esto se funda en que los menores cambian rliplda

mente de conducta en sus primeros anos, es por ello que es obllgacl6n de los 

consejeros que revisen cada tres meses sus resoluciones, por lo tanto, las re52 

luciones no causan ejecutoria, ademfis de que estudiar/in y resolver§n a la brevedad. 

e) Principio de Concentración. Es muy frecuente que la mayor parte de los 

asuntos, no obren en los expedientes y solo existan en la memoria de lós con

sejeros, es por -lo que éstos conocen de principio. a fin los asuntos de los me

nores. 

f) No Formulismos o Formalismos. Las actuaciones se hartin con el afán de 

no plasmar detalles que un momento dado pudieran perjudicar a los menores 

en un futuro. 

g) · ConsJero de Turno. Corresponde a cada consejero tomar el turno de vel!! 

tlcuatro horas, a fin de que sean atendidos lo asuntos de Inmediato, 

h) Senslbllldád de los Consejeros. Es muy Importante que los consejeros adop

ten una lncllnaci6n a la ayuda del menor, a fin de que la resolucl6n sea lo 

mlis atinada según el caso. Es por esto que la ley menciona ciertos -requisitos· 

pi;ira _ser consejero, entre otros se menciona que sean casados, mayores de 

treinta anos, etc. 

i) Tratamiento. El consejero contarli con organizaciones auxiliares a fin de 

llevar a cabo tratamientos que requiera cada caso. 

La ley. en su arttculo segundo sellala entre otras cosas, la causa por la 

cual pueda llegar en un momento determinado un menor al Consejo Tutelar, 

en el ~ual ya no encontramos el prlnclp~o de - tiplcldad adoptado en la antigua 

ley en su articulo 111. Cuando el menor tenga una conducto con las caracte

rtstlcas que sei'lala el artfculo en mencl6n, aer6 conducido con el Agente del 
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Ministerio PQbllco, quien le remitirá de manera Inmediata al Consejo Tutelar, 

ahT lo inscrlblrén en el centro de recepción y seré ldentlílcado. Posterlorme.!! 

te, se pondrá a dlsposlci6n del Consejero en turno, para Instruir el expediente 

respectivo, en ese momento el Consejero darli una primera resoluci6n que po

drti ser definitiva cundo la falta no sea muy grave a conslderaclc'.'in del Conse

jero. Por otro lado, cuando el menor es internado en el Centro de Observa

cl6n, que es un 6rgano auxiliar del Consejo, que tiene como función primor

dial la de cooperar con la Información técnica necesaria para el conocimiento 

de la personalidad del sujeto; entre otras funciones tiene la de albergar a los 

menores por el tiempo necesario durante las lnv.estlgaclones y por otro lado, 

la de prestar servicios de ayuda en su especialidad técnica. Los ~esultados 

que arrojen las Investigaciones sertin puestos a dlsposlci6n del Consejero, a 

fin de qui: las tome en cuenta en el 111omento de resolver. Concluida la inVC! 

tlgacl6n de la personalidad, el Consejero formul~r!i el proyecto de resolución 

que al ser firmado por los otros Consejeros, adquiere el carlicter de definiti

va; P.sta resolucl6n es recurrible, ya que la ley prevé el posible error en las 

apreciaciones de los Consejeros, estableciendo los recursos de revlsl6n, lmpug

nacitin e Inconformidad. 
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CAPITULO SEGUNDO 

a) Consideraciones Sociológicas Acerca de los Menores Infractores. 

Max Weber define a la Soclologfa como una ciencia que se propone en

tender el obrar social, Interpretado lo mejor posible su sentido. 

Por lo que respecta a este Inciso, consideré Importante enfocar el tema 

desde un punto de vista socloltíglco, ya que esta ciencia es la que menos debe 

estar ajena a los problemas de menores, dignos de estudio por los doctos en · 

en esta materia. 

No debemos olvidar que no se puede concebir un hombre fuera de la 

sociedad, pues existen varias tesis sobre la necesidad de estar integrados en 

una sociedad. Por ejemplo, para Juan jacobo Rousseau, la sociedad se cre6 

en virtud de un contrato que sus miembros celebraron; antes de celebrar dicho 

contrato, cada hombre vlvia en un estado de naturaleza, esto significa que ca

da quien hacta lo que querta, no habfa Estado ni leyes que limitaran sus actos. 

La vida social no es sino la manlfestacltín de diversas voluntades de los Indi

viduos, resultado de un acuerdo producido entre ellos, la raz6n es que las fuer 

zas unidas dan mejores resultados. 

Otro sociólogo, Herbert Spencer, trata de hacer un stmil entre la soc.e

dacl y un organismo, dice que lo mismo. que un organismo biológico, la sr.cle-
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cledad tiene una Interdependencia de las partes hacia el todo, ;ambos esttín 

compuestos de unidades o sea, de ln°dlvlduos o bien células según 'e'I caso, co

mo asi también de un sistema circulatorio que, en el caso de lla :sociedad, se

ría los mectlos de comunicacl6n. 

Arlst6teles d~ Estaglra, dice que el hombre ,es un zoon-pc'litl'k6n, y que 

el hombre no sólo es naturalmente social, sino esencialmente slllciia!J. Termina 

diciendo que el hombre solo se concibe í.inlcamente siendo Dios <0 l!)estia. Ais

lado, no llegaria a aprender una lengua, no conocerfa la rellgfü1:1. 1la justicia 

ni la sonrisa. (1) 

Retomando las tesis más destacadas a mi consideracilím,, :acerca de la 

necesidad de ·una sociedad, Rousseau y Arlst6teles son los m§s atinados, ya 

que es lo que actualmente vivimos, es por ésto•que de algusa 1l:I <ntra forma 

existen leyes que limitan In conducta cuando alguno de los miembros que vi

ven en sociedad se ven agredidos por la conducta de otro, este l!lilltilmo es san

cionado con las leyes que esta _sociedad ha fijado mediante un cmatlroto de su" 

mlsl6n (que yo le llamarfa). No obstante lo anterior, Jos memares, los Infan

tes,· se encuentran en un proceso de soclallzaci6n, mediante el <Cma1 se les in

troduce a una sociedad determinada . a fin de que cuando sean adultos, sean 

hombres sociales, dentro de su rol, inclusive siendo infantes tienen asignado -

un rol social de acuerdo al medio en que viven o bien, dentro del grupo so

cial al cual pertenecen. 

No obstante lo anterior, tanto los adultos como los nülos y los ado

lescentes, pueden actuar en la sociedad por diversas clrcunstm.!Cias fuera de 

los roles asignados y cuando ésto suceda, las sociedades se han fijado sus le

yes que se adecuarlín a las clrcumtanclas de cada caso. Asimismo, se han fi

jado leyes dependiendo de la <.idad, sexo, estados de salud, etc., todo esto con 

el fin de que las Interacciones entre los Individuos de una socledad sean cada 

vez mejores. 

Existen diversos actos nocivos de los miembros de una sooledad los cua

les son catalogados como fen6menos antlsoclales; esos fen6menoa regularmente 

( 1) L6pet Rosado, Felipe "lntroducct6n a la Soclologfa" Ed. Parmtia, S. A. 
pp 56, 57; 56 1977 



son determinadas acciones Influidas por móviles unthocn.des ind1v1<luul1!s 4ue 

turban las condiciones de existencia 1; bien, hieren ulgu11os valores fí;wos, ma

teriales o morales, definidos como vigorosos dentro de una cunciem:ia eoiec:· 

tivu. 

Los valores son variados según la sociedud u la 4ue nos refiramos, son 

los procesos formativos y organizados de las convicciones de cada sujeto rc~

pecto de las cualidades importantes de las cosas, persomis o ideas. De alguna 

forma, estos valores quedan regularmente contemplados dentro de las leyes 

quedando tutelados por éstas. 

Para las leyes algunos hechos o conductas antisociales, son considera<los 

como delitos. Para Enrlco Ferri, citado por el maestro SoiTs Quiroga en su 

"Soclologfo Criminal", los elementos caractc~rísticos del delito natural, son la 

antlsoclalidad de los motivos determinantes y el atentado a las conciicloncs di' 

existencia que Implican el elemento de ofensa a la moralidad media de un gr!!_ 

po colectivo determinado. 

La Soclologíu Criminal es una rama de la Sociologfo en general, que 

se encarga de estudiar los fen6menos específicos de la materia con relación u 

la delincuencia. La Soclologfa Criminal estudia, como fen6meno colectivo de 

conjunto, tanto en sus causas como en sus formas, el desarrollo, los efectos y 

las relaciones con otros hechos sociales. 

A la Soclologfa Criminal, el delito le Interesa como un hecho real 

que corresponde a tipos descritos en la ley penal; sin embargo, el maestro 

Sol'ís Quiroga menciona que el delito técnicamente considerado por el derecho 

penal, requiere haber sido cometido por una persona Imputable y culpable, lo 

que es válido desde el punto de vista sociol6gic~ por su estudio de la colec

tividad, Cuando estos actos son cometidos por ínlmputables como los meno

res de edad, no pertenecen al ámbito de lo criminal, sino ul de ·1us ciencias 

que estudian ·sus casos como son la psiquiatrfa, Ju psicoiogíu, in pedagogfu u 

otras que so11 capuces de lograr su comprensión, su protección o su tratamien

to. (2) 

(2) SolTs Quirogu, lléctor "Sociologlu Criminal" Edltoriol l'nrrúu, S. A. l-.dl

dlción Scgú11da 1977 pp 43, 44, 45. 
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Paru Ju Soclologfa Criminal, no solo interesnn los delincuentes reconoci

dos, sino tumbién los que tienen tendencias delictuosas, lo~ tncupaces, los me

nores que uctGan fuern de lo permitido, siendo esto un peligro para lu socie

dad. 

El ser humano al aumentar su edad, va teniendo cambios lmp11rtu11t1::, 

que influyen en forma determinunte en lu conducta, los primeros hecnos que 

pueden calificarse como antisociales, se dan cuando un niño siendo pequetio 

empieza u tener actitudes de desobediencia o rebeldfa, m<ontentos en los cua

les se debe comprender, proteger y educar. 

Se dice que las primeras Infracciones que regularmeme se cometen al 

inicio de la vida, varTan entre los siete y los diez años, ya que esto obedece 

a la inadaptación inicial a Ju vida social. Posterl.ormente hay cambios visibles 

en cuanto se cumplen los doce o trece años, estos cambios son biol6g1cos, psj_ 

cólógicos, asT corno sociales. Es muy comCin encontrar un adolescente grose

ro, violento, prepotente, que muchas veces desearfomos que éste fuera casti

gado y perseguido como cualquier delincuente, pero esto no es mús que el re

sultado de su inseguridad, de su Inadaptación, consecuencia de los cambios a 

los que se encuentra sujeto, en razón de su edad. Todo lo anterior, orilla u 

estos jóvenes a la antisocialidad, que también es consecuencia de los cambios 

en la vida moderna, de la desorganización familiar y del impacto lnrnginativo 

de los adolescentes en cuanto a las nuevas conquistas cientfficas, técnicas y 

artTsticas. 

Las estadísticas de la ProcuradurTa General de la Rep!iblica en 1983 se

ña:¡;;-, que la mayor incidencia de delincuencia oscila entre los quince y los 

veinticinco años como un mliximo. Los menores pueden cometer tres clases 

de hechos: u) Los que violan las leyes penales. o sea, los hechos tipificados 

en éstas, b) Infracciones contempladas en los reglamentos administrativos de 

pollcTu y buen gobierno y c) Algunos hechos que revelan un grave pellgr o plira 

la sociedad c;omo la prostitución, Intoxicación, homosexualismo y desobediencia 

a los pudres o en la escuela. 

Los niños y los adolescentes por su inexperiencia o ~u inmadurez, no 

se lnteresnnen los antecedentes de la gente con tu que trotan o se relucionan y 
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es muy íúcil que ellos tomen confianza con cual4uler persona, que muchus 

veces tienen malas costumbres, las cuales se adquieren nícil mente y que de 

inmediato les ucarrean serlos problemas. 

E8 muy cierto que hoy en elfo las infracciones cometldus por lo meno

res, arrojan cifras conslderubles y el motivo de esto es lo fispero y doloroso 

de la vida de nuestros dfas para ciertos grupos sociales. Tras el recorrido del 

estudio y observacl6n de las estadfsticas acerca de las infracciones cometidas 

por los menores, nos encontramos con el predominio de ciertos factores como 

la desorganización familiar, la lucha angustiosa por la superviviencla ante las 

crisis econ6micas que nos aquejan con tanta frecuencia, la influencia negativa 

del ambiente social, los efectos nocivos del cine, la televisión, la radio y al

gunas otras costumbres ajenas a las nuestras que son mal asimiladas por los 

chicos. 

El problema social de la juventud, pienso que es un problema que no 

tiene fin, ya que cada dfa éste se plantea en forma diferente, la sociedad en 

que vivimos estfi hecha de leyes y estructuras económicas, usi como sociales 

que por su naturaleza, son cambiantes y entre mfis bruscas sean las transfor· 

maclones del mundo, mlis incisivos serán los problemas juveniles. 

En la revista "Crimlnalia" se Imprimió un mesa redonda acerca de de

lincuentes juveniles que se llev6 a cabo en el ano 1962 y através de la lectu

ra de la revista, me llam6 mucho la atenci6n un artkulo que considero muy 

cierto y que textualmente transcribiré: "La delincuencia juvenil no debe ser 

considerada como un hecho en sr, sino como un punto de llegada de una ·serie 

de factores de orden ffslco, mental, psicol6glco, social y eventualmente polf

tico, que reclaman una accl6n coordinada y total." (3) 

Se ha dicho en diferentes foros que el menor merece proteccl6n, educa

ci6n, formaci6n, etc., su conducta es el resultado de una familia, de una so

ciedad, de un ambiente, y si el resultado es malo, la culpa la tendr(i esa fa

milia, esa sociedad o ese ambiente, pero nunca el menor. La delincuencia no 

es culpabilidad tampoco inocencia, es un mal que debe ser estudiado y ana

lizado. 

(3) 11Rcvlsto Crlmlnalla 11 Dic. 1962 No. 12 Año XXVIII p 700 
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Es muy Importante que a los peqeños se les den labore~ o funciones de!!_ 

tro del hogar, de acuerdo a su edad. y capacidad ¡¡ fin de que desde pequeño 

sienta responsabilidad y que' de esu forma pueda irse Introduciendo u lu socie

dad, adem1ís de sentir que de ulguna forma se le tiene confim1iu y va adqui

riéndola en sr mismo. No obstante lo anterior, si se le cargan demasiada~ -

obligaciones, es muy probable que se sienta explotado, esclavo, y ajeno ul grJ! 

po que Je exige. 

El sentir y sa!ier que se pertenece a una colectividad determinada, trae 

como consecuencia un sentimiento Intimo de seguridad. 

El maestro Héctor Solfs Quiroga dice que dentro de las causas de la 

delincuencia existen dos: a) end6genas y b) ex6genas. Las end6genas, son CUJ! 

sas que tíenen origen en el Interior de cada indlv_iduo y se clasifican en somft

tlcas, psfqulcas, o bien combinadas. Las ex6genas son las que dan origen a 

la delincuencia por causas externas en la vida del Individuo, y pueden ser ff

slcas, famlllares y sociales. Estas son las causas que interesan a la Sociolo

gfa. 

Regularmente en los menores se presentan tres etapas de las cuales ca

da una tiene cosas diferentes e interesantes. La primera etapa se llama pri

mera Infancia. Comprende los dos primeros años de vida, estos formar1ín pa!_ 

te Importante de su vida ya que aquf se da la formacl6n b!isica del caudal -

que quedarli grabado en lo m1ís profundo de la personalidad del pequeiio, a es

to los psicólogos le han llamado el inconsciente. Al final del segundo aiio y 

principio del tercero, el niiio Inicia una vida m1ís compleja, se encuentra con 

el problema de la comunicación y asf, el lenguaje será su medio para lograrlo. 

Segunda Infancia.- Va de los tres a los siete aiios y ahí se da un Importante 

desarrollo de la personalidad. Empleza a descubrir el mundo que lo rodea y 

se. empieza a identificar con su grupo, entra a la escuela y comlenzan sus re

laciones sociales. Tercera Infancia.- De los siete a los diez años abarca esta 

tercera Infancia, aquí termina el mundo m§glco y comienza el mundo lógico 

para los nir1os sucedi~ndose unu serie de cambios biológicos, psTqulcos y socia

les en el adolescente que jugurán un papel determinante en el adulto. Duran

te la udolescenclu que va de los 12 a los 21 UJ)os se presentan ciertos hechos· 

que a Ja rnayorfo de Jos ndultos parecen cxtrniios, aqut upnrncc cierta ugres!-



vidud y miedo, rebell6n y sumisif>n, tristeza y ulegrTn, etc. Al adolescente 

le encanta ser conocido, e11 s1 es unu. edud sumument1! c:oníus<i, el adulesc1,nte 

cree entender al mundo pero cree que no es comprendido, el piensa que sus 

padres son imperfectos, mús sin embargo le exigen dema~lado, la imagen dc•l 

padre o de la madre valiosos, se pierde, se piensa que sus ideus son obsole

tas, se dice que nace una ambición indefinidu, rebeldía <inte la impos1ció11 de 

los adultos, no se acepta ni consejo ni sugerencia ·y como consecuencia de es

to viene la duda, la agresividad y más tarde la conducta antisocial indeseable. 

Las estadTstlcas hacen notar que la incidencia de menores infractores 

se da principalmente en la adolescencia, la inestabilidad se hace presente con 

más frecuencia en esta edad, inclusive a la mayoría de la gente le parece in

deseable, la presencia de jovencitos adolescentes, ya que esa es la edad de la 

pedantería. 

No debemos olvidar que el problema de los menores Infractores, es un 

problema soclol6glco, con repercusiones jurfdlcas. Los momentos actuales dan 

lugar a que un sinnCímero de jovenes carezcan de ocupación; se dice que el 

33% de la población lo constituyen jóvenes, que en muchos casos no encuen

tran matricula en los niveles de educación medio superior, que los niveles de 

desempleo alcanzan cantidades muy significativas y de este modo, entran en 

problemas serios cuando se ven limitados por la falta de realización como en

tes laborales o bien, coll\o entes profesionales. En uno de los diarios mtís se

rlos, "Uno Más Uno" se dice que en el año 1984 en el D. f. se cometieron 

cerca de 75,000. asaltos, de los cules un alto porcentaje de ellos fueron prota

gonistas j6venes menores de edad, situados entre los 15 y 18 años de edad. 

En verdad resulta muy triste que los niños mexicanos tengan tan serios proble

mas de esta Tndole. Considero que el gobierno de la República, especmcame

te las SecretarTas de Gobernación y Educación, a¡;t como los organismos desee!! 

trallzados y desconcentrados, que se avocan a la tarea de la educación y rea

daptación de los menores, deberfan llevar a cabo tareas permenentes a fin de 

ayudar a los. padres de familia a la educación y orientación de los menores, 

que son el México del mariana. 
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b) La familia. 

La deflnicl6n de familia que da Henry Pratt Falrchild (4) dice lo si

guiente: "Es la lnstltucl6n social b6slca. Uno o m§s hombres que viven con 

una o m6s mujeres en una relacll'in sexual socialmente sancionada y mlis o m$. 

nos permanente, con derechos y obligaciones socialmente reconocido, juntame.!1 

te con su prole. 

Es pertinente hacer una aclaracl6n, que trataré a la familia como un 

factor Importante que trae como consecuencia la conducta delictiva de alguno 

de sus miembros. 

No hay duda que los trastornos que existen en una familia de cualquier 

clase, Influyen en forma decisiva en los menores,, en los jl'ivenes y la mayorfa 

de las veces en torma negativa. Un ejemplo claro de la Influencia que ejer

cen los problemas internos de la ramilla es el divorcio; en estos liltlmos anos,· 

tal parece que el divorcio es la forma m!is fticil de resolver los .Problemas 

matrimoniales y las consecuencias de esta declsl6n egoísta, se ha comprobado 

que. son terribles para los hijos menores, Inclusive para los adultos. Se ha 

comprobado que en la mayoria de los hijos de divorciados en los Estados Uni

dos de Norteamérica, se encuentran con frecuencia mentiras, hurtos, escapato

rias, diversiones sexuales prococes, alcoholismo precoz, etc. Se dice Inclusive 

que el ap~encilzaje en los nii'los de padres divorciados, es menor. 

Los hijos ilegftlmos, que son los que no son hijos de matrimonio, tam

bién son Vfctlmas de los trastornos ocasionados por la Ilegitimidad de la rela

cllin de sus padres. 

Se he dicho que es muy frecuente el choque entre hijos de matrimonios 

m!is o menos organizados y los hijos llamados llegftlmos o naturales, que por 

cierto nuestra leglslacllin civil actual ya no contempla, ya todos son hijos lefil. 

timos. (Art. 60 del Clidigo Civil) Algunos estudiosos dicen que la Ilegitimidad 

no es por sf sola una causa de delincuencia y corrupci6n, pero es muy proba

ble que el menor hijo llegftlmo que se e~cuentra en condiciones diferentes que 

14) falrchlld Pratt, Henry, "Diccionario de SoclologTo", fondo de Cultura Eco
nl'imlca Sexta Reproducci6n 1975 p 121 



que el legTtlmo, puede adherirse a otras causas condiclonadoras del mundo clr 

cundante que son típicas en la crianza del menor ilegítimo. 
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Wolff Middendorff en su texto (5) dice que la familia es el suelo que 

nutre al nii'lo y no se vende ni se compra, i;implemente la hay o no la hay. 

El maestro Héctor SolTs, comenta que todo ser humano tiene su origen 

natural y cultural en la familia como forma normal de vida, que influye defi

tivamente en el resto de su existencia. La falta de padre, mudre o herma

nos, produce Importantes variaciones en la personalidad y estas se tmnsforman 

en francas deformaciones que afectan profundamente a los nh'los. Tales dife

rencias producen inadaptaciones a las posteriores funciones familiares por el 

por el resto de la vida (6). 

Es Importante hacer notar que las carencias de cada individuo, puedan 

ser un factor importante para madurar normalmente y aún con destacadas con. 

ductas que inclusive los diferencian de otros que lo tuvieron todo, pero estos 

casos son excepcionales, Independientemente de que sus familias fueron Incom

pletas pero organizadas. 

La familia es el grupo más fuerte y homogéneo al que el nii'lo gusta 

pertenecer y donde en consecuencia puede desarrollar sus aptitudes para coop~ 

rar con ese núcleo. Aquf aprende u respetar los derechos o propiedades de 

otros, a ser cortés, decente, confiable, etc. AsT también, acepta o rechaza 

los convencionalismos sociales que le son impuestos en su medio. 

Hay hogares completos y organizados; completos pero desorganizados; 

Incompletos pero organizados e Incompletos y desorganizados. 

El menor inadaptado, es aquel que no aprendl6 de su hogar lo que regu

larmente es requerido en una sociedad, que no aprendi6 a respetar los dere

chos ajenos, .y que está desligado de lu cooperaci6n social y de la ayuda mlJ-

(5) Mlddendorff, Wolff "Crlmlnologfa ~e la Juventud" Ed. Ariel Barcelona 
1963 pp 171 y 172 

(6) Solis Qulroga, 1-iéctor "Sociología Criminal" Ed. Porrúa, S.A. 1977 pp 186, 
y 187 
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tua en una sociedad. El Dr. Solis 9u1roga dice que el menor infractor es el 

resultado de los múltiples errores de los adultos y de un largo proceso de a

bandono ya sea moral o material. 

Los elementos indispensables de un hogar organizado son la estabilidad, 

orden, limpieza, alimentos puntualt!s, condiciones morales de uni6n, atencl6n a 

los problemas de los niños, atencl6n y apoyo a los problemas de cada uno de 

los miembros de la familia, exigencias a los' Integrantes de responsabilizarse 

de la diversas labores del hogar, a fin de crearles un espíritu de cooperacl6n 

desde pequeños en la medida de sus aptitudes. Todo lo anterior, es un pro

totipo de hogar organizado; pero es claro que esto varia de regi6n en regi6n 

o bien de pafs en pais. 

Glueck Sheldon, y Eleanor, citados por el 'Dr. Soiís Quiroga en su obra 

"Soclologfa Criminal", hacen una relecl6n de las caracteñstlcas familiares a 

las que pertenecfan los menores infractores y que a continuaci6n detallo: 

1.- Habfan cambiado de domicilio en el término de un año. 

2.- ' Sus hogares estaban sobrepoblados y tenian malas condiciones sanitarias. 

3.- Vlvl'an eón su padre o con su madres solamente. 

4.- Sus padres estaban separados o divorciados. 

5.- No tenfan refinamientos culturales en su casa. 

6.- No tenian respeto- debido a su familia, 

7.- No tenTan ambiciones. 

8.- Tentan pobres tipos de conducta. 

9.- Las relaciones conyugales de sus padres eren pobres. 

10.- No era confiable la supervlsl6n del padre o de la madres. 

11.- No habTa unidad en la familia para tener re~reacl6n conjunta. 

12.- No permltfan a sus hijos traer amigos e la casa. 

13.- No habta cohesl6n en la famllla. 

14.- Eran hijos únicos. 

15.- Sus familias eran muy numerosas. 

16.- Habfan tenido muchos cambios de casa. 

17.- Hostilidad frecuente de I~ madre y poco amor caluroso. 

18.- 1-lostllldad del padre. 



19.- El ejemplo paterno ern un Inconveniente para el menor. 

20.- Hostllldad e lndlferenclo de los 'demlis hermanos. 

21.- No habTa planes para el futuro del menor. 

22.- Disciplina floja o excesiva en la familia. 

23.- Empleo frecuente del castigo físico. 

24.- Las madres tenfan empleos mlis lucrativos. (7! 
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El Dr. Raúl Carrnncá y Rlvas en su libro "El Drama Penal" dice que 

son los hogares el punto, de partida de la vida social, asi como la mejor ga

rantfa para esa partida, ahí se Inicia el amor al hogar, al matrimonio, que co_!! 

jugan un algo llamado familia. (8) 

El mismo maestro Carrancá en la obra antes mencionada, cita a Pierre 

Tellhard de Chardin, quien dice que el amor es la más universal, la mlis for

midable y la más misteriosa de las energfas. 

El autor antes mencionado al tratar la forma de adaptaci6n o inadapta

ción que se sufre dentro del seno familiar se circunscribe básicamente en el 

.!!!TI.Q!:_. El matrimonio es un punto insustituible para fundnr la familia, no obs

tante lo anterior, el matrimonio ha sido criticado en frecuentes ocasiones por 

fll6sofos, poetas, etc, El amor debe de existir dentro del matrimonio, tiene 

que ser libre y espontíineo, Ja sumisión o la rebeldía traen consigo graves pro

blemas. El matrimonio hu de. ser garantfa de amor, nunca como esclavitud 

del Impulso amoroso o sujeción de las mlis nobles pasiones. 

El mundo occidental adoptó la forma de matrimonio corno el modo más 

común para la unión de una pareja, procreación de los hijos y crecimiento de 

estos dentro de un seno familiar, que en un muy particular punto de vista, 

no hay hasta la fecha algo mejor. 

Desgracidamente, los padres de la actualidad para vivir mejor o por ne

cesidades de ·trabajo, etc., pasan mucho tiempo fuera de sus casas y los hijos 

(7) Solts Quiroga, Héctor Op. Cit. pp 1,95, 196 y 197 

(8) Carranca y Rlvas, RaGI "El Drama Penal" Ed. PorrCia, S.A. 1982 pp 371, 
383. 
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también en la escuela, pasan gran parte del d1a y prácticamente el cuidado se 

reparte entre profesores, padres, nana·s, domésticas, etc. 

En la familia no se deben enseílar odios, no se debe reprimir el amor, 

ni destrucción, ni guerra, se debe enseílar la libertad de amar y amar la libe_!:. 

tad y esto, muchas veces no e"Stá al alcance de prC?fesores, domésticas, nanas. 

Yo pienso que esto está s61o al alcance de los padres y si éstos empiezan a 

delegar facultades que les corresponden, como actualmente se ha visto que 

a los escasos tres meses de nacidos ya las madres los depositan en guarderias, 

lógicamente aunque muchas veces no lo notamos, las desviacl6nC::s pueden eme_!:. 

ger desde esos momentos. 

El amor debe crear Inevitablemente seres adaptados "lato sensu", esto 

16glcamente no es un sfmbolo o una garantfa de madurez y superación. El 

maestro Carrandi dice que adaptación significa respeto, amor, posibilidad de 

recibir el cambio. (9) 

Insiste el maestro en el amor como factor Importante de la criminali

dad, dice que el amor pone en manifiesto la crfsis familiar que en el fondo, 

es una crisis de amor. A los nlílos se les debe preparar para el amor, sobre 

todo en el momento de selección amorosa, la precipitación, la Inmadurez, 

la demasiada juventud, son factores determinantes para el fracaso amoroso y 

matrimonial. La adaptación a los Ideales de la familia, Indirectamente son 

Ideales de adaptación a la comunidad y a la vida colectiva, baste que determ.l. 

nado tipo de ramilla pertenece a cierto pafs y con esto se distingue de otras, 

ya sea en sus costumbres, religión, raza, etc. El joven que se adapta al cua

dro valoratlvo de una familia, es fácilmente adaptable a una sociedad. Luego 

entonces cuando un joven se enfrenta a su familia, al mismo tiempo se enfre.!J. 

ta a la sociedad en la que vive. 

El Dr. Carrandí y Rlvas hace un razonamiento que comparto con él, 

ya que lo coosidero muy certero "Quien critica a la sociedad en la que vive 

o pertenece, critica Indirectamente a su familia". Es claro que la sociedad no 

(9) Carrancli y Rlvas, RaCil Op. Cit. pp 387, 388, 
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es un reflejo fiel de una familia, pero el parecido es muy semejante. ( 10) 

Los grandes movimientos revoluclonaFlos o sociales, encuentran sus rakes en 

la familia, las verdaderas transformaciones empiezan a nivel doméstico. 

AsT vemos que la famllla en el menor, en el adulto, en la mujer, en 

el hombre, juega un papel lmportant!simo en la formación, sea cual fuere la 

labor que desempe1'ie dentro de la sociedad. Todo lo que emerja de una fami

lia serli. bueno o malo, según el cuidado que los directores de ésta le tengan. 

c) La Escuela. 

La escuela o el colegio, los he tomado en cuenta en este modesto tra

bajo, ya que estos establecimientos toman un lug~r muy especial en la confor

maci6n del carli.cter, de nuevas ideas, de nuevas costumbres, de nuevas rela

ciones, etc. 

La escuela, como lo dije en pli.ginas anteriores, es Importante en primer 

luga_r porque los menores pasan la mayor parte del dfa ·en los colegios, ahT a

prenden nuevas ideas que surgen de la uni6n y del ingenio de cada compaile

rito, haciendo una sola, también se logran aprender las costumbres de otros nJ_ 

ilos, Inculcadas por sus familias. Es muy fácil asimilar cualquier cosa cuando 

se es pequeilo, además el hecho de aprender cosas nuevas va formando un pa

tr6n de conducta aceptado por el menor porque lo considera bueno. No debe

mos dejar de reconocer que las relaciones humanas juegan un papel importante 

en el menor y de cualquier manera influyen en el comportamiento, en la for

ma de pensar, inclusive en la forma de actuar. 

La escuela viene a complementar lo que l0s chicos aprenden en su ho

gares, ademtís de su formacl6n como seres sociales. Las estad!sticas dicen 

que la mayor Incidencia en los criminales, se debe a que la mayoría <le éstos 

carecen de l~ mtís mfnlma educaci6n escolar, en algunos casos no cursaron la 

primaria, en otros, qued6 Inconcluso, otros muy pocos cursaron secundarla o 

educacl6n media superior y la mfnlma parte tiene estudios profesionales. Los 

( 1 O) Ibídem p 388 
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que no tienen primaria, son trabajadores que no tienen un oficio definido · 

son obreros semlcalificados, la mfnima parte es calificado. 

El Dr. Solís Qulroga, dice que la educación que haya recibido un delin

cuente, tiene una profunda relación con su peligrosidad, es decir que es muy 

posible una reiteración criminal, pues los que han ,crecido .en un medio de vi

cio o de criminalidad, les es normal ese tipo de conductas, aunque tengan la 

reprobadi5nde la sociedad, ellos segulr!in actuando como siempre lo han hecho, 

empleando para ello todos los medios a su alcance. 

No debemos dejar a un lado la posibilidad de que la escuela sea un me

dio para unirse a las Ideas nefastas de los menores que tienen una serle de 

problemas, y que han '.lles'ltildo: sus conductas, orientlindolas a actlvidades de

lictivas. Los lugares donde se ha notado la agrupaci6n de menores para infrl.!! 

glr en mayor proporcl6n, se encuentran 'en la secundaria y en el nivel medio 

superior, se agrupan en bandas que regularmente tienen una cabeza, quien dirj_ 

ge y planea las fechorfas a CO!lleter. Indudablemente los escasos conoclmlen

·tos tlScnlcos aprendidos en los recientas antes mencionados, son de utilidad· a 

los ·menores, por lo que las infracciones cometidas por estos niños, son m!is 

elaboradas que los pequeños hurtos de los niños menores de J 1 años. 

Actualmente en las escuelas secundarlas, nacen ideas de algunas bandas 

a las que seguramente alumnos de l!stas han pertenecido y las trasmiten a 

los menores que no est!in viciados, pero la relación y la admiraci6n justifica

ble que ellos tienen por esos compañeros, los incita a probar de esas mieles 

que ellos cuentan o m!is bien a esas hieles. Asi por ejemplo, en estos Gltimos 

meses algunas bandas como los "Panchltos" y otras que no recuerdo el nom

bre, se han dedicado a cometer hurtos tumultuarios a estableclmieir.~os comer

ciales, a personas, violaciones, danos a autom6vlfes, pintar fachadas con letre

ros alusivos o propagandl'stlcos de sus bandas en las casas particuiares. Pro

bablemente la insignificancia que ellos causan a sus familias, los orilla a ha

cerse propaganda de esa forma. Algunos estudios sociales hechos a los fami

lias de estos chicos, arrojaron datos que son comunes en la mayorfo de los 

casos¡ regularmente de origen humilde,. el padre o la madre con algGn vicio 

como alcohollsmo, exceso de familia, desaseo, descuido de los padres por ocu

parse de sus trabajos y 16glcaniente que el barrio los habfo envuelto con sus 
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costumbres. 

Es evidente que las escuelas tienen deficiencias de organlzacl6n y como 

consecuencia, el educando tiende a ser indisciplinado. Las escuelas nacionales 

o de gobierno, tienen fama de ser malas por la desorganlzacl6n existente en 

ellas, probablemente sea cierto; pero también las escuelas particulares tienen . 
deficiencias, ya que el potencial econ6mlco de los alumnos o mtis bien de los 

padres de los alumnos, puede llegar a ser un factor Importante para que el 

dlscJpulo sea un rebelde· o bien, los rebeldes lo lleguen a pervertir, considera..!! 

do la palabra rebelde como una serle de conductas que no están de acuerdo 

a la rebeldía normal. 

En resumidas cuentas, el roce de los compañeros de escuela es inevita

ble, pero aquf los principios extrafdos del hogar .iierlin la f6rmula para que los 

menores tengan un carlicter bien definido como para no contaminarse de las con

ductas nefastas de sus compafieros. Además pienso que en las escuelas de go

bierno o nacionales, asf como en las particulares, siempre habrti gente con pr.Q 

blemas . familiares que influyan ·en la conduccl6n de sus actos, pero como dije 

. ant~s. éste ser!i el momento de echar mano de los buenos principios familia

res. 

No s61amente se tienen malas compañfas en las escuelas, puede . darse 

el caso Y. de .hecho se da, que los compañeros de escuela tieJiell principios ex

celentes que se contagian y que en un momento dado, sean la medicina, por 

ejemplo, del hijo de una madre soltera, del hijo de un padre alcoh61lco, etc.; 

Por otro lado, los socl61ogos dicen que la educacl6n es un factor de ho

mogenelzacl6n social, ya que aqur se da un proceso de adaptaci6n social en 

tanto mlis se aprende mlis se conoce, menos se ignora y esto va conformando 

un espfrltu un poco mlis accesible al entendimiento de lo social al respeto de 

lo ajeno, al abandono de la Ignorancia, que es muy frecuente en los delincuen

tes, al control del egotsmo Individual. (11) 

En las escuelas actualmente se ~eben aceptar y estudiar los cambios 

(11) L6pez Rosado, Felipe "lntroduccl6n a la Soclologfa" Ed. Porrfia 1977 
pp 135 y 136 



37 

Los efectos del cine sobre los espectadores juveniles son muy amplios, 

los límites entre la pantalla y la vid& de los !Ovenes son casi nulos. 

Middendorff dice que puede presumirse con seguridad que la pellcula que en 

tan amplia manera colma el mundo afectivo e imaginativo del joven, ejerce 

unos efectos correlativos en su actitud valorativa y, por consiguiente, en su 

conducta y en ·sus acciones; lo contrario se opondrta a todos los hechos y le

yes psicológicas que conocemos.(13) 

Se dice que la influencia del cine hacia los jóvenes en la mayoria de 

los casos, influye mlis de manera negativa que positiva. En la mayorla de las 

peliculas encontramos crTmenes, robos, falslflcaciones,etc., que se exhiben de 

manera que quedan las escenas muy entendlbles, digeridas y de esa forma, 

se dan pautas o ideas para planear algfin delito. 

Las pelTculas se han convertido en el principal maestro de la juventud, 

proporcionando una muy buena Ilustración de la vida de los adultos y contri

buyen a acelerar su evolución. A los j6venes siempre les Impacta la conducta 

de un adulto y el cine les proporciona paso a paso de la pantalla a sus ojos 

todo. 

Existen muchos casos en que los padres han declarado que sus. menores 

. hurtan dinero de ellos para poder asistir al cine, en estas declaraciones hechas 

por padr~s norteamerlca1os, se descubrl6 que en muchos casos los chicos asis

ten hasta cinco y seis veces por semana al cine y 16gicamente, salen embria

gados de las escenas tan fuertes que se ven en la pantalla y, como consecue.!! 

cla, estt:in ansiosos de Imitar. Es muy triste que la trama en todas las pelf

culas, regularmente desarrolla un muy importante número de pasajes de viole.!! 

cla, Inclusive hasta las peliculas de Walt Dlsney no prescinden de esto, un e

jemplo muy claro es cuando cae una horda de gorilas sobre un niño en forma 

brutal y los nlilos rlen. No podemos dejar de tomar en cuenta la ventaja que 

nos pódria ofrecer el cine para montar una pelicula ilustrativa de algún clasl

co de la literatura y muchas cosas más, pero regularmente al cine lo priva 

de antemano un objetivo, que es el lucro. La juventud actual ha ad1¡ulrldo 

(13) Mlddendorff, Wolf "Crlmlnologta de la juventud" Ed.Arlel Barcelona 
1963 pp 172,173. 
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que con mucha frecuer.cla se dan dentro de los móviles sociales. Los proble

mas de las sociedades occidentales son muchos y muy cambiantes, por lo que 

constantemente íos planes de estudio deben ser modificados y adaptados a las 

necesidades de las juventudes estudiantiles en turno. Los cambios de los que 

con anterioridad hablamos, deben ser Introducidos en la educación como un 

algo que debemos aceptar cuando con fundamentos, exista la necesidad de dar

le la bienvenida al cambio que por el momento histórico así lo requiera y no 

ser recalcitrantes a las nuevas Ideas de las generaciones, ya que por tradición 

son cambiantes y como dice sabio proverbio: "Todo cambio es bueno", debe

mos aceptar el cambio con un criterio muy amplio que se adquiere sólamente 

con educación ya sea famlllar o escolar e Inclusive, la que adquirimos dfa con 

dfa e lo largo de nuestras vidas. 

d) Influencias Psicológicas (T.V., Cine, Literatura) 

Es muy frecuente que los jóvenes adolescentes se enfrenten a dilemas 

que los Inducen a buscar lazos sociales que regularmente son buscados en ctr

culos diferentes a la famllla, verbigracia: los grupos de amigos, etc., y para 

Ingresar a determinados grupos de jóvenes se tienen que cumplir ciertos requi

sitos, como ser digno de confianza, tener algunas Ideas afines al grupo o bien 

adoptarlas. 

Algunos pslc61ogos piensan que los grupos de Infractores deben ser tra

tados de manera especial, no deben ser sujetos de medidas tan drlistlcas y 

tampoco, deben ser considerados como trastornados mentales, ya que estos j6-

venes estlin actuando dentro del contexto de referencia según el grupo al que 

pertenecen, así pues su conducta deber ser considerada como perfectamente 

normal, según lo antes expuesto. 

Los psicólogos regularmente tratan de estudiar hasta lo m!is profLndo 

de la personalld~d las razones por las cuales se actlia de una u otra forma. 

Con frecuencia se valen de ciertos medios que les son casi indispensables para 

desempel)ar su trabajo asT podemos enu~ciar los "tests" que pueden ser de per

sonalidad, de inteligencia, de Intereses y actitudes, exlimenes de destreza, etc. 
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La conducta en esta materia, suele ser el punto clave de estudio y tratamle.!! 

to y van a variar dependiendo del m6vll de conducta, ya sea culposa o dolosa. 

Siempre ha sida discutible la poslbllldad de que los focto1·es que lnriu

yen una conducta puedan ser end6genos o ex6genos, esto claro es, depende de 

la persona que lo diga, pero la estadfstlca en diferentes paTses del orbe, se11a

la que son factores cx6genos los que dan lugar El I~ delincuencia; el medio cl!. 

cundante es un factor determinante de su génesis, el pensar que un nh'lo que 

nacl6 en un barrio con vicios, con Influencias deleznables y que logre una .vic

toria, es casi novelesco, pero no Imposible. Entre las perturbaciones compro

badas en los menores Infractores, se encuentran con frecuencia padecimientos 

epilépticos, psicosis, neurosis y los diversos estados mentales que pueden con

siderarse traumas Inherentes a la personalidad de los menores; 

Burt, citado por Domingo Ortfz de Montellano, en cuanto a la dellncue.!! 

eta de les menores, dice que juegan un papel Importante los sentimientos, In

tereses, h!i.bltos en el que se Incluyen las causas mtis diversas, la obsesión, el 

cine, Ja televls16n, las aventuras; la fantasia, el odio, psicopat!as, etc. ( 12) 

Algunas enfermedades Inciden mucho entre los chicos que llegan con 

frecuencia a los Consejos Tutelares. Los que con cierta frecuencia llegan, 

sufren lmbecllldad nata, debilidad mental, histerias anormales que regularmente 

tienen origen cong6nlto. 

El cine en nuestro tiempo ha adquirido cierta relevancia, cada vez cre

ce .mlis el número de personas que asisten con .mucha asiduidad al cine. El el 
ne en primer lugar, es una f§brlca de suenos, los que asisten a él se ven Im

pulsados por la curiosidad, pueden echar una ojeada a condiciones de vida que 

prlictlcamente no esttin al alcance de las personas o espectadores, una realidad 

inaccesible a las personas ·que asisten a las salas de exhiblcl6n. Esta curiosi

dad se despierta mlls en la gente humilde que con credulidad Infantil, se mece 

en sus sueno~, ahf se ve cómo hay una veneracl6n espantosa hacia las estre

llas de cine. Los 'nli'os con mucha frecuencia manlílestan una excltacl6n ar

tificial muy especial mediante la pantalla de cine. 

(12) Revista Crmlnlnalla No. 3 M~xlco Marzo 1962 pp 156, 157 
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la mirada c;lnematogrliflca. Seg!ín se ha dicho que el elemento dramlitlco se 

desplaza en el cine a lo exteriormente visible y otorga a la palabra hablada 

un lugar secundarlo. El arte de contemplar se transforma en habilidad para 

observar y comprender rápidamente imligenes visuales que cambian a cada mo

mento. Sin que con esto se pueda anteponer al entendimiento Intelectual el 

visual, no podemos dejar de reconocer que la acción psicol6glca del cine, de

ja Inactivo todo un cCimulo de percepciones estético-intelectuales, con lo que 

se facilita sin duda, la debilidad del razonamiento con las consecuencias pslco-

16glcas que Implica esto en la formación del menor. 

Algunos estudiosos de la pslcologfa dicen del cine que como mecanismo 

penetrante de difusión, tiende a ser un instrumento de dominación y. embrute

cimiento al servicio de grandes negocios. 

El cine ha predispuesto a la gente a formarse una moral determinada, 

el cine ha recibido su moral de la enorme masa que compone su pCibllco. Se 

dice que el cine ha sido un Instrumento enorme de propaganda para la guerra 

y considero que el !ínlco film que podrfa luchar en contra de la torpe ldeolo

gta . belicosa, serfa aquel que mostrara la guerra en toda su bestialidad y su 

absurda locura destructora. Hace no menos de dos al)os se llevó a la pantalla 

un film que lleva por nombre "Los Guerreros", de esta pelfcula se desataron 

una serle de bandas dedicadas a destruir bienes, pintar el nombre de la banda 

en las fachadas de las casas, usar metales como armas, en forma Idéntica co

mo lo sucedió en el film, Jo es ahora. La Imagen emanada de la pantalla s~ 

le ser un medio muy accesible para el espectador, que provoca cierta resis

tencia para que pueda oponerse a los actos inmorales que comunmente se exhl 

ben. 

Con mucha frecuencia la literatura erótica o policiaca es llevada a la 

pantalla, teniendo mucha ·aceptación por el pliblico probablemente por el mor~ 

bo o por matar de alguna forma el tiempo. Posiblemente la aceptación a.:i 

este tipo de. pellculas se debe a que en estos tiempos lo tínlco que se escu

cha en las noticias y se lee en los periódicos, son noticias de aeroplratas, de

tenidos, narcotraficantes, etc. y son hechos comunes en In vida cotidiana que 

probablemente sean factores de condldomuniento en la conducta y verlos por 
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ejemplo en el cine con lujo de .detalle, resulta ameno e Interesante. 

El valor excitante del cine estorba la obra serena de la Inteligencia y 

precipita las actividades de creación, sac§ndolas de su cauce normal. Por eso 

es Innegable su poder de Imitación y como consecuencia de corrupción. 

La difusión que emana de la pantalla clnematogr!Hlca es muy Importan

te, ya que el cine tiene un lenguaje universal y no requiere aprendizaje pre

vio, pues para ver no hay que aprender nada. También la pollvalencla es no

toria, se trata de un instrumento que se puede utilizar para fines educativos, 

un medio de difusión del arte; aunque también encierra valores negativos y 

principalmente, su doble carl:ícter morbfgeno y crimln6geno, con muchas Influ

encias neuropliticaS y criminales. 

La accl6n corruptora del cine es evidente, ya que C:<?Splerta complejos 

adem6s de activar el Inconsciente, que en forma Indubitable Influyen en la vi

da social de cada uno de los espectadores. 

No obstante lo anterior, aunque me excediera de lnfol'macl6n, la res

puesta a la solución de todos estos problemas, la tendrfan en alguna forma 

las autoridades, quienes son las personas Idóneas para suprimir o permitir la 

exhibición de determinados fllms o bien, reglamentar de alguna forma la intJQ 

ducclón de las tiras de celulosa extranjera que son tan perjudiciales para nu~ 

tros menores; también son las autoridades, no sólo administrativas, sino tam

bi6n legislativas, quienes tienen en sus manos de a1guna manera la solución. 

La literatura, considero que no· juega un papel muy importante, ya que 

los menores rara vez tienen costumbre de leer, mlis sin embargo, sf utilizan 

los cuentos, las novelas policiacas para distraerse. una que otra vez. 

Los cuentos que se venden en los puestos de perllidicos, no son mAs que 

fantasfas ilu~tradas con dibujos animados que no traen nada bueno, lo (inlr-.o 

que hacen es ver los muilecos sin que les Interese el contenido o los dllilogos 

Impresos. 

Las revistas pornogrAflcas llaman mucho la atencilín en los adolescentes 
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todu vez que en sociedades como lu nuestra, existen muchos tabúes que no 

dan acceso a una educacl6n sexual sana que emerja de la ramilla, por lo que 

recurren a la pornografía barata que se expende en puestos de perl6dlcos pora 

Ilustrarse. Sin olvidar que las necesidades de descubrir el mundo sexual que 

les est1i llegando, podriamos considerar como normal el hecho de que les inte

rese conocer qué hay detrás . de sus 6rganos sexuales, encontrando de alguna 

forma excltacl6n sexual y satlsfacci6n a medias d~ sus anhelos. 

La Influencia, como dije antes, es m1nima pero no deja de ser factor 

de desvlacl6n de conducta, aunque yo considero que la literatura m§s elabora

da que se lleva a la pantalla o al escenario, es la que verdad·~ramente Influye 

en los menores, ya que todo est1i mlis digerido y accesible para los nli'los, 

Con mucha frecuencia la llteratura pobre, o tnfima, es defendida argu

mentando libertad de expresión, de prensa, etc.; pero debemos tomar en cuen

ta que el verdadero espfrltu del artículo 7 de nuestra Carta Magna, consagra 

la libertad de Imprenta siempre que se respete la vida privada, la moral, 

etc., pero al hablar de la moral, se esttin encerrando muchas cosas, una de 

ell~s es que no todos tenemos la moral del periodista, escritor, novelista o 

lo que sea por lo que no debemos olvidar que quien escribe, sea cual fuere 

su género, siempre tendr1i un tendencia que en un momento dado no qulslera

mos compartir, mlis aún que se han dado a la tarea de publicitar las novelas 

o los libros por televisión o inclusive, en los noticieros que pasan en el cine 

antes de presentar la funcl6n. 

También debemos considerar como influjo en la gente, el hecho de que 

con mucha frecuencia los informes que emanan de los diarios son falsos, ya 

que la Ignorancia de los periodistas no les permite ser objetivos en sus noti

cias, toda vez que carecen de los elementos de ·Juicio para conocer de un te

ma determinado. Las alarmantes noticias en los diarios que tienen fama de 

amarllllstas, atraen mucho Ja atencllin de los nli'los, de los adolescentes y en 

muchas oca!llones de los adultos, ademlis de una serle de reportajes que en 

algunos diarios es costumbre ser sensacionalistas con tal de vender. 

La constancia con la que se destacan noticias de crtmenes o delitos pa

trimoniales, sexuales, etc., suelen Influir mucho en los menores, ya sea median 
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te la fotogrofla que abunda en las revistas y periódicos o bien, por medio de 

la sugestión. 

Hay literatura que estlí llena de fantasía, también el lenguaje es pési

mo, falso herofsmo que encierra una contaminada e insana Idea de lo real. 

No me cabe la menor duda que lo anterior t'rae como consecuencia una 

seria perturbación en el conocimiento del mundo de lo real y un caos de va

lores tanto éticos como estéticos. 

El aparato televisor ejerce sobre la gente una muy peculiar fasclnaci6n, 

éste se encuentra por doquier, en el hogar, en el hotel, Inclusive como auxi

liar en la ensei'lanza, siempre rodeado de gente atenta a él. 

Se ha dicho que tanto la televlsfon como el cine y la radio estlín afec

tados de la llamada ola antllntelectual. Se han dado una serle de emisiones 

donde lo único que hay es violencia, crimen, desorganizaciones familiares, fan

tasta que regularmente deleita a gente que no le es posible tener ese modus vi

vendi. . Creo que el público televidente ya se acostumbr6 a que le transmitan 

falsedad, violencia, heroísmo fantasioso, etc. 

Lo anterior resulta ser muy grave, ya que los ninos pasan un promedio 

de treinta horas a la semana pegados a la pantalla televisiva, digiriendo todo 

lo nefasto que con antelacl6n he señalado. Ya he repetido muchas veces que 

los j6venes y niños tienen muchas limitaciones para ver qu6 es bueno y qué 

es malo, qué es moral y qu6 es Inmoral, quti es amor y qué es odio, etc. La 

televisl6n da las cosas tan digeridas tan elaboradas que tornan al expectador 

en un objeto pasivo, que no hace más que contemplar el mundo de sus estre

llas y ast, se convierte en la persona mfis pasiva y limitada en su imaglnacl6n 

y creatividad. 

No po~emos dejar de decir tamblf:n que la televlsl6n une a la famllla 

de alguna forma. Se ha comprobado que el padre permanece rnlis tiempo en 

el hogar que antes de que se Inventara este aparato, ya sea que esté en su 

hogar muy alerta esperando a que comience su deporte favorito o bien, por 
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fas noches se reune fa famlfla para ver juntos el noticiero, fa novela o algún 

programa de la predlleccl6n de la fatnlfla, no obstante lo anterior, en un pun

to de vista muy per:>onal, y en el de ia generalidad, la televisión resulta ser 

m§s perjudicial que benHica, Inclusive como dije antes, aunque su utillzacl6n 

sea auxlllar dld§ctlca, considero que se torna un tanto pasivo el expositor, de

jando una gran' parte de cualquier exposición del ~rabajo a la pantalla y a la 

Imaginación del auditorio o espectador. 

Los medios de comunicación han permitido conocer las formas de rea

lización criminal, tanto nacionales que llegan a pequeñas poblaciones, como 

extranjeras que traspasan las fronteras para coadyuvar en nuevas Ideas de -

delincuencia. (H) 

El teléfono, el telégrafo, el radar, etc., son regularmente auxiliares de 

la delincuencia, también Ja destrucción de este tipo de medios de comunlca

cl6n, suele ser hecha por los responsables de delitos a fin de que se logre en

torpecer la comunlcacl6n entre la policfa o bien, de las autoridades encarga

das de guardar el orden. 

e) Perturbaciones del Desarrollo, Actitudes Morales Extrai'las y Falta de Vln

culos Religiosos. 

Respecto de las perturbaciones del desarrollo, podemos encontrar que 

en el perfodo puberal de nuestras vidas, acontecen una serie de fenómenos 

que algunos son naturales, pero otros suelen ser influidos por las mismas per

sonas. _Sucede que el perfodo puberal femenino aparece aproximadamente a 

los once o doce años de edad normalmente y en los jovencitos, llega por los 

catorce o quince años, pero no debemos hacer a 'Un lado la posibilidad de que 

estos fenómenos puedan retardarse o adelantarse, a esto se le ha llamado de

sarrollo precoz o bien desarrollo o madurez retardada, Regularmente el <l-e

sarrollo blol6glco, precede al psfquico o intelectual en dos ai'los. El desarrollo 

fTslco-blol6glco, despierta en los meno,es cierto egofsmo, vanidad, fmpetu en 

realizar lo mlls pronto experiencias sex\lales, que regularmente son· desordena-

(14) Solfs Quiroga, H6ctor "Soclologto Criminal" pp 244 y siguientes, 
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das y precoces. Como resultado de todo lo anterior vlcnen frustaclones, de

sencantos que se tenfnn en la fantaslosa vida que pretendfan, lnhlblciones, 

contrariedades, que siempre vienen aparejadas de una lnsegurldad interno. 

Los jóvenes hoy en dfa, suelen ser tratados por los adultos de una for

ma frTu y carente de comprenslón, esto se debe a que los jovencitos, por la 

edad en que se encuentran, se muestran confusos y apátlcos, se revelan cons

tantemente en contra de los postulados impuestos por sus familias e incluslve, 

por los impuestos por la socledad. 

El carácter de cada persona juega un papel sumamente lmportante, ya 

que es mucho mlís flicil que este tlpo de gentes se adapten a los constantes 

cambios que hay en la vida humana. 

El retraso en el desarrollo o la evolución precoz, tanto fislca como psf

qulca, suelen ser un factor importante para que la conducta se desvfe fácil

mente; la neurosis, la fácil corrupción, la falta de carácter, son elementos ca

racteristicos en las personas con problemas similares a los que se señalaron 

con antelación. 

( 15) Wolf Middendorff señala en su texto que antes de la Primera Gue

rra Mundial, era muy raro un hombre que siendo menor de 25 años, tuviera 

algún pleito y estuviera Involucrado e:i alguna· cuestión relacionada con la jus

tlcia, pero hoy en dfa las personas menores de 25 ai'los son las que con mayor 

frecuencia tienen problemas con la justicia. Dice que a los jóvenes de hoy, -

les faltan los valores que a las antiguas generaciones inculcaban sus padres. 

Comenta que todo parece como sl los adultos, fueran lncapaces de transmltlr 

a la juventud los valores tradlcionales. Los jóvenes de ahora crecen en una 

sociedad estéril, libre y sin valoraciones de las cosas, asf como de las perso

nas con las que conviven, no tienen sensibilidad para dlstlnguir el bien del :nal, 

lo moral y lo Inmoral, la fidelidad de Ju Infidelidad, el amor del odio, etc., 

y esta falta. de sensibilidad trae conslgo una cadena de Instintos anlirqulcos 

en la conducta particularmente. 

(15) Mlddendorff, Wolf Op. Cit. pp 195, 196. 



46 

Cada edad, cada ambiente merece un comportamlen~o especial, el cual 

debe estar aunado a conceptos sólidos que deben Inculcarse en la familia, en 

la escuela, en la convivencia según lo permita la idiosincrasia de cada pueblo. 

Estos conceptos s61idos son la cultura, las relaciones humanas sanas, el matri

monio, las costumbres, una moral definida, respeto a lo ajeno, autoridad, discl 

pllna; pero los · j6venes con problemas en lu conducta lo ven como conceptos 
' 1 

de otros tiempos anticuados. 

En diversos estudios crlmlnol6glcos realizados en j6venes de edades que 

oscllan entre los 15 y 18 aí'los, se ha encontrado en ellos una alta influencia 

de agentes puberales, asr como casos de madurez retrasada. Los atentados al 

pudor, regularmente son cometidos por estos jóvenes. 

Llndner, pslc61ogo norteamericano citado ppr Wolf Mlddendorff, ha de

sarrollado una teoria para explicar el comportamiento normal de los j6venes. 

Sellún él, la juventud padece una enfermedad colectiva; dice que la juventud 

actual se encuentra en un estado de abierta rebelión contra los adultos y cabe 

destacar dos rasgos,· uno es que la juventud no se reserva sus tensiones, sino 

que, las exterioriza y el otro, es que la juventud actual est6 abandonando la 

soledad creadora en favor de un existir colectivo que destruye toda lndlvidua

lldoo que Llndner llama "Coexistir como en una manada de lobos". 

b) Actitudes Morales Extrailas. El Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua dice que "la moral es la ciencia que trata del bien en generai 

y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia, esta no cae bajo 

la jurisdicción de los sentidos, por ser de la apreclacl6n del entendimiento o 

la conciencia. 

El objeto de la moral es aplicar a las diversas circunstancias de la vi

da los prinClpios generales antes establecidos. Determina cuales son en cada 

una de las anteriores circunstancias los deberes y derechos de los individuos 

y por ende de la sociedad.. (16) 

Existe una moral personal que cada Individuo. trae consigo; esta moral 

(16) lb(dem pp 195 y 196 
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es adoptada por m6vlles Internos y externos de cada persona, por medio de 

f!sta, el hombre da cumplimiento a ciertos deberes que son valiosos para él 

y por tanto, son valiosos pora los que lo rodean. Aunque lo anterior sea una 

posicl6n un tanto corta, yo en lo personal considero que hay aparte de la mo

ral Individual, una moral social a la que en cierta forma inclinamos nuestras 

conductas, ya sea porque compartimos los lf!ismos valores o bien, por los inte-
' reses que existen en esa sociedad que de alguna forma nos· atraen y nos lnte-

resa conservarlos, por ello tamblf!n es que seamofi simpatizantes de 

una determinada moral, y es por ello que para las gentes de una determinada 

moral, sea valioso algo que para otras no lo es. 

Por lo anterior, podemos hablar de actitudes morales extrailas; cuando 

un jovencito actúa de manera muy particular entendiendo esto como un com

portamiento que no es acorde con el.deber ser del.menor o bien, como una ac

titud asocial que es tachada por la moral social existente en su medio. Es 

frecuente que en la infancia, la moral familiar que regularmente es la misma 

que la social, sea buena, pero el Influjo de ciertos factores externos van de

llneando otro camino al menor que le perjudica . y lo contamina de otro tipo 

de pensamientos que estfin aiéJados de la rectitud y de los va.lores que desde 

pequei'lo se le hablan inculcado, tales como el respeto a la vida, a lo ajeno, 

a la salud, a Dios Inclusive. 

La. Interioridad de la moral, es una llmltante para las personas que In

tentan destacar o bien que quieren ayudar alguna persona con· actitudes mora

les extrai'la1;, mlis sin embargo, al moralista fo interesa ponderar el valor social 

de las acciones, tambmn le interesa analizar la pureza de los pensamientos 

y la rectitud del querer. 

La moral en sentido lato, persigue siempre ·valores personales, entendido 

esto como un instrumento carcterTstico de la moral, que aunque hablemos de 

una moral social, no queremos decir con esto que no exista otra, sino que es 

una forma de clasificarla, tomlindole como autoleglslacl6n reconociendo es

pontlineamente los Imperativos creados por la propia conciencia, en el caso 

de una persone, serli la conciencia lndlv!dual y cuando hablamos de una socie

dad ser6 de una colectividad. 
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El cumplimiento de las normas morales, llamadas asf por algunos juris

tas destacados, es muy Independiente· <le toda organización exterior, la perso

na que quiere vivir moralmente solo tendr§ que escuchar la voz de su concien 

cla, Toda ética por consiguiente tiene que ser Individual. No huy ética so

cial en contraposición u la del individuo. Los preceptos morales que rigen 

la vida pública; son los mismos que norman Ja vi~a privada. Lo social para 

Jos moralistas, es sólo una circunstancia con lo que debe contar todo Individuo 

a fin de valorar éticamente su conductu en la vida común. ( 17) 

Por lo anterior podemos deducir que por lo que nos corresponde, los m~ 

nares tienen una moral que en ocasiones se ve un tanto indefinida porque mu

chas veces éstos actúan en forma Irresponsable, pero no por no tener moral, 

sino porque su edad es un factor de mucha importancia en su conducta. Esto 

no es una justificante, pero sí es m!is difícil que un menor comprenda qué -

es bueno y qué es malo, por esto la moral de un pequelio es menos desarroll_!! 

da que la de un adulto y por lo mismo, algunas veces la conducta de un me

nor no es adecuada y es considerada por lo adultos como no acorde con una 

conciencia colectiva y por tanto extraña. 

Entre las lides jurfdlcas es muy frecuente saber de casos en la vida 

real, en los cuales se horroriza uno al olr la narración de los hechos, y come!! 

tamos en ocasiones que esa conducta ni un animal In hubiera tenido, pero las 

circunstancias de algunos hechos nos orillan a tener ese actuar, no obstante lo 

anterior, la moral no se pierde, las conductas delictivas son consecuencia de 

otras causas, pero yo considero que no son por falta de moral. 

c) Falta de Vtnculos Religiosos.- La moral de la que con anterioridad hablli

bamos, se alimenta en gran parte por la fuente· de la religión y cuando esta 

fuente se agota o se debll!ta, las repercusiones son muy serlas. La frase que 

dice "Hay tantos pecadores porque los santos no son bastante santos" tiene 

una profundicjad muy especial. Hacer o pretender una relación entre delito 

y religión es algo no muy claro, pero lo consideré importante ya que todo ser 

(17) Garcta M6ynez, Eduardo "Introducción al Estudio del Derecho" 
Ed. Porrúa, S. A. Edición 1979 pp 18, 19 y 20 
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humano es religioso por naturaleza. 

Se dice que la educación religiosa y las costumbres religiosas, fortale

cen las fuerzas de resistencia al delito. La religl6n est!i concebida para ha

cer hombres honrados y con una moral más sólida, aunque la moral de nues

tra época en muchas ocasiones .ha tratado de oponerse a estas ideas. 

En la estadfstlca, se ha notado un aumento considerable en las iníraccl.Q. 

nes cometidas por los jóvenes que genernlmente carecen de vfnculos religiosos. 

A menudo las personas que están Involucradas en algún problema, se 

encomiendan a Dios como su protector, sea cual fuere su religión, en otras 

ocasiones se encomiendan para que sus fechorías salgan con éxito, pero en ge

neral se nota una mayor devoción o religiosidad en los delincuentes con e~co

larldad baja que en los m!is avanzados. 

Algunas religiones han degenerado sus manifestaciones en manifestacio

nes criminales, en otros casos han sido protagonistas de matanzas. También 

pode.mas recordar que el presidente Alvaro Obreg6n fue asesinado por un pro

fundo sentimiento religioso de Don José de León Toral, en el que también -

monjas y sacerdotes se vieron Involucrados. 

Nuestros antepasados también tenTan costumbres un tanto sangrientas, 

ya que veneraban a sus Dioses ofrendllndoles corazohes, etc. que en nuestros 

dias serlan costumbres ya degeneradas. 

Los sacerdotes católicos dicen que la ola criminal es el resultado de 

nuestro precedente fracaso en aproximar convincentemente nuestra juventud 

a Dios. Dicen que la experiencia no permite duda alguna en cuanto a que 

no hay ninguna fuerza en la vida que pueda compararse con la fuerza de la 

religión. 

Un juez de menores norteamericano en 1953, decfa que la falta evi

dente de moral y religión en la juventud, es más peligrosa para norteamérica 

que le bomba atómica o el comunismo, pues grandes naciones se hnn hundido 
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por esta rozón. 

La religión es la creencia en uno o varios poderes superiores, respecto 

de los cuales experimentamos un sentimiento de dependencia. Esta creencia 

produce entre nosotros uno organización, una serle de actos especHicos y unu 

regla de vida 'que tiende a e'stablecer y mantene; relaciones favorables con 

los poderes susodichos. ( 18) 

La religión está representada por un Dios, pero en la religión católica, 

suelen hacerse santos aquellos que en la tierra tuvieron un comportamiento 

Intachable y su ejemplo les da la oportunidad de beatificarse, ast por ejemplo, 

San Dimas es el santo de los ladrones, Santa Magdalena de las prostitutas, 

etc.; Inclusive algunos reos tienen costumbre de encerrar al santo de su devo

ción, hasta en tanto se les concede la libertad a ellos. 

En el caso de las bandas, es dlfkll trabujar a fin de corregir sus con

ductas. Hoy que están tan de. moda los bandas, el joven pertenece a ellas, 

considera a su grupo como un suced!'ineo de la religión y de sus instituciones, 

lncltJslve el jefe o cabecilla de la banda llega a ser tan admirado por los In

tegrantes, ya sea por su corpulencia, inteligencia, etc. que llega a ser un Tdolo 

y muchas veces hasta su Dios. 

Estoy convencido que la religión, sea cual fuere, es la fuerza mayor 

en la vida humana, porque ella liga al ser humano con algo que le permite 

elevarse sobre sf mismo. Los jóvenes que por sus familias son puestos en re

lación con lo sobrenatural y con el orden supremo, están mejor preparados pa

ra resistir las tentaciones que otros jóvenes que carecen de éstc.s. 

El amor Inculcado en forma de religión, hace que la gente mala sea 

buena, aunque esto pueda estar limitado por otros factores que un momento 

sean de más atracción que los religiosos. Cuando los menores son escucharlos 

con respeto y· son respetados sus puntos de vista, éstos son heridos gravemente 

no con armo, sino con nuestro respeto, Inconscientemente logramos Inclusive 

Influirlos. Los pequei'los con problemas desean tremendamente la comunicación 

(18) L6pez Rosado, Felipe "Introducción a la Sociologta" p 191 
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sus actos en muchas ocasiones son el resultado de su inconformidad con tu so

ciedad en que viven, no quieren soci'edades represivas, ni tampoco la que los 

murglne, quieren una sociedad que los escuche, porque ellos son la iuerw del 

futuro y el tesoro de un pafs. La Indiferencia que se les tiene suele ser un 

motivo paru infringir, ellos viven en un mundo irrcul pero la verdad suele ser 

un golpe tremendo cuando se pone en contacto con los menores. 

La rellg16n nos enseila a ser responsubles con nuestros semejantes y con 

nosotros mfsmos por el amor al prójimo que nos Inculcan constantemente. 

Lo justo, por ejemplo en la religión, supera lo que para los humanos 

es este mismo concepto. 

En voz de un p!irroco se dice que los jóvenes son los que asisten menos 

a misa y si lo hacen, es por acompailar al padre y a la madre y eso no es 

ser devotos. 

El encausamiento a una rellgi6n depende básicamente del tacto que se 

emplee para dirigir, es muy frecuente que se lleve a los nlilos a la fuerza al 

templo, pero la religión debe ser encausada corno una vivencia de una expe

riencia. Se habla ya de uno metodologia para especialistas en religión que 

est!in estudiando para que ésta sea Inculcada a los menores desde sus primeras 

edades. La participación de los padres es Importantísima para que los meno

res tomen una religión como algo que traigan aunado a ellos en su decisiones 

por el transcurso de sus vidas. 
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CAPITULO TERCERO 

A) Sltuacl6n de Los Menores Infractores a su Llegada al Conseto THt!!.!!>r..1'-ª." 

ra Menores Infractores. 

Los menores lníractores pueden llegar al Consejo Tutelar µor di\'Cr$::.~ 

motivos: a) Por encuadrar su conducta dentro de los supue."los c!escril('S por 

las leyes penales, b) Por cometer faltas a los reglamentos de policia ~ buen 

gobierno, c) Por: actos no legislados pero que, dadas las funciones tutelar y 

preventiva de la delincuencia, pueden considerarse significativos, como lo ,;on 

los h!ibltos de Intoxicarse, las fugas del hogar, la relación sexual prematura, 

la desobediencia constante a los padres de íamllla, etc., d) A solicitud de los 

padres, cuando consideren a sus hijos incorregibles, e) A petición de los mit-

mos menores, cuando éstos se encuentran desamparados, ya sea por ser hu1irf~ 

nos, o bien cuando los padres los tienen abandonados moral y mnterilimente, 

o bien cuando los padres sean viciosos, o sean incompetentes los respons::iblcs 

de su educact6n, todo esto se desprende del art. 22 de la ley del Con.;;ejo Tu

telar. 

Este arttculo echó al archivo de la historia la antigua conc(~pcl6n de 

tlplcidad que se contemplaba en la anterior Ley de Norma8 y Procedimientos 

de los Tribunales para Menores y sus lnstihtclonés Auxiliares. Por lo com·t:r· 
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niente u los ilTcitos administrativos, el Reglamento de los Tribunales Caliíica

dores de 1940, di6 facultades al Tribunal para Menores u fin el<, que éste co

nociera las conductas que infringieran el reglamento de los Tribunales Culiíi·· 

cadores de 1940, contemplado en su artículo 13. En 1970 se reformó dicho 

reglamento y dl<'i murchu atr§s de lo que se establecfo y sometió a su juris

diccl6n a los Individuos que se encontraran entre los doce y dieciocho ar1os, 

En el afio 1973, especfflcamentc en el mes de agosto, se publicó el Re

glamento de la Secretaria de Gobernación que rectlflc6 lo que disponía en el 

Reglamento de los Tribunales Calificadores para el D. F. volviendo a dar ía

cultades al Tribunal para Menores de conocer de las Infracciones a los regla

mentos administrativos (art. 30 F. l.). Desgraciadamente, la apllcaci6n de es

ta ley fue casi nula, pero afortunadamente nace la ley que crea el Consejo 

Tutelar para menores y viene a esclarecer toda la obscuridad en cuanto al de

recho penal administrativo. ( 1) 

AsT pues cuando un menor se encuentra comprendido en el articulo 2a 

antes citado, la Policía Preventiva o la Pollera Tutelar dependienLe de Preven

ción Social o bien alguna otra persona, conducirá al menor ya sea con acta 

o sin ella, ante el Agente Investigador del Ministerio PCiblJco, quien levant:.irfi 

su acta en la forma ya acostumbrada, y quien además tiene Ja obligación de 

no introduclrlo en los separas y sólo Jo tendrá en las oficinas, a fin de que 

no se contamine con los demás detenidos adultos, hasta que sea trasladado al 

Consejo por miembros de la Polida Preventiva o bien se enviu a la Pollcfo 

Tutelar por los menores; al llegar al Consejo, pasan al centro de recepción -

donde ser!ín enviados a una oficina que lleva el nombre de gabinete de ldenti-

. flcaci6n, en donde como su nombre lo indica, se encargan de tomar huellas 

dactilares y se integra al acta del Ministerio PCibllco Ja hoja en la cual el ga

binete Informa si es de conducta reiterada o no. Dicha oficina devuelve al 

menor junto con el acta y la hoja a la oficina de recepción, a fin de que se 

registre en el libro de Ingresos, con su número progresivo de expediente, y 

en el evento de que el menor sea de conducta reit~rada,'· se registrará con el 

( 1) Garda Ramtrez, Sergio, "Legislaci6n Penitenciaria y Correccional Comen
tada" Ed. Ctirdenas Editor y Distribuidor 1978 pp 273, 274 
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n!imero de expediente de su primer Ingreso. En ese mismo libro, se reglst ran 

sus generales, Incluyendo escolaridad, edad, nombre, domicilio, datos de los 

padres o tutores etc., una vez cumplidos los requisitos antes mencionados, el 

menor es puesto a clisposlci6n del consejero en turno. 

B) lnstruccl6n por los Consejeros e lntegracl6n del Expediente. 

Con posterioridad a la ldentificaci6n y registro en el libro de Ingresos, 

el menor es puesto a dlsposlci6n del Consejero en turno, quien resolverli lo 

sltuaci6n del menor. 

El turno de los consejeros dura veinticuatro horas, durante las cuales 

todos los asuntos que se reciban en ese periodo, serlín puestos para sú resolu

ci6n al consejero en turno. 

El Pleno se formará por un Presidente, que será licenciado en llerechc;, 

y los consejeros integrantes de las Salas. El Consejo contarli con t::I número 

de Salas que determine el presupuesto respectivo. Cada Sala se integrará con 

tres consejeros numerarios, hombres y mujeres, que ser8n: un llcenr:1ado er. 

derecho, quien la presidirá, un médico y un profesor especialista en menores 

Infractores. 

Los mismos .requisitos se observarán en el caso de los consejeros super

numerarios (Art. 3 Ley que crea el Consejo Tutelar para Menare:; lnfroctortsl. 

El artículo 5 de la ley señala que tanto el Presidente como los conseje

ros, durarán en su cargo, seis ai'los y serén designados y removidos pur el Pre

sidente de la RepGbllca, a propuesta del Secretarlo de Gobernaci6n, asimismo, 

el Secretario nombrar§ a los dem§s funcionarios que integran el Consejo Tute

lar. 

Para ser c9nsejero, se deber§n cumplir ciertos requisitos, que a contl· 

nuacl6n mencionaré: 

a.· Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos tanto 
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civiles como políticos, 

b.- No tener menos de treinta años, ni más de sesenta y cinco el dTa de la 

designaci6n, en la inteligencia de que al cumplir setenta años cesará en sus 

funciones. 

c.~ · Estar casados legalmente y tener hijos preferentemente. 

d.- No haber .sido condenado por delitos intencionales y gozar de buena repu

taci6n. 

·e.- Poseer tTtulo de la carrera que ostente. 

f.- Tener estudios de especializaci6n de prevención y tratamiento de la con

ducta Irregular de los menores. 

El artkulo 11 de la ley, dice que corresponde a los consejeros: 

a.- Conocer como. imitructores de los casos que les sean turnados - recabando 

todos los elementos conducentes a la resolución, en !os términos de esta ley. 

b.- Redactar y someter a la Sala el proyecto de resolución que corresponda. 

c.- Recabar informes periódicos de los centros de observación sobre los me

nores, cuando actúen como Instructores. 

·d.- Supervisar y orientar técnicamente a los Consejos Auxiliares de su adscrlQ 

c16n. 

e.- Visitar los Centros de Observac16n y tratamiento asr como solicitar de la 

autoridad ejecutora informes, para conocer el desarrollo de las medidas y su 

resultado.~ 

Lo anterior, hace notar claramente la serle de responsabilidades tan Im

portantes que los consejeros tienen. 
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Amén de l<.ts cuulidades que con unteluc1éin st:Jiulé de los consejeros, y 

continuuntlo con li.! secuelu procedimental, :.il ser prest~ntudo el menor, el con

sejero. instructor en turno, procc,der[1, sin demora, escuchando ul menor en pr~ 

senclu del promotor, a establecer en forrnu sumuriu las cuusas de su ingreso 

y las circunstuncias personules del sujeto, con el prop6silo C:e ucrcditar los 

hechos y la conductu utribufda al menor. 

Con base en los elementos reunidos, el instructor resolverá de plano, 

o a más tardar a las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo del menor, 

si éste queda en libertad incondicinmil, si se entrega a quienes ejerzan lu patria 

potestad o !u tutela, o a quienes, a falta de aquellos, lo tengan bujo su guar

da, quedando sujeto ul Consejo Tutelar paru la continuacl6n del procedimien

to, o si debe ser internado en el Centro de Observaci6n. En todo caso, ex

presará el instructor en la resoluci6n que emltu, los fundamentos legales y tés:. 

nicos de la misma. (Art. 3.5) 

Este artkulo 35 constituye una pieza fundamental en el procedimiento 

sobre' menores infractores, en la medida en la que determina tc1nto los propó

sitos de indagación que inmediatamente haga el instructor, asi como l<i nece

sidad de dictar una resolución fundamental, que fija de rnaneru rigurosa el te

ma del procedimiento y la situaci6n del menor. 

El Consejero al que por razón de turno le toque llevar l<i instrucción 

de determinado asunto, deberá llevarlo de manera sumarla. ·Esto quiere decir 

que con trámites breves, pero con suficiencia probatoriu integrnr1í la primera 

parte del procedimiento. Derivuclo cie lo anterior, el Consejero, indagur[i los 

hechos, asi como la conducta que se atribuye al menor, tomando en cuenta 

las circunstancias personales bajo las cuales se encontraba y se encuentra el 

menor. Procurar1í que se estublezéan los rasgos fundamentales de la persona

lidad del menor, quedundo esta labor bajo ia responsabilidad d(' los técnicos 

de la conducta que son los psicíilogos adscritos al Centl'li de Observación. 

Estos técnico.~ uyudarl.in a confornwr ul Consejero su criterio u fin de que és

te compruebe con los elementos dudos por sus auxiii:.ires, los hechos relatados 

por el menor y si hubo o no algGn hecho antboclul, o el menor es ajeno a 

los sucesos. El Consejero debe expedir unu rc~snluciün, par u lo c;uul t lene' un 



57 

periodo de cuarenta y ocho horas impostergubles, pero si es posible emitirla 

de inmediato, o bien antes del término, será mucho mejor para el menor, sle!:I} 

pre y cuando el caso sea sencillo y tenga todos los elementos adecuados para 

formar su criterio. 

Dependiendo de los datos que arroje la investigación, el Consejero podrá 

dictar tres tipos de resoluciones: a) Que el menor quede sujeto al Consejo, 

por haberse acreditado alguna de las conductas contempladas dentro de lo dis

puesto por el articulo 2º de la ley en comento y permanecer recluido en el 

Centro de Observación, en tanto concluye el procedimiento. b) Que el menor 

quede sujeto al Consejo Tutelar, por haberse comprobado que se encuentra 

dentro de lo dispuesto por el articulo 20 de la ley, pero sin sujeción a internJ!_ 

miento, sino que se entrega a sus padres o tutores, con la obligación de so

meterse a los actos posteriores que emanen del procedimiento. c) Que el -

menor quede Incondicionalmente libre del procedimiento, bajo la plena respon

sabilidad y autoridad de sus guardadores, por no haberse acreditado ninguno 
' de los supuestos contemplados dentro del articulo 2a de Ja Ley que crea el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito federal. 

El Consejero tiene amplio arbitrio en cuanto a las medidas a to~ar re!_ 

pecto del menor. Es el Consejero quien, en vista de las circunstancias con

currentes, tanto objetivas como subjetivas resolverá si el menor es o no. de

vuelto a su hogar natural. 

Es muy frecuente que Jos tratamientos a los menores se den en liber

tad, ya que uno de los propósitos de las personas que elaboraron esta ley es 

que "El lugar más adecuado para que Ja conducta del menor sane, es el propio 

hogar", sin embargo, puede que el foco contaminante en la conducta sea el 

propio hogar. 

Algo que considero muy importante es que el consejero tiene contacto 

directo con el menor, sus padres, las victimas o parte acusadora, lo cual es 

una ayuda importante para el consejero a fin de que en forma mlis certera 

resuelva. 

La resolución del Consejero contendr!i Jos elementos por Jos cuales el 
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menor llegó al Consejo, los elemen~os o fundamentos legales por virtud de !os 

cuaies se tomó la resolución, así como las circunstancias a criterio del conse

jero, Importantes de destacar y que dieron lugar a la infracción, o bien a la 

no infracción •. Ademús de la conveniencia que exista la reclusión o libertad 

del menor. Es muy frecuente que por razones ajenas al con~:?jero y, por su

puesto, de los menores, el expediente no se encuentre integrado completamen

te o por diversas razónes exista la posibilidad de que haya pruebas que permi

tan mejor resolver y que en determinado momento no se encuentren al alcan

ce de la autoridad' o bien de las víctimas, pero que éstas puedan aparecer con 

p9sterloridad, entonces, se podr!'i modificar la primera resolución blislca, y con 

los elementos supervenientes, podrá variarse la primera resolución. 

El Consejero en las entrevistas con el menor, con sus familiares y con 

las vfctlmas, tendrli la obligación de utilizar un lenguaje sencillo y claro a fin 

de que el menor, asf como los responsables de él y las vfctlmas entiendan las 

causas por las cuales el menor se encuentra a dlsposicl6n del Consejo Tutelar 

para Menores Infractores. 

El Consejero estli obligado a utilizar un lenguaje sencillo a fin de que 

estos procedimientos no tengan las caracterfstlcas del procedimiento penal, el 

tono de voz del Consejero, no seríi el mismo que se utiliza en materia judi

cial. 

Es frecuente encontrarse con que el menor no es presentado al Conse

jo, o bien la autoridad común le permitió Irse, para lo cual, cuando el conse

jero tenga conocimiento de esto, glrarú un cltatorlo para el menor y sus pa

dres, a fin de que quede·'debidamente resuelto el problema. El Consejero po

drá echar mano de los .medios coactivos que tiene a su disposici6n, cuando los 

familiares o el menor no quieran asistir al Consejo, cuando la autoridad de 

éste se los requiera. 

Emitida la resolución a que alude el articulo 36, el Consejero dispondrá 

.de quince dfas naturales para integrar el expediente. Con tal propósito, 'den

tro de dicho plazo· recabar§ los elementos conducentes a la resolucl6n de la 

Sala, entre los que figuran los estudios de personalidad, pruebas que hubiere re_!! 
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nido, también los <lutos que a juicio del Consejero fueren lrnportuntes con mo

tivo de la entrevista al menor, ¡¡ su~ pudres, tutores y a la vfctlma, así tam

bién lo que se desprenda de los argumentos del promotor. Reunidos los ele

mentos bastantes a juicio del Consejero instructor para la resolución de la Sa

lu, el mismo instructor formular6 un proyecto de resolución definitiva con el 

que dílrá cuenta a la Sala. (Art. 39) 

Así vemos que la instrucción cuenta con dos períodos que en forma 

breve he expuesto: El primero es muy corto, se encuadra básicamente en las 

primeras cuarenta y ocho horas, que corren desde el momento en que el me

nor es puesto en manos del Consejero en turno, y hasta que éste emite su 

resolucl6n básica, que seria una de las dos que con antelación mencioné. Y 

la segunda, que corre desde que el Consejero emite su resolución bflsica, hasta 

que él mismo elabora su proyecto de resolución definitiva, que ser6 mostrada 

ante la Sala. 

Como se vló las resoluciones Iniciales son dos, la provisional y la defi

nitiva. La d efinltiva: es aquella en la que el menor es devuelto a su fami

lia, sin necesidad de retorna,r al Consejo Tutelar, cuando la conducta y la re

lación con los padres sea buena y que exista amor, a fin de que ellos sigan 

guiándolo por buen camino, además de haber resarcido el dallo a la vktlma, 

y sea una falta leve. Provisional: cuando el menor es retornado a su hogar, 

pero queda ·a disposición del. Consejo para que se hagan los estudios de cajón, 

que son el médico, pslcol6glco, pedagógico y social, y con estos elementos se 

pueda dar una resolución final. También es provisional cuando el menor es 

Internado en el Centro de Observación, donde se le practlcarfln los estudios 

antes sei'lalados, además de estudiarse su conducta en forma interdiscipllnarla, 

y ast poder resolver en forma definitiva. 

El Centro de Observación, es un órgano de auxilio a los consejeros, que 

principalmente ayudan a formar el criterio del Consejero y dentro del cual 

los menores son alojados por algGn tiempo en tanto dure su observación, y 

el Consejero hoya presentado su resolución a la Sala que corresponda. El ar

t1culo 17 de la Ley que Crea el Consejo Tutelar dice que el Centro de Ob

servación contará con un Director Tt!cnico, que depende jerfírqulcamcnte del 

Presidente del Consejo y le sirve auxlll!índolo en los aspectos técnicos ne-
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cesarlos a la lntegracl6n del expediente del menor, asl como manejar al per

sonal adscrito al Centro de Observacl6n para varones y mujeres. El Director 

Técnico, scr1i auxiliad•) por dos Subdirectores, uno en Centro de Observacl6n 

para Varones y el otro en el de mujeres, asf como por los jefes para cada una 

de las secciones de apoyo técnico y administrativo asr como el personal de 

custodia que determine el presupuesto. 

Dentro del Centro de Observacl6n, se deben clasificar hombres y muje

res, asfmlsmo son clasificados en cada seccl6n los menores y mayores de ca

torce años, y los que son de conducta reiterada también son ueparados de los 

dem1is; todas estas medidas son encaminadas a que sea menor el grado de CO.!!. 

tamlnacl6n que puedan tener los menores, ya que su estancia dentro del Cen

tro· de Observacl6n, puede variar desde un dla hasta cuarenta y cinco. Es 

muy importante contar con Instalaciones dentro de estos centros que manten

gan ocupados a . los menores y no tengan oportunidad de estar ociosos. El pe.r. 

sonal de vigilancia del Centro estl:i obligado a reportar diariamente la conduc

ta de los menores, tanto buena como mela. 

El Departamento Pslcol6gico, estudiar§ en quince dlas le personalidad 

de los menores desde el punto de vista pslcol6glco y psicopatol6glco, a fin de 

definir tanto cualitativa, est como cuantitativamente su personalidad. 

El Departamento Pedag6glco tambil\n cuente con quince dlas haciendo 

sei'ialamlentos respecto a su aprovechamiento, grado escolar, asT como las cau·· 

sas diagnosticadas, consideradas o ponderadas por el pedagogo, que hubieren 

lnflutdo en el menor para su avance o retraso escolar, 

El Departamento MMlco que presta sus servicios al Centro las veinti

cuatro horas elabora una serle de dictámenes, en los cuales se pondera su es

tado de salud a la llegada, asl como su estado neurol6glco y la Influencia del 

ambiente familiar. 

El Departamento de Trebejo Social, también es de mucha Importancia, 

cuenta el Igual que los otros departamentos con quince dtas pera rendir su In

forme, que lo lntegrartí con Inexcusables visitas personales al hogar, analizando 
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el ambiente familiar y extrafamiliar, el barrio, las amistades, a efecto de que 

se perciban las realidades circundantes del menor, y las influencias recibidas, 

y de esta forma con los datos que arrojen los estudios se rendir§ un informe 

al consejero instructor. 

Todos los estudios se llevar!in a cabo en forma interdisciplinaria, para 

que Jos Informes sean coherentes y den elementos mfis certeros al Consejero 

Instructor. 

Durante el segundo periodo prosigue la Indagación sobre el comporta

miento del menor, así como sobre los hechos, y de esto, básicamente es el 

Centro de Observación, quien se encarga de ponerlo a la luz, todo lo relacio

nado con el menor infractor, mediante la sapiencia de sus técnicos, basados 

en sus especialidades biopsicosociales ayudando con estos estudios al Instructor, 

a llegar a la verdad real, y es aquí donde nació la necesidad de crear un nue

vo procedimiento tutelar, porque si el lnterlls del instructor fuese llegar o la 

verdad legal, seria ln!ítll haber creado todo esto y simplemente se tendría que 

apoyar en las pruebas que muchas veces son prefnbrlcadas y de mala fe, 

La oralidad del procedimiento, es una situación constante y presente 

en todas l~s fases del procedimiento tutelar. Las formalidades más comunes 

son las siguientes: intervención inexcusable del consejero durante toda In se

cuela procedimental, otra es la Intervención del menor, de sus padres o res

ponsables, asf como de la vfctima, si la hay. Otra es la investigación shtern}j_ 

tlca por el Centro de Observación de los ospectos médicos, pedagógicos, psl

col6glcos y sociales, como g:irantía del debido proceso legal; una más es Ja exJ. 

gencia de conocer sus antecedentes escolares, de calificaciones y conducta. 

Todo lo anterior es con el fin de conocer la verdad real, con la intervención 

de los Interesados. (2) 

En resumen, el procedimiento en la primera fase se concreta a lo si

guiente, seg!ín lo dicho por el Dr. Solfs Quiroga en su obra que lleva por no!!! 

brc "Justicia de Menores". 

(2) Solis Qulroga, lll!ctor ''Justicia de Menores" I.N.C.P. 1983 pp 146, 147 
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a) Libre planteamiento del problema, por fuentes oficiales o por personas par. 

ticulares pero sin intervenci6n de 6rganos para sostener acusacl6n alguna. 

b) Hay concentraci6n de las funciones de acusacllin, defensa y juzgomlento, 

e) Mantenimiento del equlllbrlo procesal, sin intervencl6n del Ministerio PCa

bllco, ni de defensores juristas. 

d) El procedimiento tiene privacla, o sea que no hay acceso a periodistas, 

ni reporteros, a fin de que el menor no se desprestigie, ni se sienta impor

tante, por haber obrado mal. 

e) Investigación del consejero con apoyo de sus 6rganos t~cnicos. 

f) Oralidad 

g) Preferencia a la libertad del menor, cuando se cuenta con la garantfa mo

ral de la familia, Sólo es Internado en el Centro de Observaci6n, si existe 

algCan peligro para el menor, la familia, la socle~ad o el Estado. 

h) Libre iniciativa del Consejero en cuento a las pruebas e lnvestlgacl6n y 

ampltslmos poderes en su actuacl6n. 

1) Libre aceptacl6n y apreclacl6n de las pruebas por el Consejero. 

j) Exclusl6n de la justicia popular. 

k) Existencia de consejeros permanentes, para cada caso, ante le poslbllldad 

de relteraci1in de la conducta. 

1) factible Inconformidad con la resolucl6n, mediante la revlsi6n o la modlfl

cacl6n de la misma en cualquier tiempo, para mejor proteccl6n del menor. 

El procedimiento en el Consejo, es mixto, se compone de una parte a

cusatoria y otra inquisitiva, aunque predomine la segunda, 
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La acusacl6n puede proceder de los padres, de las víctimas o de algCín 

6rgano del Estado, que regularmente es el Ministerio PQblico¡ la defensa está 

a cargo de los padres, o bien de los promotores. Dentro del procedimiento, 

el Inquirir hasta llegar a la verdad real o flíctlca, es lo m6s Importante, ya 

que llegando a ésta, se podr6 ejercer con más atlngencla la acción Idónea, ya 

sea la protectora, tutelar o preventiva en la medida justa, pues predomina el 

Interés público de proteger al joven y salvarlo de la antlsocialidad. 

La función dentro del Consejo, del Instructor, goza de una autonomia 

total, ya que nadie Influye en él mlis que el mismo y la realidad del asunto. 

La función del Consejo también es persuasiva, ya que trata siempre de cam

biar en forma voluntaria, la conducta, pero no siempre tiene buenos resultados 

esta intenc!6n. 

El legislador, ha sido muy exigente en la brevedad para resolver sobre 

cualquier asunto referente a menores, ast, la ley, conmina al Ministerio PCíbli

co y a los jueces Calificadores, a remitir a los menores infractores a la bre

vedad posible al Consejo; al instructor a resolver en un perfodo muy breve, 

pero la excepcl6n se deja ver en el artfculo cuarenta y uno, donde le otorga 

una prórroga por veinte dtas mlis improrrogables cuando la complejidad del ca

so ast lo requiera. Desgraciadamente el burocratismo, la incapacidad de algu

nos integren tes del Consejo, para este tipo de labores, han hecho ver, que ha~ 

ta seis meses tardan los consejeros en tan sólo someter a la Sala su resolu

ción. 

Las resoluciones que· emlte•el Consejo, no son sentencias, ni causan eje

cutoria, son s61o resoluciones susceptibles de modificaciones, adeculíndolas al 

caso concreto. Esto ve en razón ·de que los jóvenes son seres cambiantes y 

en constante evolución, por lo que los elaboradores ~e esta ley, en forma muy 

atinada decidieron darle esa naturaleza a la Ley que crea el Consejo Tutelar 

para Menores Infractores. 

Tampoco se desea la celeridad del procedimiento. por puro capri-

cho, su razón de ser se finen en que no signifique ~ste un procedimiento li

gero, insuficiente e Irresponsable. 



64 

El artTculo 42 de la Ley obliga al Instructor a emitir una resoluci6n a 

lu brevedad posible, la cual seré sometida a la Sala donde se har{111 las modi

ficaciones necesarias, pero si en el plazo fijado por la misma ley no hubiere 

proyecto de resoluci6n el promotor deberá Informar al Presidente del Consejo, 

quien dur!í al Instructor un plazo de cinco dfas para que éste someta a ... Sa

la su proyecto de resoluci6n, y si el Instructor no hiciera caso a la exltutivu, 

el Presidente del Consejo, lo harfi saber al Pleno quien darli un plazo mús e 

Improrrogable para que se emita el proyecto de resolución, o bien se haré un 

cambio de Instructor si el Pleno asi lo cree conveniente. SI el Consejero, en 

el transcurso de un mes es sustituido dos veces, esto se hurli del conocimiento 

de la Secretaria de Gobernación, quien podrli suspenderlo temporal o definiti

vamente. 

El segundo plazo dacio por el Pleno del Consejo deja mucho que desear 

ya que no fija un nCimero de dlas, y puede ser que se le otorgue al Instructor 

un medio por virtud del cual se valga para atrasar el asunto, probablemente 

con Intenciones perjudiciales al menor, o bien sin estas Intenciones, lo perju

dique indirectamente. 

Existen en el Distrito federal cuatro Consejos Tutelares Auxiliares, pre

vistos en la ley los cueles conocerlin y resolverlin sobre asuntos que atellan 

a menores y que la falta sea leve, pero cuando le infracci6n sea delicada o 

bien se trate de conducta reiterada, el Consejero Auxiliar deberlí remitir de 

Inmediato al menor al Consejo Tutelar para Menores Infractores. Cuando en 

le Delegacl6n Polftlca no exista Consejo Tutelar Auxiliar, serlín las autorida

des Ministerio PCiblico o Juzgado Calificador quien conozca de las faltas y re

mitan al Consejo Tutelar a los menores. 

El Consejo Tutelar Auxiliar, se conduclrli conforme a lo que dispone el 

artículo 38, o sea ql.le lnstrulrli con los elementos, pruebas y demlis Instrumen

tos que tenga a la mano, escuchar§ al menor, e sus padres y a la vTctima. 

Al tomar el asunto cuando se remita mediante oficio informativo de lu auto

ridad comCin, el Consejero Auxiliar devolver!í al menor a sus padres, o quienes 

ejerzan la patria potestad o bien sean responsables del mismo, previa audien

cia al menor, padres o responsables y a le victima. En este procedimiento 
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sumarTsimo no interviene el promotor. La Instrucción, la observación y la au

diencia de fondo se encuentran resumidas en un solo acto, ademl'.is, no hay 

turno, el Consejo Tutelar Auxiliar todo conocer!í de los asuntos que se les so

metan, todos los Consejeros Auxiliares participan. 

Habrli en estos Consejos, un Consejero Presidente y dos Consejeros Vo

cales, que tendr!in que satisfacer los requisitos se1)alados en ley para los fun

cionarios del Consejo Tutelar según lo dispuesto por el artlculo 16 de la ley. 

Las resoluciones emitidas por el Consejo Tutelar Auxlllar son lnl mpug

nables, s61o podrli. haber amonestación, esto tiene su fundamento en que los 

Consejos Auxlllares conocen de casos leves de desviaciones en la conducta y 

su labor estriba mlis que en ui:i cuerpo tflcnlco, en problemas de conducta, en 

un colegio de padres de familia, o bien como un órgano orientador del menor 

y de sus padres. 

El· Consejo AuxUlar rendir§. Informes de sus actividades al Consejo Tute

lar de quien depende directamente, como órgano central, quien a su vez ten

dr~ un Consejero supervisor, que se contempla en el artfculo 11 fracc. IV de 

la ley, encargado de vigilar sus funciones. 

De acuerdo a lo anterior, considero c¡ue el Consejo Tutelar Auxiliar, es 

un órgano Innecesario, ya que sólo se infla el presupuesto, y si la intención 

es que flstos fueran orientadores de menores y de los padres de los mismos, 

nada hubiera costado capacitar a los Ministerios Públicos, o bien a los Jueces 

Calificadores, con ~I fin de que en un momento dado éstos fueran quienes ins

truyeran a los padres y a los menores. SI bien es cierto que es muy necesa

.rio que existan orientadores de padres, las mismas Juntas de Vecinos deberlan 

formar un grupo de padres entre los mlis honestos o m!is destacados en el ·co

noclmient<> de la educacl6n, que dedicaran parte de su actividad en la orienta

ción de menores. 

Según se ve los Consejos Auxiliares en cualquiera de las cuatro Delega

ciones Pollticas en las que existen, permanecen desahogados de trabajo, en 

ocasiones llegan sólo cuatro o cinco nlftos, en los cinco días h!iblles de la se

mana, Yo serta de la oplnllSn de que se diera m~s oportunidad al Consejo Tu-
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pugnando las resoluciones de la Sala y ante esta misma. Empero cuando el 

Promotor omitiera la Interposición del recurso, los padres o quienes ejerzan 

la patria potestad sobre el menor podrlin ir en queja ante el Jefe de Promo

tores cuando éste omitiera su obligación y se,rA el Jefe de Promotores quien 

decidirá sobre la conveniencia de la interposición del recurso. 

La posibilidad que concede la ley, sobre la lnterposlcl6n del recurso de 

queja, deberli ser muy bien fundada ya que no todas las resoluciones tomadas 

por la Sala pueden ser incorrectas. 

Se tienen cinco dTas para interponer el recurso tanto de impugnaci6n, 

asr como el de queja. 

La antigua Ley Orglinica y Normas de Procedimiento de los Tribunales 

de Menores y sus Instituciones Auxlliares en el Distrito y Territorios Federales 

no contemplaba la flg.ura del· Promotor, s6lo en el artfculo 36 se habla de una 

Secc16n de lnvestlgaci6n y Proteccl6n, pero que tenia labores de Trabajo So

cial y quien tenTa funciones similares a las del Promotor, era el Departamento 

de Prevención Social. 

En una consideración personal, el Promotor es una lntroducci6n muy no

vedosa y necesaria, ya que si Ge le dieran todas las libertades a los Conseje

ros,· las deficiencias en sus resoluciones pasarTan inadvertidas aunque esa no 

fuera su intención, pero si éstas son vistas desde otra perspectiva como lo es 

la del Promotor, es mlis flicll detectar las Inexactitudes al resolver. 

El Dr. Héctor S6lls Qulroga, de manera muy atinada arguye que como 

no interviene el Ministerio Público, tampoco se cuenta con un defensor, se 

crea la figura del Promotor, con el fin de guardar un equilibrio procesal, ob

servando el apego a la ley con el fin de hacer efectiva toda medida encami

nada a la recuperad6n social del menor, obligando e los Consejeros a respe

tar los términos senalados en la ley. (3) 

(3) Solls Qulroga, H(lctor. Op. Cit. p 130 
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sumarlslmo no Interviene el promotor. La lnstruccl6n, la observación y la au

diencia de fondo se encuentran resumidas en un solo acto, ademlis, no hay 

turno, el Consejo Tutelar Auxiliar todo conocer§ de los asuntos que se les so

metan, todos los Consejeros Auxiliares participan. 

Habrá en estos Consejos, un Consejero Presidente y dos Consejeros Vo

cales, que tendr§n que satisfacer los requisitos señalados en ley para los fun

cionarios del Consejo Tutelar según lo dispuesto por el artkulo 16 de la ley. 

Las resoluciones emitidas por el Consejo Tutelar Auxiliar son lnl mpug

nables, s61o podrli haber amonestacl6n, esto tiene su fundamento en que los 

Consejos Auxlllares conocen de casos leves de desviaciones en la conducta y 

su labor estriba m!ís que en ui:i cuerpo técnico, en problemas de conducta, en 

un colegio de padres de familia, o bien como un órgano orientador del menor 

y de sus padres. 

El· Consejo Auxiliar rendlrti informes de sus actividades al Consejo Tute

lar de quien depende directamente, como órgano central, quien a su vez ten

ddi un Consejero supervisor, que se contempla en el artfculo 11 fracc. IV de 

la ley, encargado de vigilar sus funciones. 

De acuerdo a lo anterior, considero que el Consejo Tutelar Auxiliar, es 

un 6rgano Innecesario, ya que sólo se Infla el presupuesto, y si la intención 

es que éstos fueran orientadores de menores y de los padres de los mismos, 

nada hubiera costado capacitar a los Ministerios Públicos, o bien a los Jueces 

Calificadores, con ~I fin de que en un momento dado éstos fueran quienes ins

truyeran a los padres y a los menores. SI bien es cierto que es muy necesa

.rio que existan orientadores de padres, las mismas Juntas de Vecinos deberfan 

formar un grupo de padres entre los más honestos o mlis destacados en el ·co

noclmlent<> de la educacl6n, que dedicaran parte de su actividad en la orienta

ción de menores. 

Según se ve los Consejos Auxiliares en cualquiera de las cuatro Delega

ciones Polttlcas en las que existen, permanecen desahogados de trabajo, en 

ocasiones llegan sólo cuatro o cinco niflos, en los cinco días hlíbiles de la se

mana, Yo serla de la opinión de que se diera mlis oportunidad al Consejo Tu-
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telar para Menores, de contar con un presupuesto mlis amplio para contratar 

mlis personal en el mismo Consejo, que verdaderamente trabaje y ayude y no 

crear 6rganos auxiliares Innecesarios. O bien, que en el mismo consejo se 

Instauren tres o cuatro plazas de gentes que exclusivamente den apoyo y o

rientación a los padres y a los menores que la requieran, o bien que ahT mis

mo se resuelvan las infracclon_es consideradas como leves, y no derrochar el 
.. 

presupuesto en salarios alttslmos que cobran, me supongo, los funcionarios au-

xillares. 

En resumen de este Inciso, no hay un enjuiciamiento, s61o se sigue un 

juicio 16gico de fndole técnica, se sigue el procedimiento inquisitivo a trav~ 

de los estudios m!idlco, psicol6gic.o, pedagógico y social, sin formalidades, to

mando medidas protectoras y educativas, que podrlin ser modificadas según 

sea la evoluci6n del menor, todas encaminadas a su readaptación. 

C) Los Promotores en el Consejo Tutelar. 

Una nueva figura dentro del Consejo Tutelar es el Promotor, quien vl

gllarli toda la secuela procedimental en su aspecto jurTdJco, material y social. 

El Promotor nace por Ja necesidad de supervisl6n veraz, efectiva y confiable 

del procedimiento en _el Consejo, ya que si esta labor quedara en manos del 

Consejo, no habrfa una verdadera vigillancla sobre lo sano del procedimiento. 

El Promotor frente al Consejo es autónomo en su actuar. 

Esta figura fue tomada de la Ley de Rehabilltaci6n de Menores del Es

tado de México del ai'lo 1967, e introducida a la Ley del Consejo, considerlin

dolo como un cuerpo con unidad orglinlca y jerlirquica quedando bajo el ·mando 

de un jefe. 

El artfculo 15 de la ley se~ala sus atribuciones, de las que en seguida 

haré algunos comentarlos: a) Intervenir en todo procedimiento que se siga en 

el Consejo Tutelar; b) recibir peticiones, quejas o Informes de quienes ejerzan 

la patria potestad del menor y hacer valer lo que resulte procedente dura!!. 

te todo el procedimiento; e) visitar a los menores que se encuentren en el 

Centro de Observacl6n y examinar sus condiciones haciendo del conocimiento 
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D) pe las Resoluciones. 

Haciendo un poco de historia, la Ley Orglinlca y Normas de Procedi

miento de los Tribunales de Menores y sus Instituciones Auxlllares en el Dis

trito y Territorios federales, en su capitulo XII, referente &i procedimiento, 

concedía la facultad de emitir resoluciones que podfan ser provisionales o de

finitivas. Las resoluciones provisionales se emltian cuando el menor cometfa 

faltas consideradas como leves por el juzgador y s61c ·daba consejos a los pa

dres para su educac16n devolv1€ndolo a su hogar. Dentro de la resolucl6n se 

lncertaban los datos del menor y el motivo que la fundara, Independientemente 

de las condiciones que el juez ponte, Cuando a criterio del juzgador la falta 

ero grave o la conducta del menor se encontraba muy deteriorada, el chico 

ern sometido a todo el procedimiento comCin en el Tribunal. El juez ordenaba 

al Director del Centro de Observacl6n los estudios a realizar, quedando el ch! 

co Internado Cinlcamente por el tiempo necesario que se tomara para realizar 

los estudios en el citado Centro. (Arts. 67, 68). Dependiendo de los resultados 

arrojados por los estudios, el Tribunal enviaba al menor a un establecimiento 

de educacl6n si el chico era menor de doce anos, pero si se encontraba entre 

los doce -Y los dieciocho anos, se enviaba a una Casa de Correccl6n. Conclui

da la lnvestlgacl6n el Tribunal en Pleno resolvta definitivamente tomando en 

conslderacl6n el resultado de los estudios t€cnlcos realizados por el Centro 

de Observacl6n a fin de ser mfis -justos y certeros en las medidas a aplicar 

para la readaptacl6n del menor. 

El orttculo 81 de la Ley en comento sei'taloba que Ja resolucl6n defini

tiva contendrfa los siguientes requisitos: generales del menor, causa del Ingre

so, sTntesls del resultado de los estudios realizados, tratamiento a seguir, re

solucl6n y fundamento legal. La ponencia tenla que ser aprobada por unani

midad o mayorfa para que la resolucl6n pudiera ser definitiva; de lo contrario, 

se designaba a otro miembro del Tribunal para que hiciera un nuevo proyecto 

de resolución, que al ser firmado por los demlis Integrantes adqulrta el carlic

ter de sentencio ejecutoria, y en la misma ley se contenta la Imposibilidad 

de Interponer recurso alguno en contra de las resoluciones emitidos por el tri

bunal y s6lo €ste podio modlflcor sus propias resoluciones dependiendo del 

avance en la conducta del menor, El modo de redactar las resoluciones era 
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de manera sencilla, concisa, a fin de que los encargados de su custodia en

tendieran f1icllmente. El Departamento de Prevencl6n Social quedaba enterado 

de todas las resoluciones que el Tribunal emitía. 

Amlln de lo anterior, habiu una tesis que decfa "Las re-:oluclones dicta

das por el Tribunal para Menores es una sentencia definitiva" Tomo CIII, Am

paro 1845/49, 25 de febrero de 1959, p. 1924. Como se ve, exlstfa una con

tradicción en lo que decia la Ley y lo que seilalaba esta tesis: la primera de

cfa que era una sentencia ejecutoria y la segunda deflnfa la resolución como 

una sentencia definitiva. Den..·0 del léxico jurTdlco una sentencia ejecutoria, 

es aquella que tiene la autoridad de cosa juzgada formal, pero no necesaria

mente material, ya que puede ser revocada y nuliflcada mediante un recurso 

.extraordinario y por otro lado la sentencia definitiva es aquella que resuelve 

el juicio principal, no permitiendo recurso en contra. Asf pues, se da por un 

lado facultad a Interponer recurso y por otro lado se veda esa posibilidad. 

Las resoluciones deben tener un sentido tutelar, no deben ser conside

rarse como cosa juzgada ya que . no puede haber tal en la vida cambiante de 

seres en constante evolución. Por otro lado las resoluciones pueden substituir

se por otras cuando asf lo amerite el tratamiento. 

La diferencia entre las resoluciones del Consejo y las sentencias son 

variadas; entre las mlis Importantes encontramos las siguientes: a) Las senten

cias se refieren a un hecho concreto que se ha juzgado aisladamente; las re

soluciones toman en cuenta el hecho y su relación con la vida total y la persona

lidad, como base del tratamiento. b) La sentencia Impone penas, mientras que 

las resoluciones Imponen tratamientos. c) La sentencia puede causar ejecuto

ria y la resolucl6n nunca puede causar ejecutoria. d) La Identificación en los 

reos queda como un antecedente penal; mientras que la ldentlflcacl6n a un 

menor s61o se utiliza para afinar la resolucl6n, en caso de relteracl6n de la 

conducta, e) En materia penal existen varios tipos de sentencias como las 

las Interlocutorias, definitivas, ejecutorias, etc., mientras que trat6ndose de 

menores hay s61o un tipo de resoluciones que resuelven el caso concreto, f) 

Las sentencias penales valoran si exlstl6 o no delito; mientras que las resolu

ciones examinan toda la vida del menor, paro favorecerla modlflclindola. 
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E) De los Recursos. 

La palabra recurso, segCin el Diccionario de la Real Academia de la Le.!! 

gua es la acción que concede la ley al Interesado en un juicio o en otro pro

cedimiento, para reclamar contra las resoluciones o ante la autoridad que las 

dictó, 

Para Nlceto Alcalli Zamora los medios de lmpugnacl6n como acciones 

procesales de las partes son d.lrlgldos a obtener un nuevo examen, total o .11-
ml tado a determinados extremos, y un nuevo proveimiento acerca de una re

solución judicial que el Impugnador no estima ajustada a derecho, en el fondo 

o en la forma, o que reputa erronea en cuanto a la fijación de los hechos. 

De lo anterior podemos desprender que los recursos serTan una especie del gé

nero Integrado por los medios de Impugnación. 

El maestro don Javier Pina y Palacios dice que el recurso "es el medio 

que la ley prescribe para restaurar .el equlllbrlo entre el juez y las partes o 

entre las partes entre sT para· que se reanude el curso n·ormal del procesoH, (4) 

La definición un poco mlis difundida del vocablo recurso es la que da 

Ornoz Santona "recurso es la Inconformidad manifestada por alguna de las 
partes contra la resolucl6n que estima que le caus6 agravio; teniendo por ob

jeto el de que un 6rgano superior estudie dicha resolución a efecto de coriflr

marla, revocarla o modificarla". (5) 

PodrTamos seguir anotando deflnl~lones de recurso, pero considero que 

con estos tres puntos de vista es m§s que suficiente, Por lo que respecta a 

la Ley que Crea el Consejo Tutelar puede decirse que si contempla recursos -

haciendo una excepción en cuanto a los Consejos Tutelares Auxiliares; el arti

culo 51 de la ley dice: "Las resoluciones de los Consejos Auxlllares no son 

Impugnables y en ellas sólo puede Imponerse amonestación. En la misma au

diencia de conocimiento y resolución, los Consejeros orlentorlin al menor y 

a quienes le tengan bajo su guarda, acerca de la conducta y readaptacU5n del 

(4) Garcta Ramlrez, Sergio "Derecho Procesal Penal''· Tercera Edlcl6n 1980, 
Editorial PorrCia, S.A. pp 511 y 512 

(5) Op. Cit. p 513 



Infractor. 

Por su parte la antigua Ley de Normas y Procedimiento de los Tribu

nales para Menores no contemplaba un capitulo espectflco de recursos. El ar

ticulo 68 de la Ley en comento sel'lalaba que no se admltlrfi recurso alguno 

contra las resoluciones dictadas por el Tribunal, pero liste podrli modificarlas 

tomando en cuenta los resultados del tratamiento Impuesto al menor y atento 

a los fines esenciales de su curación o reeducación. 

Dentro de la Ley que Crea el Consejo Tutelar tampoco existe un capt

tulo especTflco de recursos, pero el capTtulo VII habla de la Revisión. El ar

ttculo 53 dice: "La Sala revisará las rned:das que hubiere Impuesto, tomando . 

en cuenta el resultado obtenido mediante el tratamiento aplicado. Como con

secuencia de la revisión, la Sala ratlflcar!i, modificará o harti cesar la medi

da, disponiendo en este último caso la liberación incondicional del menor". 

De lo anterior se deduce que el tratamiento debe ser constantemente 

valorado por el órgano: si la medida ha demostrado ser Insuficiente o bien ha 

agotado su eficacia, felizmente, el menor quedarli libre de ella¡ si se halla 

en trance de producir buenos resultados, perslstlr!i, sujeta a las variaciones 

o a las modalidades que cada nueva situación aconseje¡ si, por último, ha de

mostrado su Ineficacia,. habr{i de ser sustltulda por otra. Aquf se demuestra 

una vez mlis que las ·re.soluciones del Consejo Tutelar jamtis alcanzan la cali

dad de cosa juzgada. 

Las medidas tutelares y cor.rectoras que el Consejo dispone procuran 

modificar e) estado de peligro en que el menor se halla, las medidas no tienen 

el carllcter retributivo. 

La revis16n se practlcarli de oficio, cada tres meses. Podr/i realizarse 

en menor tiempo cuando existan circunstancias que le¡. exijan, a juicio de la 

Sala, ó cuando lo solicite la Dlreccl6n Genera) de S~rvlclos Coordinados de 

Prevencl6n y Readaptacl6n Social. (Art. 54) 

En general la revisión no ea un procedimiento excepcional, que se pro-
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duzca por obra de especiales promociones o circunstancias; es un régimen de 

rutina, que versa sobre todos las medidas Impuestos por el Consejo, sean de 

libertad vigilada, o de carácter Institucional y que se actualiza a Intervalos 

trimestrales. El resultado de la revisión puede variar las cosas¡ puede progre

sar el tratamiento, la liberación del menor por haberse readaptado, la modi

ficación de la medida cuando no hubiere sido suficiente. No podemos dejar 

la posibilidad de que el tratamiento registre avances o frustraciones antes de 

los tres meses; para este supuesto, se autoriza la revlsl6n anticipada. Se pu~ 

de llevar a cabo cuando ast lo resuelva de oficio le Sala, o bien cuando lo 

solicite la Dlreccl6n General de Servicios Coordinados de Prevencl6n y Rea

daptación Social, cuya mlsl6n ejecutiva le callflca singularmente pura apreciar 

le conveniencia de una revlsi6n anticipada. SI la Direccl6n de que antes ha

blaba Insta para que se haga la revisión anticipada, le Sala Indefectiblemente 

tendr6 que hacerla. 

El arttculo 55 dice: Para efectos de la revlsl6n, el Presidente del Con 
:,;. 

sejo recabará y turnar6 a la Sala el Informe sobre· los resultados del trata-

miento y recomendación fundada que emltlr!.i la Dlreccl6n de Servicios Coordi

nados de Prevención y Readaptación Social. 

La Sala resolverá tomando en cuenta este Informe y recomendación, los 

que rinda el Consejero supervisor y los demlis elementos de juicio que estlm.e 

pertinente considerar. 

Con apoyo en el artlculo 33 de la Ley, cuyo alcance general se cierne 

sobre todas las fases del procedimiento, la Sala determinaré el trfimlte a se

guir durante la revlsi6n. En este procedimiento el promotor intervendrfi con 

las mismas caractertstlcas que en el procedimiento ordinario. La revisl6n es 

otro procedimiento, aunque més abreviado, pero sigue el mismo fin que el prQ 

cedlmlento ordinario: resolver sobre una medida de tratamiento en vista de 

la readaptaci6n del menor. La revisl6n se desarrollar6 en la manera prevista 

por el artículo 40, en el que se menciono que la Sala celebrurli una audiencia 

en la que prActlcamente queda resuelto el asunto, ast como la medida tomada 

y a aplicar. 

El capttulo VIII de In multlcltada ley habla de la lmpugnacl6n. El orttculo 56 
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dice a Ja letra: "Solo son Impugnables, mediante recurso de Inconformidad del 

que conocerli el Pleno del Consejo, las resoluciones de Ja Sala que Impongan 

una medida diversa a la amonestación. No son Impugnables las resoluciones 

que determinen Ja libertad incondicional del sujeto y aquellas con las que con

cluya el procedimiento de revisión". 

Por principio, en mi punto de vista, el nombre que lleva este capftulo, 

no me parece correcto ya que si nos remltlmon al Diccionario de la Real Ac!_ 

demia Española, la palabra "Impugnar", significa combatir, contradecir, refu

tar. (6) En primer lugar contra la resolución no podemos combatir, en segun

do lugar no la podernos contradecir ya que emana de la decisión de un órgano 

colegiado que es la Sala del Consejo y por último, no podemos refutar o rehQ 

sarnas de la imposición hecha por ese órgano. Nlceto Alca!§ Zamora llama a 

los actos procesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen "me

dios de Impugnación". Imagino que los redactores de la Ley que Crea el Con

sejo Tutelar fincaron su criterio en la definición del maestro Alcalli Zamora. 

El mismo diccionario, respecto de la palabra "recurso", dice que es. la 

vuelta o retorno de una cosa al lugar de donde salló. Acción ·que concede 

la ley al Interesado en un juicio o en otro procedimiento para reclamar con

tra las resoluciones, ante la autoridad que las dictó o en alguna otra. De lo 

anterior puedo desprender que el U!rmlno ad-'hoc serJa el de recurso; entonces 

el capftulo octavo de la ley deberte llamarse "de los recursos" como en otras 

leyes, Inclusive la revisl6n deberfa contenerse en el mismo capTtulo. 

El artfculo 56 de la ley del Consejo Tutelar deberfa decir: "Solo son 

recurribles mediante Inconformidad las resoluciones de la Sala. .. " 

\ 

De la impugnación conoce, en esta especial alzada, el Pleno del Conse

jo, que asT actúa en la segunda Instancia a la manera del tribunal de apela

ciones, por ello el recurso tiene efecto devolutivo. La naturaleza del Consejo 

Tutelar, como órgano de justicia administrativa, ha determinado que sea ante 

el Pleno del mismo, y no ante un 6rgano de justicia ordinaria, que se Intente 

(6) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, Esposa Calpe 
Edición 19 p 741 
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la lmpugnacl6n. 

El artfculo 57 dice: El recurso tiene por objeto la revocacl6n o la 

sustitucl6n de la medida acordada, por no haberse acreditado los hechos atri

buidos al menor o la peligrosidad de éste o por habérsele lm~ :\esto una medi

da inadecuada a su personalidad y a los fines de su readaptacl6n social. 

El recurso tiene el prop6sito de obtener la revocacl6n, con la conse

cuencia de que el menor, en tal hlp6tesls, quedarte de plano libre de la ac

cl6n del Consejo, o la sustitucl6n de aquella por otra que considere mlis Tdo-

nea, No se ha lncluído la confirmaci6n en este recurso, pues malamente po

drTa Impugnarse una decisión con el prop6slto de que ésta fuese simplemente 

confirmada por quien la someta a un nuevo examen. 

Los factores que pueden motivar la lnterposlci6n del recurso y que han 

de ser invocados ante el Pleno del Consejo son los siguientes: a) no haberse 

acreditado los hechos atribuidos, al menor, cosa que se analiza en una doble 

posibilidad: que no exist16 la Infracción, o bien, que hubo conducta antisocial, 

pero de ésta no es responsable el menor bajo ningún título; b) que no qued6 

probada la peligrosidad del menor, sltuacl6n que debe advertirse y que mucho 

importa, aún cuando hubiesen existido los hechos que se atribuyen al Infrac

tor y aquellos que tuvieran el carticter antisocial; c) personalidad: el Promotor 

quien es la persona que puede y debe, cuando es necesario, interponer el re

curso, lo harli, no buscando la resolución más benigna sino la que se ajusta 

al mejor tratamiento del Infractor. 

El recurso serli interpuesto por el promotor ante la Sala, por st mismo 

o a solicitud de quien ejerza la patria potestad o la tutela sobre el menor, en 

el acto de la no ti flcaclón de la resoluci6n Impugnada o dentro de los cinco 

dfas siguientes. SI el promotor no lnterp_one el recurso que se sollcit6, el re

quirente acudirá en queja, en el término de clm:o dTas, al Jefe de Promoto-
~ 

res, quien decidirá sobre su lnterposlcl6n. Al dar entrada al recurso, el Pre-

sidente de la Sala acordará de oficio la suspensl6n de la medida y ordenaré 

la remlsl6n del expediente a la Presidencia del Consejo. (Art. 58) 

El promotor, como hemos visto, es el único legitimado para Interponer 
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el recurso; tamblén los que ejerzan sobre el menor la patria potestad o la tu

tela. Cuando suceda lo segundo, el promotor deberá impugnar la Impertinen

cia del recurso. Cuando suceda que el Promotor no Interpuso el recurso o 

bien no crea conveniente interponerlo, los gunrdadores del menor podrán Ir en 

queja ante el Jefe de Promotores, quien valorará la perllnencli. del recurso. 

Por una parte, el recurso de inconformidad tiene efecto devolutivo en 

la medida en que conoce de éste un 6rgano diverso y superior al que resol

vió. Ahora bien, en cuanto a la resolucl6n impugnada se contraponen los efe~ 

tos suspensivos del recurso, ya que se suspende la resolución y se supedita al 

fallo que recaiga al recurso. También puede tener efecto ejecutivo, ya que 

se permite su aplicacl6n, sin perjuicio de lo que en su momento se acuerde 

en la segunda instancia. 

Por lo que respecta al trlimlte del recurso, se Interpondrá con posterio

ridad al conocimiento de la resolución, que ocurre regularmente al concluir 

la audiencia de fondo, mediante notificación de la misma, a partir de ese mo

mento tiene cinco días el promotor para ejercitar su derecho, de lo contrario 

quedará precluído su derecho. Se interpone ante la Sala que dictó la resolu

ción, cuyo Presidente deberá darle entrada y por ningún motivo podrli valorar

la o rechazarla, su trabajo únicamente conslstlrli en ordenar que el expediente 

se remi.ta a la Presidencia del Consejo, a fin de que conozca de éste el Ple-

no. 

El artlculo 59 menciona que la inconformidad debe resolverse dentro 

de los cinco dfas siguientes a la Interposición del recurso. En la sesión del 

Pleno se escuchará al promotor, a quienes ejerzan la patria potestad sobre 

el menor, se admitirán pruebas y se detcrmlnarli lo que proceda. 

El Pleno del Consejo posee una competencia amplísima para Indagar 

todos los extremos pertinentes a la revaloraclón de los acuerdos de la Sala. 

El criterio del Pleno debe quedar libre de lo convincente que puedan ser los 

argumentos que contenga el escrito del recurso, este órgano deberli hacerse 

conocedor de los hechos a fin de que se aplique la medida adecuada para el 

menor. 
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En cuanto a los recursos, el arttculo 60 sei'lala que cuando el Consejo 

sólo cuente con una Sala, se podré Impugnar su resolución definitiva por me

dio de la reconsideraclón ante la propia Sala, que concederé, en lo aplicable, 

en los casos y con la tramitación prevista para el recurso de inconformidad. 

Se puede desprender del precepto anterior que los efectos de este re

curso no son devolutivos sino retenlivos, ya que es la misma Sala la que en 

un momento determinado conoceré el recurso. 

En una opinión muy personal, considero que este artículo en el Distrito 

Federal está de mlis, ya que seria absurdo que sólo hubiera una sóla Sala que 

pudiera conocer de las infracciones de una poblaci6n juvenil bastante conside

rable y dentro de una ciudad cuya población rebasa los diez mlllones de habl- . 

tantes. Supongo que los reda~tores de esta ley encontraron en otra de algún 

Estado, en la cual por su poca población contaba solamente con un Consejo 

Tutelar. Poniéndome en los extremos y segím lo que reza el articulo 3 de 

la ley, "El Consejo contará con el número de Salas que determine el presu

puesto", para una población .de más de diez millones de habitantes, aunque el 

presupuesto fuera exiguo seria absurdo que una sola Sala conociera de las In

fracciones que se cometieran por menores integrantes de esta población. Tam 

blén es posible que la antigua ley aplicable a los Territorios Federales, por 

ser éstos tan pequeflos, se daba el caso de que existiera una sola Sala. 

El trlímite para este recurso serfl el mismo que se sigue en el caso de 

inconformidad, según se desprende del mismo artkulo. 

F) El Juicio de Amparo en Contra del Consejo Tutelar. 

La constitucionalidad de la Ley que c1·ea el Consejo Tutelar para Me

nores Infractores se finca b!islcamente en el texto del art1culo 18 constitucio

nal. Hasta antes del afio 1964 sólo se hablaba de la obligación que tentan 

los gobiernos de los Estados en lo que respecta al sistema penal, colonias pe· 

nitenclarias y el trabajo como medio de regeneración. Para el afio de 1964 

se promúlga un decreto que reformaba y adicionaba el artlculo 18 constitu-
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clona!, mismo qu,e fue publicado en el Darlo Oficial del 23 de febrero de 1965. 
·;;·, 

El p!irrafo que 11e adicionó fue el slgolente: "La F"ederacl6n y los Go

biernos de los Estados establecer!in instituciones especiales para el tratamien

to de menores lnfractot,.es.'~ (7) 
.... ~ .. 

El artkulo en mencl6n representa una garantia Individual espectflcamen

te para los menores infractores, en ésta cualquier menor por medio de su re

presentante, o bien por sT mismo cuando su representante se encontrare au

sente, podr§ interponer la demanda de amparo. (Art. 6 Ley de Amparo) 

Por otro lado, el Dr. Sergio Garete Ramtrez en su obra "Derecho Pro

cesal Penal", cita algunas tesis jurlsprudenciales que han Ido definiendo el ca

r!icter del Consejo Tutelar, por ejemplo . se menciona lo siguiente: "Los actos 

del Presidente del Trlt>unal de Meno~es no son de autoridad, sino medidas tu

telares y no preventivas, y contra ellas es Improcedente el amparo." (informe 

1975. Colegiado del Décimo Circuito. R. 14/975. Ricardo Garcfa Salgado). 

Hay otra tesis, muy Ilustrativa también, que a contlnuaci6n transcribo 

lntegramente: "Las restricciones a la libertad impuestas por los padres o tuto

res y por el Estado, como auxiliar de aquellos, no constituye vlolacl6n de ga

rantfas y el amparo es Improcedente contra ellas, pues el Estado no realiza 

en este caso actos de autoridad, sino en raz6n del Interés social de preparar 

a las generaciones futuras. El Poder Público, por medio de los Tribunales para 

Menores, se sustlt¡¡ye a quien debe ejercer la patria potestad cuando ésta fal

ta o no puede ejercerla (T. L., 18 de noviembre de 1936, Herntindez, René). 

SI bien es verdad que tratl:indose de menores no rigen las garantfas del articu

lo 20 Constitucional, porque no se les intruye proceso como delincuentes, sino 

que se toman medidas de protección en su favor, ello no quita que se conce

dan a los menores todas las garantTas Individuales de la Constitución, por lo 

que si los tribunales para menorE>.s, el Departamento de Prevención Social o 

los Directores de los planteles de corrección violan. estas garantlas, debe con

cederse el amparo. (Tomo LXXX, JO de mayo de 1944, Sánchez Moreno, Car

men.) (8) 

(7) Tena Ramfrez, Felipe "Leyea fundamentales" 1983 Ed. Porruá p 949 
(8) Garcfa Ramfrez, Sergio Op. Cit. pp 636, 637 
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De lo anterior surgen algunas <ludas en cuanto a las contradicciones que 

hay en eetts dos últimas tesis. Por principio me gustarla empezar por definir 

la naturaleza jurldlca del Consejo Tutelar. 

El Consejo Tutelar es un órgano que tiene su origen en una ley que lo 

constituye, en la cual se le otorgan .derechos y obligaciones. Es un órgano 

del Estado dependiente del Poder Ejecutivo, eapectflcamente de la Secretarta 

de Gobernación. En la meyorla de lcis casos al Consejo Tutelar no se consi

dera autoridad, sobre todo por lo definido en la Jurisprudencia. 

El maestro Dr. Ignacio Burgoa en su magistral obra "El Juicio de Am

paro", nos da una definición de la palabra "autoridad", después de haber anall

zado varios conceptos de diversos tratadistas al respecto: "autoridad es aquel 

órgano estatal, Investido de facultades de decisión o ejecución, cuyo desem

peno, conjunto o separado, produce la creación, modlflcacl6n o Ja extlncl6n•• 

de sltuacloMs generales o especiales, jurldlcas o f6ctlcns, dadas dentro del 

Estado, o su alteración o afectación, todo ello en forma Imperativa." 

Bajo el tenor de ésta, tan amplia y explicita definición, pocos se atre

verlan a decir que el Consejo Tutelar no es una autoridad. Tratando de en

cuadrar al Consejo dentro de este concepto, podemos decir que es un órgano 

del Estado, ya que depende de la SecretarTa de Gobernación y ésta a su vez 

forma parte del Poder Ejecutivo. EsUi Investido de facultades de declsl6n ya 

que resuelve sobre In situación de los menores que Infringen leyes. AdemAs, 

las resoluclones que toma se ejecutan, aunque se llamen tratamientos y ~so 

ejecucl6n lo coloca en una situación especial que es la de ser un menor lnfrnQ 

tor. Sus decisiones se hacen valer en forma Imperativa, y un ejemplo es que 

cualquiera trate de sacar del Consejo a alglin menor, a ver si lo logra, aún 

más, el artlculo 43 de la Ley del Consejo dice que la ejecución de las medi

das Impuestas por el Consejo corresponde a la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptac16n Social, que en un momento dado 

tiene las mismas caracter1stlcas de autoridad que se desprenden de la deflnh 

clón del maestro Burgoa. {9) 

(9) Burgoa Orihuela, Ignacio "El Juicio de Amparo" 1983 Ed. PorrCia pp 190 
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Bajo las consideraciones anteriores y recurriendo a la Ley de Amparo 

que en su artfculo 1 a fracc. 1, dice que el juicio de amparo tiene por objeto 

toda controversia que se suscite, por leyes o actos de la autoridad que violen 

las garantfas Individuales. Principalmente lo segundo es lo q:•e nos atafie, ya 

que es Innegable que dentro del Consejo Tutelar paro Menores, cuando se re

tiene a un menor como se dice, se le estli privando de su libertad; algunas 

veces es cierto que se le permite salir pero otras no, y es aqul donde se pue

de corroborar una prlvaci6n de libertad vlolatorla de garanttas. 

El maestro Briseilo Sierra, citado por Garcfa Ramtrez, dice que toda 

esta actividad tutelar, regulada a base de lnvestlgacl6n, Informe y vigilancia, 

en la que van fmpllcadas medldao de libertad condicional y estudios de perso

nalidad, siguen siendo potestades discrecionales que violan manifiestamente el 

arttculo 14 constitucional, porque no Importa que al sujeto se le dlí un trato 

privilegiado respecto de los demfis delincuentes, pues .en todo caso se le priYB 

de la libertad sin un verdadero proceso, al grado que ni siquiera hay acusocl6n 

y que excluye lo intervencl6n del Ministerio Plibllco y, ante esto sltuacl6n, 

cualquier otra conslderacl6n respecto al beneficio o conformidad del procedi

miento de averiguaci6n, resulta secundarla. ( 10) 

El articulo 17 de la Ley de Amparo dice que cuando se trate de actos 

que Importen peligro de prlvacl6n de la vida, ataques a la libertad rersonill 

fuera del procedimiento judicial, deportacl6n o destierro, o alguno de los ac

tos prohibidos en la Constltuci6n federal, y el agraviado se encuentre Imposi

bilitado para promover el amparo, podr!i hacerlo cualquier otra persona en su 

nombre aunque sea menor de edad o mujer casada, ... 

En el supuesto de que procediera el amparo, serla Indirecto ya que se 

trata de una autoridad diferente a la judicial la que dlct6 el acto reclamado, 

o bien la que cometl6 la vlolac16n que caus6 agravio. 

Estoy de acuerdo con lo anterior en virtud de que si nos apegamos en 

estricto sentido a la ley y a la constitucionalidad de los actos de la autori

dad, sT se violan garanttas al Individuo, sobre todo las contenidas en el atttcu-

( 10) Garcfa Ram1rez, Sergio Op. Cit. pp 625, 626 
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lo 14 en cuonto a que nadie puP.de ser privado de la libertad sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales ... 

Por otro lado, también se viola lo dispuesto por el artkulo 16 en cuan

to a que no podrá librnrse ninguna orden de aprehensl6n a nn ser por la au

toridad judicial. El artículo 21 de nuestra Carta Magna dice que la Imposi

ción de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.... En conse

cuencia, en mi punto de vista, sí procede el juicio de amparo en contra del 

Consejo Tutelar, ya que es una autoridad, que priva de la libertad, que Impone 

sanciones, que aprehende, etc. 

Ahora bien, también estoy de acuerdo en que las definiciones dadas por 

la Suprema Corte y otros Tribunales Federales son con la intenc,6n de darle 

otro matiz al Consejo, Inclusive desde el ano 1936 en el cual el Dr. Solis 

Qulroga hizo su tesis de licenciatura, yo defendía su poslcl6n, misma que -

mantiene a la fecha, en la que argumentaba al referirse al artículo 14 decTa 

que los tribunales a los que se refiere el artículo en menci6n, son los pena

les, civiles, etc., y que el nombre del entonces Tribunal de Menores estaba 

mal puesto, además no se siguen juicios en sentido jurtdico constitucional, sino 

que son procedimientos especiales que pueden tener el carlícter de juicios 16-

gicos. En este íiltimo punto de vista del Dr. Solis no estoy de acuerdo, por

que los procedimientos emanan de las leyes, y éstas tienen que cumplir forzo

samente con el requisito de no ser contrarias a la Constitucl6n, y en este ca

so sí lo son. Del artículo 16 dice que no se detiene, porque detener es arres

tar, y arrestar es poner preso; como al menor no se le pone preso sino que 

se le retiene, por ello no cabe el juicio de amparo. (11) 

El hecho de que se hayan buscado sinónimos del lenguaje juridlco común 

para dar un tratamiento diferente a los menores que a los adultos, es muy 

bueno, ya que el actual Consejo Tutelar en verdad es una institucl6n preocu

pada por readaptar a los menores que han desviado su conducta. Seria absur

do decir que el menor es un delincuente, pero si no se toman las medidas -

pertinentes para conducirlo por un buen camino, podrfo llegar a serlo. 

(11) Solís Quirogu, Héctor "Los Menores Inadaptados" (Tesis Profesional) 
1936 Talkres Gr!iíicos pp 71, 72, 73, 74. 
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Como el carlicter deílnldo del Consejo Tutelar hecho por la Supremo 

Corte de Justicio de la Naci6n y por otros Tribunales Federales es de una in~ 

tltuci6n protectora y educadora, come lo he seflalado en las tesis que con an

telaci6n he transcrito, no son aplicables las garantías constitucionales en ma

teria penal ni administrativa en contra del Consejo Tutelar, prueba ·fo ello 

es que desde que existe tal institución, de los cientos de amparos promovidos, 

ninguno o casi ninguno, han prusperado. 

Para finalizar en este inciso, yo creo que la medida tomada para defi

nir el carácter del Consejo Tutelar es polttica, más que de interpretación ju

rfdlca. El hecho es justificable y atinado, ya que si se concediera fticllmente 

el amparo, serta tanto como permitir el litigio dentro de dicha Institución y 

esto sería contraproducente Inclusive en perjuicio del menor, ya que las medi

das de protecci6n y de readaptaci6n tomadas por el consejo, podrfan quedar 

truncadas por la decisi6n de un juez federal, o por la astucia de un postulan

te, que en un momento dado resultarian mlis graves inclusive para la familia 

y por ende para la sociedad. 
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CAPITULO CUARTO 

A) ¿condena o Readaptación? 

Consideré adecuado antes de entrar al estudio de las medidas de corref 

cl6n, hacer algunas apuntaciones acerca de Ja readaptación y de la condena a 

efecto de distinguir una de otra. 

El Diccionario de la Heal Academia Espai'lola, define la palabra "con

denar" como la pronunciaci6n hecha por un juez en la sentencia,. Imponiendo 

al reo la pena correspondiente o bien en materia civil dictando un fallo que 

no se limite a absolver de la demanda. De lo anterior podemos ir formfü1do

nos criterio acerca de lo que significa la palabra condena. Por principio, cuan 

do en muteria penal nos referirnos a una persona que está compurgando una 

pena le llamamos sentenciado, ya que es una sentencia lo raz6n por virtud de 

la cuol el reo es Internado en los diferentes centros de readaptación a efec

to de cumplir con lo dictado en las leyes penales. 

También como se desprende de la definición anterior, no sólo se refiere 

el término a la materia penal, sino que pienso que pertenece en g'eher1;'11 a la 

materia procesal. 



En sí el término condena, en materiu pPnal, que es lo 'l'"~ nos interesa, 

se ha asociado con lu pena y ésta a su vez con el de reauaptación. El hecho 

de hablar de condena en este inciso, también tiene la intención de ser relacio 

nado con ia pena y más aún con las penas privativas de libertad. 

Las penas corporales han sido rechazadas dia a día por el derecho pu

nitivo, estampados estos avances en la legislación penitenciaria y cúrreccior.al 

de casi todos los paises. 

Mittermaier, citado por Wolf Mlddendorff, dice que la prisión es poco 

apropiada para la educación social ( 1 ). En general la pena privativa de la li

bertad se ha tachado por muchos tratadistas como mala y mientras no exista 

algo que la sustituya, los avances serán nulos en materia penitenciaria. La 

primera gran revolución fue pasar de las penas corporales a las privativas de 

libertad y en nuestros dTas corresponde a los estudiosos de esta materia crear 

un programa de tratamiento educativo fundado en la razón y en la ciencia. 

Por fortuna en materia de menores i·l}~ medidas privativas de la libertad 

han sido sustltuldas casi por el todo y sólo iiun c¡uedado otro tipo de 1m:-didt~s 

mlis humanas y adecuadas para los pequei'los. 

Desde épocas muy remotas hasta los primeros tiPfl!tco~ del Henaci111ien

to, la cárcel fue un medio preparatorio, preservativo, c;·;wtelar de la verdadera 

pena. Es por ello que Mariano Rulz Funes indica que la prisión fue introdu

cida por el Derecho Canónico al final de la Edad Medi~ tJ.(.;I :o anterior, se 

le ha dado crédito al carácter monástico y conventua 1 Oü las prisiones. 

En épocas previas a la introducción de las cárceles, existieron penas 

crueles. La prisl6n en suma no es un medio eficaz para la correción del in

dividuo, lo (mico que tiene es que está ,,lagada de un nerviosismo. vindicativo, 

inmediato y radical, que no halla en la cárcel su mejor satisfacción acerca 

de la represl6n del delito. 

El Dr. Sergio Garda RainTrez dice que "la prlsi6n como pena u pesar de 

( 1) Mlddendorff, Wolf "Crlminologla de la Juventud", Ediciones Ariel, Flarce
lona, 1964 p. 275 ·-
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de sus excelencias terapéuticas, si lus tiene, y de la suavidad que en ella se 

dispense al recluso, si asT ocurre, es un mal por si mismo, por el s6lo hecho 

de negar la libertad en sus expresiones más elementales y comunes, con el 

que se corresponde al mal del delito; además, Intimida a todos, y nada hay 

que a todos intimide, ni siquiera la muerte- en la que se qui<...~ hallar sin lo

grarlo, un efecto ejemplar definitivo, cuando lo único que hay que encontrar 

es la supresión cosuTstica del enemigo, sin más, como manifestación y éxito, 

el mayor, de la pena mecánica, que fTsicamente actúa sobre el dellncuente,

si a muchos, los débiles o fronterizos que pecarTan o delinquirTan de no exis

tir la amenaza del castigo, sea la cárcel, sea el infierno; para algunos, tam

bién es escenario de expiación, pues la necesidad de purgar una falta o dismi

nuir una culpa es mucho más frecuente de lo que generalmente parece; y, por 

último, debiera ser la prisión, y a veces es, un centro de tratamiento, que va

ya a las ratees del conflicto, tan agudo y profuso, que despertó el hecho cri

minal." (2) 

Asf las sanciones, dando vueita a las penas más tétricas que lastimaban 

socialmente, urdieron de una manera ingeniosa con una apariencia de mlserl- . 

cordla, a la que privaba de vida social de plano y enfermaba paulatinamente 

el cuerpo y la mente, o sea la prisión. 

El correc.clonalismo según el Dr. García RamTrez, tiene un origen piado

so, filantrópico, cristiano. De alguno manera anticipó el rescate y la purifi

cación del alma: quiso procurarlos en la tierra, merced a una acción externa 

y deliberada, la pena del Estado. (3) 

El derecho a la readaptación y· reeducáción, bajo los dictámenes y pro

pósitos de la pedagogía correctiva, ganó por urf principio en el §mblto de los 

menores Infractores y en la actualidad se e,st§ poniendo en marcha en los lu

gares para .adultos. Considero que la tarea de readaptar, en el caso de los 

adultos, resulta nula o casi nula, ,.,ya que el ambiente imperante dentro de los re

clusorios, penitenclurlas, etc., r~sultu ser un obstáculo a vencer 1, !lfTcll, 

(2) Garcia RamTrez, Sergio "Manual de Prisiones" Ed. Porrúa, 1980 p. . 65 

(3) Garcia Ramfrez, Sergio, Op. Cit. p. 168 
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por lo que creo que en el cuso de los udultos, existen órgunos ele orientación, 

y posiblemente se pongun en marcha rnedidus de readaptación, pero de allí 

u que se obtengan buenos resultados con esos rned1das, hoy mucho carnina por 

recorrer. 

En materia de menores es diferente ya que en casi todos los casos el 

menor es más dócil, más ingenuo y obediente que el adulto, por lo que los 

resultados de estas medidas en este fimbito resultan mlís eficientes y los re- · 

sultdos que se arrojan son muy buenos. 

PodrTa yo decir que la palabra condena seria el medio y la readapta

ción el fin. El término condena lo veo un tano inadecuado, en una opinión 

muy particular le llamaria pena o medida correctiva. 

Se habla tambltln de otra palabra que es la "reeducación" cuyo sentido 

se enfoca a un fin mlís avanzado que el de readaptación yo que si se está 

readaptado, se estará en condiciones de ser reeducado. 

Con la mirada puesta en la "socialización" del delincuente, que apareja, 

educación axlológica, de otro modo, "educación para la vida", se· alcanzarí'á · 

el ámbito de los adultos, como ha ocurrido con tantas otras instituciones to

madas por el derecho penitenciario y correccional, éll° el caso de los menores. 

Cuando un delincuente o bien un menor infractor salga de algún esta

blecimiento de reclusión o retención verdaderamente:· readaptados, ese dia po

dremos decir que el derecho penitenciario o correccional, en su caso, es una 

verdadera "medicina social". 

La reclusión o retención como medida readaptadora, en verdad no s~ 

de quién fue idea, pero se considera el medio más inadecuado para tales fi-

nes. Por lo tanto, los especialistas de la conducta debertan preocuparse más 

por buscar medios o elementos de terapia para los delincuentes asT como para 

los Infractores. 

La reclusión, a mi modo de ver, es una medido que se tomó con el 
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afán de satisfacer a lu sociedad agredida en suJ pertenencias, en su integridad 

ffsica, etc. con el fin ele vengarse y dar una lección al que de alguna manera 

trunsgrer!ló ciertos Vi.llores respetados en una determinada sociedad. 

El Dr. Solís Quiroga dice que "existe cierta influencia en la criminali

dad, la reacción habitual de la sociedad en contra de la delincuencia, ha sido 

imponer penas a los infractores con fines teórico-jurTdicos de retribución o ju! 

to pago. Se acostumbra afirmar que es lo Gnico que disminuye la delincuencia 

y aumenta la tranquilidad social. 

Se ha estereotipado en la colectividad el simplista pensarniento de que 

a un delito debe corresponder una pena, sin preocuparse de estudiar su causa

lidad ni por dar solución a los conflictos de los delincuentes". (4) 

La realidad social. demuestra que han pasado siglos, de penas Inhuma

nas, de prisión, de azotes y demtis, que no han dado buenos resultados como 

para acabar con la delincuencia. Lo que pasa es que se ha excluído la inten

ción de ir hasta el rondo de las causas de la misma. 

Las personas que C?ndenan al delincuente y que lo quieren ver tras las 

rejas sentenciado por muchos años, creen que es lo que merecen y que es lo 

mejor, sin embargo, la prisión sea por una temporada corta o larga es mala, 

no readapta ni educa, todo lo contrario, ya que existe una gran perversión al 

estar encerrado y ocioso ademtis de estar continuamente escuchando las char

las de sus compañeros ya avez::idos dentro del timbito delincuencial. Lo peor 

de todo es que el Estado, en su afán de acabar con la delincuencia, indirecta

mente la propicia al tener inactivos a los reclusos, y esa es la causa principal 

de que los reclusos o internos sean victimas de los Intentos de readaptación 

frustrados. 

En casi la mayoria de los casos los establecimientos destinados para la 

readaptación, corno lo son los reclusorios, penitenciarias, etc., no se aplica 

más terapia que la disciplina carcelaria y las medidas acordadas no se cum-

(4) SolTs Quiroga, i-l!ktor, "Soclologia Criminal 11 1977 Ed. PorrGa p 302 
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plen, debido a que el personal regularmente es Incompetente. 

La prisión como medida de reedaptacl6n es un sueno,· pero la prisión 

por la prisión misma es un mal necesario que muchas veces es le única alter

nativa para proteger a la sociedad de verdaderos criminales. 

El artfculo 61 de la Ley que Crea el Consejo Tutelar para Menores In

fractores del D. F. sei'lala las medidas a tomar, dentro de las que se encuen

tran las siguientes: a) Internamiento en la Institución que corresponda, y b) 

libertad vigilada. A esto, el maestro Carr6nca y Trujlllo llamó alguna vez 

"pot!tlca legislativa" ya que sólo son expedientes Irrealizables. Lo anterior po

drta referirse a lo concerniente a medidas para adultos, pero en materia de 

menores esa pootlca ne ha vuelto realidad ya que en el Consejo sf se siguen 

tratamientos en libertad para los menores y los resultadoa han sido buenos en 

la mayorta de los casos. En el caso de libertad vigilada la Dlreccl6n 9enerat 

de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social tiene personal 

como son las trabajadoras sociales que son las que se encargan de vigilar la 

aplicación del tratamiento y a quienes ejercen sobre ellos la patria potestad, 

~n cuanto a las recomendaciones hechas. 

Muchas veces. la familia es el factor crlmlnógeno del menor y t!sta pue

de ser una de las razones por las cuales se llegue a tomar la declsl6n de en

viar al menor a alguna de las Instituciones dedicadas a los menores entre las 

que destacan las siguientes: 

a) ~scuela Orientación para Varones y Escuela Orlentacl6n para Mujeres, do.!!. 

de aprenden principalmente oficios y educación primaria. 

b) Escuela Hogar para Varones y par(\ Mujeres; en el primer caso los meno:

res aprenden oficios ·como carplnterta, herrerfa, peluquerta, etc,, y en la 

escuela para Mujeres hay primaria, secundarla abierta, tejido, corte y la

bores manuales. 

c) Maternidad Amparo; pare menores que tienen tres meses de embarazo co

mo mlíxlmo, 
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d) Escuela de Lento Aprendizaje; reciben a menores de ambos sexos con esa 

caracteristlca. 

e) Psiqulfitrico Juan N. Navarro; especial paro menores que requieren trata

mientos especiales, como lo son enfermos mentales o bien tratan .. rntos 

u menores con problemas de drogadicción. 

f) Hogares Colectivos.- Son establecimientos dedicados a albergar y educar 

a menores que tengan problemas en sus familias y cada uno imparr.e dife

rentes disciplinas, el hogar colectivo 2 y 8 s6lo recibe a menores con un 

coeficiente intelectual término medio, los demás son m!ís accesibles. 

Lu palabra readaptaci6n proviene del latln re, preposición que significa 

relnteg1aci6n o repetición, y adaptacl6n, acci6n y efecto de adaptar o adapte!_ 

se. Adaptar es acomodar, ajustar una cosa a otra¡ dicho de persona significa 

acomodarse, avenirse a circunstancias, condiciones, etc. 

En nuestro caso readaptarse socialmente, significa volver a ser apto pa

ra vivir en sociedad, Luis Rodriguez Manzanero hace un razonamiento argu

mentando lo siguiente: a) el sujeto estaba adaptado; b) el sujeto se desadaptó; 

c) la vlolacl6n del deber jurídico Implica desadaptacl6n social; d) al sujeto se 

le volver!í a adaptar. 

Sigue diciendo que ei tl!rmlno es poco afortunado, ya que hay gentes 

que nunca estuvieron adaptadas (no pueden desadaptarse y por lo tanto es Im

posible readaptarlos). Por lo anterior podemos deducir que la comisión de una 

Infracción no trae aparejada forzosamente una desadaptacl6n social. En suma 

como se ha visto, el Dr. Rodriguez Manzanera no est!i muy de acuerdo con 

el término, pero ha sido el m!is usual por los legisladores y es el que ha pre

valecido. La readaptación social se Intenta por medio de la capacitacl6n la

boral y cultural del Individuo, lnstrumentlindolo para su normal desarrollo. A

demás, se ponen en actuación todos los recursos tcrapl!utlcos, Interpretando 

o la persona como una entidad biop:licosoclai. (5) 

(5) Diccionario Jur1dico Mexicano, edl tado por Instituto de Investigaciones 
Jurtdlcas U.N.A.M. 1984 Tomo VII pp 328, 329, 
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Inclusive nuestra Carta Magna dice, en su artkulo 18, que "el sistema 

penal debe estl1r organizado sobre la t.ase de trabajo, capacitación para él 

mismo y la educación, como medios para la readaptación del sujeto •.•• " 

B) Medidas Correccionales, Readaptación y Protección. 

El capitulo IX de la Ley que Crea el Consejo Tutelar se refiere a las 

medidas que aplica el antes mencionado. 

El artkulo 61 dice que, "para la readaptación social del menor y toma_!! 

do en cuenta las circunstancias del caso, el Consejo podrli disponer el Interna

miento en la Institución que corresponda o la libertad, que siempre serti vigi

lada. En este último caso, el menor serli entregado a quienes ejerzan la pa

tria potestad o la tutela o serli colocado en Hcgar sustituto. 

La media tendrli dunicl6n Indeterminada y quedarlí sujeta a la revlsl6n 

prevista en la presenté ley, sin que el procedimiento y medidas que se adopten 

puedan ser alterdas por acuerdos o resoluciones de tribunales civiles o fami

liares." 

Dos son las vertientes por las que puede orientarse el tratamiento, a 

saber: a) colocación del menor en libertad, que siempre serfl vigilada, y aqut 

también caben dos variantes: l) entrega del menor a su familia y 2) coloca

ción en un H<~ar sustituto; y, b) Internamiento del menor en una institución 

adecuada, cuya naturaleza serli la que corresponda según las clrcunstanclos del 

caso y la precisa orientación que es menester Imprimir al tratamiento. 
~ 

El articulo 62 dice que, "en caso de liberación, la vigilancia implica la 

slstemlítlca observacl6n de las condiciones de vida del menor y la orlentac16n 

de éste y de quienes lo tengan bajo su cuidado, para la readaptacl6n social 

del mismo, considerando las modalidades de tratamiento consignadas en la re

solución respectiva." 

Siempre ho sido lntencl6n de los estudiosos del derecho tutelar de me

nores que la familia y el hogar tengan un lugar preponderante en todas las 
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medidus u aplicar. Por lo anterior, el internamiento será una medida que 5e 

deba tomar como una Ciltima alternativa. 

Por lo anterior, es preciso señalar que el procedimiento no culmino con 

el fallo, y esto no significo que el menor quede en la misma situación que 

antes de que cometiera la infracción, ya que la Dirección General de Servi

cios Coordinados de Prevención y Readaptación Social lo tendrG vigilado. La 

vigilancia no e8 de vez en cuando, sino que será sisLetnfaica, atendiendo o un 

tratamiento previamente establecido, ya sea orientando al menor o u ~us gua!:_ 

dores. 

La Dirección ejecutora y el Consejo supervisor, en el momento oportu

no, aportar!in elementos suficientes a fin de que en su momento v cuando no se 

adecue la resolucl6n, sea ~stu sometida para su revisión. 

El artículo 63 habla de la posibilidad de dejar a un menor en un hogur 

sustituto, integrándose en la vida familiar del grupo que lo reciba, la autori

dad ejecutora determinará el alcance y condiciones de dicha colocacl6n en ca

da caso, conforme a lo dispuesto en la correspondiente resoluci6n del Consejo 

Tutelar. 

Lo que señala el art!culo anterior, se utiliza solamente cuando el menor 

está abandonado, o bien cuando la familia directa del menor, constituye un 

factor crlminógeno. 

El hecho de que se coloque a un menor en un hogar sustituto no signi

fica que quede bajo la patria potestad o tutela de dicha familia, se trata de 

una figura distinta, que toma su origen en el derecho correccional de menores 

Infractores, especHicamente en lo Ley del Consejo Tutelar. 

La Sola no se debe percatar únicamente de colocar ol menor en un ho

gar sustituto, sino que deberfi udemús, fijar los lineamientos bajo los cuales 

quedará supeditada la colocaci6n. 

El menor no quedará bajo el yugo de una responsabilidad laboral o do-
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méstlca, sino que lngresarl.í a la vida familiar con las responsabilidades norma

les de un hijo de familia de su edad. 

Otro de los urtTculos importantes en cuanto a las medidas de correcci6n 

es el 64 que transcribiré u continuaci6n: "El Internamiento se harfl en 1.1 íns

tituci6n adecuada puro el tratamiento del menor, considerando la personalidad 

de éste y las deml.ís circunstancias que concurran en el caso. Se favorecerfl, 

en la medida de lo posible, el uso de instituciones abiertas." 

Este artículo se refiere bl.íslcamente a las medidas de Internamiento, 

a diferencia de los dos artTculos comentados anteriormente. Resulta Indispen

sable recurrir a la Institucionalización ya que la intención en el Consejo es 

la libertad en sus diversas modalidades. La lnstituci6n de correccl6n puede 

ser plíbllca, privada o mixta. 

Existen tres tipos de Instituciones en el caso de lnternacilín: semlabler

tas, abiertas y cerradas, En las abiertas no existen medios de seguridad fT

slca y el menor puede entrar o salir de la instltucl6n como en su propia casa. 

La Institución semiabierta no permite que el menor salga sino cuando, cada 

semana lo hubiere merecido y que cuente en el exterior con alguien digno de 

confianza. Lu institución cerrada tiene medios de seguridad física y no saldr1i 

el menor sino por decisión de autoridad. 

Alín en estos casos el Consejo sigue siendo partidario de las institucio

nes abiertas, que son las que. mlis se asemejan a la libertad. 

Dentro del texto del artfculo 423, del C6dlgo Civil para el Distrito fe

deral encontré lo siguiente: "Los que ejercen lo patria potestad tienen la fa

cultad de corregir y castigar a sus hijos mesuradamente. Las autoridades, en 

caso necesario, auxiliar1in a esas personas, haciendo el uso de amonestaciones 

y correctivos que presten el apoyo suficiente a la autoridad paterna." 

AquT también podemos fundar las facultades concedidas al Consejo en 

cuanto a que puede Imponer medidas correctoras a los menores en sustitución 

de sus padres, y en la misma calidad de autoridad paterna. 
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Toda función que se refiere a corregir o vigilar na determinado con

ducta y sobre todo cuando se trata de menores, tiene serla trascendencia y 

máxime que se esté muy próximo 11 cometer errores que 11fecten u la persona 

en lo futuro, un ejemplo es que los funcionarios o los empleados del Consejo 

con su 11utorlturismo tratlln de impresionar o aleccionar 111 menor, cuando esto 

s61o es parte de su ignorancia al tratllr asuntos tan delicados como lo son los 

de los menores. Tampoco es bueno internar a los meno·es sin razón, ya que 

si la falta es leve, lo único que se logro intern1indolos 1!s que se contaminen 

con los menores més avezados, de los que reciblr1in ejemplos malos. Tod0 in

ternamiento de un menor tiene como única consecuencia su sufrimiento y pro

voca una grave desadaptaclón. 

El artTculo 43 de la ley del Consejo menciona que "lo ejecución de las 

medidas Impuestas por el Consejo corresponde a la Dirección de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social, la quH no podrli modificar 

la naturaleza de aquéllas. La misma Dirección lnformurá al Consejo sobre 

los resultados del tratllmlento y formulará la Instancia y las recomendaciones 

que estime pertinentes para los fines de la revisión." 

Por último, la labor de protección del Consejo, s~ deriva de diversas 

disposiciones de la misma ley que entrai'lan un esptrltu tutelar y protector del 

menor, de la familia, y por ende de la sociedad. Desde 1928 se hizo el pri

mer intento de excluir a los menores de las leyes penal1~s aplicables a ellos. 

Pasaron ailos de esfuerzos por estudiosos de la materia plra que fueran leyes 

adecuadas y tratamientos m1is eficaces para los menores, o fin de que fueran 

protegidos de las malas orientaciones adquiridas por los chicos. 

El diagnóstico interdisclpllnarlo de c~da caso, se hace con el fin de dar. 

le un tratamiento adecuado, evitando en esta forma, lo e rruptela de imponer

les penas. Dicho tratamiento tiene un sentido trascendent l de protección. 

C) Reiteración de la Conducta. 

La palabra reiteruclón, según el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Espai'lola dice que es lo circunstancia que pued1i ser agravante, de-
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rivada de anteriores condenas del reo, por delitos de fndole diversa del que 

se juzga. En esto se diferenctn de la reincidencia. 

Suele suceder que aLgunos menores, pese a los tratomientos a los que 

han sido sometidos, vuelven a cometer infracciones, que en la mayorta ·- ~ los 

casos se asemejan a las que cometieron por primera vez. Según lnformaci6n 

obtenida del Consejo, cuando esto sucede, se envtan a establecimientos que 

con antelaci6n, en el primer Inciso de este capttulo, menclon6. 

Con lo anterior, también podrfamos deducir que la o las medidas adop

tadas para el tratamiento del menor en el primer caso, no fueron las mejores 

o bien el menor acarrea una serle de problemas que no le permiten salir de 

sus errores. 

Antiguamente cuando aún exlstJa el Tribunal para Menores se hablaba 

de relncldenda, pero los autores de la Ley que Crea el Consejo Tutelar, con

sideraron que era un término Inadecuado ya que es m!is propio de delincuen

tes, y éste no es el caso, 

Dentro de polftlcas seguidas en el Consejo, en un principio el menor 

de conducta reiterada, llegaba con el Instructor que conocl6 de la primera ln

fraccl6n, pero en la actualidad si el menor es de condudta reiterada llega a 

las manos del consejero en turno. 

Los crlmin61ogos hablan de reincldel)cia ~nvariableniente, pero considero 

que este término fue variado también para erradicar del derecho tutelar de 

menores el utilizado en material penal. 

Para la Soclologta la reiteracl6n en la conducta· antisocial,· es un fen6-

meno reforzante de la entidad desviada, se plantea como una fractura social, 

derivada de una patologfa y de un conflicto de valores, muy marcado. 

Para la Crlmlnologla el delincuente y el individuo antlsocl¡il concreto, 

son producto de una complicada interrelacl6n entre la blografta Individual y 

la estructura social. La taren del crimin61ogo es conocer aquellos. elementos 

de la personalidad y de la sociedad que expliquen, desde un perspectiva cultu-
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ral y existencial, el proceso de violac16n a la ley y de desvlacl6n antisocial. 

El Individuo antisocial que reincide, se ubica dentro del grupo de fac

tores que presentan una mayor carga ex6gena que endógena¡ es decir, que la 

reincidencia es vista mfü1 bien como un fen6meno o problema social que Indi

vidual. 

Gabriel Tarde, citado por el maestro Solts Quiroga, también encontrti 

que los fen6menos sociales se repiten periódicamente, y explica que la repetl

cltin significa produccl6n conservadora, causacl6n simple y elemental (sin nll"t

guna creacl6n), en donde el efecto elemental reproduce la causa, a la que se 

encadenan nuevos efectos. 

Apllcando tales observaciones a la criminalidad, y contando con esta

dfstlcas de contenido real y confiable, ver.emos. que se repiten con mayor fa

cilidad los delitos menos graves y ml':is sencillos, en tanto que los m6s com

plejos y ml':is serlos resultan excepcionales, aunque no escapan a una posible 

repetlcl6n. (6) 

En esa misma obra, el Dr •. SolTs Qulroga concluye de la siguiente mane

ra: "Ciertas formas de delincuencia, determinados delitos y maneras de vivir 

de los dellncuentes, se repiten constante o per16dlcamente en cada sociedad". 

Es muy frecuente que se escuche decir que a todo delito corresponde 

una pena, sin impórtar las causas o la etlologta que trajo consigo este tipo 

de conductas. 

-1 
El Dr. Solts Quiroga, quien tanto ha estudiado sobre la etlologta de la 

delincuencia, descubrió un cierto determinismo de la conduct¡l que nos prueba 

el valor casi siempre negativo de la pena, porque aumenta la resistencia de 

los delincuentes a comportarse mejor, provoca su contumacia y los pervierte. 

Comenta el maestro que se habla mucho de las penas cortas de prlsl6n, 

diciendo que no resuelven nada y en cambio pervierten al Individuo y lo desa~ 

justan de su ambiente habitual. Nosotros creemos que las penas, cortas o lar-

(6) Solts Qulroga, Héctor Op. Cit. p 208 
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gas de pris16n lo pervierten por la ucci6n negativa de la ociosidad, del en

cierro y de las lecciones expertas de los compañeros 111{1s avezados. También 

hemos comprobado que en algunos casos son útiles las penas cortas y otros 

largas de prisión, dependiendo de su adecuación al sujeto, de la clasificación 

y de la idoneidad del establecimiento escogido, pues en la realidad no ln.,,or

ta lo corto o lo largo de la pena, sino que sea orlentuda hacia una uut!\ntlca 

rehabllltaci6n, en forma Idónea. 

Lo contrario ha provocado que el Estado sea el principal productor de 

delincuentes, por reunir en la ociosidad a primarios y de conducta reiteruda, 

en el mejor de los casos. (7) 

De lo anterior que el maestro Solis Qulroga escribe, es muy cierto que 

gran parte de las personas que tienen conductas reiteradas se debe en gran 

parte a que sus amistades, cuando quedan libres, los acosan o bien, se siguen 

frecuentando y lo mAs probable es que vuelvan a delinquir o infringir en su 

caso. 

(7) lbidem. pp 303 y 304 
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CAPITULO QUINTO 

A) Breves Consideraciones de Leglslacl6n Extranjera. 

Existen en el mundo Instituciones que se han preocupado por una aten

ción a los menores de edad, considerados, en su condición de tales, personas 

a las cuales debemos alentar en su adecuado desarrollo ftslco, psiqulco y so

cial. Por una parte destacan algunas cuestiones contenidas en diversas ramas 

del derecho y sobre todo, las contenidas en le leglslecl6n; por otro lado algu

nas otras ciencias como lo son la pslcologte y la soclologTa han dedicado parte 

de sus Investigaciones a los menores de edad. 

En todos los. patses del orbe, ha sido preocupacl6n de los legisladores, 

contar con un adecuado orden jurtdico para los menores, sin embargo, esto ha 

sido objeto de diferentes criterios ya que los legisladores de un pais pueden 

tener diferentes puntos de vista a los de otros paises, sobre el mismo punto. 

Asl por ejemplo en los pafses orientales, por el medio ambiente en que viven, 

por la religión que practican, por las costumbres que tienen, siempre van a 

tener un orden juridico diferente al de los paises latlnoR. 

En el Derecho Romano, las Doce Tablas (siglo V a. de J.C.) se dlstln

guta entre púberes e Impúberas, pudiendo castigarse al lmpllber con pena ate-
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nuuda por ese s61o hecho. 

Con Justiniono (siglo VI) se excluy6 de responsabilidad o los niños que 

llegaban hasta los siete años. A partir de esa edad se era Impúber hasta los 

nueve y medio ar1os siendo hembra y hasta los diez y medio años siendú vurl'in. 

La pena de muerte, que nunca lleg6 a aplicurse a Jos menores, era posible a 
partir de los doce años para las hembras y desde los catorce años paro los 

varones. En general, desde esta edad hasta los veinticinco años se conside

raban menores y eran responsables, por lo que se les aplicaban penas atenua

das. 

Uno de los Códigos mús antiguos, "El C6digo de ManC.11
, limitaba la In

fancia a los 16 ai'los de edad, reconociendo que los nii'los tenfan su capacidad 

limitada, en los verslculos 299 y 300 ordenaba que si los Infantes que se en

contraran en esa <edatl cometTan una falta, se les castigaba con una cuerda o 

tallo de bambú, golpetindolos s6lo en la parte posterior del cuerpo. 

Dentro del Derecho Can6nico el papa Gregario IX expldl6 las Decreta

les declarando responsable al impúber, a quien podfo aplicúrsele pena atenua

da. El papa Clemente XI, en 1704, parece recoger los criterios mús avanza

dos de su época al est.ablecer el Hospicio de San Miguel, que tenta por objeto 

dar tratamiento correctivo a los menores abandonados y a los delincuentes, 

con un espfrltu protector y reformador. ( 1) 

En Inglaterra las cosas eran mtis duras, ya desde el siglo X el Rey 

Aethalstan, en su Judicla Civllltatus Lundoniae, estableci6 que la pena de 

muerte no se aplicarla a menores de 15 años cuando por primera vez delin

quieran y que "si los parientes de un menor de edad, acusado de delito, no 

le toman a su cargo y no constituyen una garantfa de su honestidad, él deberti 

jurar, como le hubiere ensei\ado su obispo, no volver a delinquir, debiendo pe!. 

manecer en una prlsl6n por la falta cometida. Y si despul!s de esto robare 

de nuevo, dejad que los hombres lo maten o lo cuelguen como a los mayores." 

(1) Solfs Qulroga, Hlictor "Justicia de Menores" 1983 l.N.C.P. 

pp 23, 26 y 27 
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En Espal'la, La Novfslma Recopilación, de fecha 2 de junio de 1805, or

dena que si el delincuente es mayor de 15 al'los y menor de 17 no se le iln

pongo pena de muerte, sino otra diferente; ademlis, atenuaba las penas para 

menores de 12 a 20 ol'los y se prevenfo la explotación de la Infancia abando

nada, Indicando que los vagos menores de 16 al'los debieran ser aparto .Js de 

sus padres incompetentes para darles lnstrucci6n y conocimiento de un oficio. 

A los vagos menores de 17 nl'los se les colocarla con amo o maestro (mientras 

se fom1a.ban las casas de recolección y se organizaba la pollcfa general de Jos 

pobres) a cargo de hombres pudientes que quisieran recogerlos. En ·esta épo

ca se organizaron hospicios y casas de misericordia, y la ley pedfa a la colec

tividad, donde se hubieren establecido estas casas, que diese oportunidades de 

trabajo para que los menores no volviesen a la vagancia. 

El C6dlgo Penal espaftol de 1822 declaró la Irresponsabilidad de los me

nores hasta los 7 al'los de edad; de !os 7 a los 17 habrfa que Investigar su gr_!! 

do de discernimiento, y en caso de haber obrado sin él, serfan devueltos a sus 

padres, si los acogfan. En caso contrario, serTan Internados en una casa de 

correccl6n y si hubieren obrado con dlscerlllmiento, se les aplicar1a una pena 

atenuada. 

El Código Penal espatlol de 1870 slgul6 los mismos principios del de 

1822 que antes mencioné, lo único que variaron fueron las edades lfmlte. 

El 4 de enero de 1833 se expidió una ley estableciendo un reformatorio 

en Alca!§ de Henares, para j6venes delincuentes y en el al'lo 1890 se creó o

tro para menores rebeldes, depravados y ·delincuentes. 

El .C6dlgo Penal de 1932 espatlol, establecl6 la Irresponsabilidad de los 

menores hasta los 16 anos y, eliminando el criterio del dlsc.ernlnilento, esta

blecl6 atenuaciones, por el solo efecto de la edad, entre los 16 y los 18 anos. 

Hasta los 16 al'los no Importaba el alcance jurTdlco del acto cometido, por Jo 

que sólo el criterio protector privaba en las etapas anteriores a dicha edad. 

El avance de los criterios protectores, educativos y tutelares en Espai'la 

se demuestra, posiblemente, con el hecho de que hay ya tribunales de meno

res en cada provincia, 
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En Italia desde el ai'to 1908 se orden6 que para juzgar a los menores 

se tomara en cuenta su sltuacl6n familiar, en su persona y sus amistades, co

mo lo ordenaba una circular del Ministro de Justicia. 

En 1925 se instltuy6 la Obra Nacional para la Proteccl6n de la Mater

nidad y la Infancia, que comenz6 a Intervenir para mejorar la situacl6n de los 

menores. Tal esptrltu se revela en el C6dlgo Penal de 1930, Indicando que 

~stos fueran protegidos mediante Internado en Instituciones hasta su juventud. 

Para 1934 entr6 en vigor la Ley de Tribunales de Menores y Tratamiento de 

Delincuentes y Abandonados, donde se lmplant6 definitivamente el sistema en 

su favor, pero con las excepciones relativas a los delitos poltticos, en que de

berla intervenir el tribunal especial para la defensa del Estado. (2) 

En la Rusia Zarista en 1897 una ley relativa a j6venes delincuentes, 

indicaba que para juzgarlos entre los 10 y los 17 anos, deberTa hacerse a puer-

ta cerrada y en audiencia especial, separados de los adultos; no podtan ser de

fendidos por abogados y en los debates podtan . tomar parte los padres. Hasta 

los 14 ai'tos podfan imponerse medidas correctivas, y de los 14 a los 16 habta 

opcl6n a Imponer medidas judiciales, cuando las correctivas no dieran resul
~ 

tado. 

En el año 1918 se crearon Comlsarlados de lnstruccl6n POblica, para 

atender por etapas a los menores de 17 anos pero a partir del 26 de marzo 

de 1926, s6lo podrtan aplicar medidas ml!dlco pedag6glcas, debiendo poner es

pecial Interés en los hechos cometidos por j6venes de 14 a 16 ai"los. Para 

1935 en la U.R.S.S. hubo cierto retroceso ya que se empezaron a aplicar las 

penas comunmente a menores como a adultos y hasta pena de muerte a partir 

de los 12 años. 

En el Oriente, en Japón, en 1923 se crearon los Tribunales para Meno

res, estableciendo absoluta lrresporísabllldad de los menores de 14 a11os; pero 

si el delito fuera .grave resolverlan los tribunales comunes L• ordinarios. En 

la actualidad, este pafs tiene establecidos tribunales que atienden a todos los 

casos, lnclµyendo alimentos, adopción, divorcio, ast como criminalidad y corru.2 

(2) Solts Qulroga, Héctor Op. Cit. pp 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 37 
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clón, en que los menores sean sujetos activos o pasivos. (3) 

En los Estados Unidos de América para el al'lo 1910 la mayorTo de los 

Estados de ese pafs ya tenían establecidos sus tribunales para menores, pero 

todavia recientemente los hechos graves y los menores peligrosos pas~:.ian a 

los tribunales ordinarios. Para 1940 todavTo careclan de tribunales de meno

res los Estados de Maine y Wyomlng. 

Wolf Mlddendorff hace una consideración muy acertada en cuanto a que 

en Estados Unidos no hay un tribunal o un modelo unitario de Cortes Juveni

les, pues algunas difieren muy poco de las cortes o tribunales ordinarios. Sin 

embargo, hay otras altamente especializadas, como las de Nueva York, las CU,!! 

les abarcan problemas de alimentos, adopción, divorcio y toman conocimiento 

de problemas de corrupción o de criminalidad de menores y de los hechos co

metidos por adultos contra ellos. (4) 

También en el li.rea Internacional ha habido movimientos proteccionistas 

y un testimonio de esto es la Declaración de los Derechos del Nli'lo, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 

Dentro de este Instrumento tan Importante se Insertan los derechos y liberta

des que según la comunidad internacional, todo niño debe tener y disfrutar. 

Muchos de los derechos y libertades allT proclamados ya estaban men

cionados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por 

la Asamblea General en 1948. 

Ya en 1946 las Naciones Unidas hablan expresado su Interés en una de

claración de este tipo, inspirada por la Declaración de Ginebra adoptada el 

26 de septiembre de 1924, por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, 

la cual por su brevedad y su gran contenido me permito transcribir: 

1.- El niño debe ser puesto en condiciones de realizar normalmente su 

desarrollo ffslco y espiritual. 

(3) Ibldem. pp 41, 42 y 43 ·'. 
(4) Mlddendorff, Wolf "Crlmlnologfa de la juventud" Ed. Arle! Barcelona 

pp 215, 216 y 217. 
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11.- El nlilo hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser asisti

do¡ el niño retrasado en su educación debe ser alentado a proseguirla; el niño 

desviado de la buena senda debe ser vuelto a ella; el niño huérfano y el aban

donado deben ser recogidos y socorridos. 

111.- El niño debe ser el primero en recibir socorros en toda ocasl6n 

y calamidad. 

IV.- El nli'to debe ser puesto en condiciones de ganar su subsistencia, 

y ser protegido c·ontra toda ciase de explotación. 

V.- El nli'to debe ser educado en el sentimiento ·de que sus mejores CU.!!, 

lldades deben ser puestas al servicio de sus hermanos. 

Como podemos ver, los puntos antes mencionados en la Declaracl6n de 

Ginebra son de un gran contenido humano y sobre todo se denota la preocupa

ción de los pueblos que habitan la tierra para que las futuras generaciones 

tengan un mfnimo de bienestar para su desarrollo. 

Una vez mlis en 1959, el dfa 20 de noviembre, considerando que le hu

manidad debe el nlno lo mejor que puede darle, se proclame la Declarnción 

de los Derechos del Nlf'lo a fin de que éste puede tener un Infancia feliz y 

gozar, en su propio bien y de la sociedad, de los derechos y libertades que 

en ella se enuncian e insta a los padres, a los gobiernos, a las organizaciones, 

e que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia con medidas le

gislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en conformidad con los 

siguientes principios: 

"Principio 1.- El niño dtsfrutarli de todos sus derechos enunciados en 

esta Declaración, Estos derechos serlin reconocidos a todos los niños sin ex

cepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

Idioma, opiniones politices o de otra indole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio nlJ)o o de su fami

lia. 

Principio 2.- El nlno gozerli de una protecci6n especial y dlspondr§ de 
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oportunidades y servicios, dispensado todo ello por lo ley y por otros medios, 

para que pueda desurrollarse ffslco, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y normal, asf como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, lo consideración fundamental a que se ucen

derá será el interés superior del nrno. 

Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a µn nombre 

y una nacionalidad. 

Principio 4. El nl!lo debe gozar de los beneficios de la seguridad so

cial. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin 

deberán proporcionarse, tanto a él como su madre, cuidados especiales, Incluso 

atencl6n prenatal y postnatal. El nlilo tendr!i derecho a disfrutar de allmen

tacl6n, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

Principio 5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algCin 

Impedimento social debe recibir el tratamiento, Ja educación y el cuidado es

peciales que requiera su caso particular. 

Principio 6.- El nlilo, para el pleno y armonioso desarrollo de su per

sonalidad, necesita crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 

y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; 

salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse ol nlfto de corta edad 

de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendr11n la obligación de 

cuidar especialmente a Jos nh'los 11ln familia y que carezcan de medios ade

cuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias nume

rosas conviene conceder subsidios estatales o de otra indole. 

Principio 7 .- El niño tiene derecho a recibir educacl6n que serii gra

tuita y obligatoria por lo menos en las etapao elementales. Se le darli educa

ción que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igual

dad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio Individual, su senti

do de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro Citll de Ja so

ciedad. 

El Interés superior del nlno debe ser el principio rector de quienes tie

nen la responsabilidad de su educacl6n y orlentacl6n, dicha responsobllldod In-
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cumbe, en primer término, a sus padres. 

El nino debe disfrutar plenamente de juegos y recreaclones, los cuales 

deberfin estar orientndos hacia los fines perseguidos por la educación; la so

ciedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce et<- este 

derecho. 

PrinciQjQ__!;- El niño debe, en todas las circunstancias figurar entre 

los primeros que reciban proteccl6n y socorro. 

Principio 9.- El niño debe ser protegido contra toda forma de abando

no, crueldad y explotación. No serti objeto de ningún tipo de trata. 

No deberli permitirse al nlno trabajar antes de una edad mtnlma ade

cuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitlrti que se dedique a ocu

pación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impe

dir su desarrollo fTsico, mental o moral. 

Principio 10.- El nii'lo debe ser protegido contra las prácticas que pue

dan fomentar la discrimlnaci6n racial, religiosa, o de cualquier otra tndole. 

Debe ser educado en un espirltu de comprensi6n, tolerancia, amistad 

entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que 

debe consagrar sus energias y aptitudes al servicio de sus semejantes." 

Aunque esta Declaración toca muchos de los puntos ya comentados en 

la Declaración de Ginebra, no deja de ser más explicita, sin embargo a esta 

última Declaración de los Derechos del Niño se le dió muchfsima publicidad, 

se recomendó a los gobiernos de los patses miembros darle Ja mayor difusión 

posible valiéndose de todos los medios posibles a su alcance. 

En todo lo anteriormente escrito se denota una profunda preocupación, 

desde tiempos remotos, por los menores de toda la comunidad Internacional 

y éstos, asl como su conducta han sido la "ratio" de muchas normus que cons

tituyen un orden jurtdico en cada pats. 
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B) Conclusiones. 

Como ya es costumbre en los trabajos de tesis, la aportacl6n muy mo

desta de quienes la hacen se deja ver en un Inciso que regularmente es bre

ve, y ésta no será la excepcl6n. 

PRIMERA.- Desprendido de la lectura de la Ley que Crea el Consejo 

Tutelar para Menores Infractores del Distrito federal logré descubrir una pro

bable omlsl6n ya que dentro de los requisitos que se set'lalan para los Conse

jeros hay uno que se encuentra en la fraccl6n 11 del arttculo 6 que dice: "No 

tener menos de treinta años ni mlís de sesenta y cinco el dla de la designa

cl6n, en la Inteligencia de que cesarl'in en sus funciones al cumplir setenta 

ai'los de edad; pero en lo que se refiere al Presidente del Consejo, no hay ll

mltacl6n · alguna en cuanto a la edad, la nacionalidad, el estado civil, sexo, 

ni especiallzacl6n de ninguna Tndole. Ltjego entonces si la ley no exceptua, 

nosotros tampoco debemos exceptuar, segGn reza un principio general de dere

cho. 

SEGUNDA.- También en el capftulo VIII de la ley, el cual lleva el nom 

bre de "JMPUGNACION", considero que el nombre es Incorrecto, Yfl que el ar

ttculo 56 inicia diciendo: "Solo son Impugnables, mediante recurso de Inconfor

midad. ... " 

En mi punto de vista existe un error de seml'intlca ya que sl nos remi

timos al Diccionario de la Real Academia Espai'lola la palabra "Impugnar", slg

nlílca combatir, contradecir, refutar. En primer lugar esta resoluci6n no la 

podemos contradecir, ya que emana de la declsi6n de un 6rgano colegiado que 

es la Sala del Consejo y por úU!mo no podemos refutar o rehusarnos de la 

imposici6n hecha por ese 6rgano. El capitulo, como en otras leyes u otros 

c6dlgos deberfa llamarse "De los Recursos" ya que mediante un recurso se 

pueden Impugnar las resoluciones y no al contrario como lo dice la ley, res~ 

pecto a esto ahondo un poco m!is en el cap1tulo Tercero, Inciso "E". 

TERCERA.- La ley tambl~n contempla la creacl6n de Consejos Tute~ 

lares Auxiliares, los cuales cc_n¡¡idero 6rganos auxlllarns innecesarios dadas sus 
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funciones, sin tanto derroche de presupuesto para estos 6rganos, bien podrtan 

estar Integrados dentro de las Instalaciones del Consejo Tutelar. Estos Conse

jos sólo conocen de faltas leves cometidas por los menores, y cuando las fal

tas son consideradas como graves son enviados al Consejo Tutelor para que 

éste conozca de la falta. Su labor es de orientación bfislcamente. 

En mi concepto debertan desaparecer los Consejos Auxlllares y en el 

Consejo Tutel.ar colocarla dos o tres personas para que dieran servicios de o

rientacl6n e Inclusive dotarlos de atribuciones a ·fin de que Jos asuntos que 

encerraran faltas leves de menores fueran resueltos por ellos, asl podrfa evlta.r. 

se un gasto. 

CUARTA.- Otra conclusl6n a la que he llegado es que dentro de la ju

risprudencia analizada, se ha considerado al Consejo Tutelar y al antiguo Tri

bunal para Menores como una institución protectora y educadora, y se ha des

cartado la poslbllldad de que sea denominada como autoridad. Yo no descarto 

que las definiciones jurlsprudenc!ales en cuanto a que sea una instltucl6n edu

cadora y protectora de los menores, pero tampoco debemos cerrarnos de cri

terio y decir que no es una autoridad el Consejo Tutelar. Esta conclusi6n ya 

fue tratada en el Inciso "f" del capttulo IIl en la que . llego a lo siguiente: 

El maestro Ignacio Burgoa en su "Juicio de Amparo", da una deílnici6n de au

toridad y dice que "autoridad es aquel órgano estatal, Investido de facultades 

de decls16n, o ejecución, cuyo desempei'lo, conjunto o separado, produce ta 

creación, modificación o la extlncl6n de situaciones generales o especiales, Ju

rfdlcas o Híctlcas, dadas dentro del Estado, o su alteracl6n o afectación, todo 

ello en forma Imperativa." 

Yo encuadro al Consejo bajo esta def111lci6n en virtud de que el Conse

jo es un órgano del Estado, ya que depende de la Secretarfa de Gobernacl6n, 

y l!sta a su vez del Ejecutivo Federal, además está Investido con facultades 

de decisión, ya que resuelve sobre la sltuacl6n de los menores que Infringen 

leyes, también las resoluciones que toma se ejecutan aunque esas decisiones 

se llaman tratamiento y cuando sea necesario esas decisiones se harlin valer 

en forma imperativa. Por todo lo anterior, no me cabe la menor duda en de

cir que el Consejo Tutelar para Menores Infractores es una "autoridad". El 
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hecho de que por rozones polTtlcas más que jurTdlcas lo definan asT es otra 

cosa pero de que es autoridad ni duda cabe. 

QUINTA.- Esta conclusión es un tanto atrevida; fue tratada en el Inci

so "F" tlel coprtulo 111 con más profundidad la cual quedo resumida co-.· a si

gue: 

Considero que todo actividad tutelar, regulada a base de Investigación, 

Informes y vigilancia en la que van lmplkitas decisiones en las que se ponga 

en tela de juicio la libertad de un individuo, sea cual fuere su edad, son cues

tiones que violan munlflestarnente el artTculo 14 constitucional ya que ni hoy 

un proceso ni hay acusación y además se excluye la intervención del f\liniste

rio Público. En todo caso se debe reformar la Constitución, a fin de adecuar 

los preceptos referentes a garantTas Individuales, haciendo las respectivas ex

cepciones en cuanto a justicia de menores, dando un reconocimiento al Conse

jo Tutelar otorgfindole facultades que emanen de nuestra Carta Magna y asT 

no existe la posibilidad de que se puedan tachar sus decisiones o su organi

zación de inconstitucionales. 

§EXTA;- Que los avances ya obtenidos en el Distrito Federal en mate

ria de legislación de menores, sean transmitidos a las legislaturas de los Esta

dos a fin de que todos éstos cuenten con organizaciones Inclusive del mismo 

nombre y que se acabe con el adjetivo de "tribunal" que tanto daño hac~ d~.,, _ 

manera psicológica a los menores. L6glcamente, esta legislación deberá ha

cerse adeculindose a las necesidades de cada Estado y tomando en cuenta con

diciones de medio ambiente y los factores que se consideren importantes y 

que merezcan estar dentro de los textos legales. 

SEPTIMA.- Crear dentro del Consejo un órgano de supervisión, que de

penda de la Dirección General .de Servicios Coordinados de Prevención Social, 

que se encargue de conminar y multar a los Consejeros y Promotores que di

laten por su falta de cuidado los procedimientos que en el Consejo haya, as! 

como imponer sanciones cuando por su responsabilidad algün menor esté más 

tiempo del necesario en el Consejo, ya que se han dado casos en que los me

nores permanecen en el Centro de Observación hasta seis y siete meses sin 
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que haya una resoluci6n definitiva en su asunto. Para esto se hace necesa

rio modificar la Ley que Crea el Consejo Tutelar. 
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