
31 
2-~ 

~~~~~ Un~ve)"sidqd Nacional Autónoma 
de México ... . 

Facultad da Filosofía~ y_ letras.. 
Colegio • de. Pedago.gía 

Propuesta. de Trabajo. en el Centro. d_p 
Observación Varones del Consejo Tutelar 
para. meoores .. lnúacjor~s _del O. F. 

ES-INA 
Quer poro .obtener eJ Tíf.ulo ,de • 

LIC.ENCLADj) Efi PEOA.GQGll\. 

pre'5en_ta _ 

CLAUDIA~ LOBEIO~ tR#WDA. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 N D 1 C E 

CAPITULO l. MENORES INFRACTORES. 

A. EL MENOR INFRACTOR. 

l. Concepto 

2. El menor infractor desde el punto de vista 
legal. 

3. Clasificaci6n de los menores infractores. 

4. Principales infracciones que cometen los -
menores. 

B. ETILOGIA DEL COMPORTAMIENTO INFRACTOR 

l. Area Física 

a. Factor hereditario 
b. Factor perinatal 
c. Factor postnatal. 

2. Area Psicol6gica 

a. Tipos de conducta irregular 

3. Area Social 

a. La familia 
b. La escuela 
c. El trabajo. 

CAPITULO II. HISTORIA DEL TRATAMIENTO A LOS 

PAG. 

3 

3 

6 

8 

12 

16 

17 

21 

30 

MENORES INFRACTORES EN M~XICO, ·42 



A. 

B. 

c. 

CAPITULO 111. EL CONSEJO TUTELAR PARA MENO-
RES 1 NFRACTORES, 

Objetivos del Consejo como instituci6n educ~ 
ti va. 

Organizaci6n y funcionamiento. 

Procedimiento Tutelar. 

CAPfTULO IV. INSTITUCIONES DE TRATAMIENTO -
PARA MENORES INFRACTORES, 

CAPfTULO V. PROPUESTA DE TRABAJO CON MENO-
RES 1 NFRACTORES, 

En el Centro de Observaci6n Va
rones del C. T. 

Sumario conclusivo. 

Bibliografía 

AP~NDICES 

1 Tabla 1 Estupefacienes o narc6ticos 

Tabla 2 Alucin6genos o alucinantes. 

Tabla 3 Sicotr6picos 

Tabla 4 Síntomas del abuso de fármacos. 

PAG, 

52 

52 

60 

67 

74 

92 

129 

135 

140 

141 
142 

143 

Z Fases del procedimiento tutelar. 144 

3 Ley que crea los consejos tutelares para menores 
infractores del Distrito Federal. 148 



I N T R o D u e e 1 o N 

·La existencia de los menores infractores es un fcn6mcno 

que se ha presenta<lo en <lifcrcntcs 6pocns <le lu humanida<l, -

relacionado directamente con el nacimiento de la sociedad or 

ganizada. 

Anteriormente se entendla este hecho como un evento ais 

lado, tal como un acci<lente o una enfermedad, dejando de la

do todos aquellos factores <le lndole social, econ6mico y po

litico que ocurren a través <le! tiempo y que implican a los 

individuos y a los múltiples sistemas socinles que los con--· 

tienen. 

En México, actualmente, es innegable el aumento y grav~ 

dad de este problema que se ve acentuado por diversas cir- -

cunstancias: el alto Índice <le natalidad y el bajo índice -

de creaci6n de empleos; no se imparte educaci6n a todos los 

mexicanos; el fen6meno del urbanismo se extiende; se refuer 

za el proceso de migraci6n rural a las ciudades, la forma- -

ci6n de grandes núcleos de poblaci6n marginada; y la canse-

cuente desintegraci6n familiar. 

Paralelo al desarrollo de este problema ha existido l~ 

preocupaci6n por solucionarlo y frenar su cxpansi6n~ Esta 



prcocupaci6n ha sido diferente tanto en la forma de concebir 

al menor infractor, como en la forma de tratarlo. 

En M~xico, el Consejo Tutelar para Menores Infractores

es la instituci6n que promueve y canaliza a los menores a -

las instituciones e instancias que proporcionan las medidas

preventivas o tutelares que sean necesarias. El funciona- -

miento del Consejo en ocasiones se ve seriamente obstaculiz~ 

do por la falta de planeaci6n de actividades para los meno-· 

res internos. ·Este trabajo propone, a parti~del funciona-

miento y objetivos de la instituci6n un plan 4e trabajo que 

pueda representar una alternativa de soluci6n a uno de estos 

problemas: la falta de actividad de los menores durante los 

periodos vacacionales de los profesores. Además, se preten

de hacer un análisis de la problemática del menor infractor

tomando en cuenta sus causas, el punto de vista legal de la 

misma, e.l tratamiento que se propone para la reeducaci6n y -

las diferentes instituciones que lo proporcionan. 
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CAPITULO 

A. EL MENOR · INFRACTOR 

1. Concepto. 

Los menores infractores son aquellos individuos menores 

de diez y ocho años, que han infrigido las leyes penales o 

los reglamentos de policía y buen gobierno, o manifiesten 

otra forma de conducta que hag_a. presumir fundadamcntc, una · 

inclinación a .causar daños, a si mismo, a su familia o a la 

sociedad y ameriten por lo tanto una acci6n preventiva o tu

telar. 

El fenómeno de los menores infractores es un problema • 

universal, que nació con la sociedad organizada y existe en 

todos los ~a[ses del mundo, además es un fen6meno progresivo, 

es decir, que tiende a aumentar. Este problema dista mucho

de ser moderno. En algunos países en que la familia se ha -

desgajado por los efectos de la vida en la ciudad, se ha in

tensificado y en todo el mundo ha tomado nuevas formas y ex· 

presiones de acuerdo con los adelantos técnicos alcanzados. 

Paralelo al desarrollo de este problema ha existido el i! 

tento de solucionarlo y frenar su expansión. Dicho intento 
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a ido evolucionado, tanto en la forma de concebir al menor 

infractor, como en la forma de tratarlo. A pesar de esto,

éstc es un campo en el cual es importante continuar invcsti 

gando. 

Es conveniente sefialar el por qué se utilizará el térm! 

no de menor infractor y no el de delincuente juvenil, ya que 

en muchas ocasiones se utilizan en forma indistinta y pucde

provocar confusión. 

El término delincuencia j uveni 1, di6 lugar a una discu

s i6n entre especialistas participantes en el Semipario de 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, llevádo 

a.cabo en Río de Janciro en 1953, en el cual se declaró di-

cho término como inapropiado. 

ta exp!Lehlón dellncuencla juvenil 4olo debe acee 

ta.JI.he a tltulo analóglco, ya que cada vez 4e acentúa mah ·ta 

tende11ela a conhlde.1La1L a loh meno11.e4 6ue1ia del Ve!Lec.ho P1'J1al 11
• 

111. 

El término delincuencia se aplica a la generalidad de • 

los hechos que caen dentro de la ley penal o sea los hechos· 

previamente descritos como delitos en los preceptos penales. 

111. MONSIVAlS ROBERTO, T/tatam.lett.to y P1teve11el611 de VeU.ncuenclo. -
Juven.U. p. 14. 
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A los- individuos que cometcn tales hechos se les llama gen~. 

r·aÚzadamente delincuentes, pero dentro de la ley solo lo 

son las personas que, siendo juddicamente capacC's y habien

do cometido un hecho tipificado en las leyes penales, son 

sentenciadas conforme al derecho y condenadas. 

El menor de edad carece de capacidad jurídica, por lo -

que aún cometiendo actos descritos por las leyes pC'nales, 

no se reúnen los elementos del delito ya que faltan la impu

tabilidad y la culpabilidad; por tanto no le es aplicable el 

calificativo de delincuente. 

Para designar a los menores que infringen, quebrantan,

transgreden o violan normas de diferentes clases y catego- -

rías, es posible emplear los términos "menores infractores", 

"menores transgresores", "infractores juveniles" u otros pa

recidos, ya que con ést~s se hace referencia a todas las ca

tegorías de actos cometidos por nifios o adolescentes, y que 

son atendidos por consejero:; de menores. 

No todos los menores que son consignados pueden consid~ 

·rarse infractores, ya que entre estos hay frecuentemente al

gunos a quienes solo debe protegerse sin que se les atribuya 

falta alguna. 
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2. EL MF.NOR INFRACTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGA~ .. 

Desde el punto de vista legal, el menor infractor es 

considerado como "incapaz", debido a su edad, que implica -

falta de experiencia, falta <le desarrollo de la inteligen-

cia, pocos conocimientos y predominio de las emociones en -

sus actos, además de su desinterés o poca conciencia en t~ 

do lo relativo a los antecedentes y consecuencias de sus 

propios actos. 

A estos menores.transgresores no se les trata como de

lincuentes, ya que éstos, cualquiera qúe sea su conducta d~ 

ben sei protegidos, tutelados, a6n en ól caso de que hayan

cometido hechos tipificados en las leyes penales, o infrac

ciones a los reglamentos de policía y buen gobierno. T~ 

~as las ramas del derecho reconocen la incapacidad jurídica 

de los menores. 

Hasta hace algunos aftas, el criterio del discernimien

to en los menores, era el que prevalecía para fines legales, 

actualmente es poco utilizado, sin embargo es importante c~ 

nocerlo, ya que en otros países sigue siendo aplicado para 

sentar las bases de su política de castigo contra los meno

res. 

[.egalmente el r.liscernimiento se define como la inteligen

cia con que un individuo procede al cometer un delito; e.n -

(Í 



el caso de los menores consistía en considerar si la falta, 

delito o infracci6n había sido cometida con plena concicn-· 

cia de sus consecuencias, y si el autor era responsable o -

no de los hechos. 

En un acto de conducta privan múltiples motivaciones y 

no solo el discernimiento como causa determinante o cficie~ 

te. Entre dichas motivaciones las hay concientes e incon-

cientes. Dentro de las primeras quedarían comprendidas las 

necesidades básicas que se pretenda resolver. Entre las s~ 

gundas, que son.eficientes o determinantes de la conducta,

están las experiencias olvidadas, los intereses propios de 

la edad evolutiva y algunas cosas mas que afloran en el pr~ 

sente como requerimientos ante la oportunidad de ser cumpli 

dos. 

En México, las leyes consideran no dar al acto que co

mete un menor sino la secundaria importancia que tiene, y -

sí poner atenci6n a las condiciones de vida del menor, por 

medio de los estudios que se le hagan, desde el punto de 

vista médico, psicol6gico, pedagógico y social, para emitir 

un diagn6stico interdisciplinario, que permitirá canalizar 

el tratamiento que se requiera. 
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3. CLASIFICACION DE LOS. MENORES INFRACTORES. 

Existen diferentes puntos de vista para el estudio de

los menores infractores y de estos se han derivado diferen

tes clasificaciones, que sin ser .ninguna de ellas totalmen

te correcta dan una idea de las formas de clasificación y -

trato hacia los menores. 

Desde el punto de vista formal jurídico, serán menores 

infrac.tores solamente quienes habiendo cometido hechos sufi_ 

cientes para su consignación a juicio de las autoridades, -

queden registrados ante los consejeros y sean ~econocidos -

como tales en las decisiones finales. 

La ¡is icologfo presta un interés marcado por la unive! 

salidad de la conducta transgresora que se presenta en todos 

los menores. Interesan también los individuos que cometen -

hechos excepcionales por su gravedad por su forma de ejecu-

ci6n o por la significación que el individuo conceda a su ac 

ci6n. Interesan todos los casos de reiteración de la conduE 

ta irregular y especialmente los de persistencia. 

Desde el punto de vista material de la Sociología: se-· 

rán menores infractores todos los que cometan hechos violat~ 

ríos a reglamentos o leyes penales independientemente de que 

sean o no registrados por las autoridades o de que los he- -

chos sean ocasionales o habituales. Las transgresiones de · 
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los menores a los canones morales de la familia o del grupo 

social, la.s desobediencias a los mandatos paternos o a los 

provenientes de los profesores en la escuela, no pueden ser 

tomados como infracciones que interesen a la sociología, 

cuando son considerados "normales" en el proceso evolutivo, 

individual o social. 

Alexander y Staub presentan, una clasificaci6n para 

adultos delincuentes, que consideran puede ser aplicada a -

los menores infractores. Los dividen en: 

I.- Infractores neur6ticos. Son aquellos.que tienen

una actitud de enemigos de la sociedad, resultante de un 

conflicto psíquico entre el "ello" y el "yo". Es posible -

decir que este tipo de infractores presentan una etiología

compleja de tipo psico16gico. 

11.- Infractores normales. Dentro de esta clasifica-

.ci6n se ubican aquellos individuos, que siendo normales se 

identifican con los modelos criminales de la sociedad, pos! 

blemente con su origen en la propia familia. La etiología

que aquí se presenta es de tipo predominantemente socio16gl 

ca. 

III.- Infractores bil6gicamente condicionados. Aquí se 

parte de la base de padecimientos orgánicos, de origen end~ 

geno físico {los anormales y enfermos). 
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La clasificaci6n anterior no permite conocer a priori 

y objetivamente quienes pueden ser infractores y quienes -

no lo serán pues aparte de esas divisiones hay en todo in

dividuo, cierta capacidad, dentro de determinadas condici~ 

nes, de cometer infracciones de diversa índole. 

Existen otras clasificaciones de los menores que se -

refieren esencialmente a las formas en que los menores son 

ubicados dentro de instituciones de tutela. El objetivo -

de estas clasificaciones es facilitar el manejo co1ectivo

de los menores. 

La primera de estas clasificaciones divide a los men~ 

res en hombres y mujeres. Esta clasificaci6n aún siendo -

obvia, no siempre es debidamente atendida. 

La segunda clasificaci6n los divide por edades: ni-

ñas y adolescentes (menores y mayores de catorce años). 

Esta forma de ubicar a los menores ha sido referida comun

mente a la evoluci6n sexual, pero tiene su justificaci6n -

en toda la gama de profundos cambios que la adolescencia -

implica y que hace inconveniente la permanencia constante· 

de unos con otros por diferentes razones. De esta clasifi 

caci6n ha dependido nórmalme.nte el envío de ciertos meno- -

res a unos u otros establecimientos. 
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La tercera clasificación usa<la es la <le primarios y re! 

terantes. De esta clasificación ha dependido que se envíe

ª los menores a establecimientos de diferentes tipos (cerr~ 

do, abierto, semiabicrto). 

Existen otras clasificaciones de los menores infracto

res, que resultan mas dinámicas y basadas en el valor cir-

cunstancial de las variaciones necesarias del tratamiento,

y así llevar a cabo una labor pedagógica continuada. Entre 

las mas conocidas se encuentran: 

l. Menores sanos y enfermos. Esta clasificación ~ic

ne por objeto definir los padecimientos físicos y men

tales con el fin <le combatirlos. 

2. Menores normales y anormales. Calificando de nor

mal el hecho de que un individuo habitualmente sano 

pueda quedar satisfecho por si mismo de su rendimiento 

en las labores diarias. Las anormalidades pueden o no 

ocurrir con enfermedades. Las anormalidades psíquicas 

pueden ser cuantitativas o cualitativas. Entre las 

anomalías cuantitativas se encuentran las ~ue padeten

los deficientes mentales para adaptarse a la vida so•· 

clal. Entre las anomalías cualitativas está la perso

nalidad psicopática y algunos tipos de psicosis. 
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3. Prepúbcrcs, púberes y postpúbercs. Son prcpúbcrcs-

las niftas menores de diez aftos y los varones menores de 

doce. Los púberes son los que han comenzado a tener, -

en todo su organismo, los cambios que los conducir6n a 

la madurez sexual. Los postpúbcres son los que entran

francamente en la adolescencia, en la cual manifiestan

rcchazo a los mandatos paternos, rechazo a las normas -

sociales, familiares y enfrentan con franca rebeldf°a a 

la autoridad. 

Aunque existen menores infractores de todas las edades

es importante señalar que la mayoría se encuentranentre los 
..... , 

catorce y los diez y ocho aftos, es decir en plena adolescen

cia y en búsqueda de la identidad, que por cualquier medio -

desean alcanzar. 

4. PRINCIPALES INFRACCIONES 

Al hablar de las principales infracciones que cometen -

los menores de edad es importante señalar algunos tipos de -

conducta infractora o transgresora, para dentro de éste mar

co ubicar los hechos mas comunes y posteriormente el trata-

miento que se aplicar6 dependiendo de el tipo de infracción. 

Con respecto al orígen psicológico de los actos "delic:

t ¡ yos" o infta~ciones uc los menores, es posible señalar la 

existencia.de: 
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1. Conducta infractora norma 1 u oc ns h1nn 1. · Est:1 con -

ducta esta re fer ida a robos ocas ion al cs de 1 lllL'lh• r, ~CtH•ra 1 · · 

mente a alguicnde la familia. Este tipo de conducta no C'S -

grave y en general se supera sin necesiJaJ de mcdi<lns espe

ciales. La mayoría de los niños adquieren sus prupin~< c<1n-

troles e inhibiciones sin que se requiera nini:11na :1c1.:i611 <lC' 

las autoridades. 

2. Conducta infractora de tipo subcultura!.- fa;tl' ti

po de conducta es a vece~ llamada sociali zaJa. Es Li más co 

m<in despúes de la normal u ocasional. Es la car:11.:tt'dst ica

del niño o del adolescente de clase baja que crece dentro de 

una cultura delincuente ya establecida en su propia sociedad, 

o que se vuelve hacia ella cuando se siente rechazado por la 

clase media. Es primordialmente una conducta infractora <le 

pandilla aunque puede ser terreno de cultivo <lt' la <lC'lin~uc~ 

cía individual ulterior. 'Es mas masculina que fom~·nina. 

3. Conducta infractora neur6tica. - Se le l l:11na neur6-

tica a este tipo de conducta i nfractorn, porque l'S una l'l<!lr_!: 

·si6n· indirecta de una necesidad o de un deseo no formulado•, 

por ejemplo: robar con la intenci6n de ser dt•scubicrtu, para 

.aliviar algún sentimiento dt' culpa inconi;cic•ntc. En In ffill)'~ 

rfa de los ca~os cs~c tipo de conducta .. no rcq11Íl'fl' n1stigo -

sino tratamiento. 



L ConJucta infractora lll' "acting-out". En este tipo· 

<le conducta el individuo expresa libremente sus impulsos, º! 

pccialmcnte los hostiles. El término acting-out se refiere

ª un libre y deliberudo abandono a los impulsos, particular

mente a los agresivos pero también a los que se traducen en 

otro tipo de conducta infractora, por ejemplo el vandalismo. 

S. Conducta infractora psicopática.- "Loa 01tlg1ne.a de 

eate tlpo de conducta pueden eata1t en la p1tlme1ta ltt6attci.a. -

La palcopat~a t1taduce una de6lcle.nci.a del pltoceao de ldentl-

6lcaci6n bdalca que tlene luga4 en loa p1tlme1toa cinco aRoa -

de vlda, de modo que .el lttdlvlduo llega a ae1t incapaz de a

b1t~ga1t genulnoa ·aentlmlentoa hacia loa demda. El metto4 que 

l'•tn.i6.lut•t eate tipo de conducta pM.1111.ta como ca1tacte.1tlatlc.aa, 

indl6e.M11cla emotiva, cMettcút de conci.ettcla o aupelt y6, ea 

p~o6u11dame»te egocéttt1tlco, ~u pe.ttaamlento e.a e.ae.ttclalme.nte. -

aupe4t{icú1i, ea matti.pula.do1t, el c.a.~.tlgo no atte1ta au c.ondu.c

ta". (2) 

Existen tres categorías de actos de diversa ·índole, que 

cometen Jos menores infractores: 

Primera categoría. En c~ta categor(a se ubican hechos

cuya gravedad es tal que.están comprendidos como delito 'n • 

lns !Pyes pcnalvs. 

(2). STONE 1111cf CURCll. Núiez !I Adol'eacenc.<.a. p. 318. 
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Segunda categoría. Esta categorfa comprende la mayoría 

de los hechos cometidos por los menores infractores y se re· 

fiere a actos que violan las disposiciones reglamentarias de 

policía y buen gobierno. 

Tercera categoría. Comprende hechos de los que no se · 

ocupa la legislaci6n, pero cuya trascendencia es considera-

ble para el futuro del menor, de su familia y la sociedad. 

Esta categoría se divide a su vez en dos subcategorías: 

1.- Actos viciosos. En algu~o~ .. pafscs la drogradic- -

ci6n el alcoholismo, la prostituci6n, el homosexualismo y 

otros hechos similares, son tolerados como vicios y son en • 

mayor o menor grado objeto .dt' tratamiento. 

En otros países son considerados como delito, y quedan

incluídos en la primera· categoría de hechos cuya gravedad es 

tal que son comprendidos por las leyes penales. 

2.- Actos mas leves, pero no carentes de significaci6n 

negativa para el menor, como son las desobediencias sistem6-

ticas, las rebeldía~ constantes y la~ faltas incontroladas a 

la escuela. Este tipo de acto~ no son motivo de interven· -

ci6n del poder p6blico 6nicamente a petici6n de la familia. 

Estos menores son llamados también incorregible~. 
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Las infracciones mas comunes que cometen los menores 

son en el caso de los varones: robo, daño en propiedad ejena, 

lesiones, violaci6n, daños a la salud y vagancia. En el ca

so de las mujeres: prostituci6n, robo, vagancia, mal vivencia, 

daños contra la salud. 

B. ETIOLOGlA DEL COMPORTAMIENTO INFRACTOR. 

Al analizar las causas de cualquier conducta humana, es 

importante tomar en cuenta el concepto de SER como unidad 

biopsicosocial, que da las pautas o influencias que son gen~ 

radoras de sus hechos conductuales. Así se descarta la cre

encia de una causa única en el comportamiento infractor y se 

muestra la interacci6n de factores biol6gicos, psicol6gicos

y sociales. 

Existen varias teorías que tratan de explicar la condus 

ta infractora, unas inclinándose al factor médico-psicol6gi

co, mientras que otras destacan lo socio16gico o econ6mico. 

Las teorías con inclinaci6n médico-psico16gica son de -

' caracter personal y radican en la individualidad del sujeto

en el que distinguen los elementos somático y psicol6gico. -

El som4tico integrado por el sistema nervioso end6crino y 

los factores biol6gicos y el psicol6gico por la vida instinti_ 

va, afectiva e intelectual. 
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Las teorías con bases socio16gicas o econ6micas dan PªE 

ticular relevancia al ambiente que rodea al menor infractor, 

tienen caracter general, proveniente de las conclusiones ob· 

tenidas a travEs del estudio de una serie de casos individua 

les. ttsobAe la baae de conoc.lmiento6 y expealenclaa, pa6a-

daa y pAeaentea, ni una, nl otAa teolla aola, o6lec.e una C.l

pUc.ac..<.611 utü6ac.tolLa de la. etlologl.a de ta c.onduc.ta ln- -

6Aac.toAa". ( 3) • 

Al tratar de definir las causas del comportamiento in-

fractor cs. posible darse cuenta de que para que 6ste se d6,

se mezclan una serie de factores de diversa Índole que dan -

como resultado la existencia de menores no adaptados. 

Al tratar de elaborar la etiología del comportamiento -

infractor se ha hecho una divisi6n por áreas de estudio: área 

fisica, psico16gica y social. 

l. AREA FISICA. 

a. Factor hereditario. 

Al hablar del factor hereditario, como parte de el com· 

portamiento infractor, es importante mencionar el genotipo ·. 

de la conducta transgresora. 

(3). TOCAVEN ROBERTO. MenoAe6 In6AactoAe6. p. 26. 
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El genotipo ~s el conjunto de factores hereditarios re

sultantes de la fusi6n de los cromosomas durante la concep

ci6n. En el caso de la conducta infractora será el conjunto 

de factores hereditarios que favorecen o predisponen al indi 

viduo a este tipo de comportamiento. 

Aunque no es posible tener una prueba irrebatible en 

apoyo a la herencia criminal directa, si puede heredarse - • 

cierta potencialidad propicia a establecer un marco dentro -

del cual puede ejercer su influencia el ambiente en cuanto

ª la formaci6n de tendencias delictivas, pero éstas no pue-

den pasar de una generaci6n a otra, como herencia efectiva -

directa. 

Es conveniente mencionar que algunas particularidades -

fisicas del padre, la madre, y parientes cercanos del menor

tienen en ocasiones influencias que causa efectos en la con

ducta de los hijos. Algunas de estas particularidades son: 

Alcoholismo, uso de drogas, enfermedades como sífilis, tube!_ 

culos is, deficiencia mental que unidas a la presi6n de un am 

biente poco adecuado llegan a estimular en el menor tenden-

cias delictivas, pero no son en forma alguna hereditarias. 

b. Factor Perinatal 

Los acontecimientos circundantes al parto, son especia!. 

mente importantes en la etiología de las alteraciones menta-
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les y consecuentemente de la conducta infractora como expre

si6n de ellas. Perinatalmente, el dafio al sistema nervioso, 

puede ser producido por anoxia, hemorragia, trauma mecánico, 

la prematurez y otras complicaciones en el trabajo de parto. 

c. Factor Post-natal. 

Existen algunos factores de tipo biol6gico adquiridos -
1 

despues del nacimiento que son en muchos casos causa de la 

conducta infractora. Entre los principales es posible sefia-

lar: 

- Causas endocrinol6gicas.- Es innegable la influencia 

de la funci6n end6crina en la conducta· del ser humano. Al&!!, 

nos crimin6logos sefialan que la clave del crimen se puede e~ 

contrar en un mal funcionameinto end6crino, que provoca se

rios cambios temperamentales que en un determinado momento -

pueden influir para que se presenten en la conducta delicti

va de un sujeto. 

- Epilepsia.- Se define a la epilepsia como una enfer

medad eminentemente criminogénica, destacando dentro de este 

padecimiento las ausencias con automatismo, caracterizadas -

por la pérdida de control de conciencia, acompafiándose de a~ 

tividad automática. 

Dentro de este automatismo epiléptico, eRtán compromct! 

dos todos los actos, condicionados o no, que se producen sin 
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la intervcnci6n de la voluntad, es decir, en ausencia de - -

control conciente y que no dejan en general ningún recuerdo. 

Existe además una limitada capacidad de tener impresiones 

sensoriales, relajación del curso del pensamiento y de los -

procesos asociativos, con la consiguiente facilidad de jui-

cios falsos y conclusiones err6neas que pueden conducir a la 

conducta infractora. 

- Alcoholismo y Toxicomanía.- Es bien conqcida la im-

portancia del alcohol y las drogas en la conducta delictiva, 

ya que en estado tóxico, se observa una debilidad en la cap! 

ciclad inhibitoria, con el consiguiente desarrollo de accio-

nes desconsideradas irreflexivas y discordantes con los int! 

reses individuales y con la moral común y a veccs·de fondo -

antisocial y hasta infractor. 

Los sujetos con vicios alcóholicos o toxicómanos llegan 

a cometer infracciones impulsados casi siempre por la necesi 

d~d de procurarse dinero para satisfacer sus necesidades - -

tóxicas. 

- Deficiencias Físicas.- Todo defecto físico es un de

finido peligro mental. El primero y principal efecto mental 

de cualquier deformidad, es la vergüenza y el sentimiento de 

inferioridad. Esto propicia y conforma en el sujeto que lo 
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experimenta, complejo de inferioridad y resentimiento contra 

la sociedad que posiblemente lo llevará a actitudes como la

vagancia y la mendicidad o a actividades francamente infrac

toras. 

Los daños bio16gicos más comunes en los menores infrac

tores son: deficiencia mental, disfunci6n cerebral, desnu-

trici6n, enfermedades infecto-contagiosas, intoxicaci6n por 

el alcohol o drogas. 

2. AREA PSICOLOGICA . 

. Es posible explicar la conducta infractora desde el PU!!_ 

to de vista psicológico como resultado de la intcracci6n de 

experiencias agresivas, frustrantes, inhibidoras o destructi 

vas en un momento dado del curso de la vida. Cualquier ex

periencia frustrante en el ser humano engrendra agresividad, 

la cual tiene dos formas posibles de expresi6n: o se proyec

ta entrando en conflicto el individuo con su medio, o se i.!!. 

troyecta autodestruyéndose. 

Durante la infancia y la adolescencia, la incapacidad • 

de control de la conducta impulsivo-agresiva da como result~ 

do la desadaptaci6n de los sujetas al medio y sus renlida~es. 

La desndnptnci6n de los menores a su medio puede expli· 

carse desde diversos puntos de vista: 

21 

...... 



1. - lncapacidad por inmadurez para adaptarse a las· nor 

mas socioculturales de su medio. 

2.- Limitación intelectual de crear alternativas para

desenvolver la conducta en la soluci6n exitosa de 

las situaciones de la vida cotidiana. 

3. - Respuesta a estímulos frustrantes que desquician 

el yo y lo llevan a apartarse de conductas inter 

personales armónicas y constructivas. 

"Toda. pe.11..1011a..U.da.d mal e.:,;t}l.uc..tu11.a.da. e.:i :iu:ice.p;t.ible. de. -

c.ome.te.11. .ln6}1.a.cc.lo11e.<1, de.b.ldo a. la. 6a.lta. de .tole11.anc.la. a la -

61tu.&t11.ac.l611, a la. 1.ncpa.c.lda.d pa.}l.a. ma.11e.ja.1t 

y a la e.&ca:,a. a.p.tUud de a.dapta.c.l611". (4). 

La adolescencia es una etapa muy importante en el desa

rrollo psicológico de un individuo, debido a la búsqueda de 

la identidad así como los pocos establecidos límites del yo y 

la excesiva sensibilidad a presiones externas que manifiesta 

el adolescente, lo hacen que sea una persona muy vulnerable

y por tanto, susceptible a adoptar con "cierta facilidad" a,! 

gunas conductas. 

(4). TOCAVEN ROBERTO. Ib.ld. p. 31 
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Si la confusi6n e inseguridad propia del adolescente no 

es canalizada, o bien, si éste no cuenta con las vías o me--

dios adecuados para que resuelva sus conflictos de forma tal 

que pueda integrarse a la sociedad como miembro activo y/o • 

productivo dentro de ésta, reforzará junto con otras caren·· 

cias, la propensi6n a presentar conducta de tipo infractora. 

Una 'característica común a todo ser humano, en etapa de 

evolución, es la de regir sus actividades volitivas y conduf 

tuales por e 1 llamado "pJt.i.nc..f.p.fo del pR.ac.elt". Este princi- -

pio se caracteriza por la tendencia a satisfacer los deseos, 

y huir de lo que disguste o mortifica. 

Desde este punto de vista los menores son seres egoís·· 

tas transitorios, que a través de su normal evoiuci6n debe-

rán abandonar esta tendencia, para inc 1 ina rse a un "pJt.i.nc..i.- -

p.i.o de Jteal..i.dad" que supone posponer 1 a satis facci6n inmedi!! 

ta y la capacidad de soportar esta frustración, todo en vías 

de obtener una satisfaci6n mas plena adecuada y duradera. 

Dependiendo de el tipo de experiencias íntimas de vida-

que haya tenido el menor, dirigirá su conducta alejada de la 

norma no reparando en medios para conseguir la satisfacción-

inmediata de sus deseos. 

Los menores propensos a la conducta infractora, dcspre· 

cian las reglas socialeP, y con ,urna frecuencia entran en 
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conflicto con la ley, porque cometen actns contrarios a ella. 

Dent~o de estas conductas inadecuadas figuran el alcoholismo, 

la farmacodependcncia y la prostitución. A continuación se

expondrá brevemente en qué consiste cada una, y la forma en 

que afectan la conducta de los menores y los conducen a in·

fringir la ley. 

-Alcoholismo.- El alcoholismo es una enfermedad cróni

ca, psíquica, somática y psicosomática que se manifiesta co

mo un trastorno del comportamiento, caracterizado por el co~ 

sumo de bebidas alcohólicas que sobrepasa los hábitos admit! 

dos y los usos sociales de la comunidad, que perjudica lasa

lud del bebedor, y su situación social y económica. 

La presencia de esta alteración entre menores (7 a 18· 

afios) es escasa, y en su mayoría no conforma un verdadero 

alcoholismo pues no se asocia a la dependencia psicol6gica,· 

abuso regular, imposibilidad de abstinencia y finalmente pé! 

dida de todo control. Esto hace que, respecto a los menores 

solo se presenten borracheras ocasionales con su natural tu! 

bulencia y facilidad de entrar en conflicto, pero no un al-

coholismo típico. Much~s de las infracciones que cometen 

las· menores ocurren en situaciones en las cuales la inges- · 

ti6n de alcohol ha si~o considerahle. Generalmente se dan • 

en handas o grupos, y son frecuentes en menores de nivel so· 

ciocultural medio y alto. 
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- Farmacodcpendencia.- En la actualidad la farmacodc-

pendencia se ha convertido en un problema social; esta alte

raci6n conductual ha pasado de grupo~ aislados de adultos a

estudiantes de universidades y educaci6n media, llegando ha~ 

ta niños de educaci6n elemental con repercusiones que afee--

tan las estructuras de la comunidad y sus potencialidades de 

producci6n y desarrollo. 

La farmacodependencia es un estado de intoxicaci6n pe-

ri6dica o cr6nica que perjudica al individuo y a la sociedad, 

creado por el consumo de una droga natural o sintética. 

Tiene como -c11racterísticas: 

1.- un invencible deseo o una necesidad de continuar 
consumiendo la droga y procurársela por todos 
los medios. 

2.- Una tendencia a aumentar la dosis. 

3.- Una dependencia de orden psíquico y a veces fís! 
co, con respecto a los efectos de la droga. 

El uso, abuso y dependencia del consume;> de drogas o fá!, 

macos en !Os menores, constituye una seria preocupaci6n , por 

las repercusiones destructivas que éstas originan en el pa-

tr6n físico y emocional de los consumidores. 

Las primeras aptitudes que pierde el farmacodependiente 

son la capacidad de juicio y la voluntad, proyectando una co~ 

ducta agresiva, instintiva y asocial. 
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Las principales causas por las que los menores se ini

cian en el uso de fármacos son: la desintegración familiar, 

la presión de grupo, la curiosidad y la fuga de la realidad. 

Cuando el n6cleo familiar no existe o es caótico, y no 

satisface necesidades básicas del menor como son el amor, -

protección y seguridad, éste se refugia en elementos que 

atenóan su angustia y disconformidad, que depriman su inqui~ 

tud, miedo, tensi6n o que contrarresten su depresión, hastío 

aburrimiento, etc, recurriendo para esto a fármacos eufori-

zantes o hipr6ticos, la inhalaci6n d~ solventes, mariguana o 

a la administraci6n de otras drogas que satisfagan esa nece

sidad. A mayor estado de confusión insatisfacci6n y confli~ 

tos pers~nales, existirá mayor predisposición y actitud de -

aceptación· hacia el consumo de drogas. 

"En t.U bd1>que.da. de. a.6.i.l.i.a.c..i.61t, pe.1!..te.ne.nc..i.a. o c.onc..i.e.nc..i.a. 

de. gil.upo, ne.c.e.1>.i.da.d p/t.op.i.a. de.l a.dole.1>c.e.n.te. aba.ndona.do, lle.

g a.1t.i! a. la. pand.i.lla. o ba.1tda., do ttde. pa.lt.a. .6 e.I!. a.c.e.p.ta.do de.b e.1t.cf. -

e.n oc.a.1>.i.one.1> i.nge./t..i./t. pa1>.t.i.lla.6, i.nha.lal!. 1>olve.n.te.t., 6uma.I!. ye.~ 

ba. e.te.. lo que. halt.4 gu6.tot.o c.on .tal de. ve.1!.he. a.c.e.p.tado, va.lo-

lt.a.do y d.i.l>t.t.ngu.i.do po1t. lo1i de.mcf.1> .i.nte.glia.ntu". ( S l. 

La curiosidad propia del adolescente ha sido estimulada 

por la publicidad, que lo ha convertido en un ser consumista, 

(5). TOCAVEN ROBERTO. Op. C.l.t. p. 6. 
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influyendo dcterminan~emcnte en sus forma~ de conducta. Es

ta situación unida n 1a vivencia de una realidad molesta y -

desagrallable, r a In imposibilidad Je alcan:ar los patroncs

conductuales o forma de vida que se le presentan como mo<lc--

los, llevan a 1 adolescente a 1 a búsqueda de una fuga que fr~ 

cuentementc es el cPnsumo de estimulantei ctupefacientcs. 

(Ver. apéndice). 

- Prostitución.- Es un hecho bien conocido 4ue la pro~ 

tituci6n ha existido en cualquier tiempo y en cualquier lu-

gar, desde que el homhre empez6 a vivir en comunidad. 

"Puede de6L11L1Lae como una actividad pon medio de la 

cual una muje1t tiene •elaclonea aexualea come1tcLalea con el 

homb1te que la aolLc.ita. Ea una t1tanaaccL6n comencLal en la 

que la 06e1tta eHti ltepneaentada polL la mujelL, IJ l.a demanda -

lo e1Jttf po1t. el cliente que paga polt una nelac.i6n aexual". (6). 

La prostitución en las menores no puede atribuirse a 

una causa única, sino que descansa en una multitud de razo--

nes o factores que deben ser evaluados particularmente. En

tre los m5s ·importantes se pueden señalar: 

( 6). ROMERO Q.Ul NT ANILLA SUSANA. P1Loat.U:uc.i61t y V1toga6. 
p. 20. 
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1.- Un hogar roto, con falta del adecuado amor paterno 

y de seguridad, o donde se vive una disciplina excesiva o 

por el contrario una exagerada libertad. 

2.- Pereza, autoindulgcncia y deliberada intenci6n de 

ganar dinero facilmcnte. 

3.- Fuertes deseos de éxito y atractivo sexual asocia

dos con inmadurez emocional y dificultades para aceptar la -

realidad. 

4.- Rebeli6n contra la a~toridad paterna y social. 

S.- Grados leves de deficiencia mental. 

6.- Conducci6n y perversi6n de adultos sin escrúpulos. 

Todos estos factores empujan a las menores al uso indis 

criminado de su sexualidad como medio de combatir la angus-

tia, producto de las frustraciones de vida. La menor prost! 

tuta, comunmente nace y es miembro de una familia numcrosa,

donde el juego de papeles inconcicntes es intenso y no cana

lizado con propiedad. 

Comunmente posee una personalidad con un intenso senti

miento de culpa, un superyo endeble, un yo que ha sido ata

cado repetidamente y ha creado un mecanismo <le autoagresi6n, 

resultado del debilitamiento de su~ estructuras ps(quicas. 
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Existen algunos factores sociales que pueden propiciar 

la incidencia de la prostituci6n y la farmacodcpendcncia en 

fo_rma conjunta y son: 

t.- Tanto una como otra son prohibidas, restringidas

º controladas por las autoridades. 

2.- Los dos fen6menos son rechazados socialmente. 

3.- En ambos ambientes se crea una subcultura que re

ch~ce a la sociedad. 

4.-. En el medio de la prostitución, la droga se encue!!. 

tra disponible. 

s.- En el medio de la farmacodependcncia es facilmen

te aceptada la prostitución. 

Debido a_su _actividad, la prostituta es rechazada por -

la sociedad, se le_seiiala como persona transgresora de las -

normas sociales, en consecuencia se le margina socialmente.· 

29 



3. AREA SOCIAL. 

"Todo .i.nd.i.v.(.duo e<1 plt.oduc.to de la. <1oc.leda.d donde ha. cl!.e

c.i.do y madul!.a.do .•• En .ta.nto la. <1oc.leda.d mex.lca.na. <1ea. .lnca.pa.z 

de da.IL <1u<1.tento mate1L.la.l a la.<1 nece4.(.da.de<1 bd.1.i.ca.h de <1uh - -

me.i.mbl!.0<1, <1e1L~ una <1oc.leda.d de a.lto.1 1L.i.e<190<1 polLque he c1Lea.n

a.1Lüta<1 de 61L.i.cc.i.6n <1 ac.i.a.l .i.mpOILtan.teh y exten<1a.<1 ••• " ( 7 J • 

Al estudiar el problema específico de la conducta trans-

gresora de los menores, es necesario in~~rtarlo en el marco -

general de la sociedad y del sistema económico al que perte-

nece. 

En México, estrechamente ligado a este problema, se pre-' 

senta el fenómeno de la marginalidad, considerado como uno de 

¡os de mayor trascendencia socioecon6mica. 

Una de las características del proceso de urbanización -

en América Latina, es la migración rural-urbana producto de -

la expulsión de grandes contingentes de personas por part~ de 

las zonas rurales, y que generalmente no resulta del desarro

llo econ6mico de las ciudades. Otra característica distinti

va consiste en la creación de grandes concentraciones de po-

blaci6n, que no van aparejadas a un desarrollo paralelo de la 

capacidad produi;tiva, ni tampoco con una asimilación de los -

migrantes al sistema econ6mico de las ciudades. 

(71 MENVO~A RZOS JOSEFINA. "La menolL delincuente en México" 
p' 7. 
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"Una .te11.ce11.a. ca1t.a.c.te11..la.t.i.ca. det pll.oceao de u1tb1.1.n.lza.c.l611 

6e 11.e6i.e1te a ta ~011.ma.c.ló11 de u11 .tejido u11.bat10, deaa.11..t.lc.u.f.a.do 

ca.11.a.c.:te1ti.za.do 

nada. de .ea.a glta.ndea a.g.f.ome1ta.ci.011ea, y en pa.11..ti.cuta.11. poi!. la -

c.once11.t1ta.c.ló11 del cll.ec.lm.len.to u11.bano en una. g11.a.n 11.egi.ón me-

.t11.opoti..:ta.na. que cen.t11.a..f..lza. tanto .ea 6unc.lón econ6m.lc.a. e.orno -

.ea potl.:t.lca., a.dmú1.la.t11.a.t.lva., cut.tu11.a., educ.a.t.lva., de ae1tv.l- -

e.loa, e.te." ( 8). 

Dentro de este marco general de la urbanización <lepen-

diente en-América Latina y de la tendencia cad·a v·ez mayor al 

. pr.edominio urbano de la economía, es en el que se enmarca el 

fenómeno de la marginalidad. 

Este fen6meno no se produce unicamentc porque los

nuevos habitantes de las ciudades no pueden incorporarse al

proceso productivo, sino también porque ciertas ocupaciones

han ido paulatinamente cediendo el lugar a otras mas tecnif! 

cadas • 

. La marginalidad urbana se presenta como un fen6meno mul 

tidimensional, es decir que abarca todos los aspectos de la

vida humana, ya sea económica, social.cultural o política. 

Al llegar a la ciudad, los migrantes ocupan las vivien

das en la periferia de la ciudad; las cuales son de origen -

( 81 RUJ Z VE CllAVEZ LETI CIA "Maltghialidad !J conducta. a.n.t.l.6oWd. ~ 
en loa Me11011.u" p. 16. 
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ilegal y desordenado sea por invasión organizada o por a

cumulación. Estos sectores, son cinturones de miseria y f~ 

cos de enfermedad, dclincucnci~, y desorganizaci6n social. 

Estudios realizados a la poblaci6n del Consejo Tutelar del· 

D.F., han permitido concluir que los menores infractores 

proceden, en una alta proporci6n (66%) de familias de mi- -

grantes rurales. Dentro de esta realidad social existen 

múltiples factores que influyen marcada y negativamente en 

el desarrollo, conducta del niño y el adolescente. 

Dichos factores obedecen a las influencias socio-cult~ 

rales del medio, que lesionan y entorpecen el desarrollo de 

los menores. Entre los núcleos propiciadores de conductas

transgresoras, es posible mencionar: la familia, la escuela 

y el trabajo. 

a. FAMILIA. 

La familia es la base y la estructura fundamental de -

la sociedad, porque en ella se realizan los mas altos valo

res de la conducta humana. Es la unidad básica de desarro

llo, de experiencia de realización y/o fracaso; y también -

la unidad básica de la enfermedad y la salud. 

La tarea esencial del núcleo familiar es socializar al 

niño y favorecer su desarrollo integral, determinando con -

esto gran parte de su destino mental. 
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La familia provee al nifto de experiencias formadoras -

que permiten que este logre adaptarse o no a situaciones di 

versas. La configuraci6n familiar alienta algunos impulsos 

individuales y subordina otros, a la vez que moldea el sen

tido de responsabilidad que debe tener el individuo por el 

bienestar de otros, y proporciona modelos de éxito o fraca

so en su actuaci6n personal y social. La interacción de es

te núcleo puede intensificar o disminuir la ansiedad; esta 

interacci6n estructura el marco humano en el que se expresan 

los conflictos y contribuye al triunfo_ o al fracaso en ·la ·· 

soluci6n de éstos. 

"La 6amltLa ~Lene «ixlto o 64acaao de acue4do con au ca 

pacLdad palt.a alcanzalt. una 1t.egutac.L6n y un equl.Ub1t.lo de aua 

6u11c.Lo11ea bí!alc.aa". ( 91 . 

Las familias cuya característica principal es su ines

tabilidad general, en las que la ausencia física y psicoló

gica de los padres es un hecho, en las que predomina la co! 

fusión de roles y en las que la insatisfacci6n de necesida· 

des mas elementales es ya una constumbre,es probahle que 

surjan de ahí individuos con una serie de rasgos caracterí~. 

ticos que, en su conjunto llevan a la integración de una 

personalidad conflictiva, que se manifiesta en la incapaci

dad de adaptaci6n a los diversos grupos sociales a que pert~ 

r:.:Jiezcan, 

( 91. ROMERO I QUINTANILLA 11 P1r.oatUuc.i.611 lj Vwgaa. p. 26 • 
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Es importante que exista congruencia entre las normas 

y patrones que proporciona el núcleo familiar, ya que en -

ia medida en que los roles familiares asimilados sean difu 

sos, inestables, poco o vagamente delimitados, ocasionará

que los miembros tengan dificultades para interactuar sa-

tisfactoriamentc con los que los rodean, porque carecen de 

los marcos de referencia necesarios para ubicarse e ident! 

ficarse a sí mismos dentro de su contexto social. 

Cuando el individuo experimenta el fracaso ante su in 

tente de integraci6n a su medio, rechaza o se aleja del 

grupo social al que pertenece, buscando participar en gru-

pos en los que pueda satisfacer sus necesidades básicas de 

reconocimiento, seguridad y aceptaci6n. 

En nuestro país, las condiciones que rodean la exis-

tencia de los menores con conducta infractora, corresponde 

al tipo de e~tructura familiar en cuyo seno crecen y reci

ben determinantes influencias del mundo adulto. Dichas 

familias son, en muchos casos, familias marginadas, en las 

cuales existe un sistema propio de valores y normas que se 

enfrentan al elaborado impuesto por grupos económica y 

culturaimente distintos. En otras familias no existe el -

prob1ema de la marginaci6n, pero si el de la falta de ate_!! 

ci6n hacia el menor, debido a la desintegración del núcleo 

familiar. Esto tiene como consecuencia en el menor, la 
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búsqueda de patrones de identificación, que al no ser adc-

cuados, lo conducen a transgredir. 

El adolescente miembro de una familia marginada enfre~ 

ta la imposibilidad de estructurar sus aspiraciones, dentro 

de un proceso de desarrollo normal, ya que percibe conflic

to entre sus propios fines, y los medios socioculturales Pi! 

ra alcanzarlos. 

La familia migrante presenta un probl~ma especial en 

cuanto a educaci6n y disciplina. Padres que educaban co- -

rrectamente a sus hijos en áreas rurales resultan incompe · -

tentes al llegar a los barrios bajos o zonas marginadas de 

ias grandes ciudades, ya que son los menores los que con m! 

yor facilidad adoptan nuevas formas de conduct~. Las exi-

gencias de la vida urbana distancian a los miembros de la -

familia, y así el grupo familiar queda expuesto a la desin

tegraci6n. 

En una ínvestigaci6n realizada en 1978, entre el Cons! 

jo Tutelar del Distrito Federal y el Instituto de Investig! 

ciones Sociales de la Universidad Nacional Aut6noma de Méx.!, 

co, se formularon algunas hipótesis que clarifican la rela

ción existene entre la familia marginada y el menor infrac

tor. Dichás hip6tesis son: 
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l. La temprana independencia que alcanzan los jóvenes 

de clase baja, cuando aun no estan aptos emocionalmente pa

ra mariejar sus conflictos, conduce frecuentemente a lu con

ducta transgresora. 

2. Los conflictos intrafamiliares empujan al adolescen 

te de clase baja a alejarse de su familia y buscar la parti

cipación en grupos informales, tratando así de compensar su 

frustración. 

3. La inseguridad del status forma una "personalidad -

marginal". Los adultos presentan sistemas de normas contra

dictorios. 

4. E1 adolescente de clase baja, por tener una config~ 

ración de status incompleta y desequilibrada como consecuen

cia de sus condiciones de vida, posee una falta efectiva de 

moviiización de oportunidades legítimas en el status de tra 

bajo y en otras áreas. 

S. A mayor nivel de aspiraciones menor será la acepta

ción de la frustración, y la motivación normal será reempla

zada por motivaciones nuevas y gratificaciones que puedan 

ser 16gradas a trav6s de formas ~e comportamiento desviado. 

Existen algunos indicadores de los hogares de los cua--

1es provienen los menores infractores: 
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Existencia de miembros de la familia con antecedentes -
penales, inmorales o alcoh6licos; 

Ausencia física o moral <le uno o ambos padres. 

Falta de control paternal por ignorancia o enfermedad. 

Incompatibilidad en el hogar que se demuestra por la d~ 
minaci6n de un miembro, favoritismo, exceso de preocup~ 
ci6n o severidad, negligencia, ~elos, etc. 

Diferencias religiosas o raciales, diferencias en esca
las de valores. 

Presiones econ6micas. 

b. ESCUELA 

En nuestra $OCiedad, al cumplir el niño los seis afios 

de edad ingresa a la escuela, la cual lo proverá de un se-

gundo ambiente. Este acotencimiento lo enfrenta a un am-

bicnte afectivamente neutral dentro del cual tendrá que 

adaptarse a normas inevitables para él desconocidas. 

Este penetrar en un mundo nuevo y desconocido es moti 

vo suficiente para despertar los sentimientos de soledad y 

desamparo, que de no ser canalizadas en forma adecuada, 

producen frustraciones serias y graves en sus repercusio-· 

ne~. 
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"E6 la. 6lgu11.a. del educ.a.doA o ma.e6tAo la. que va. a. juga.11. 

un papel p11.epo1tde11.a.nte en la. e6t11.uc.tu11.a.c.L61t de la. vlda. a.óe.~ 

tlva. emoc.lona.l del menan, la. c.a.11.a.c.te11.olog,(a. de e6ta. 6.lguAa., 

a.t.-C e.amo au peAaona.lida.d va. a c.01t6Mma.11. de. una. ma.11e11.a. dec..l-

6.lva. la. .ldea. o a,(mbolo de a.uto11..lda.d". (70) 

La imagen de autoridad que el padre empezó a formar en 

el menor, va a quedar conformada completamente por la impr~ 

sión que las actitudes o forma de conducta del maestro cau

sen en el niño. Es posible considerar que las inadecuacio

nes caracterológicas y de personalidad del '.11aestro en un m~ 

mento dado pueden tener una repercusión tácita en la forma

ci6n de la personalidad del menor, convirtiéndose en frus-

traciones que impactarán su vida, proyectándolo en su dia-

rio actuar con probables características y modos alejados -

de la norma. 

Para muchos menores el fracaso escolar, o el bajo ren

dimiento académico, representa angustia, que puede manifes

.tarse como agresividad, desobediencia o exagerada timidez. 

En este estado los menores facilmente pueden adoptar condu~ 

tas desviadas como respuesta-escape de la angustia que vi-~ 

ven;. muchos incluso abandonan la escuela para dedicarse· a -

la vida callejera. 

(IOI. TOCAVEN ROBERTO. "MenOAe.6 ú161Lac.to11.e6". p. 38. 
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c. TRABAJO 

El desempeño laboral de los menores es un factor pro

piciante de la <lesadaptaci6n social, ya que proporciona la 

oportunidad de vivenciar incapacidad por inmadurez, limit! 

ci6n para desenvolver la conducta, y ser prematuramente 

blanco de estímulos frustrantes. 

No obstante el artículo 123 <le la Constituci6n Políti· 

ca de los Estados Unidos Mexicanos, prohibe la utilizaci6n 

laboral de menores de 14 años, y establece para los de 14 · 

a 16 años una jornada de 6 horas, quedándoles vedado el tr! 

bajo nocturno, en la realidad estas disposiciones no siem-

pre se observan. 

En la infancia y la adolescencia, el medio laboral pu~ 

de ser un núcleo criminog6nico por las repercusiones psico

sociales para los menores que trabajan, aún siendo esta ac

tividad legal. 

El menor procedente de los estratos bajos de la socie

dad, adopta formas de conducta definida que se explican -

_tanto por la posición que Ocupa en la estructura de la SO·· 

ciedad, como por la forma de reaccionar y adaptarse al mun

do adulto. 
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En estas condiciones sociales, la influencia familiar

en el menor es notablemente menor y representa el contexto-

que lo obliga a incorporarse prematuramente al trabajo. En 

esta situaci6n el niño y el adolescente de la ciudad en es

ta condici6n social resuelven con cierta facilidad los pro

blemas de autoidentidad, y dado que las alternativas de e-

lección son muy.pocas o no existen, la incorporaci6n de es

tos menores al mercado de trabajo es el resultado de la ne

cesidad de subsistir. 

Algunas de las actividades que el menor desa1·rolla co

mo trabajo son: 

Trabajo fijo. Este tipo de trabajo es generalmente un ~ 
ficio u otra actividad que se aprende para contribuir a 
la satisfacción de las necesidades ecoñomicas familiares. 
En este tipo de trabajo es posible que el menor permane! 
ca en un sitio determinado y que tengan un sueldo y hor~ 
rio fijos, lo cual representa una ventaja, ya que puede
asistir a la escuela. Todo esto cuando se observan las 
leyes. 

Sin embargo, dependiendo de lo adecuado del .ambiente de 
trabajo, el menor puede aprender de sus compañeros adul
tos conductas antisociales que posteriormente imitari en 
su búsqueda accptaci6n, pertenencia y autoafirmaci6n 
propias de sus necesidades evolutivas. 

Trabajo en la calle. La calle es un definido factor cr! 
min6gcno, donde los menores desamparados o explotados, -
encuentran muchas formas de procurarse un ingreso. Esta -
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situaci6n, aunada a la falta de un horario y un método -
que propicie cierto aprendizaje, as{ como la situación -
moral y material de abandono de e·stos menores, harán que 
facilmente entren en conflicto con la sociedad y la ley. 
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CAPITULO 1 I 

''HISTORIA DEL TRATAMIENTO A WS MENORES INFRACTORES EN MEXICO" 

Al tratar de ubicar hist6ricamente el problema de los 

menores infractores es posible percatarse de que no siempre 

se les ha colocado eri una situaci6n legal excepcional, ya • 

que hubo pueblos en que el derecho de castigar fué tan duro 

con ellos como con los adultos, al aplicar la cárcel y aón

Ia muerte, en condiciones especiales de crueldad. Hubo en 

cambio pueblos primitivos que estuvieron conscientes de que 

la minoría de edad podía .ser justificativa de normas excep

cionales en favor de sujetos que violaban la ley. 

En los países de América Latina no se encuentra una 

gran diferencia en los panoramas de la historia del trata-

miento dado a sus menores infractores, ya que ésta no está

registrada en ·forma suficiente. 

A pesar de que la informaci6n hist6rica es incompleta, 

se hará una récopilaci6n de la información que se tiene en 

las leyes, de lo que fué el tratamiento de menores infract~ 

res en México, y la forma en que éstas han ido modificándo

se. 

Los· legisladores contemporáneos tienen la firme convi~ 

ci6n de que el menor infractor no merece castigo, y de que 

tanto por sus características biopsicosociales como por las 



causas mismas de la antisocialidad, debe ser sometido a un 

régimen asistencial y jurídico especial, el denominado De

recho de Menores, ubicado fuera del derecho penal. Pero -

para llegar a esta situaci6n hubo todo un proceso hist6ri-

co. 

En el c6digo penal de Netzahualc6yotl, los menores de 

diez años, aunque cometieran delito de robo estaban exen-

tos de castigo. A partir de esta edad, el juez tenía la -

libertad de fijar la pena de muerte, es~lavitud, confisca

ci6n de bienes o destierro. 

El C6dice Mendocino habla de castigos a niños-entre -

los siete y los doce añris. Estos eran pinchazos en el - -

cuerpo desnudo con púas de maguey, aspirar el humo de pi-

mientes asados, estar desnudos todo el día·, permanecer at! 

dos de pies y manos y tomar por todo alimento una tortilla 

y media. 

En la época colonial se excluía a los indios menoresde 

19 años de los trabajos forzados de las construcciones de

templos y palacios, pero para los negros no había 1 ími·te. -

de edad. 

En la etapa de la lucha de.independencia, se expidi6-· 

la ley de Montes que excluy6 toda responsabilidad a los ·m~ 

nares de 10 años y para los infractores entre los 10 y los 

lS·años, estableci6 penas correccionales. 
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En el México Independiente, desde 1871, se establecía 

la absoluta irresponsabilidad de los menores de nueve años, 

de los 9 a los 14 años quedaba a cargo del acusador probar 

que el menor había procedido con discernimiento, lo cual -

demuestra ya el criterio protector del estado. 

En 1907 el Departamento Central del Distrito Federal

dirigi6 a la Secretaría de Justicia una exposici6n acerca

de las cárceles adecuadas para menores, y en 1908 dado el 

éxito del juez paternal en Nueva York, el Lic. Antonio Ra

mos Pedrueza sugiri6 a Don Ram6n Corral, Secreta:.rio de Go

bernaci6n, crear jueces paternales dest.inados .exclusivame!!. 

te a conocer los a~tos ilegales cometidos por ~l menor de 

edad, abandonando el criterio del discernimiento. 

Las características del juez paternal neoyorkino eran: 

que solo se ocupaba de delitos leves, que ellos deberían -

de ser producto del mal ejemplo de los padres que eran a -

menudo, vicíosos, incapaces o de.vida promiscua. El juez

paternal era suave y enérgico y esto producía un buen efef 

to si los menores no estaban pervertidos aún. El juez no

debería perder contacto con el menor y con su intervenci6n 

.lograba que él tuviera escuela y taller, cuyos efectos as! 

guraban su correci6n. 
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Debido a la Revolución de 1910, y a las inquietudes -

provocadas por los abusos del poder del régimen del general 

Porfirio Díaz, que hasta 1912 se aprobó la medida sugerida· 

al Señor Corral, aconsejando se dejara fuera del código pe

nal a los menores de 18 años y se abandonara la cuestión 

del discernimiento que estaba de moda. Proponían investi-

gar la persona y ambiente del menor, su escuela y su fami-

lia, y establecer la libertad vigilada, dando escasa impor

tancia al hecho en sí mismo. Se trataba de que a los meno

res se les tratara conforme a su escasa edad, y no conforme 

a la importancia jurídica de los hechos. 

En 1920, en el proyecto de reformas a la ley Orgánica 

de los tríbunales del fuero común del D.F. se proponía la -

creación de un tribunal protector del hogar y la infancia. -

El criterio que sostenía este proyecto era la protección -

de la infancia y la familia, mediante sus atribuciones ci

viles y penales, en éstas habría proceso y formal prisi6n,

pero se dictarían medidas preventivas . 

. En 1921 el Primer Congreso del 
0

Niño aprobó el proyecto 

para la creación de un tribunal para menores y de patrona-

tos de protección a la infancia. 

La inquietud existente, y todavía insatisfecha, de la 

sociedad mexicana, se volvió a revelar en 1923, cuando en el 
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Congreso Criminol6gico se presentaron trabajos concretos -

sobre tribur.clos para menores, entre otros,. el del Lic. Antonio

Pedrueza. Fué en el propio 1923 cuando se creó por prime

ra vez el tribunal para Menores en el Estado de San Luis -

Potosí. 

Como la creación del tribunal para menores obedece pri!! 

cipalmente a ideas protectoras de la infancia y la juventud 

conviene sefialar que en 1924 y como producto de estas ideas 

se fundó en México la primera Junta Federal de Protecci6n ·a 

la Infancia, precursora de todos los movimientos prácticos, 
~:. 

protectores de la minoridad. Ello fué durante el gobierno

del presidente Calles y cuando todavía el país no había ter 

minado de convulsionarse por la fase armada de la Revolu- -

ción. 

En 1926, después de tantos esfuerzos, el D.F. cre6 su 

tribunal para menores; en ese mismo ano se formuló el "Re-

gtamento palta. ta. c.a.f..i.6.i.cac..i.6n de to~ .in61tacto1t.e~ me1101t.eh de 

edad en et D.F." que f.ué expedido el 19 de agosto creando -

el tribunal administrativo para menores. El reglamento ha

cía hincapié en las necesidades de auxiliar y poner oportu"· 

namente a salvo de las numerosas fuentes de perversi6n que 

se originan en la organizaci6n social, a los menores de edad. 

Ponía bajo la autoridad del tribunal para menores las fnltus 
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administrativas y de policía, así como las marcadas por el

C6digo Penal que no fueran propiamente delitos cometidos 

por personas menores de 16 años. Concedía las atribuciones 

siguientes: Calificar a los menores que incurran en penas 

que deba aplicar el Gobierno del D.F., reducir o conmutar -

penas previamente impuestas a los menores, mediante su sol! 

citud, conocer los casos de vagancia y mendicidad de niños

menores de ocho años, siempre que no fueran de la competen

cia de las autoridades judiciales; resolver las solicitudes 

de padres y tutores en los casos de menores "ü1c.01t.1r.e.g.i.ble.6", 

y tener a su cargo la responsabilidad de los establecimien

tos correccionales del Distrito Federal. 

Después de un año.de funcionamiento del Tribunal, hubo 

que reconsiderarse su amplitud en vista de los éxitos alca~ 

zados, y fué· el 30 de marzo de 1928 cuando se expidi6 la 

"Ley Villa Miche~" (Ley sobre la prevensi6n social de la d~ 

lincuencia infantil en el D.F. y los Territorios). Esta 

ley sustraía, por primera vez a los menores de 15 años de -

la esfera de influencia del C6digo Penal, protegiéndolos, y 

ponía las bases para corregir sus perturbaciones físicas o 

mentales o su perversi6n, atendiendo a su evoluci6n puberal, 

ya que debía tomarse en cuenta, mas ·que el acto mismo, las

condiciones físico-mentales y sociales del infractor. 
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Como corolario de los razonamientos fundamentales de -

dicha ley se cita el artículo primero de la misma: 

"En el V.ll>tlt.Uo FedeJtal tal> me.1101tu de 15 año¿ de edad 1w con

trtaen 1!.UpoMab.i.U.dad cMmi.na.t polt W .út61tac.CÁcnu de ta.6 le!JU 

penatu que come.tan: poi!. to .tan.to, no podlufn 6elt pelt6egu,ldM cJr-:!:. 

múlatmente., 1u 1>ome,Udo1> a pMcuo ante la6 a.utoltidade1> jucU.cút
te.1>; pe/to pOlr. el 6oi.o hec.ho de .út61t.útglt cü.c.ha.6 leyM penatu, o 

lol> lte.glame.n.to¿, wcutaltu y dem~ CÜl>po6.lc..i.o11u gube1tna.t.lva1> -
· de ob1>e1tvancia. geneltat quedan bajo la pM.teccl6n cWr.ec..ta. del E1>

.tado, el cual c.01t la ob1>e.1tvaci.61i y C1>.tucUo6 11ecualúo6, podltd -
dlc..t:M la6 me.cU.da.6 c.01iduc.en.tu a enc.auzM 6u educ.aci.611 y a.e.eja1t

lo1> de la de.Unc.u.e11cla. Et ejeltclclo de la. patlúa. pa.tutad o de 

la .tu.tela queda/tá. 1>ufe.to, e11 c.ua.n.to a la gualtda y educ.acl6n. de -
to6 me1101te.1>, a la6 modaUdadu que .únplL.únan la6 1LUoluc..io11~ ~ 1 '.¿ 

dlc.te el Pode.1t Púbt(.c.o, de a.c.Ueltdo can la p1te6e11.te ley". 

Esta ley represcnt6 un avance muy significativo, ya 

que en su articulado prevenía que la policía y los jueces -

del orden común no deberían tener mas intervenciones respeE 

to de los menores, que enviarlos al tribunal competente. 

Declaraba además que los estableceimientos de la Beneficie~ 

cia Pública del D.F. se consideraban como auxiliares para · 

la aplicaci6n de las medidas de educaci6n. Además, exten- -

dían la acci6n de los tribunales para menores a los casos · 

de nifios abandonados, vagos, indisciplinados y menesterosos, 

dejando vigente su intervenci6n en los casos de "incorregi

bles" a petici6n de los padres o tutores, y excluyendo la -
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i, ¡ .. >: 

pos{bilidad de resolver sobre la responsabilidad civil, pa· 

ra ser resuelta por los juzgados comunes. 

El 15 de noviembre de 1928 se expidió el primer "Regl! 

mento de los Tribunales para Menores del Distrito Federal';, 

estableciendo el requisito esencial de la observación pre-

via de los menores antes de resolver sobre su situación. 

En 1929 se expidió un importante decreto, declarando.

de calidad docente el cargo de juez del Tribunal .. para Meno-

res, pero en ese mismo año se retr_ocedió.al expedirse un 

nuevo Código Penal del D.F. y Territorios, que establecía · 

que a los menores de 16 años se les impondrían sanciones de 

igual duración que la de los adultos, pero en Instituciones 

con espíritu educativo. 

En 1931, a la vista del fracaso que significó la ante· 

rior legislaci6n penal, se puso en vigor otro Código Penal· 

que estableció la minor{a de edad hasta los 18 años, recha· 

zando toda idea represiva hacia los menores. En ese mismo· 

\año, los tribunales de menores dejaron de depender del go·· 

bierno local del D.F. y pasaron ·a depender del gobierno fe. 

deral, particularmente de la Secretaría.de Gobernaci6n. 

La ubicaci6n que se le di6 a los Tribunales dentro de 

una Secretaría de Estado demostró la incomprensión subsis--
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tente de el asunto de los menores infractores, ya que se ca

lificó como de política general, en vei de clasificarse como 

técnico, educativo y asistencial. 

En 1934, el nuevo Código Federal de Procedimientos Pena 

les establec.ió que, para los dcli tos de ese fuero, quedaba -

formalmente constituido un tribunal para menores en cada es

tado para resolver tutelarmente sus casos. 

El 22 de abril de 1941 se expidió la "Ley Orgánica de -

Normas y Procedimiento de los Tribunales para Menores y sus 

Instituciones Auxiliares en el Distrito y Territorios Federa 

les". Esta ley contuvo errores fundamentales como es facul

tar a los jueces a que impusieran las sanciones que sefiala -

el Código Penal. Conforme al artículo 20 de la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos, solo pueden imponer 

penas las autoridades judiciales, pero el tribunal para men~ 

res es autoridad administrativa, no judicial y, por tanto, -

estaba incapacitado para imponer penas. 

En el afio de 1971 en vista de las graves imperfecciones 

de la ley de 1941, se sugirió a la Secretaría de Gobernación 

la transformación del Tribunal para Menores en Consejo Tute

lar. Siendo los Consejeros Tutelares los que ·deberían deci

dir el tratamiento de cada menor, no podrían imponerle san-

cienes que tuvieran carácter retributivo o punitivo. 
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Los consejos Tutelares no imponen penas ni castigos, sino -

medidas en favor del menor, para rescatarlo de la antisoci_!! 

lidad, de la ociosidad, de los vicios o de cualquier infl~.!! 

cia negativa, familiar o extrafamiliar. 

( . 
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CAPITULO 1 II 

EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES 

A. Antecedentes y Objetivos. 

El derecho de menores en México, tiene carácter tute

lar, es decir, percibe la necesidad de proteger al menor -

infractor para evitar los hechos y experiencias inconve- -

nientes que influyen en su vida, siendo así la acci6n de -

las autoridades de tendencia correctiva y rehabilitadora. 

En México, en 1973, por iniciativa del Dr. Héctor so

lis Quiroga, comenz6 el movimiento tendionte a que en el -

D.F. se sustituyera el Tribunal para menores por un Conse

jo Tutelar, y los jueces por consejeros, continuando con -

su composición colegiada. Se aprovech6 el hecho de que la 

Procuraduría General de la República convoc6 al Primer Co~ 

greso Nacional sobre Régimen Jurídico del Menor. Se form~ 

16 la ley que crea los Consejos Tutelares, la cual se dis-. 

cuti6 ante el Congreso de la Uni6n, aprob~ndola en 1974 

con ligeras modificaciones. Como México tiene régimen fe

deral, cada estado tiene su propia legislación y muchos 

procedieron a crear sus Consejos Tutelares ante el ejemplo

del Distrito Federal. 

La base legal que el Consejo Tutelar del Distrito Fe-· 

deral tomaría, era que siendo Consejeros Tutelares los que 
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debían decidir el tratamiento de cada menor, no podrían i~ 

ponerle sanciones que tuvieran carácter punitivo o retrib~ 

tivo. 

El Consejo Tutelar tiene por por objeto promover la -

readaptaci6n social de los menores de 18 años cuando in- -

frinjan leyes penales o los reglamentos de policía y buen

gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga S):! 

poner fundadamente, una inclinaci6n a causar daños a sí 

mismo, a su familia o a la sociedad y ameriten por tanto -

una acci6n preventiva o tutelar. 

La competencia del derecho tutelar de menores compre~ 

de cinco campos: 

1. Actos descritos por las leyes penales. 

2. Las faltas a los reglamentos de policía y 
buen gobierno. 

3. Actos no legislados pero significativos, como 
intoxicaci6n, fugas del hogar, relaci6n sexual 
prematura, desobediencia sistemática etc . 

4. La solicitud.de los padres cuando consideren 
a los iüj os ií1corregibles. 

s. Solicitud de los menores cuando carecen de ho 
gar, o tienen condiciones fámiliares no.adecu! . 
das, padres viciosos, delincuentes o e~plotadores. 
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Los consejeros de menores tienen como funci6n princi· 

pal, intervenir en forma oportuna en la prevenci6n de la · 

conducta infractori de los menores. El gran problema de • 

conciencia de los consejeros, consiste en dictar precisa·· 

mente la medida adecuada a cada caso, y en lograr su cumpli 

miento y su efectiva ejecuci6n ya que cualquier defecto o 

exceso en la medida dictada o en su insatisfactoria reali· 

zaci6n podría conducir al menor a una trayectoria delicti· 

va. 

"A menudo liu 1t.e1>oluc.lone1> 1>uele11 1t.eta1t.da1L1>e dema1>.(.a

da, o 1>elt.·-utta·-1>-0l-uc.-l6n, equ.<.voc.ada, lo c.ua.e puede a6ec..ta1t. · 

en 601t.ma de6-lnit.(.va la vida de un me.11011.. E1>ta 1>.(.tuac.i6n · 

puede p11.e11enta11.1>e po11.que en oc.a¡,ioneh qu.<.ene¡, de¡,ignan a 

la¡, c.on1>eje1t.o¡, cometen el e11.11.01t. de no e~-lgilt. ¡,u p11.epa1t.a- · 

c..l6n é.tic.a, .lnte.le.c.tual y humana, dando a11i luga.11. a e.11.1t.o-· 

1t.e¡, y c.01t.1t.upc..lón de.1t.ivado1> de la 6alta de 1>en11.lb.(.lidad de 

empleado4 y 6unc.-lona1t.io4 que 1>olo dellean hac.e11. 1>e.nt-l11. llu -

padelL", (JI). 

La finalidad de los consejeros de menores puede resu· 

mirse en los siguientes puntos: 

El deseo social de prevenir y cuidar la delincuen· 

cia o la reiteraci6n de ella. 

( 7 J). SOLIS Q.UZROGA HECTOR. 1UlltuUa de. M11101t.u p. /2 •. 
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La necesidad de evitar abusos de los delincuentes

mayores hacia los menores en los centros de detenci6n. 

Evitar que los menores se perviertan. 

Proteger efectivamente a los menores, de los erro

res involuntarios y abusos de sus propios padres. 

Necesidad de modificar la conducta desviada de los 

menores. 

La intenci6n firme de evitar errores debidos a un

procedimiento equivocado. 

Una vez mas se hace evidente el carácter tutelar de -

las disposiciones legales, al dejar de tener tendencias p~ 

nales y considerar al nifio y al adolescente faltos de exp~ 

riencia, y sin la capacidad de cubrir sus propias necesid! 

des. Los menores deben estar fuera del derecho penal, ya 

que de otra forma, en lugar de prevenirlos y corregirlos -

se les contamina. 

Existe una clara diferencia entre los procedimientos, 

resoluciones penales y los tutelares: 

l. En tanto que en el proceso penal debe haber par-

tes en pelito, en el Consejo Tutelar no las hay, pues los 

intereses del menor son coincidentes con los de la víctima 

y los de la sociedad. 
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2. Mientras en el proceso penal el Ministerio PÚbli· 

co ejercita la acci6n penal, no sucede así ante el Consejo 

Tutelar a donde solo se remite la documentaci6n pertinente. 

3, En tanto que en procedimiento penal deben llenar

se formalidades legales, en el Consejo Tutelar no las hay. 

4. En la sentencia penal se cuantifica y cualifica -

el daño y la pena contra el sujeto; en el Consejo Tutelar 

solo se cualifican y no se cuantifican las medidas a impo

ner . 

. . S. En la ·sentencia penal se aplican penas, en tanto- .. 

que en el Consejo Tutelar, generalmente se aplican medidas 

de curaci6n, educaci6n y protecci6n familiar. 

6. Contra las resoluciones penal~s existen recursos

legales, contra las decisiones del Consejo Tutelar solo 

cuando se comprueba la inadecuaci6n de la medida para el -

menor. 

7. Las sentencias penales no son modificables sino -

dentro del término· fijado por la ley y mediante recursos -

legales; las resoluciones del Consejo Tutelar son modific! 

bles mediante sus recursos en cualquier tiempo, ante las -

realidades concretas. 

8. En la sentencias penales se establece la verdad -
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legal; en las condiciones del Consejo Tutelar la verdad 

real, que tiende a modificarse mediante el tratamiento, 

9. En la sentencia penal se valora si existe el deli 

to en la decisi6n tutelar, se examina toda la vida del me

nor para favorecerla modificándola. 

El Consejo Tutelar fundamenta sus funciones no en un

procedimiento judicial, sino administrativo, de finalida-

des sociales que se alcanzan mediante técnicas de índole -

pedag6gica,social y médica. 

Cabe señalar que el olvido de los criterios protector 

y educativo provoca que una parte considerable de menores

sujetos a internaci6n, como medida tutelar, formen parte -

posteriormente de la poblaci6n carcelaria. 

Para que las autoridades del Consejo Tutelar puedan -

ayudar a un menor infractor se requieren algunos princi- -

pios o condiciones, que beneficiarán al menor, y favorece

rán el funcionamiento.Gptimo de la institución. 

Dichas características son: 

l. Orientación tutelar y de protecci6n, de los que -

anteriormente se expusieron sus orígenes y conveniencia 

dentro de la legislación de menores. 
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2. Principio de Inmediatez. Consiste en que el Con

sejero tome contacto directo y personal con el menor y con 

las víctimas, los padres, testigos, etc. durante todo el -

.tiempo que dure el trámite, excluyendo a cualquier otra 

pe.rsona. 

En México, adem4s, estS· la figura del promotor, que -

debe velar por el cumplimiento de la ley tanto dentro como 

fuera del Consejo, tomar la representaci6n de los padres -

del menor, por tanto, la de éste, lo que implica una ínti

ma relaci6n entre ellos. 

3. Principo de Privacla. Se refiere a que las dili- · 

gencias y averiguaciones del consejero de menores no son -

públicas, sino en privado, tampoco deben darse noticias a 

la prensa, ya que esto repercutirla en forma negativa en el 

menor. 

4. Principio de Celeridad. El procedimiento de los

Consejos Tutelares es adecuadado porque los casos encuen-

tran una primera resoluci6n (provisional o definitiva} en 

las primeras horas, y en un mes aproximadamente la resolu

ci6n final, a diferencia de los procedimientos judiciales, 

que pueden durar varios meses o afias, resultando totalmen

te inadecuados para la poblaci6n infantil. 
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S. Principio de conccntracion. Este principio con-

siste en que todo el peso del tramite de cada caso y su r~ 

solución, se acumula bajo la responsabilidad del consejero 

que debe proponer la resolución del caso mismo, que por 

falta de formulaciones escritas (salvo diagn6sticos) debe

conservar en su memoria hasta el momento de resolverlo pr.2 

visional o definitivamente. 

6. Ni formulismos ni formalismos. Muchos detalles -

de los casos no deberán conservarse por escrito, ya que la 

experiencia ha comprobado que pueden dañar en el futuro, -

la vida adulta del menor, si son considerados como "an.te.c.e.

de.nte.L>" de conducta delictiva. Por es'ta razón nunca podrá 

aparecer por escrito plenamente el caso con sus particula

ridades, y tampoco se deberán cumplir formulismos que al -

ser cumplidos distraerán la atención hacia la satisfacción 

de formas a fórmulas exteriores, y no la dejartan ir hacia 

el caso y la persona real del menor. 

B. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO. 

Para facilitar el funcionamiento y moviliz.!!, 

cion de los menores, el Consejo .Tutelar cuenta con uncen

tro de Recepción del Menor, y otro de.Observación. 
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El centro de reccpci6n tiene como objetivo recibir a 

los menores, al llegar éstos al Consejo, ahí pueden perm~

necer hasta por dos dias. Este lugar debe estar bien pre

sentado, y contar con dormitorio, comedor, lugar adecuado

para leer, escribir o jugar. 

Al llegar a recepci6n todos los menores deber&n ver a 

su consejero antes de asearse. Dentro de las primeras 48-

horas, el consejero dictará su primera resoluci6n y de es

ta dependerá que el menor regrese de inmediato a su domici 

lio o que sea trasladado al Centro de Observaci6n. En el 

Centro de Recepci6n los menores son clasificados en hombres 

y mujeres menores y mayores de 14 años. 

Es importante señalar que al llegar los menores al 

Centro de Recepci6n a menudo han sido maltratados por la -

policía, quizá ho hayan probado alimento, y la angustia e 

incertidumbre son sentimientos que prevalecen en cada uno-

de ellos. 

En todo momento es importante la presencia y atenci6n 

de un consejero. El.de turno, es uno de los consejeros en 

ejercicio, que atiende todos ~os casos que lleguen en el -

término de 24 horas. Se estableci6 para que fueran atendi 

dos de ipmediato los casos que llegaran el sábado, domingo 

y d!as festivos, par:1 evitar la espera angustiosa de pr6xi 

mo dia hábil. 
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Durante las primera~ horas después de llegado el me-

nor al Consejo Tutelar se debe llevar a cabo la primera e~ 

trevista con el consejero, el cual deberá conversar separ~ 

damente y sin formalidad alguna con el menor y con sus pa• 

dres para tener información general sobre el menor y la fa 

milia. Con esto, podrá tener una idea aproximada de las -

condiciones personales, familiares y sociales de la vida -

del menor. 

Una vez recabada esta informaci6n, el consejero proco 

de a tomar la primera reso1uci6n. Esta puede ser provisi~ 

nal o definitiva según los casos: 

l. Definitivamente se devuelve al menor a su hogar -

sin necesidad de retornar al Consejo, cuando los 

padres pueden seguir encauzando al hijo, o tam- -

bién cuando la falta es leve, o es habitual en la 

edad del menor y en su medio ambiente. 

z. Es provisional cuando el menor regresa a su hogar, 

pero queda a disposici6n del consejero para_ que -

se hagan los estudios normales y se pueda dar la 

resoluci6n final. 

3. Es también provisional, cuando se ordena que el -

menor quede en el Centro de Observaci6n para que

se estudie su caso interdisciplinariamcnte, se 
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diagnostique y se pueda resolver lo que debe ha-

cerse para ayudarlo a su reinserci6n social. 

El Centro <le Observaci6n es el lugar en el que los me 

nores son alojados por el tiempo que dure su observaci6n,

hasta que el consejero instructor de cado caso haya presen 

tado su proyecto <le resoluci6n a la sala de consejo respe~ 

tiva, y esta tomado la decisi6n de lo que debe hacerse. 

"La ob•e4vac.i6n dent4o de loa Conaejo• Tutela4ea tie

ne pok objeto el conocimiento de ta pe4•onatidad del meno4 

inatitucionatmente o en libe4tad mediante la 4ealizac.i6n -

de loa e•tudio• ~onducentea a tal 6in, pkacticá.ndo•e •iem

p4e eatudioa médico, paicol6gico y aociat ain pe4juicio de 

loa demá.• que aot.lcite el 64gano c.ompetente" ( 7 2). 

Los menores también deben estar clasificados en meno

res y mayores de 14 afios, agregándose la clasificaci6n de 

primarios y reitcrantes. 

La permanencia en el Centro de Observación suele du-

rar desde una hasta cuarenta y cinco días por. lo que el 

centro cuenta con dormitorios, bafios, comedores, co~ina, -

aulas, talleres, patios, donde se mantengan ocupado~ los -

menores cuando no es solicitada su presencia por el conse· 

jero o por alguna de las secciones que realizan los estu-

dios de observación. 

(72). Le.y que CJLeA loa Conaejo.i Tuteta11.u. w. 44. 
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Los estudios que se aplican a los menores dentro de -

los Centros de Observaci6n, son realizados por cuatro sec

ciones técnicas auxiliares: sccci6n social, médica, psic~ 

16gica y pedag6gica. 

La Secci6n Social estudia y aporta informaci6n so

bre las características sociol6gicas que rodean al menor,

presentando un informe integral que incluya diagn6stico, -

pronóstico y tratamiento de acuerdo con lo estudiado. 

Esta sección examinará mediante una visita. personal y 

directa, el medio ambiente familiar y extrafamiliar, para

percibir las realidades vividas y las influencias recibi-

das, y asi poder contribuir a la propuesta de tratamiento

que se .elabora interdisciplinariamente conjuntamente con -

las otras secciones. 

La Sección Médica proporciona ta evaluación de la

realiilild física del menor, as i como la atenci6n oportuna. de 

cualquier anomalía. Dicha evaluación sirve tanto para ex

plicar la conducta del menor como para planear su rehabili 

taci6n. 

Esta sección debe estar planeada para prestar servi-

cio todo el dia, ya que los menores llegan a muy diversas 

horas, ya sea enviados por el ministerio público, la poli

cía o los familiares. 
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La sección Psicológica se encarga de aportar el an! 

lisis psicol6gico, neuro16gico y psiquiátrico si fuere nec~ 

sario, a fin de proporcionar a los consejeros una visi6n de 

la estructura de la personalidad del menor, su desenvolvi·

miento conductual el nivel intelectual, así como de descar

tar y precisar en su caso la existencia de lesiones neurol~ 

gicas que influyan o propicien la distorci6n de la conducta 

del menor. 

Secci6n Pedag6gica precisa las características edu

cativas del menor, no solo en su nivel de· éónocimicntos ac

tuales, sino en el de sus aptitudes intereses, 1 imitaciones 

y carencias, así como inclinaciones vocacionales que son b~ 

se firme para la direcci6n readaptativa o rehabilitadora, · 

que el consejero toma en cuenta en su rcsoluci6n. 

"Lo.6 e..6tud.lo& Jr.eal.lzado.6 p01r. uta& & ec.c..lone.6, 6 on et -

apoyo y 1r.az6n 6undamentat de.t p1r.oye.c.to de Jr.e.Aotuc..l6n de.6.ln! 

t.lva que. e.t c.on.6eje.1r.o &ome.te.Jr.d a la &ata. Vent1r.o de to& 10 

dd.6 de&pué& de 1r.e.c..lb.ldo et p1r.oyecto poJr. et plr.e&.lde.nte de ta 

&ala, é6ta c.ete.b1r.a1r.d u1ia audle.nc..la. de conoc..lm.le.nto 1J dellah.!!, 

go del c.a&o de&pué& de ta cual d.lc.ta1r.d 1r.e6oluc..l6n, ta que • 

&e .lnte.g1r.Md p01r. e&cJr.:Uo den.tl[o de lo.6 c.lnc.o d.i.46 6Ub&.lgu.i.~ 

.tell y c.omun.lc.ada a ta au.tM.ldad ej ec.uto1r.a pe.l[.t.lnente.". (J 3 J 

(r3J. Le.y que c1r.e.a to& Con&ejo.6 Tuteta&e&. A&.t. 40. 
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Dados los caracteres científicos y técnicos de la fun

ción tutelar, basada en el estudio y diagnóstico interdisci 

plinario de cada menor, y la necesidad de adoptar las medi

das de protección que se imponga~cl tratamiento que se - -

aplique deberá ser inter-disciplina~io, debiéndose manejar

los diagnósticos médico, psicológico; pedagógico y sociaL 

Como es improbable que haya profesionales de una rama que -

dominen las demás al mismo tiempo se ha implantado una fun

ción colegiada que requiere: un abogado, un médico y un 

profesor normalista especialista en infra¿tores. Las reso

luciones de este consejo colegia~o nunca pÚeden convertirse 

en una sentencia penal, ya que, además, la ley exige tomar

en cuenta primeramente los estudios hechos al menor, para -

poder encomendar el tratamiento a su familia o .ª alguna in:!, 

tituci6n, ya sea esta de tipo abierto, semiabierto, o cerr~ 

do, según las particularidades del caso. El consejero en -

ningún caso resuelve solo, sino colegiadamente con su sala. 
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C. PROCEDIM lENTO TUTELAR. 

El objetivo principal del procedimiento tu· 

telar es la inve~tigaci6n d~ la verdad pnra beneficio del· 

menor. Existen algunas condiciones o requerimientos que 

cumplir para que el procedimiento sea correcto. Dichas 

condiciones son: la intcrvenci6n inexcusable y personal · 

del consejero; otra es la intcrvenci6n del menor y sus fa· 

miliares, así como de la parte dañada, personalmente o por 

medio de sus familiares; otra es la investigaci6n sistcmá· 

tica por parte de los centros de observaci6n; uno más, es

la exigencia de conocer los antecedentes escolares de call 

ficaciones y de conducta del menor, sea por propia investl 

gaci6n o por consulta al personal de la escuela respectiva 

El procedimiento tutelar con~iste en: 

l. Cuando un menor ha infringido las. leyes penales o 

los reglamentos de policía y buen gobierno, o manifieste 

otra forma de conducta que haga suponer que pueda causarse 

daños asimismo, o a otros, comunmcnte la policía o alguna 

otra persona lo conduce ante algún agente del ministerio -

público, C'l cual levanta d acta C'n la forma acostumbrada, 

pC'ro no Jebe detenerlo dentro de tos separo~, sino en las 

oficinas, hasta que ~ca llevado al Consejo Tutelar. Al 

llegar al cnn~cjo, C'l menor es inscrito r identificado en 

el Centro de Rccepci6n y puesto a disposici6n del conseje

ro corrr~pnn<licntc. 
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2. Cuando el consejero considere que el menor no am~ 

rita internamiento para su estudio, aplicará la libertad,

que puede ser absoluta, y dictará las disposiciones Perti· 

nentes; lo entregará a sus padres o tutores y dará oríent~ 

clones o expresará sus instrucciones. Puede suceder qué · 

un menor sea devuelto a sus padres provisionalmente mien·· 

tra• se hacen sus estudios de personalidad, y se llega a -

una resoluci6n definitiva o.bien, sea internado en el Cen

tro de.Observaci6n para los mismos efectos. Influyen para 

ello la situaci6n familiar, escolar y de relaci6n con la -

víctima cuando esta existe. 

3. Cuando el menor queda a disposici6n del direc· 

tor del Centro de Observación es por el tiempo absolutame~ 

te indispensable para que se le·hagan los estudios e inve~ 

tigaciones que requieran los conseje1os. Deberán realiza! 

se en todos los casos estudios de tipo social, pedag6gico,-
J 

psicol6gico, médic~, pero el consejero sefialará cuales.de-

ben realizarse con preferencia. 

4. Todos los estudios deben ser realizados por pers~ 

nas especializadas, y previa orden del consejero. Este d~ 

be sostener un criterio protector, esencial para educar al 

menor y atender a la víctima, teniendo a la vista la reali· 

dad, y no la verdad legal. 
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2. Cuando el consejero considere que el menor no am~ 

rita internamiento para su estudio, aplicará la libertad,

que puede ser absoluta, y dictará las disposiciones perti

nentes; lo entregará a sús padres o tutores y dará orient! 

clones o expresará sus instrucciones. Puede suceder que -

un menor sea devuelto a sus padres provisionalmente míen--

tras se hacen sus estudios de personalidad, y se llega a -

una resolución definitiva o.bien, sea internado en el Cen

tro de.Observación para los mismos efectos. Influyen para 

ello la situación familiar, escolar y de relación con la -

víctima cuando esta existe, 

3. Cuando el menor queda a disposición del direc-

tor del Centro de Observación es por el tiempo absolutame!!_ 

te indispensable para que se le· hagan los estudios e inve.:? .. 

tigaciones que requieran los conseje~os. Deberán realizar 

se en todos los casos estudios de tipo social, pedagógico,"' 
I 

psicológico, médic~, pero el consejero señalará cuales ·de-

ben realizarse con preferencia. 

4, Todos los estudios deben ser realizados por pers~ 

nas especializadas, y previa orden del consejero. Este de 

be sostener un criterio protector, esencial para educar al 

menor y atender a la víctima, teniendo a la vista la reall 

dad, y no la verdad legal, 
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S. Concluidos los estudjos hechos al menor, el conse

jero da a conocer su proyecto de resoluci6n que, al ser -

firmado por otros dos consejeros, torna carácter de defini-

tiva, decidiendo qué clase de medi<lns deben imponerse. 

Estas varían desde la devoluci6n a la familia, hasta -

el internamiento del menor en un establecimiento por tiempo 

indeterm.inndo. 

La amplitud de criterio y acci6n del consejo tiene por 

objeto poner en práctica las medidainece~arias.~a~a comba

tir en cada caso, las causas de la conducta irregular.que -

hubieren influido particularmente. 

El procedimiento de los Consejos Tutelares en M•xico -

tiene las siguientes características: l. Libre planteamie_!! 

to del problema por fuentes oficiales o por personas parti

culares, pero sin intervenci6n de 6rganos para sostener a

cusaci6n; i. Hay concentraci6n de lar, funciones ele acusa-

ci6n, defensa y juzgamiento; 3. Mantenimiento del equili

brio procesal sin intervención del ministerio público ni -

de defensores juristas; 4. El procedimiento tiene priva- -

c{a, evitando la presencia de cxtranos y sin publicidad, 

con el fin de evitar el desprestigio del menor o el que se 



sienta importante por haber obrado mal; s. No contradic·· 

ci6n entre las partes, sino investigaci6n libre por los 

consejeros, por medio de sus 6rganos t6cnicos; 6. Orali·· 

dad durante todo el procedimiento; 7. Preferencia de la -

libertad del menor, cuando se cuenta con la garantía moral 

de la familia. Solo internarlo en el Centro de Observa- -

ci6n si hay algún peligro para el menor; s. Libre inicia· 

tiva del consejero y amplios poderes en su actuaci6n; 9,

Libre ac~ptaci6n y apreciaci6n de pruebas por parte del 

consejero; 10. Exclusi6n de la justicia popular; 11. Exi! 

tencia de consejeros permanentes ·para,cada caso, ante las 

posibilidades de reiteraci6n de la conducta infractora. 

12. Factible inconformidad con la resoluci6n de la misma • 

en cualquier tiempo para mejor protecci6n del menor. 

Además de los menores que presentan conducta irregu-· 

lar existe un gran número de ellos abandonados material o 

moralmente por sus familias, debido a situaciones muy di-

versas. Los consejeros han creído protegerlos contra el -

abandono, 'enviándolos a establecimiento!! propios para men,9_ 

res con conducta infractora. Ciertamente, tendrán que co

mer, vestir y donde alojarse pero con seguridad van a te-

ner nefasta influencia de conductas err6neas, que después

pondrán en práctica para satisfacer sus necesidades. La -

resoluci6n con estos menores debería ser el canalizarlos a 

instituciones o establecimientos de tipo asistenclal. 
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Antes de poner en práctica el internamiento de un me

nor, so puede ordenar su libertad vigilada, que da<la su n~ 

turaleza debería llamarse libertad asistida, para que la -

familia se responsabilice de la educaci6n, progreso y bue

na conducta del menor, siendo ayudada por el trabajador s~ 

cial en las dificultades que enfrente, poniéndola en con-

tacto con servicios de salud física o mental, educativos y 

asistenciales. 

Ante la imposibilidad de utilizar este sistema, se u

tilizará según se considere conveniente el internado abie! 

to, semiabierto o cerrado. 

El internado abierto carece de medios de seguridad m! 

terial, basándose en el afecto y confianza a cada interno

que, como en su propia casa, puede entrar y salir durante

el día, también tiene por característica que todos los días 

de la semana está ocupado. Aunque existen programas de 

descanso, no se permitirá que se encuentre ocioso. 

El establecimiento semiabierto no tiene medios de se

guridad material, solo puertas cerradas y llaves controla· 

das por personnl de vigilancia. La mayor{a de las veccs,

este personal, casi siempre impreparado, es la principal -

fuente de problema~ del internado. 
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El establecimiento de tipo cerrado si tiene medios de 

seguridad material y el personal de vigilancia ejerce una 

funci6n central y presentando el mismo tipo de problemas • 

que en el caso anterior. 

A menudo, los menores causan dafios que son reparables 

econ6micamente. Aunque la ley reserva el procedimiento 

respecto a las autoridades judiciales comunes, desde el • 

punto de vista pedag6gico y de la protecci6n misma del me

nor contra sus futuras faltas hace indispensable que apre~ 

da que cuando causa daño debe repararlos. él o su familia. -

Por tal objeto se hace lo posible por lograr que la vícti· 

ma cuantifique los daños, con el objeto de plantear a la -

familia del menor su pago inmediato diferido 6 simbÓlico,

para que llegue a un convenio y lo apruebe el consejero. 

Si tienen alguna capacidad econ6mica, los familiares

del menor proponen el pago inmediato. El consejero hará -

que se pague directamente a la víctima sin que el dinero -

pase por sus manos. 

Si tienen capacidad diferida; la víctima, el menor y 

sus familiares se ponen de acuerdo y comunican al conseje

ro el convenio, para que éste, con su anuencia le de vali

dad econ6mica, notoriamente insuficiente para dubrir. un al 
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to monto, el consejo les hace esforzarse para reunir la m! 

yor cantidad posible y también pide a la víctima que se a· 

dapte a la insolvencia y admita un pago meramente simb6li· 

co de inmediato. 

Como ya se mencion6 anteriormente los menores perman~ 

cen en el Consejo unicamente el tiempo suficiente para que 

se les hagan los estudios necesarios, y poder dar una res~ 

luci6n, sin embar.go, durante este tiempo los menores deben 

tener actividades que les permitan por una parte estar fa· 

cilmente disponibles para entrevistarse con los consejeros 

y los encargados de realizar los estudios, y por otra no · 

estar ociosos. 

La poblaci6n del Consejo Tutelar no es constante, por 

lo que es difícil llevar actividades con una secuencia nor 

mal, sin embargo existen actividades tales como: regulari

zaci6n escolar, talleres de actividades manuales, educa· · 

ci6n física, además de la participaci6n de los menores en

la limpieza y cuidado del plantel, atenci6n de la cocina, 

etc. 
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CAPITULO IV 

INSTITUCIONES DE TRATAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES. 

En México, las labores de protección, educación y vigi· 

lancia de la infancia, dependen de diversas instituciones o 

dependencias gubernamentales como son: La Secretaría de Ed~ 

cación Pública, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instltuto de Segur! 

dad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y 

el programa de Desarrollo Integral de la Familia. 

Con relación a los menores infractores, la Secretaría • 

de Gobernación a través de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social, y de los 

Consejos Tutelares para Menores Infractores, es la encargada 

de proporcionarlo. 

Las escuelas de tratamiento son instituciones creadas · 

por la Dirección General de Servicios Coordinados de Preven· 

ción y readaptación social ·para dar efec.to a las leyes dest! 

nadas a los menores de edad, en cumplimiento del artículo 18 

de la Constitución previniendo que los menores de edad que • 

incurran en actos penados por la ley, se les considere no 

responsables y se les someta a medidas tutelares teniendo -

por objeto su reorientaci6n social. 
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La terapia de reorientaci6n para los menores infracto

res consiste en una serie de tácticas o procedimientos con 

cretas que se aplican con el propdsito deliberado de modifi 

car los factores que se supone son el origen de la mala ca~ 

ducta del infracto~ y que tienen por objetivo inducir a un 

cambio en alguno o en todos los factores a los que se atri 

buye la conducta infractora. 

En muchas ocasiones, las medidas que se toman con res· 

pecto a las infracciones de los menores se dirigen al agen

te y al efecto, es decir al menor y la infracci6n pero no a 

la causa del mal. Err6neamente las autoridades de este - -

campo orientan sus esfuerzos hacia la eficacia del tratamien 

to que se le dará al menor de acuerdo con los síntomas que 

éste presenta, y no a los factores causantes del problema. 

Es por esto que muchos de los tratamientos fracasan, ya que 

al reincorporarse el menor a su medio, encuentra en la ma--

parte de los casos, circunstancias similares a las 

que lo condujeron a infringir. El problema no está en el -

menor, sino en el medio social yculturaldcl cual proviene. 

Existen en México dos tipos de instituciones que atien 

den a menores infractores: oficiales y particulares. 

Las instituciones oficiale~ para el tratamiento de es

tos menores en D.F. son cuatro, funcionan como establecí- -
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mientas de tipo cerrado, y en ellos se hace una divisi6n de 

los menores en cuanto al sexo y la edad: 

- Escuela Hogar, cuya finalidad es proteger, educar y 

capacitar a los alumnos para el trabajo. En el D.F. se 

cuenta dos escuelas de este tipo: 

La Escuela Hogar para varone·s menores de 15 años, si_ 

tuada en la Delegaci6n Magdalena Cont re ras, con c¡1pacidad pa

ra 300 alumnos, y la Escuela Hogar para mujeres menores de 

15 afios, situada en la delegación Tlalpan y con capacidad -

para 80 alumnas. 

Escuela Orientaci6n, cuya finalidad es la reeduca-

ción y capacitaci6n de los alumnos para el trabajo y el - -

ajuste a la vida social. El D.F. cuenta con dos escuelas 

de este tipo: 

La escuela Orientación para varones con edades entre -

15 y 18 años, situada en la delegaci6n Tlalpan, y con capa

cidad para atender a 500. alumnos; y, la Escuela Orientación 

para mujeres con edades entre 15 y 18 afios, situada en la -

delegación Coyoac5n, y con capacidad para atender a 150 me-

nares. 

Las instituciones particulares para la atención de 

m~nores infractores son los Hogares Colectivos que tienen -
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como finalidad reorientar a Jos alumnos para la vida social 

y familiar. 

En el D.F. son 7, tres para hombres, y cuatro para mu

jeres, Estos hogares atienden tanto a menores procederntes 

del Consejo Tutelar, como a menores internados ahí por sus

padres mediante el pago de una cuota. Estos hogares son 

atendidos por comunidades religiosas, y a ellos se canalizan 

los casos de mejor pron6stico, y los casos externados de 

las Escuelas Hogar y Orientación cuando el nócle~ fnmiliar 

es inexistente o incapaz de responsabilizarse de los meno--

res. 
1 

Los tratamientos que se imparten en estos tres tipos -

de instituciones son: 

a). Pedag6gicos, basados en la educación primaria, 
secundaria 6 comercial. 

b). Laborales, que consisten en los trabajos en ta 
lleres y otras actividades manuales. 

c). Recreativas, que se llevan a cabo mediante pr~ 
gramas cinematográficos y de televisión. 

d). Deportivos, consistentes en la pr6ctica de al
gunos deportes adecuados a la edad y sexo de 
los alumnos. 

e). Artísticos, en los que entran grupo~ .corally, -
cuadros teatrales, etc. 

f). Sociales, con las ccleb1·1.1ciones del afio, y las 
propias de cada escuela. 
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Procedimiento de Internaci6n 

Cuando la resoluci6n definitiva del Consejo Tutelar es 

que el menor sea internado en alguna de estas escuelas, la 

policía tutelar lo conduce a la escuela correspondientc,

llevando además de la resoluci6n del Consejo, las pertene~ 

cías del menor y el expediente con todos los estudios que 

le hicieron en el Centro de Observaci6n. 

Por medio de estos estudios es posible darse cuenta a 

grandes rasgos, del estado de salud del menor, y algunos -

datos mas que permitirán ubicarlo en diferentes grupos de 

trabajo y estudio. 

La poblaci6n de estas instituciones es sumamente het~ 

rogén·ea, a pesar de que teoricamente se busca la mayor ho

mogeneidad posible, sin embargo, en la realidad existe en 

ellas mezclas de edades, de faltas, de niveles escolares, 

y de niveles intelectuales. 

La disciplina es un elemento muy importante en estas

instituciones, sin embargo, en algunas ocasiones no es a-· 

tendido y vigilado adecuadamente .1 Existen algunas normas· 

·generales que señalan como prohibidos los castigós a base 

de maltrato corporal y solo podrán aplicarse las siguientes 

sanciones: 

78 



Persuación o advertencia 

Amonestación privada 

Amonestación ante un pequeño grupo 

Amones.taci6n ante. todo el grupo (casos excepcionales) 

Exclusión temporal de grupos deportivos 

Exclusi6n temporal de diversiones 

Suspensión de menciones honoríficas 

Autoproposición de castigos 

Suspcnsi6n de visitas 

Suspensi6n de permisos y recreos 

Como estímulos podrán aplicarse: 

Preferencia para grupos de diversiones o para comi
sionados de orden. 

Nombramientos honor[ficos y 

Comisiones especiales. 

Además <le estas normas generales, en cada escuela se 

aplican otro tipo de medidas disciplinarias bajo la res-

ponsabilidad del dir•tor. 

Aspecto Económico 

En lo que respecta al aspecto econ6mico, las institu

ciones oficiales dependen totalmente de la Secretaría de -

Gobernación la cual proporciona los edificios y se encarga . 
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de su mantenimiento, pago de servicios, alimentaci6n, ves·

tido, mobiliario, y material para el trabajo escolar. Ade

más slecciona, contrata y paga a todo el personal que en 

ellas trabaja. 

En cuanto a las escuelas privadas u Hogares Colectivos, 

la Secretaría de Gobernación les proporciona, los alimentos 

la ropa y los 6tiles de aseo para los alumnos. El resto: • 

edificio, mantenimiento, servicios, mobiliario, material de 

trabajo, lo sufragan con donativos de particulares que ayu· 

dan con cuotas mensuales, y la misma escuela con el produc· 

to del trabajo de los alumnos. 

P e r s o n a 1 

El personal de las instituciones oficiales se distrib~ 

ye en varios grupos, dependiendo del tipo de labor que de-

sempeñan. 

Personal Administrativo.- formado por el director, 

subdirector y los secretarios, de ellos depende en gran Pª! 

te el funcionamiento de las instituciones. 

Personal Docente.- formado por los maestros de educa

ci6n primaria, secundaria o comercio. Es recomendable que 

este personal tuviera la especialización en menores infrac

tores. 
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Personal de enseñanza de talleres.- formado algunas -

veces por obreros calificados o por personas que conocen ªl 
go de algún oficio y que pueden enseñarlo a los menores. 

Personal de enseñanzas especiales.- formado por los -

profesores de educaci6n física, música, danza, etc. 

Personal médico.- lo forman los médicos generales, el 

dentista y las enfermeras. 

Personal de vigilancia.- este importante núcleo, lo -

forma casi la mitad del personal de cada escuela, y está i!! 

tegrado en su inmensa mayoría por personas que no tienen 

una preparaci6n, suficiente para desempeñar ningún otro tr~ 

bajo. So~ los vigilantes quienes conviven más tiempo con -

los alumnos, por lo que deberían tener más preparación. 

Personal de servicio.- formado por los empleados que 

desempeñan trabajos domésticos: concineras, lavanderas, 

costureras, personal de aseo. En todos estos trabajos, los 

empleados son auxiliados por alumnos que desempeñan sus di-

ferentes comisioneg, 

El personal de los Hogares-Colectivos e~ mucho m~s re

ducido, ya que la direcci6n de éstos está a cargo de dife-

rentes grupos religiosos, no existe personal de vigilancia, 

y los trabajos de cocina, ropería, aseo etc. tienen una Pe! 
' 

sona encargada y ayudada por un equipo ·rotativo de alu~nos, 
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que realiza todo el trabajo. Los maestros, son generalmente 

voluntarfos, y no perciben sueldo alguno. 

Los dos tipos de instituciones deben contar con perso

nal capaz de contener la agresi6n y entenderla. Esta con-

tenci6n ha de sustentarse en una organizaci6n interna firme 

y consistente en sus metas de reeducaci6ri. Sin embargo la 

mayor parte de este personal no es seleccionado ni capacit! 

do específicamente para cumplir sus funciones e ignora des

de los fundamentos psicol6gicos de la edad evolutiva de ni

ños y adolescentes, hasta las normas pedag6gicas necesarias 

para atender a estos menores. 

El doctor Solis Quiroga señala dos principios fundamen 

tales que debiera poseer cualquier persona, (independiente

mente de su puesto o cargo) que colabore en la labor educa

tiva de menores infractores en instituciones de internado. 

Dichos principios son: 

Et amo11. hacia la juventud, que indica. la necel>i

dad de tenell.la ce.11.c.a, t1t.ata1t. con ella y l>enti/f. en to lnti·

mo et entut>iat>mo po/f. ayuda.1t.la y conduc.i1t.la; y la técnica, -

que ha.ce. atil el conoc.imie.nto cientl6ico y p/f.áctico de c6mo 

H: debe ac.tuM habLtuu~mente, pa.Jt.a 9uia1t. hacia el éx.lto a. -

cada uno de lo-6 m eno11.e4, e.n-6 elit!ndolel> a. cub11.i11. <1ul> ne.ce.1>id~ 

de.6, vela1ido pO/f. 1>u t>upe.11.ac.i6n inte.911.al ••• " 114). 

· ( 14 l. SOLIS QU1ROGA HECTOR. JUhüc.ia de menoll.e<1. p. 168. 
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Actividades 

La aplicaci6n de los tratamientos psicppedag6gico, de

portivo, laboral, recreativo, artístico, y social requiere -

de la realización de diferentes tipos de actividades. Estas 

se adecúan en cada institución de acuerdo con el sexo y edad 

de los menores. A continuaci6n se señalará en forma general 

las actividades mas importantes que se realizan en éstas. 

Estudios 

En todas las escuelas de tratamiento se destina un tic~ 

po especial para que los menores asistan a cursos de enseña~ 

za primaria, secuandaria y comercial, de acuerdo a sus eda-

des. 

Los estudios que ahí se realizan tienen la misma vali-

dez que los que se efectóan en las escuelas de la Secretaría 

de Educaci6n Póblica, siguiendo el mismo programa y calenda

rio. En algunos casos esto resulta inadecuado, ya que los -

programas de la Secretaría de Educaci6n están elaborados su

poniendo en los alumnos un promedio normal de inteligencia, 

y la inteligencia promedio de los alumnos de estas institu

ciones está por debajo de la normalidad. 

Por otra parte, es difícil llevar el calendario escolar 

que señala la SEP, debido principalmente a las característi

cas de la poblaci6n de estas escuelas. Casi diario se regi! 
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tran altas y bajas, por lo que se dificulta mantener un 

buen nivel en el aprovechamiento escolar. 

Talleres 

Los talleres dentro de estas instituciones tienen por 

objetivo el capacitar a los menores en algún oficio, que 

posteriormente pueda ser base s6lida para el desempeño de -

sus potencialidades y un factor determinante de su rehabil! 

taci6n social. 

La cantidad y tipo de talleres con que cuenta cada in~ 

tituci6n esta en función del lugar físico de que disponen.

del presupuesto con que cuentan y de los profesores que 

puedan hacerse cargo de cada taller. Desgraciadamente no -

siempre los menores son ubicados en los talleres que mas -

les gustan o les atraen, sino en los que hay lugar, de esta 

forma se desatiende el interés y preferencia del menor, lo 

cual tiene como consecuencia desinterés y apatía por parte· 

de este si el taller no le es atractivo. 

·En las instituciones para mujeres los talleres mas co· 

munes son: 

Corte y confecci6n.- en este taller las alumnas a- -

prenden a cortar y coser en máquina los uniformes que usan 

en la escuela, mantelería, ropa de cama, cortinas etc. En 
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algunas escuelas elaboran ropa y artículos para vender. 

Tejido.- este taller tiene dos modalidades tejido a

gancho de carpetas y manteles, y tejido a máquina de sweat~ 

res, calcetines y bufandas. En algunas escuelas este ta- -

ller tiene para las alumnas el incentivo de la remuneraci6n. 

Bordado.- en este taller las alumnas aprenden difere~ 

tes tipos de bordados en servilletas y manteles que poste-

riormente se venden en bazares o exhibiciones de las escue-
' 

las. 

Juguetería.- en este taller se fabrican mufiecos de d! 

ferentes materiales, y juguetes elaborados con objetos d! 

versos, que son puestos a la venta en exposiciones de fin de 

afio, 

En las insituciones para varones los talleres mas comu-

nes son: 

Carpintería.- en este taller, los muchachos reparan -

el mobiliario de la escuela mesas, sillas, puertas, etc. y 

tam~ién reparan el mobiliario de otras escuelas.de Preven- -

ci6n Social. Este taller favorece en los alumnos el dar va-

lor a lo que aparentemente no lo tiene y ponerlo en uso nue

vamente, utilizar constantemente la imaginaci6n creadora, d~ 

sarrollar habilidades manuales, obtener ideas de como insta

lar en un futuro su propio taller. 
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Taller de Zapatería.- En este taller un maestro --

zapatero enseña a los alumnos el oficio de reparaci6n de cal 

zado, 1 el uso de las herramientas y utensilios necesarios -

para este trabajo. 

- Taller de En,cuadernaci6n. - Aquí, los menores apren- -

den a guillotinar el papel a encuadernar y empastar, y a co-

nocer los diferentes naterialcs que se emplean en el trabajo, 

así como los instrumentos que para ello se usan, y las dive! 

sas clases de papeles y telas con las que se trabajan en es

te oficio. 

En algunas escuelas hay otro tipo de talleres: herre-

ría, plomería, albafiilería, etc., en otras existe como una -

actividad muy importante el cuidado de animales de sranja, y 

el cultivo de parcelas cuyos frutos son destinados al consu

mo de la instituci6n. 

Los talleres son una ayuda muy importante en el trabajo 

de reeducación, ya que representan: 

una ocupaci6n productiva y formátiva para los meno-
res. 

en algunas escuelas son un aliciente de tipo econ6mi 
co para el menor. 

el aprendizaje de una tarea u oficio que puede ser -
de gran utilidad al menor en su vida futura fuera de 
la in~titÚci6n. 
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Es necesario tomar en cuenta que los menores infractores 

en muchas ocasiones se co~sideran a sí mismos sin valor pers~ 

nal, ni capacidad para realizar o desempeñar adecuadamente -

ninguna tarea o actividad. 

Es de importancia vital llevar al ~nimo de los menores -

la convicci6n de que pueden hacer las cosas tan bien como - -

cualquier persona, ya que la mayoría ha vivido en un medio en 

el que se les reprocha su inutilidad e incapacidad para lo 

bueno, lo bello, noble y honrado, y no se les anima para el -

bien, y así su voluntad se debilita. Además en muchas ocasi~ 

nes no encuentran en las actividades que realizan en los ta-

lleres, la adecuada motivaci6n. Esta motivaci6n es difícil -

de lograr en estos menores, sin embargo los educadores deben

tenerlo presente como una de sus principales funciones, y mo~ 

trarles que se confia en ellos. 

Comisiones. 

Otras de las actividades que se realizan en estas insti

tuciones, son las llamadas comisiones o fajinas que tienen 

tres finalidades principales: 

Dar ocupaci6n a los alumnos 

Inculcar en los alumnos hábitos esenciales de limpie
za y orden. 

Mantener a~eadas las escuelas. 
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Hay una gran diferencia en la forma en que estas activi

dades pueden ser consideradas: como parte de una labor de 

conjunto por cuidar el lugar en el que se vive, 6 como un cas 

tigo para quien las realiza. De acuerdo con esto será el re

chazo o aceptaci6n que los menores manifiesten por estas lab~ 

res. 

Estas tareas se realizan en equipos, que se van rotando, 

de manera que todos los alumnos participen en ellas. Las - -

principales comisiones son: lavado .y planchado de ropa, aseo 

de patios, dormitorios, baños, comedor, oficinas y cocina. 

Actividades Deportivas -

En todas estas instituciones se le da un lugar muy impo.r 

tantea las actividades deportivas, por lo que cada una tiene 

profesores de educaci6n física, que enseñan a los alumnos la -

práctiva de varios deportes. 

Es conveniente que dichas actividades favorezcan además

del ejcrc~cio físico, el trabajo en equipo, la competencia S!!; 

na y el gusto por el deporte. 

Existen algunas características comunes a los menores 

que se encuentran en estas instituciones, y son en muchas - -
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ocasiones un obstáculo para el desarrollo de las activida- -

des. Dichas características son: 

Falta de un sentimiento de pertenencia a un núcleo -

básico (que podría ser la familia, o un grupo de amigos), 

Falta de solidaridad con otras personas 

Actitud de desconfianza 

Retar constantemente a la autoridad 

-Agresividad permanente 

Bajo valor propio como persona 

Abuso de los más débiles 

Cinismo, inseguridad e incertidumbre 

Actitud negativa ante la posibilidad de superaci6n -

en la escuela y el trabajo. 

El personal de estas instituciones debe estar conciente 

y capacitado para enfrentar y encauzar estas difucultades. 

Algunos de los problemas mas frecuentes que se presentan 

en la labor de reeducaci6n son el homosexualismo, el robo, la 

rifia o rebeldía, desobedencia, y el uso <le drogas. Un probl~ 

;·. 
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mamás es la reiteración de la conducta infractora una vez 

que el menor ha sido externado. La reitcraci6n puede ser

de dos tipos: 

Genérica, en la que el menor comete un tipo de in

fracción diferente cada vez. 

Específica, en la que el menor manifiesta una mis

ma tendencia más o menos firme y arraigada. 

Para las escuelas de tratamiento esto representa un -
serio problema, ya que existe la mezcla indebida de meno-

res primarios y reiterantes, con la respectiva contamina-

ción que este hecho conlleva. 

Entre los errores má~ frecuentes que se cometen al 

determinar el tratamiento de los menores infractores, se -

pueden mencionar: 

Separarlos innecesariamente de sus familias. 

Pretender corregir los errores con severos castigos. 

Creer que el dolo del menor puede tener igual sen
tido que el de los adultos. 

Suponer que el internamiento de un menor tiene co
mo únicas consecuencias su sufrimiento y su necesa
ria corrección, cuando provoca también grave desa
daptación. 

Es necesario que en estas instituciones se sigan c~er 

tos principios que como norma general se recomiendan en el 

trabajo con los menores internados en alguna de las escue

las de tratamiento. Dichos principios son: 
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1. Tomar como base de la labor reeducativa una táctica de 
estimuiós que su~tituya en la medida que sea posible -
el castigo o el regaño. Esto va de acuerdo con la ex
clusión de toda finalidad punitiva dentro de estas 
instituciones. 

2. Evitarse los golpes y todo.maltrato, considerando nec! 
sario el que se dé en caso extremo, en defensa contra
una agresión física por parte del menor. 

3; Deben omitirse las sanciones que afecten la salud del
menor, como las privaciones de alimento o de sueño. 

4. No deben reunirse muchachos(as) con fuerte experiencia 
negativa, como son los reinterantcs con quienes care-
cen de ella. · 

S. Debe contarsci siempre que sea posible, con los padres
y familiares del menor, para lograr la continuidad del 
proceso reeducativo. 

6. E~. necesario tener ocupado todo el tiempo del menor, -
con trabajo y.estudios sistematizados, con diversiones 
sanas, actividades sociales y cultu~ales, et~. 

7. Atender primordialmente la ·existencia de una adecuada
alimentación, una oportuna atenc'i6n médica, un apropi! 
do vestido, y una buena planeación pedagógica. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE UN PLAN DE TRABAJO CON MENORES INFRACTO
RES EN EL CENTRO DE OBSERVACION VARONES DEL CONSEJO -

TUTELAR. 

A. Justificaci6n. 

El Consejo Tutelar por medio de su área de actividades 

formativas trabaja coi:i los menores tanto en los. Centros de

Observaci6n, como en el de Recepci6n. Para la real~zaci6n

de dJcha labor, Asta área cuenta con personal enviado por -

la Secretaría de Educaci6n Pública y la Secretaría de Gobe! 

naci6n, y colabora en la atenci6n a los menores' ,~l tiempo que 

dure su estancia en los diferentes centros. 

Esta propuesta tiene su just~ficaci6n en los siguien-

tes aspectos: 

La dificultad existente para la planeaci6n, realiz~ 

ci6n y, evaluaci6n de un programa de formaci6n con

tínuo y ágil, ya que la poblaci6n del consejo varía 

constantémente conforme se va dando resoluci6n a 

los casos. Es común encontrar que un menor perma--· 

nezca solo 10 días en el Centro de Observaci6n, y -

otro hasta 45, 6 que existan menores que permanez-

can mas tiempo debido a que son·reiterantes por 2°. 

o 3° vez, y sus casos presentan tina m•yor dificul--
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tad para tomar una dccisi6n ade~uada. 

El personal contratado por la Secretarfa de Educa~ 

ci6n Pública, en algunas épocas del afio, (como se

mana santa, verano, fin de afio) toman las vacacio

nes que esta dependencia autoriza, quedando en es

tas fechas un número muy reducido de profesores p~ 

ra trabajar con toda la poblaci6n del Consejo. Es 

to tiene ·como consecuencia que los menores ;;e en- -

cuentren ociosos, y al cuidado del personal de vi

gilan~ia la mayor parte del tiempo. Esta misma sl 

tuaci6n también se presenta los sábados y doming?s· 

Si se toma en cuenta que· uno de los problemas mas

graves que se tienen con estos menores es el ocio

originado por la flata de actividad, se puede com

prender la necesidad de contar con personal capa-

citado para dar soluci6n a esta situaci6n. 

En circunstancias en las que los menores no tienen 

alguna tarea que realizar, surgen diversos proble

mas cuyas consecuencias son graves para la disci-

plina y funcionamiento del Consejo. 

Las formas mas comunes en qu~ ·se refleja esta di~

ficultad son: peleas irecuentes entre los meno-

res. indi~ciplina, pr6ctica~ -homosexuales o insti! 

tos de fuga. 
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Existe además otro factor importante que influye -

dcterminantcmente en los menores que se encuentran 

en los centros de observaci6n del Consejo Tutelar, 

y es la atm6sfera de inquietud e incertidumbre que 

viven esperando la resoluci6n de los consejeros. 

Los muchachos ven a su respectivo consejero cuando 

éste los solicita para alguna entrevista, pero re

gularmente no se les in.forma sobre el avance de 

sus casos, y como consecuencia prevalece y tiende

ª aumentar en ellos el compor'tamierito agresivo, an 

gustioso y apático. 

Con la presente propuesta no se pretende dar solu

ci6n a este complejo problema, pero si a una de las mani-

festaciones inmediatas de éste: falta de actividad de los 

menores durante períodos vacacionales de los profesores, -

debido a la falta de personal suficiente y capaz para ate~ 

derlos. 

El plan se propone para trabajar en el Centro de -

Observaci6n varones del Consejo Tutelar, en el que general 

mente hay mas poblaci6n, sin embargo puede adaptarse para 

lleyarlo a cabo en el Centro de Obscrvaci6n Mujeres y en -

el Centro de Reéepci6n. 
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B. Objetivos. 

Realizar actividades formativas, de entrc.tenimien

to y rccr~aci6n con los menores del Centro de Ob-

servaci6n Varones. 

Reforzar la idea del trabajo en equipo, para el lo 

gro de un objetivo común. 

Distinguir los diferentes tipos de metas y fines 

que se pueden perseguir en un trabajo de grupo. 

Organizaci6n de la Poblaci6n. 

Para la realizaci6n de este trabajo se contará con 

íos profesores de guardia del consejo, y con pasantes de 

diferentes áreas (psicología, pedagogía, normal de especi! 

Jizaci6n)> que esten llevando a cabo su servicio social o 

realizando prácticas escolares en el Centro de Observaci6n 

Varones. 

Con suficiente anticipaci6n, el director de Activida

des formativas les explicará el contenido del plan, y la -

forma en que éste se llevará al cabo. El trabajar con es· 

tas personas tiene la ventaja de que ya conocen el movi- -

miento y actividades del Centro, además de que ya han ten.!_ 

do trato con los menores y conocen las circunstancias y li 

mitaciones que se presentan en el trabajo con ellos. 
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Se formarán equipos de diez menores cada uno, y se -

les pedirá que le den un nombre a su grupo (ej. panteras, 

delfines, tigres, etc). Habrá dos personas encargadas de 

cada equipo. 

Es importante que los menores sean agrupados en pequefios

equipos, ya que esto permite tener un contacto mas cerca

no y personal con ellos. 

El funcionamiento cotidiano del Centro de Observa- -

ci6n Varones, favorece el trato impersonal e indiferente

hacia los menores, que entorpece el trabajo y la discipll 

na, ya que aunado a su estado de ánimo a'gresivo, la mayor 

parte de las veces crea problemas de relaci6n menor-prof~ 

sor, menor-vigilante, o entre los menores. 

Por medio de los equipos que se proponen, se busca -

entre otras cosas, dar un lugar importante a cada menor,

reconociendo su valor como persona y miembro de un grupo. 

Es necesario no olvidar que los menores se encuentran te_!! 

sos, preocupados, y que es difícil mantener su interés, -

por lo mismo, el ~rabajo en grupo puede evitar en cierta

medida el aislamiento de los menores y las fricciones que 

constantemente se dan. 

Para la formación de los grupos se consultará al di

rector del centro, con la finalidad de tener a la pobla--
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ci6n bien distribuida en los diferentes equipos, de acucr 

do con la edad y problemática que presente cada muchacho. 

Como ya se mencion6 anteriormente la poblaci6n del Conse

jo es flotante, por lo que puede haber desde 170 hasta 80 

menores en el Centro de Observaci6n, pudiendo variar el -

número de equipos que se puedan formar. En las tempora-

das· vacacionales, el número de muchachos internados en el 

Centro de Observaci6n tiende a aumentar, especialmente a 

fin de afio. 

C. Desarrollo del Plan. 

El trabajo se basará en la competencia entre los e-

quipos al realizar algunas actividades, y en el trabajo -

que individualmente realice cada menor. 

Las actividades que básicamente comprende el plan 

son: Socioculturales, juegos, actividades manuales, y al 

gunas técnicas grupales. 

Las actividades de tipo físico son las que más gus-

tan a los menores por lo que se sugiere que cada d!a se 

realicen actividadesde los diferentes tipos, en común - -

a~uerdo con la direcci6n del Centro, ya que es este orga

nismo quien acepta y apoya las actividades. 

La competencia bien encauzada que tiene como base -
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actividades ;1t1·activas para los munorcs, los motiva a Pª.!: 

ticipar y mantiene su interés por las mismas, lo cual es 

mur. difkil de lograr con estos muchachos. 

Los menores <lcl Centro de Observaci6n Varones tienen 

una rutina <le trabajo y un horario establecidos para rea

lizar 1 as act i vi da<les <le "las comisiones" (lavado, cocina, 

limpieza etc); el plan aqu[ propuesto no pretende inter

ferir con dichas actividades que en un momento dado, y <le 

acuerdo con el director del Centro podrían ser parte del 

plan, el tiempo que este dure. 

El plan tiene una duraci6n de dos semanas, con un ho 

rurio de 9 ~ 15 hrs. 

Es necesario tomar en cuenta, que para los menores -

el plan representará una forma de trabajo diferente a la 

que comunmente tienen, lo cual, por lo novedoso puede in

teresarles o llamarles la atenci6n, sin embargo, tambi~n

pucde relajar la disciplina. 

El.material neceiario para cada actividad lo propor

cionará el Consejo Tutelar, siendo muy importante que es· 

t~ no se pierda o falte, ya que puede ser utilizado en 

forma inadecuada por los menores. Por ningún motivo se · 

dch~n utilizar objetos punzocortantes o peligrosos. 

A continuaci6n se sugieren algunas actividades que -

P"'lrfan real izari>e durnnt.e el tiempo que dure el plan. 
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JUEGOS 

GORRA AL CENTRO, 

Objetivo: Favorecer el ejercicio físico y la atenci6n a 

las instrucciones, 

Número de participantes: 20 

Duraci6n de 10 a 30 minutos 

Desarrollo: Todos los participantes forman un circulo se • 

sientan y en el centro de ~ste se coloca una • 

gorra. Se pide a los participantes que se nu· 

meren del uno al cuatro. Uno de los dirigen•· 

tes dirá un número (del 1 al 4) y los partici

pantes con ese número s~ levantnrán y correrán 

por fuera del chculo hacia ~u derecha hasta • 

entrar por su lugar original al centro del 

círculo y ponerse la gorra, Gana el partici•• 

pante que llegue primero al centro y se ponga• 

la gorra, 

Uatérial: Una gorra, un silbato, 

CARROZAS ROMANAS, 

Objetivo: Promover el trabajo. en. grupo 

Val orar la imoor.tancia que> tiene cada .mie.mbro 

del grupo, para el logro·de ~ri o6jettvo.com6n~ 
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Realizar ejercicio físico y coordinaci6n motora • 

grue~a. 

Número de participantes: 6 u 8 equipos de 10 menores cada • 

uno. 

Duraci6n: de 10 a 30 minutos. 

Desarrollo: Cada equipo formará una carroza, colocándose 

los menores como si fueran caballos, y con un • 

participante en la espalda de alguno. 

Gana la Carroza que llegue primero a la meta, • 

sin deshacerse. 

Se puede repetir la carrera de carrozas varias• 

veces. 

CARRERAS DE PIES AMARRADOS, 

Pbjetivo: Favorecer la actividad tísica. 

Propiciar el trabajo de grupo, para utilizar bien 

los recursos de cada equipo. 

lttlmero de.participantes: 60 

Duraci6n: De 10 a 30 minutos, 

Desarrollo: Se forman 6·u 8 equipos con igual número de Pª! 

ticipanJes, se fija una meta hacia la cuai co•• 

rrerán los.competidores, 
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Material: 

El juego con'.dste en lo siguiente: Sale un Pª! 

ticlpante corriendo, llega a la meta y regresa• 

a donde.e5t6 el resto del equipo, y se amarra• 

un pie, con el de otro integrante, y regresan • 

corriendo a la meta; regresan y se une a otro• 

miembro amarr&ndose un pie a alguno de los par• 

ticipantes. 

El Juego finaliza cuando todo e 1 equipo con los 

pies amarrados llega a la meta, 

Paliacates para amarrar lo:<. pies. 

FAROL POR GRUPOS. 

Objetivo: Favorecer el trabajo grupal 

Número de participantes: 50 

Duraci6n de 15 a 30 minutos. 

Desarrollo: En este juego participar6n ~quipos de menores 

Cada equipo formar6 un círculo entrelazando los 

brazos; un participante se colocar6 volteando • 

hacia afuera con las manos libres. En el lado• 

opuest~ donde se encuentra este participante, • 

otro miembro del grupo tendr' un paliacate o pa• 

.fioleta atoTado en el panta16n. 

1\1 dar una sl•ifal los narticipantes que tienen 

lHs manos libt:es tratarán de quitar las pal\ole•• 

tas a los otrtis equipo~. y el resto del grupo 
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Materia\:· 

deber& tambien cuidar su pañoleta. 

Gana el equipo que mas pañoletas haya quitado.· 

Si alg6n equipo pierde su paPoleta, pero gan6 • 

alguna, puede colocarse esa, y continuar jugan• 

do, 

Un paliacate para cada equipo. 

LO guE HACE LA MANO HACE LA TRAS. 

Objetivo: Estimular la atenci6n del menor, favorecer la ac• 

tividad· física, 

N6mero de participantes: El equipo de 10 menores. 

Duraci6n: De 30 a 45 minutos. 

De~arrollo: Lo~ pnrticipantes se colocan en fila <letras de 

un menor que ser5 el dirigente, y lo imitan en 

todos los movimientos que ~ste haga, los miem•· 

bros del equipo se turnar~n para ser el dirigen• 

tC'. 
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>T O R N E O S. 

Objetivo: Fomentar el trabajo en grupo. 

Favorecer la actividad ffsica, la competencia sa

na y recreativa. 

Número·de participante~: lOU uquipos que se formen 

1 tiempo necesario para la organizaci6n y realiza 

ci6n de cada torneo. 

Pesarrollo: ~os torneos que se propon~n se llevar5n a cabo

según las reglas de cada deporte, y procurando 

involucrar a todos los menores, 

Torneo ·de Foot·Ball 

Torneo de Volley • Ball 

Torneo de Basket • Ball 

Torneo de Kit • Ball 

Torneo de Deck • tenis 

Torneo de Quemados, 

Material: Los balones necesarios para cada deporte, aros 

para dick•tenis, silbatos para los ~rhitros. 

CARRERAS JJE COS'J'Al.ES, 

Objetivo: Est~mhlar la atenci6n del menor, favorecer la ac• 

tividnd Hsi.ca. 

104 



Duraci6n: De 15 a 30 minutos, 

N6mero de participantes: 50 

Desarrollo: Este juego se reaiizarS por relevos, sale un 

ESCALERAS. 

Objetivo: 

Participante de cada equipo metido en un costal• 

y va corriendo hasta la meta, regresa y pasa el 

costal a otro miembro del equipo, y así sucesiva 

mente hasta que todos los integrantes del equipo 

hayan corrido. 

Gana el equipo que haya corrido completo hasta • 

la met~, y llegado primero. 

r..r 
,..1 

Favcriecer la competencia sana realizar activida--

des fisicas dirigida. 

N6mero de participantes: 40 menores. 

Duraci6n: ZO minutos 

Desarrollo: Se forman dos filas con igual n6mero de menores 

cada una. 

Se sientan los menores con las piernas estira·· 

das, de manera que los de una f.ila queden fren

te a los d~ la otra. 

Los dos 61timos participantes saldr~n corríendo 

y saltando las pi~rnas·ae sus compañeros, regr~ 

sando por ,fuera de l~s filas a su lugar. El 
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siguiente participante de cada fila saldr6 co~

rriendo hasta llegar otra vez a su lugar, y así 

sucesivamente lo har6n el resto de los partici• 

pan tes. 

Ganar6 la fila que finalice primero la carrera• 

de todos los jugadores, 

JALAR LA 'CUERDA. 

Objetivo: Favorecer el trabajo en grupo, 

Realizar actividad física. 

N6mero de participantes: 3 o 4 equipos 

Duraci6n: De 15 a 30 minutos 

Desarrollo: Se for~an dos grupos.de igual n6mero de inte• • 

grantes, que se colocar~n en los lados opuestos 

de una cuerda o soga gruesa. 

Material: 

PIRAMIDES. 

Se marca un limite entre los dos grupos, y cada 

uno jalar~. para hacer que el otro rebase el lÍ• 

mite y pierda. Todo el grupo debe jalar con 

fuerza. 

Una cuerda o soga gruesa. 

Objetivo: Estimular la creatividad. Favorecer el trabajo • 

grupal, Integrar a todos los menores en un traba 
jo com6n. 
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Nómero de participantes: To<los los equipos 

Duraci6n: 30 minutos 

Desarrollo: Se les pedirá a cada equipo, que hagan una pir! 

mide humana con las siguientes características:

Original, est~tica, alta, y en la que todos los• 

miembros del equipo participen; Se da un tiempo 

para que planeen y ensayen su pirámide, y poste• 

riormente se reunirán todos los equipos y prese~ 

tarán su pirámide. 

Gana la pirámide que reúna todos los requisitos• 

pedidos. 

MINIOLIMPLIADA. 

Objetivo: Favorecer la actividad fisica y la competencia 

sana. 

N6mero de participantes: Todos los equipos, dividiendo a 

los menores en categorías. 

Duraci6n: La duración de esta actividad puede variar de a•• 

cuerdo con el número de equipos, y de eventos que 

se incluyan. 

Desarrollo: Se les pedir5 a cada equipo que escojan el nom•

bre de un país al que quisieran representar en ·

la Miniolimpiada, Posteriormente se les explic!_ 

rá el origen y la historia de los olimp~ndas. 
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Se sugiere hacer una ceremonia de inauguraci6n • 

del evento, que incluya un desfile de los parti

cipantes. 

Los eventos·o competencias que se sugieren son: 

Saltos de altura, longitud y triple,marathon, ca 

rrera de relevos. Carrera de 100 metros. 

Al finalizar los diferentes eventos se puede ha 

cer una premiaci6n. 

Material: Letreros con los nombres de cada país participan

te, bandera de las olimpiadas, mecate, bordones.

cinta m6trica, cal, medallas. 

BUSQUEDA'DEL TESORO. 

Objetivo: Fomenta~ el trabajo en grupo para lograr un obje

tivo común. 

Favorecer la organizaci6n de cada equipo. 

Número de pa:ticipantes: Todos los equipos. 

Duraci6n: De acuerdo con el número de participantes y de 

mensajes que se planeen, 

Desarrollo: Se les dice a los menores que hay un tesoro es•• 

condido, (que puede ser algo para que lo compar

tan entre ellos, o algo gracioso). Habrá algu--

nas señales o signos que les 

cultarán en diversos sitios, 
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A los equipos se les dará una primera indicací6n 

que los conducirá a la segunda, y así sucesiva•

mente, hasta llegar al punto en que está escond! 

do el tesoro. Se pueden señalar o marcar algu·~ 

nos obstáculos para llegar al tesoro. 

Gana el equipo que primero encuentre el tesoro,• 

aunque despu6s se puede premiar de alguna forma• 

a todos los participantes. 

,• ,• 
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TECNICAS GRUPALES 
DIGALO CON MIMICA. 

Número de participantes: 15 iniíximo 
8 mínimo 

Objetivo 

Duración 

Desarrollo 

Favorecer la expresión corporal, fomentar la 

labor grupal, ejercitar de la memoria. 

De acuerdo con el nfimcro <le participantes. 

Se escoge el tema del juego (películas, li-

bros, personajes famosos, canciones, etc). 

Se formdn dos equipos, y cada uno de estos -

escoge, según el tema fijado previamente una 

película; canción etc, para que sea represe! 

tado mlmicamentc por algún participante del 

equipo contrario, y adivinado por todos los

miembros de 6ste. Se alternan las particip! 

cienes de ambos equipos. 

Gana finalmente el equipo que haya acertado

y adivinado en más ocasiones. 

Es conveniente limitar el tiempo <le actua

ción de cada participante, (por ejemplo 3 

min. a cada uno). 
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EL REY PIDE. 

Número de participantes: máximo SO. 

Objetivo Favorecer el trabajo en equipo, fomentar la 

creatividad, desarrollo de actividad física, -

introducir elementos de competencia sana. 

Duración de 10 a 30 minutos. 

Desarrollo: Se escoge previamente a una persona que será -

e! rey. Puede ser un coordinador de la activ! 

dad o algan miembro del grupo que conozca el -

juego. 

Se divide el grupo en subgrupos de 10 partici

pantes como máx.imo. 

"El rey" se coloca a distancia de los grupos y 

pide algo. 

Gana el grupo que primero llegue a donde está

el rey con lo que este pidi6. 

El rey puede pedir algGn objeto que los parti

cipantes t~ngan consigo, o alguna forma de 11! 

gar a donde esta él (como cangrejos, carreti-

llas, de cojito, etc). 
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TELEPONO DESCOMPUESTO. 

Número <le participantes: 10 

Objetivo Vivenciar la formn en que un mensaje pue<lr 

distorsionarse.- IJentificar algunos fncto-~ 

res que ocasionan la mula comunicaci6n. 

Duraci6n De acuerdo con el grupo. 

Desarrollo: Se colocan los participnntcs en círculo y uno 

de ellos dird al o[<lo <le su compaficro un men

saje que éste a su vez dird al ofJo <lr otro 

de los participantes, y as[ hustn 4uc todos -

hayan recibido el mensaje. 

SOCIODRAMA. 

Se compara el mensaje inicial con el final. -

Se puede repetir el ejercicio varias veces, y 

concluir con lo que el grupo considere que 

origina la mala transmisi6n <le un mensaje. 

Número de participantes: 2 equipos de menores 

Objetivo Presentar situaciones problemdticas con res-

pecto a actitudrs (' idea~. para lut'go propiciar· 

la rcflexi6n, profundizaci6n <le un tema, y 
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una posible solución. 

Desarrollo: Se elige el tema del sociodrama. 

PAPEL DOBLADO 

se da tiempo para la preparación dé la repre-

sentación. 

Una vez terminada la representaciCn se propo

ne la discusión entre los participantes. 

Esta técnica se sugiere en el trabajo con me

nores infractores, porque les permite expre-

sar sus propiás vivencias, personificar pro-

blemas y debatir argumentos, 

Número de participantes: 10 

Objctiyo: Distinguir diferentes ideas que se pueden te-

ner de un mismo trabajo;vivenciar los resulta

dos de la falta de comunicación. 

Material: Hojas tamafio carta, lápices. 
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Desarrollo: Cada miembro del equipo doblará una hoja, en -

tres partes, y dibujará la cabeza de una pers~ 

na o animal. 

Una vez concluída, volverá a doblar el papel -

procurando que el dibujo hecho no sea visible, 



a excepci6n de la Iínca del cuello. 

A continuaci6n cada uno pasará el papel al co! 

pañero de al lado, el cual dibujará el cuerpo -

de un animal o persona, doblará el papel y lo 

pasará a otro compafiero, que dibujará las pie! 

nas y pies. 

Concluídos los dibujos y desdoblados los pape

les se verán figuras raras y ~in coherencia 

aparente. 

El juego se desarrolla en silencio siguiendo -

únicamente las instrucciones que el coordina-

dar va proporcionando. 

Al final se comenta y reflexiona sobre lo que 

ocurri6. 
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ACTIVIDADES MANUALES 

CUADRO CON PAPEL RASGADO. 

Objetivo: 

Material: 

Favorecer l~ coordinaci6n visomotora fina. 

Estimular la creatividad 

Cartoncillo tamaño oficio. 
Papel de colores en diferentes tonos. Pueden u
tilizarse revistas que tengan páginas en color. 
Engrudo y pincel para aplicarlo. 

Desarrollo: En el cartoncillo cada menor hace un dibujo, so-

LAPICEROS. 

Objetivo: 

· Material: 

brc cualquier tema. 

Se razgan pedazos chicos de papel, y con ellos -

se rellena la figura, hasta que el cartoncillo ~ 

este completamente lleno. Se pueden utilizar t~ 

dos los tonos de color que se deseen. 

Si se considera conveniente se puede premiar el-

-cuadro mas original, o mejor elaborado. 

Favorecer la creatividad, 
Elaboraci6n de un artículo útil, aprovechando m! 
terial de desecho. 

Estambres de diferentes colores. 
Latas vacías de aproximadamente lOcm. de alto y 
7 cm. de diámetro. 
Resisto! y pincel para aplicarlo. 
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Desarrollo: Se quitan a las latas las etiquetas, y poniendo 

resistol se va pegando el estambre alrededor de 

la lata combinando diferentes formas y colores

hasta que quede completamente forrada. 

Si se considera conveniente se puede proponer -

la venta de los lapiceros, dando como estímulo

ª los menores la remuneraci6n del trabajo bien

elaborado. 

P I ~ A T A S. 

Objetivo: 

Material: 

Favorecer la creatividad y el trabajo en equipo. 

Cajas de cart6n, cartoncillo, papel de colores, 

tijeras chatas, engrudo,·plumoncs. 

Desarrollo: Se proporciona a cada equipo, el material nece-

sario para hacer una piñata grande, original y 

estética, Se premiar' la mejor piftRta, Poste

riormente se pueden romper las piñatas por gru

pos de 3 o 4 equipos. 

T I T E R E S . 

Objetiva: Favorecer la creatividad individual y el traba

jo en grupo para representar una situaci6n de -

la vida cotidiana. 
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Material: Una bola de unisel para cada menor, palos de ma

dera, tijeras chatas, papel de colores, estambre, 

resisto!. 

Desarrollo: Cada equipo tendrá un tema sobre el cual inven--

tar una historia, en la que intervengan como pe.!:. 

sonajes los títeres que cada miembro del equipo · 

elaborará. 

Una vez elaborada la historia y los títeres, -

se reunirán en grupos de 3 equipos para represe~ 

tar su historia con los títeres. 

PEGAR BOTONES. 

Objetivo: 

Material: 

Aprender a pegar botones. 

Favorecer la coordinaci6n motora fina. 

Agujas, hilo botones, camisas sin botones. En -

el Consejo Tutelar hay mucha ropa fuera de uso -

por falta de arreglo (cierres, botones, dobladi

llos, etc), y los muchachos pueden aprender esta 

actividad que además de sencilla les puede ser -

muy 6til. 

Desarrollo: Los coordinadores de cada equipo enseñarán a los 

menores que forman el mismo, a pegar botones. 
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BOLEAR ZAPATOS. 

Objetivo: 

Material: 

Ensefiar a los menores la forma correcta de bolear 

zapatos. Esta es una actividad que refuerza los 

hábitos de limpieza y arreglo personal que se 

quieren inculcar a los menores. 

Grasa de zapatos, pedazoas de trapo, cepillos, 

zapatos. 

Desarrollo: Cada menor boleará sus zapatos, los coordinado--

VITRALES. 

Objetivo: 

Material: 

res de cada equipo estarán con ellos para enscfia! 

les y ayudarles. 

(Activldad individual). 

Realizar un trabajo estético y original. 

Cartoncillo negro, papael celofán de colores, ti

jeras chatas, resisto! y.lápices. 

Desarrollo: En el cartoncillo negro cada menor hace una figu

ra como la desee, después corta la parte interna

de la figura y se le pega papel celofán por de- -

t rás, as.emejando un vitral. 
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TAPETES DE PAPEL. 

Objetivo: Favorecer la coordinaci6n motora fina. 

Material: RectSngulos d~ papel lustre tamafio carta, tijeras, 

tiras de papel lustre de 1 cm. de uno o varios co

lores, res istol, 

Desarrollo: Doblar por la mitad un rectángulo. 

COLLAGE. 

Objetivo: 

Una vez doblado cortar ranuras separadas entre -

si por un centímetro sobre los dobleces del pa-

pel; dejando de cortar al llegar a un centímetro 

de. los.bordes del papel. 

Extender el papel, e insertar en sus ranuras co

mo si se tejieran, las tiras hastas que quede 11~ 

no. Pegar los extremos de las tiras para que no 

se caigan.· 

Favorecer la representaci6n creativa y simb61ica

de algún hecho o sentimiento. 

N6mero de participantes: Todos los miembros de un equipo. 

Se pueden hacer dos trabajos por grupo, de manera 

que todos los menores participen. 
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Desarrollo: Se selecciona un tema, y se pide a los menores 

que hagan con recortes y dibujos un collage en el 

que representan o expresan a1go sóbre el tema. 

Material: 

Si se considera conveniente se puede dar una pe-

quefia plática introductoria al tema. 

Cartoncillo, revis~as, tijeras, resisto!, plumo-

nes. 
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

JUEGO DE MESA. 

Estos juegos favorecen la concentraci6n, motivan al me

nor a pensar y son adem~s un buen entretenimiento. Los jue· 

gos de mesa que se sugieren son: domin6, damas chinas, da-

mas inglesas, scrable, turista, loteria, ajedréz, y todos 

aquellos· que se considere puedan interesar a los menores. 

Es importante no permitir que apuesten entre ellos; y siem-

pre llevar los.juegos suficientes para todos los menores. 

Estos jue~os se recomiendan para relajar a los menores des-

pues de actividades físicas muy intensas. 

CINE. 

La proyecci6n de algunas películas, y comentarlas des-

pues es sumamente at¡-activo e· interesante para los menores. 

Es preferible que las películas sean sobre temas forma

tivos, nunca películas violentas, ya que se ha visto que mas 

que entretener alteran a los menores. 

Es necesario tomar en cuenta que no todos los menores -

$liben leer, por lo que en cuanto sea posible, son preferibles 

las películas dobladas al espafiol. Para que la actividad r~ 

sul te vcrda~eramente formativa, es importante que se comente 

en grupos cuales fueron las ideas mas importantes de la pelÍcula. 
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ACTIVIDADES MUSICALES. 

La mósica representará un atractivo muy importante para 

los menores, por lo mismo es muy rec?mcndable utilizarla pa

ra su entretenimiento y formaci6n. 

Se propone, la formaci6n de un pequeño coro con los me

nores que quieran participar. 

También se pude incluir la enseñanza de algunos instru

mentos como la guitarra y la flauta, a quienes.~sten.~ntere

sados. 

TEATRO. 

El teatro es una actividad recrcativoa y formativa que 

permite canalizar activamente las energías de los muchacos.

Además, puede utilizarse como un medio útil para aprender, -

promover la creatividad, el compromiso y la responsabilidad. 

El teatro utilizado en la educaci6n de los menores in--

fractores presenta algunas ventajas: 

Es espont6neo y ayuda a recobrar relaciones inter 
personales vivas y auténticas. 

Crea el ambiente adecuado para la interacci6r:. 

Facilita la posibilidad de personalizar la acci6n, 
de adaptarla a los propios sentimientos, de repr~ 
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sentar lo que se vive. 

Ensambla una serie de actividades expresivas tales 

como los gestos, el baile, el canto etc. 

Se pueden busc~r pequeñas obras de teatro que los me

nores pu~dan representar y participar elaborando vestuario,

coreograf~a, etc. 
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1-24 

LA DISTRIBUCIOO DE LAS ACTIVIDADES SERIA DE LA FO~ SIGUIENTE: 

DlA TIPO DE Nll-1BRE DE LA Fo~ DE f'itlTERIAL 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN 

1 Física Calabaceados 5 equipos - - - - -
Escaleras 5 equipos - - - - -
Pies amarrados Paliacatcs 

Manual Pintura silenciosa individual papel y co-
lores. 

Social Torneo de damas - en grupos tableros ca 
chinas y damas in- nicas y n-= 
glesas. chas. 

2 Física Gorra al centro 2 equipos gorra y si!_ 
bato. 

Carrozas Romanas 7 uB equipos - - - - -
Juego Dígalo con múnica· 2 equipos - - - - -
Manual Cuadro con papel individual cartoncillo 

rasgado papel de co 
lores, revis 
tas, engrudo 
y pinceles. 

3 Física Jalar la cuerda 2 64 equipos cuerda o 
soga gruesa 

Torneo de Volley 8 equipos redes y 
pelotas 

Manual Lapiceros individual latas, lápi-
ces, pegamen 
to, estambrC: 

Social Cantos en grupos guitarras, 
informales letras de 

canciones. 
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DÍA TIPG DE NQ-.isRE DE LA FORMA DE fl'LclTERIAL ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN 

4 Física Fañor por 8 6 10 equipos paliacate 
grupos para cada 

equipo 

Tome o de 8 equipos pelotas 
Kit-Ball 

Juego Lo que hace un equipo ... - - - -
la mano ha-
ce la tras 

Manual Vitrales individual cartoncillo 
negro fuipapel 
celof , ti-
jeras, pa2a-
mento y lapi: 
ces. 

5 Física Miniolimpiada individual banderas car 
inauguraci6n teles, cintas 

Saltos de altura, para medir. 
longitud y triple 

Juego TelGfono un equipo .... ,.. .. -
descompuesto 

Manual Vitrales 
( contintiaci6n) 

individual - - - - -

6 Física Miniolimpliada individual cinta para 
marathon, carreras medir, meda-
de relevos, carre- llas. 
ra 100 mts. 
clausura y premia-
ci6n. 

Manual Tapetes de papel individual cartoncillo, 
papel de ca-
lores, pega-
mento, tíje-
ras y pince-
les. · 

Social Teatro 1 6 2 equipos guiones de 
teatro. 
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DYA TIPO DE i'la-mRE DE LA Fo~DE 
MATERIAL ACTIVIDAD ACTIVIDAD PAATICIPACIÜ'{ 

7 Física To meo de 8 6 10 equipos Aros de deck· 
Deck-tenis tenis, redes, 

Manual Tapes de pa· individual ------
pel. 
(continuaci6n) 

Social Teatro 1 6 varios equi · guiones de 
( continuaci6n) pos, teatro. 

8 Física Carreras de 7 ú 8 equipos costales 
costales 

Torneo de 6 6 7 equipos pelotas 
quemados 

Juego Papel doblado individual papel y lá-
pices, 

Manual Elaboraci6n Wl equipo cajas, carton 
de piñatas cillo, papeC 

de colores, 
tijeras, plu· 
mones, pega· 
mento, pince~ 
les. 

9 Física Búsqueda del 8 equipos claves, mate· 
tesoro con ria! para los 
obstáculos obst~culos, 

prenuos 

Social Romper piñatas por equipos cuerda, palos 
y pafioletas 

Cine individual pelÍCUlas 

10 Física Torneo de 
Basket-ball 

8 equipos pelotas 

Manual T1teres individual y pelotas de 
grupal unisel, palos 

de madera, P.! 
pel. de colores, 
estambre y pe-
gamento, 
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TIPO DE NGIBRE DE LA FoRMA DE 
DlA ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPACIOO MATERIAL 

Social Juegos de mesa Por grupos Juegos de 
Turista, Mono- mesa 
polio. 

11 Físico Campeonato de Por equipos balones 
Foot-ball 

Manual Títeres individual 
(con~inuaci6n) 

Social Representaci6n por equipo 
con los títe-
res. 

12 Físico Campeonato de por equipos balones 
Foot-ball 
(continuaci6n) 

Manual Basureros individual t~~'.'.as, pe-
r1 ico, pe-
gamento, la-
tas grandes. 

Social e i n e Todos los Película 
menores 

13 Social e oro en grupo 

Manual Elabornci6n de individual latas y he-
objetos Útiles rramienta. 
con latas usa-
das. 

Físico Quemados por equipos balones 

14 Físico Dec-tenis por equipos aros de 
dec-tenis 

Social e oro por grupos 

Manual Origami individual Papel lustre 
o bond. 
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DIA TIPO DE ~E DE LA fORMA DE ~TERIAL .ACTIVIDAD ACTIVIDJIJJ, PARTICIPACION 

15 Físico Kit-ball por equipos balones 

Manual Elaboraci6n de individual Tubo de car-
un caleidosco- t6n, espejos 
pie. papel, pega-

mento, vi-
drios de co-
lores. 

Social e in e todos los películas. 
menores 



SUMARIO CONCLUSIVO 

El fen6meno de' los menores infractores data desde épocas 

muy remotas de la humanidad. Han existido pueblos con la 

convicci6n de que los menores de edad eran incapaces de ej~ 

cutar sus djrechos, y por tanto de contraer y cumplir obli

gaciones jurídicas, debido principalmente a su falta de evo 

luci6n, Asi surgi6 la necesidad de someterlos a un régimen 

jurídico diferente al de los adultos, para poder proteger

los, educarlos y tutelarlos. 

La economía actual de nuestro país corresponde a un capita- · 

:lismo subdesarrollado con una alarmante explosi6n demográf_! 

ca, y con una poblaci6n en la que pred~minan los j6venes en 

un alto porcentaje. 

El adolescente es un individuo en búsqueda de una identidad 

social, física y emocional. Durante esta b<isqueda el adole~ 

cente enfrenta su identidad con la de la sociedad adulta. 

En su camino hacia la madurez, el adolescente cuenta con 

tr~s fuentes de aprnedizaje: la familia, la comunidad y la 

escµela. Si estos n<icleos no favorecen su desarrollo arm6ni 

co, facilmente pueden convertirse en factores que propicien 

el desarrollo de la conducta infractora. 
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Los menores de edad aún habiendo cometido hechos graves son 

suceptibles de reeducarse y readaptarse a la vida social; -

pero ¿Qu6 ofrece la sociedad a estos menores para que pue-

dan integrarse a la comunidad?, En muchas ocaciones, las -

mismas condiciones desfavorables que los llevaron a 

infringir. 

En muchos casos los actos de transgresi6n de los menores 

contra los reglamentos de pol,icía y buen gobierno, junto 

con desobediencias habituales a los mandatos paternos, fal

tas a la escuela, y el general actos violatorios a las nor

mas impuestas por la familia yia sociedad, son producto 

necesario y normal de la adquisici6n de experiencia en el -

proceso individual de adaptación social, y no pueden consi

derarse como delitos. 

El problema del menor infractor no está solo en ei, sino ea 

una serie de factores de su entorno social, que primero le 

proporcion6todos los medios para transgredir y despu~s lo i~ 

terna por transgresor en escuelas especiales. 

La ruptura y desintegraci6n del núcleo familiar conduce pau

latinamente a que los menores transgredan las leyes y regla

mentos, como un "escape-refugio" de una situaci6n que provo

ca angustia y ansiedad, y que el menor no es aún cap6z de m! 

nejar. 
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- Es importante que no se de al acto que comete un menor más 

importancia que al mismo menor, ya que es común que dada 

la gravedad de las infracciones puedan olvidarse el crite

rio protector y tutelar ·para con los menores de edad. 

-·En M&xico, con la existencia de los consejos Tutelares, 

los menoreshan quedado definitivamente fuera del Derecho -

Pen~l desde 1974. Actualmente todas las ramas del derecho 

reconocen la incapacidad juríel.ica de los menores. 

- El Consejo Tutelar tiene por objetivo promover la readapt! 

ci6n social de los menores de 18 años, cuando estos infri~ 

jan las ley~s penales o los reg1amentos de policía y buen 

gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga su 

poner fundadamente, una inclinación a causar dafios a sí 

mismo, a su familia o a la sociedad, y ameriten por lo ta_!! 

to unaacci6n preventiva o tutelar. 

- Los Centros de Observaci6n del Consejo Tutelar tienen como 

funci6n principal clasificar a los menores, y mantenerlos 

ocupados por el tiempo que dure el estudio de sus casos, -

debiendo contar con salones de clase y talleres para evi

tar los problemas que ocasiona el ocio de grandes grupos 

de menoTes internos. 

- Es importante favorecer el adiestramiento y capacitaci6n de 

todo el personal del Consejo, especialmente de Jos vigilan

tes yo que son ellos quienes pasan la mayor parte del tiem-
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po con los menores y muchas veces no son capaces de contr2 

lar a toda la poblaci6n, teniendo como resultado que se 

presenten serios problemas de disciplina y que la tensi6n 

que existe en el ambiente crezca. 

• El proceso educativo dentro de las instituciones para men2 

res infractores debe adecuarse a las necesidades de dcsa-· 

rrollo de cada menor, sin embargo dadas las condiciones de 

dichas instituciones esto no es posible, teniendo que im

plementar programas masivos que en muchas ocasiones no co· 

rresponden ni a la Rroblem5tica, ni a las necesidades del 

menor. 

- El trabajo con los menores infractores del Consejo Tutelar, 

y con losmenores internos en escuelas especiales, debe ba

sarse en el respeto a su dignidad como persona, ya que se

ha visto que el despersonalizarlos los aleja más de una po

sible adaptaci6n social. 

En el tratamiento y atenci?n de los menores infractores, es 

recomendable siempre que sea posible contar con la colabor! 

ci6n de los padres y familiares de los menores para poder 

garantizar que se de continuidad a un posible tratamiento. 

Es indispensable que en el Consejo Tutelar se mantenga ocu

pado todo el tiempo del menor internado en los Centros de -

Observaci6n para evitar problemas que se originan por la 

falta deactividad. 
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Aún cuando los menores internados en los Centros de Obser· 

vaci6n del Consejo Tutelar se encuentran clasificados por 

sexos y edades, no siempre ·Se toma en ·cuenta el tipo de i_!! 

fracci6n que cometieron y el peligro que pueden represen-

tar para sus compafteros, para ellos mismos, y para el per

sonal de la instituci6n, provocando con esto que menores -

que cometieron faltas menores, o que s6lo necesitan protc; 

ci6n sean "contaminados" por sus compal\eros con faltas gr.! 

ves. 

La planeaci6n de a~tividades para los menores internos en -

los Centros de Observaci6n es el factor que garantiza la 

disciplina al mantener la atenci6n de los menores en activi 

dades formativas y de entretenimiento. 

Dado que el Consejo Tutelar es una isntituci6n en la que 

los menores están mientras se da una soluci6n a sus casos -

no es posible llevar un programa formativo continuo, sin e_!!! 

bargo es necesario que existan profesores que trabajen aún 

en estascondiciones, para evitar los problemas que oTigina 

la falta de actividad. 

El Consejo Tutelar no cuenta con profesores suficientes, ya 

que cuando éstos toman vacaciones quedan unos cuantos que • 

no sonsuficientes para atender a toda la poblaci6n; tenien

do esto como consecuencia que los menores est~n sin activi· 

dad, y únicamente al cuidado de los vigilantes. 
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Para dar una salida a éste problema, este trabajo propone 

una serie deactividades sencillas que tienen como finali· 

dad el entretenimiento y recreaci6n del menor interno. 

Los menores internos en el Consejo no son, como muchas ve

ces se piensa "niiios" <lispuestos a realizar cualquier act_! 

vidad quese les proponga, sino que son adolescentes que v_! 

ven una situaci6n angustiosa esperando la resoluci6n de 

sus casos. Algunos de ellos se sienten culpables, otros 
1 

m~s desesperados por no tener noticias <le sus familias, 

por lo que es dificil que tengan interés en las activida·

des que se les proponen, siendo el ambiente tenso y poco -

estimulante para la realizaci6n de cualquier actividad. 

El panorama que se presenta es desalentador, y muchos prof~ 

sores se desaniman ante los intentos fracasados por traba-

jar con los menores; sin embargo es necesario seguir buscan 

do cuales son las actividades que pueden motivar e intere

sarlos, aún en estas circunstancias dificiles. 

El problema de los menores infractores es un reto para la -

sociedad, y desde el punto de vista de la cducaci6n un cam

po muy amplio para continuar investigando, estudiando y - -

cuestionando el tratamiento y canalizaci6n que hasta hoy se 

le ha dadoa este problema. 
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TABLA 1 ESTUPEFACIENTES O NARCÓTICOS 

NOMBRE uso MEDICO PELIGROS DEL ABUSO 

Alivia el dolor lntoxicaci6n aguda. 
Antidiarreico Dependencia a los opia-

o p i o Calma la tos ceos. 
Infección o abscesos 
cuando se inyecta. 

Alivia el dolor Intoxicación aguda 

Morfina intenso Dependencia morffnica 
Accidentes por sobre-
dosis. 
Infecciones y abscesos 

Intoxicaci6n agudá 
Dependencia mayor que 

Herofna Ninguno con 1 a morfi na 
Accidentes por sobre-
dosis 
Infecc1o.nes y Abscesos 

Anestésico lo- Intoxicación aguda 
cal , poco usa-cocai na da en 1 a actu! Dependencia sfquica 
lidad Perforaciones del ta-

bique nasal 

Intoxicación a9uda. 
Dependencia sfquica 

cannabis Ninguno que conduce a 1 uso 
de otras. drogas. Ac-(Marihuana) cidentes automovil fs-
ticos por distorci6n 
de las distancias. 

·EFECTOS BUSCADOS lJUf!ACIUN 
DHL EFECTO 

Mismos que sus deriva-
dos. 
Evitar sfntomas de ca- Varia 
rencia. 

Euforia 
Evitar sfntomas de ca-
rencia. 6 hs 
Mismos que l os de 1 --
opio. 

Mismos que los del 4 hs 
Opio 

Exitaci6n 
Muy comunicativo Corto 

Relajación 
Euforia 4 hs 
Sociabilidad en el 
grupo, 

l'i\DEClMl ENTOS 
A LARGO PLAZO 

Dependencia ffsi 
ca. 
Extreñi nimiento. 
Pérdida de apeti 
to y desnutricion 

Mismos que los 
del opio 

Mismos que los 
del opio 

Depresiones, con 
vulsiones. In-:' 
flamación de mu-
cosa o perfora--
ción del tabique 
nasal. 

·-
No bien conoci-
dos todavia. 

... 
o 



TABl.A 2 ALUCINOGENOS O ALUCINANTES 

rnmru: USO MEDIOO PEf,lGROS DEL ABUSO EFECTOS BUSCAOOS DURACIÓN PADEWtmvros 

- DF:L EFECTO /\ L/\llill PI.AZO --
L.s.o. 2s Intoxicación aguda Distorsi6n senso- Reacciones de 

Reacción del pi!nico rial. pánico 
Para que puede llevar al Experiencias in- 10 hs Desencadena es suicidio ! Investigación Perturbaciones i rre trospectivas ta dos s fcót i ciis 

verslbles de la per Euforia 
sonalidad. -
(enfermedad mental) 

----- --·- --1------· --

1 

Ninguno Mismos que para el Mismos que con I2 hs No bien conocidos 
Mezcalina L.S.D. el L,5,0, todavla ---··---=¡-----------

~,::;"' .. :--r Psflocibina Para diagnósti Del mismo tipo de Mismos que con la co 5iquiátrico anteriores mezca 1 i na 6-Shs 
y narcoanál lsis todavía 

--- ------·- -
Substancias 

1 
Intoxicación Parecidos a los Menta les 

industria- anteriores les: cernen- Alucinaciones y Daño óptimo, de 1 a 
tos pegame_!! delirio Varfd médu 1 a ósea rena 1 , 
tos, desti- Ninguno Daño rena 1 , pulmonar pulmonar y hepático. 
lados del -
petróleo o y hepHico. 
del lolueno 
( inha 1 antes) 
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TADLA 3 OTROS SICOTROPICOS 

1 

1 
-

~UIRE uso MEfJICO PELIGROS DEL AllllSO 

i:.~timuJ:mtc s!quico Jntox icaci6n aguJa 
1 

,\nkt.unina,; Ant iguamentc para llcPl'n<lcncia l'Íquica 
1 'li"minui r t'I apcti- !klrmirse al ~ondudr 
1 to en los obesos. automóvil. 

1 ----
llipn6tico Intoxicación aguda 

1 Tratmnicnto dt'J in- llt'pcnd<'ncia física, 
1 Barbitúricos sonu1io, reacción aumcntmla 

Anestesia operatoria por el alcohol 

-··. -- ·--
T1·11tamicnto de la Intoxicación aguda 

Tl·am¡uil i zantC's ansiedad Acción sedante :nnncn 
Casos siqui~tricos ta<la par ,,¡ alcohof: 

Anestésico Intoxicación parecida 
n In alcoh6licn 

Et e r Desinfección Rics¡;o de síncopes 
Trástornos pulmonares 
grnves 

-
1 Sedante hipnótico Jntoxicaci6n aguda 

i Alcohol crisis de dclirium 
!X!sinfccci6n tremens 

Enfcnnedudes crónicas 
hepáticas y nerviosas 

Ninguno Intoxicación 

Tnbaco insomnio y nerviosismo 
Antiguamente, sedan eanccr pulJOOnar 
te y vomitiva - Esclerosis prcmntura 

El'~Gms BUSCAOOS 

Viveza 

llisposición nct i va 

------
Reducción de ansiedad 

Euforia 

--
!Wducción <le nnsie<lad 

Euforia 

Alteración sensorial 

Reducción de ans icdad 

Alteración sensorial 

Reducción <le ansiedad 

Sociabilidad 

Tranquilidad 

Sociuhilidntl 

------
IJUMCION l'AflECIMIISffi 

nr:L EFECJ'O A LW_QJ.'.!.:&1__ 

4 hs 
p(.rdida de a¡x•· 
tito. 
Alucinm:im10!" 
Sico~ i ~ tóxica 

···- ·----·--··---··-· -
Ocpc•nd<'uc i a ff 
s.ica. Sc•V<'l'O" 4 hs 
s ínt~nu1s por e!!_ 
rc•nc1a. 
Sicosis tóxica . 

- . _____ ! 

Vurfo 

-----

Corto 

--e-----·-··--·-

1-4 hs 

Vnrín 

Cirrosis 

Sicosis t6x ica 

Ik1llos nurnl6gicos 

Dcpcnurmc ia fí~ i -
en 

-----
Enfisema 
C'..1nccr 
Danos car1lio-
vnsculnn"'~ 
P6r<lida 1lc apc-
tito. 

... 
N 

1 



: . ':.:~',. ~11;'.~:~lU,'.~~~~·:r ·)~~"::¡~·~: 
: 1P 1 1111~1 , ,1.:-i .::.mu ::-u lurm:i· 

~~~: ?~~t~~i~~~~~~~~~ ~~t 
IX.".11.:r.~ Jl·: u~11:1rio. •U 1.· .. 1·1 
,!L. ll1• finiroo, •111111il'nt1..·, dfl.-,. 
cmpt..:a l.1 v la intl'r:1cc n~n Jd 
1k•I íánna~n lºOf\ otras dro¡.:;1-· 
u:--:ida:- u ~·unl: ·:11i.mtc~. 

1..1:; 

1 + 
-··-·--------·-·--<---+-+----l--i-··+--+-1--+--+-+--+---t---t----I 
Tambealarse + + 1 + 
---·----------------- f- -- - - -+--1--1---1---t-+--+--'--t--+ 

Incoordinactón motora + + + + + + 
·------·----··---+-
_v_:~~f-g_º ____________ -J--+--.i--+--J-+--+-1--+--1-+--+-r--+-+I 
Reflejos exagerados + + 

--------+--- 1 + + + 1. + 1 

Pefl~'.º' ~-l_'~~nu_:d_~~--- .. _ _ . _'.: _ _:'. ! ~- + + + 
1 

+ I i r 
l,_:ii_~º'."~--- .. __¡__::__i.-'-1_-__¡ _ _,___.i_ ~¡ _,¡~--¡--: ··-:-¡-,··- -t~· 

Pup11a_s contra\das , + ~1-'-+-i--I -1-\-1-1-
,..uµJ ias uii11ta1JaS - ' - - + + + + + ) 

1-+---+-1--+ 
Ojo• V1drfoso• 

Ojos enrojecidos + 
---------- ·-------+--f--+---t--f---+-t-+-t-f--t--1!-+--t-+-
lá9dme-o y ~scurr1m1cnto de r:ariz 

------------------·--+--+--t---if---t--t--t--+--<-+--+-t--+--+-+ 
Pérdida de apet Ita + + + 

--··- ------·------·------+--t--l-+--+--t--+-+-i--+-11--+---+-1--+ 
Apetito exagerado + 

·-·----------- ··--·------ ___ ._ ....... _,_+--+---+-+--1--1---1-~-+--~ 
insomnio 

··-···------------------1---+-+--+-l-+-t--l-·+--J-+-+-'-+-+ 
Distorsión de espac1o y tiempo + + 
----------------·-·-+--+--t--t--t--t-1--+-t--i--t-~-+--1-~ 

Nfosea y v6mito - - + 
-- -·--·---·-·----- ---- ---r---1--f---t--+--l-·-+-t-+--+-l--t---l-+--'

Dol ores abdominales -------·--··- ---···-----------
.. ~~-~r.r:~-- -------- ---·-+--+-l-+--+-t--t--+-+--+-'l-·+--+--+---1-+ 

i 1 : Estreñ f ni miento + + 

PELIGROS POR ABUSO 

Denendenc.ia ffc;ica • • 
---··~~----·-·------f--· 
Depende neta s f quita I • 1 • : . . . . . 
---- ·- ·-· ---·--·-- --- --1·-+--+-1--t· 

Tolcrancid . . -1--<---'--+--1---<-.....,f--+---+ 
j • I 

--- M ----··-. -- ·------ - M --- -- ---•--+---4--+--t-_, __ _,_-+-+--+---+---
. . 



PRIMERA FASE RECEPCION y RESOLUCION INICIAL 
!---~~~~~~~~- -~~~~~~--,~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! 

EL MENOf! 
INGRESA 

AL CONSEJO 
TUTELAR 

REGISTRO 
FORMAL EN 
EL CONSEJO 

VALORACION 
MEDICA 

V SOCIAL 
INICIAL 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

PlASONAt. Dl 
A. fORMATIVA! 
V R[C[pCIO~ 

CQNSEJO TUTELAR 

RESOLUCION 
INICIAL 

LIBERTAD 
ABSOLUTA 

INTERNAMIENTO 

LIBERTAD 
VIGILADA 

.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.J.-... 
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SEGUNDA FASE DIAGNOSTICO DEL MENOR 

UBICACION 
DEL MENOR 

TALLERES 

PART ICIPACION 
EN GRuPO 

ACADEMICO 
Y COMISIONES 

APLICACION DE 
ESTUDIOS 

INTEROISCl
PLINARIOS 

FORMACION 
OEL EXPEDIENTE 

DEL MENOR 

CONSEJO TUTELAR 

' ' 

RESOLUCION 
DIFINITIVA 

b 

LIBERTAD 
INCONDICIONAL 

INTERNAMIENTO 
EN ESCUELAS 

DE TRATAMIENTO 

LlllEllTAO 
VIGILADA 



TERCERA FASE'TRATAMIENTO SECUENCIAL INTEROICIPLINARIO 

ALUMNO ALUMNO 

FAMILIA FAMILIA 

!TAPAS 

ESCUELAS DE TRATAMIENTO 



CUARTA FASE REINCORPORACION SOCIAL 

EXTERNACION 
OEL 

MENOR 

LIBERTAD 
VIGILADA 

FAMILIA 
DEL 

MENOR 

OTRAS 
i INSTITUCIONES 
DE TRATAMIENTO 

EXTERIOR 

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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fD.{a!Lio 06.iUa.e de.l 2 de agolito de 1914 J 

LEY QUE CREA LOS CONSEJOS TUTELARES PARA 
MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPfTULO l 

Objeto y competencia 

A4t. !!.- El Consejo Tutelar para Menores tiene por ob 
jeto promover la readaptación social de los menores de die 
ciocho afios en los casos a que se refiere el artículo si-7 
guiente, mediante el estudio de la personalidad, la aplica 
ción de medidas correctivas y de protección y la vigilan-7 
cía del tratamiento. 

A4t. 2!.- El Consejo Tutelar intervendrá, en los térmi 
nos de la presente Ley, cuando los menores infrinjan las 7 
leyes penales o los reglamentos de policía y buen gobierno, 
o manifiesten otra forma de conducta que haga presumir, -
fundadamentc, una inclinación a causar daños, a sí mismos, 
a su familia o a la sociedad, y arneri ten, por lo ta.nto, la 
actuación preventiva del Consejo. 

CAPfTULO II 

Organización y atribuciones 

A1tt. 3!, • Habrá un Consejo Tutelar en el Distrito Fedc 
ral. El Pleno se formará por el Presidente, que será li-7 
cenciado en Derecho, y los Consejeros integrantes de las · 
Salas. El Consejo contará con el ndmero de Salas que de-~ 
termine el presupuesto respectivo. Cada Sala se integrará 
con tres Consejeros numerarios, hombres y mujeres, que se
rán un licenciado en Derecho, que la presidirá, un médico 
y ún profesor especialista en infractores. 

Los mismos requisitos se observarán en el caso de los • 
Consejeros supernumerarios. 
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A4t. 4!.- El personal del Consejo Tutelar y de sus or
ganismos auxiliares se integrará con: 

I. Un Presidente; 
Il. Tres Consejeros numerarios por cada una de las sa-

las que lo integren; 
IH. Tres Consejeros supernumerarios; 
IV. Un Secretario de Acuerdos del Pleno; 
v. Un Secretario de Acuerdos para cada Sala; 
VI. El Jefe de Promotores y los miembros de este cuerpo; 
VII. Los Consejeros Auxiliares de las Delegaciones PolÍ 

ticas del Distrito Federal; -
VIII. El personal técnico y administrativo que determine 

el presupuesto. 

Se considerará de confianza al personal a que se refie
ren las fracciones I a VII. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Tute
lar podrá solicitar el auxilio de la Direcci6n General de 
Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, 
así como el de otras dependencias y Readaptaci6n Social, -
así como el de otras dependencias del Ejecutivo Federal, -
en.la medida de las atribuciones de éstas. 

Además dichas dependencias del Ejecutivo Federal auxi-
liarán al Consejo Tutelar para la realizaci6n de sus pla-
nes y programas de carácter general. 

A4~. 5!.- El Presidente del Consejo y los demás Conse
jeros durarán en su encal'go seis afi.os, y serán designados
y removidos por el Presidente de la República, a propuesta 
del Secretario de Gobernación. Este Último designará y re 
moverá a los demás funcionarios y empleados del Consejo y 
de sus instituciones auxiliares. 

A~t. 6!.- Los Consejeros deberán reunir y acreditar 
los siguientes requisitos: 

r. Ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

II. No tener menos de treinta años ni más de sesenta y 
cinco el día de la designaci6n, en la inteligencia de que 
cesarán en sus funciones al cumplir setenta años de edad; 
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III. No haber sido condenados por delito intencional y 
gozar de buena reputación; 

IV. Preferentemente estar casados legalmente y tener -
hijos; 

V. Poseer el título que corresponda, en los términos -
del artículo 32. de esta ley, y 

VI. Haberse especializado en el estudio, la prevención 
y el tratamiento de la conducta irregular de los menores. 

Los promotores, los Secretarios de Acuerdos y los fun-
cionarios directivos de los Centros de Observación satisfa 
cerán, los mismos requisitos, pero los Secretarios serán~ 
en todo caso Licenciados en Derecho, de preferencia con -
preparaci6n pedag6gica. 

A~t. 72,- Corresponde al Pleno. 

l. Conocer de los recursos que se presenten contra las 
resoluciones de las Salas; 

II. Disponer el establecimiento de Consejos Aux'iliares; 

III. Conocer de los impedimentos de los Consejeros, en 
los casos en que éstos deban actuar en el Pleno; 

IV. Conocer y resolver en el procedimiento consecutivo 
a la excitativa de formulaci6n de proyecto, que haga el -
Presidente a los Consejeros instructores; 

V. Determinar las tesis generales que deben ser obser
vadas por las Salas. 

VI. Fijar la adscripci6n'de los Consejos Auxiliares a 
los miembros del Consejo Tutelar; 

VII. Disponer y recabar los informes que deban rendir 
los consejos Auxiliares; y 

VIII. Establecer criterios generales para el funciona
miento técnico y administrativo de los Ceutros de Observa
ci6n. 
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A-t. g!,- Corresponde al Presidente del Consejo: 

I. Representar al Consejo; 

II. Presidir las sesiones del Pleno y autorizar en 
uni6n del Secretario de Acuerdos, las resoluciones que 
aquél adopte; 

III. Ser el conducto para tramitar ante otras autorida 
des los asuntos del Colegio y de sus Centros de Observación1 

IV. Vigilar el turno entre los miembros del Consejo; 

V. Recibir quejas e informes sobre las faltas y deme-
ras en que incurran los funcionarios y empleados del Cense 
jo en el desempefio de sus labores, dar a aquéllos el tr5mi 
te y resoluci6n que corresponda y formular, en su caso, ex 
citativa a los Consejeros instructores para la presenta- 7 
ci6n de sus proyectos de resolución; 

VI. Dictar las disposiciones pertinentes para la buena 
marcha del Consejo y de los Centros de Observación, confor 
me a los lineamientos generales acordados por el Pleno, .y-

VII. Las· demás funciones que determinen las leyes y re 
glamentos y las que sean inherentes a sus atribuciones. 

A-t. 9!,- Corresponde a la Sala: 

I. Resolver los casos en que hubiesen actuado como in! 
tructores los Consejeros adscritos a ella, y 

II. Resolver sobre los impedimentos que tengan sus miem
bros para conocer en casos determinados, acordando la sus
tituci6n que corresponda. 

A-t. 10!.- Corresponde al Presidente de la Sala: 

I. Representar a la Sala; 

II. Presidir las sesiones de la Sala y autorizar, en -
uni6n del Secretario de Acuerdos, las resoluciones queaqu! 
lla adopte; 

III. Ser el conducto para tramitar este el Presidente 
~el Consejo, en l~ técnico y en lo administrativo, los a-
suntos de la Sala: 
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IV. Denunciar al Presidente del Consejo las contradic
ciones de que tuviese conocimiento en las tesis sustenta-
dás por las diversas Salas; 

V. Remitir a la Presidencia del Consejo el expediente 
tramitado ante la Sala, cuando sea recurrida la resoluci6n 
dictada por ésta, y 

VI. Las demás atribuciones que determinen las leyes o 
los reglamentos y las inherentes a sus funciones. 

A~t. ¡je •. Corresponde los Consejeros: 

I. Conocer como instructores de los casos que les sean 
turnados, recabando todos los elementos conducentes a la -
r~soluci6n del Consejo, en los términos de esta· Ley; 

II. Redactar y someter a ·la Sala el proyecto de resol!!. 
ci6n que corresponda; 

III. Recabar informes pcri6dicos de los Centros de Ob
servaci6n sobre los menores en los casos en que actúen co
mo instructores; 

IV. Supervisar y orientar t6cnicamente a los Conseje-
ros Auxiliares de su adscripci6n vigilando la buena marcha 
del procedimiento y respetando su competencia; 

V. Visitar los Centros de Observación y los de trata·· 
miento, así como solicitar de la autoridad ejecutora la in 
formaci6n pertinente para conocer el desarrollo de las me7 
didas. y el resultado de éstas con respecto a los menores -
cuyo Procedimiento hubiesen instruido, sometiendo a la Sa
la informes y proyectos de resoluci6n, debidamente funda-
dos, para los efectos de la revisi6n, y 

VI. Las demás funciones que determinen las leyes y re
glamentos y las que les sean inherentes a sus atribuciones. 

A~t. 12e.. Corresponde al Secretario de Acuerdos del -
Pleno; 

I; Acordar con el Presidente del Consejo los asuntos -
de la competencia del Pleno; 
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II. Llevar el turno de los negocios de que deba cono
cer el Pleno; 

III~ Autorizar, conjuntamente con el Presidente, las
resoluciones del Pleno; 

IV. AuxUiar al Presidente del Consejo en el despacho 
de las tareas que a ésta corresponden y en el manejo del 
personal administrativo adscrito a la Presidencia; 

V. Docu~entar las actuaciones y expedir las constan-
cias que el Presidente determine; 

VI. Librar citas y hacer notificaciones en los proce
dimientos que se tramiten ante el Pleno, y 

VII. Remitir a la autoridad ejecutora copia certifica 
da de las resoluciones en que se acuerde la aplicaci6n, ::
modificaci6n. o cesaci6n de una medida. 

..; 
A~t. 732,- Los Secretarios de Acuerdos de las Salas -

tendrán en relaci6n con éstas, según resulte pertinente,
las mismas atribuciones que el artículo anterior asigna -
al Secretario de Acuerdos del Pleno. 

A~t. 142 .. El Jefe de Promotores dirigirá y vigilará
el ejercicio de las atribuciones de los miembros del Cuer 
po de Promotores y coordinará con el Presidente del Conse 
jo, s6lo en lo administrativo, los asuntos de su competeñ 
cia, conservando dicho cuerpo su plena autonomía en sus::
actividades técnicassefialadas en el artículo siguiente. 

A~t. ¡52 •. Corresponde a los Promotores: 

I. Intervenir en todo procedimiento que se siga ante
el Consejo, en los supuestos del artículo 2°. de la pre-
sente Ley, desde que el menor quede a disposici6n de aquel 
6rgano, vigilando la fiel observancia del procedirniento,
concurriendo cuando el menor comparezca· ante los Conseje
ros, la Sala o el Pleno, proponiendo a práctica de prueba 
y asistiendo a su desahogo, formulando alegatos, interpo
niendo recursos e instando ante el Presidente del Consejo 
la excitativa a que se refiere el artículo 42 y ante el -
de la Sala de revisi6n anticipada, en su caso, de las re
soluciones de ésta; 
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11. Recibir instancias, quejas e informes de quienes -
ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda sobre el 
menor y hacerlos valer ante el órgano que corresponda, se
g6n resulte procedente, en el curso del procedimiento; 

III. Visitar a los menores internos de los Centros de 
Observación o examinar las condiciones en que se encuen- -
tren, poniendo en conocimiento del Presidente del Consejo 
las irregularidades que adviertan, para su inmediata co- -
rrecci6n; 

IV. Visitar los Centros de tratamiento y observar la -
ejecución de las medidas impuestas, dando cuenta a la auto 
ridad competente, de las irregularidades que encuentren, 7 
para los mismos efectos de la fracción anterior, y 

v. Vigilar que los menores no sean detenidos en luga-
res destinados para la reclusi6n de adultos y denunciar an 
te la autoridad correspondiente las contravenciones que -
sobre el particular adviertan. 

A•t. 16~.~ El Pleno del Consejo podrá disponer el esta 
blecimiento de Consejos Tutelares Auxiliares en las Delega 
ciones Políticas del Distrito Federal. En estos casos, eT 
Consejo Auxiliar dependerá del Consejo Tutelar que lo ins
tal6 y se integrará con un Consejero Presidente y dos Con
sejeros Vocales. Aquél deberá reunir los mismos requisi-
tos exigidos para ser miembro del Consejo Tutelar y será -
libremente designado y removido por el Secretario de Gober 
nación. Los Consejeros Vocales, que deberán reunir los r~ 
quisitos sefialados pbr las fracciones I a IV del artículo -
60., serán designados por el mismo funcionario, quien tam
bién podrá removerlos libremente, de entre vecinos de la -
jurisdicción respectiva. 

A•t. 17~.- Los Centros de Observaci6n, auxiliares del-· 
Consejo Tutelar, contarán con el siguiente personal: 

I. Un Director Técnico; 

II. Un Subdirector para cada uno de los Centros de Ob
servación de Varones y de Mujeres, respectivamente·: 

III. Jefes de las secciones técnicas y aClministrativas 

y IV. El personal administrativo, técnico y de custodia 
que determine el presupuesto. 
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A4t. IS! •• Corresponde al Director Técnico de los Cen-· 
tras de Observación: 

I. Acordar con el Presidente del Consejo, en lo técni
co y en lo administrativo, los asuntos referentes a los 
Centros cuya dirección ejerce; 

II. Disponer la realización de los estudios técnicps -
que por conducto del Presidente ordenen los Consejeros, la 
Sala ó el Pleno, en su caso, cuidando de que se realicen -
conforme a las normas científicas aplicables y dentro del 
plazo más breve posible; 

III. Manejar al personal adscrito a los Centros de Ob
servación para Varones y para Mujeres, y 

IV. Las demás funcione~ que fijen las leyes o reglamen 
tos y las que sean inherentes a sus atribuciones, -

A•t. 19!.- El Presidente. del Consejo será suplido en -
sus faltas temporales que no exceda» de tres meses, o en -
caso de impedimento, por el Consejero licenciado en Dere-
cho de nombramiento mas antiguo, Los demás Consejeros ti
tulares lo serán por los supernumerarios, prefiriéndose a 
quien sea de la misma profesión del sustituido. Los res-
tantes funcionarios y empleados serán suplidos por el sub
alterno inmediato o, en caso de no hacerlo, por quien de-
termi'ne el Presidente del Consejo. 

A•t. 20.- Los nombramientos de Consejero, de Secreta
rio de Acuerdos, de Promotor y de Director Técnico de los
Centros de Observación son incompatibles con el ejercicio
de cualesquiera otros cargos en la administración de justi 
cia, en el Ministerio Público y en la Defensoría de Oficio, 
federales o del fuero común, así como con el desempeño de 
funciones policiales. 

A•t. 21.- Los funcionarios y empleados del consejo y 
de los Centros de Observación forman parte del personal de 
la Secretaría de Gobernación. 

A•t. 22.- El personal del Consejo y el de sus institu 
cionés auxiliares quedará sujeto, según sus funciones y 7 
adscripci6n, a los sistemas de preparación y actualización 
que se establezcan, extendiéndose en estos casos el crédi
to correspondiente.· 
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CAP lTULO lI l 

Disposiciones gcn~rales sobre el procedimiento 

A~t. 23.- El Pleno se reunirá dos veces por semana en -
sesi6n ordinaria, y el número de veces que sea convocado 
por el Presidente del mismo, según las necesidades del des
pacho, en sesi6n extraordinaria. Podrá funcionar con asis
tencia de la m~yoría absoluta de sus integrantes, entre que 
se deberá encontrar el Presidente o la persona que lo supla, 
en caso de sus ausencias temporales, en los t6rminos del ar 
tículo 19. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de vo-7 
tos del total de sus miembros. El presidente tendrá voto -
de calidad. 

A~t. 24.- Los integrantes de Sala se reunirán en sesión 
ordinaria dos veces por semana, y en sesi6n extraordinaria
el n6mero de veces que sean convocados por el Presidente de 
la Sala, según las necesidades del despacho. La Sala_podrá 
funcionar con la asistencia del Presidente o de otro Conse
jero. Tomará sus resoluciones por mayoría de votos de sus 
miembros. En caso de empate, el Consejero Titular ausente
será suplido por un supernumerario. 

A~t. 25.- Los Consejeros estarán de turno diariamente,
en forma sucesiva, e instruirán, para conocimiento y resolu 
ci6n de la Sala de su adscripci6n, los procedimientos que 7 
ante ellos se inicien durante el turno. Para los efectos -
de este artículo, el turno comprenden las venticuatro horas 
del día, incluyendo los festivos. 

A~t. 26.- En los mismos términos señalados por el artí-. 
culo anterior se establecerá el turno entre los miembros 
del Cuerpo de Promotores. 

A~t. 27.- No se permitirá el acceso de público a las di 
ligencias que se celebren ante el instructor, la Sala o e! 
Pleno del Consejo. Concurrirán el menor, los encargados de 
éste y las dem6s personas ,que d~ban ser examinadas y deban
auxiliar al Consejo a menos de que éste resuelva la incon-
veniencia fundada para 2ue asistan el menor o sus encarga-
dos. El Promotor dchera estar presente e intervendrá en el 
cumplimiento de sus funciones, en todas las diligencias re· 
lativas a tos procedimiento& en que tengan participación. 
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AAt. 28.- En las resoluciones en que se aplique alguna 
medida al menor, las Salas y el Pleno asentarán la causa -
del pro mdimiento, los resultados de las pruebas practica 
das, valorándolas conforme a las reglas de la sana crítica, 
y las observaciones que se hubieson formulado sobre la per 
sonalidad de aquél, estableciendo su diagn6stico, los fun7 
<lamentos legales y técnicos de la determinaci6n y la medi
da acordada. 

AAt. 29.- Para el despacho de los asuntos sometidos a 
su conocimiento, el instructor, la Sala o el Pleno practi
carán notificaciones, expedirán citas y 6rdenes de presen
taci6n y aplicarán medidas de apremio y correciones disci
plinarias a los adultos que ante aquéllos intervengan. A
este efecto, se estará a lo dispuesto en el C6digo de Pro
cedimientos Penales para el Distrito Federal. 

AAt. 30.- Los Objetos e instrumentos de la conducta 
irregular de los menores se aplicarán en la forma que de-
termine la legislaci6n penal, para los casos de comisi6n -
de delitos. 

AAt. 31.- Los Consejeros, los Secretarios de Acuerdos
y los Promotores quedan sujetos, en lo aplicable, a los im 
pedimentos que establece el C6digo de Procedimientos Pena":" 
les para el Distrito Federal. En estos casos deberán exc~ 
sarse. 

AAt. 32.- El Pleno o la Sala, según corresponda, resol 
verán de plano sobre la éscusa y determinarán la sustitu-7 
ci6n del impedido. 

AAt. 33.- El Pleno, la Sala o el instructor resolverán, 
en su caso, la forma de proceder cuando no exista expresa
disposici6n sobre el particular, ajustándose siempre a la 
naturaleza de las funciones del Consejo y a los fines que 
éste persigue. Se procurará prescindir, siempre que sea po 
sible, y particularmente cuando el menor no se halle pre-7 
sente, de las formalidades propias del procedimiento para
adultos, acentuándose en la forma de las actuaciones, la -
naturaleza tutelar del 6rgano, exenta de prop6sito represi 
V.O, 

15 i 



CAPITULO IV 

Procedimiento ante el Consejo Tutelar 

Akt. 34.- Cualquier autoridad ante la que sea presen
tado un menor en los casos del artículo 2º., lo pondrá de 
inmediato a disposici6n del Consejo Tutelar, en los térmi
nos de su competencia, proveyendo sin demora al traslado -
del menor al Centro de Observaci6n que corresponda, con o
ficio informativo sobre los hechos o copia del acta que 
acerca de los mismos se hubiese levantado. Si el menor no 
hubiese sido presentado, la autoridad que tome conocimien
to de los hechos informará sobre los mismos al Consejo Tu
telar, para los efectos que procedan. 

A~t. 35.- Al ser presentado el menor, el Consejero ins 
tructor de turno procedrá, sin demora, escuchando al menor 
en presencia del Promotor, a establecer en forma sumaria -
las causas de su ingreso y las circunstancias personales -
del sujeto, con ~l prop6sito de acreditar los hechos y la 
conducta atribuida al menor. Con base en los elementos 
reunidos, el instructor resolverá de plano, o a más tardar 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo -
del menor, si éste queda en libertad incondicional, si se
entrega a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o 
a quienes, a falta de auqéllos, lo tengan bajo su guarda,
quedando sujeto al Consejo Tutelar para la continuaci6n -
del procedimiento, o si debe ser internado en el Centro de 
Observaci6n. En todo caso, expresará el instructor en la 
resoluci6n que emita los fundamentos legales y técnicos -
de la misma. 

A4t. 36.- El procedimiento se seguirá por las causas -
mencionadas en la resoluci6n a que se refiere el artículo
anterior. Si en el curso de aquél apareciese que el Conse 
jo debe tomar conocimiento de otros hechos o de situaci6n7 
diversa en relaci6n con el mismo menor, se dictará nueva -
determ~naci6n, ampliando o modificanco, segGn corresponda, 
los términos de la primeramente dictada. 

A~t. 37.- Antes de escuchar al menor y a los encarga-
dos de éste, el instructor informará a uno y a otros, en -
lenguaje sencillo y adecuado a las circunstancias, las cau 
sas por las que aquél ha quedado a disposici6n del Consejo 
Tutelar. 
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Akt. 38.- Si el menor no hubiese sido presentado ante 
el Consejo, el instructor que hubiese tomado conocimiento 
del caso, en los términos de la informaci6n rendida por -
las autoridades correspondientes, citará al menor y a sus 
familiares o, en su caso, dispondrá la presentaci6n del -
mismo, por conducto del personal con que para tal efecto
cuente el Consejo. En la reso1uci6n que a este propósito 
se expida, el instructor dejará constancia de los funda-
mentas legales y t6cnicos de la misma. No se procedrá a 
la presentación de un menor, para los fines de este pre-
cepto, sin que medie orden escrita y fundada del Conseje
ro instructor. 

Akt. 39.- Emitida la resolución a que alude el artícu 
lo 36, el instructor dispondrá de quince días naturales 7 
para integrar el expediente. con tal propósito, dentro -
<le dicho plazo recabará los elementos conducentes a la re 
solución de la Sala, entre los que figurarán, en todo ca7 
so, los estudios de personalidad cuya práctica ordene el 
mismo Consejero, en los términos d-el artículo 44, los que 
deberán ser realizados por el personal de los Centros de 
Observación, e informe sobre el comportamiento del menor. 
Asimismo, escuchará al menor, a quienes sobre éste ejer-
zan la patria potestad o la tutela, a los testigos cuya
declaración sea pertinente, a la víctima, a los peritos -
que deban producir el dictamen y al Promotor. Reunidos -
elementos bastantes, a juicio del instructor, para la re
solución la Sala, redactará aquél el proyecto de resolu-
ci6n definitiva, con el que se dará cuenta a la propia S~ 
la. Los consejeros que no tomen parte como instructores, 
podrán estar presentes durante todos los actos del proce
dimiento, sólo para observar los casos, que serán someti
dos a la consideraci6n de la Sala para resolución. 

A~t. 40.~ Dentro de los diez días de recibido el pro
yecto por la Presidencia de la Sala, ésta celebrará au- -
diencia para proceder a su conocimiento. Bn dicha audien 
cia, el instructor expondrá y justificará su proyecto. -
Se practicarán las pruebas cuyo desahogo sea pertinente,
ª juicio de la Sala., y se Psc:uchará, en todo caso, la al~ 
gaci6n del Promotor. A continuación, la Sala dictará de
plano la resolución que corresponda y la notificará en el 
mismo acto al Promotor, al menor y a los encargados de és 
te. Para este 6ltimo efecto el Presidente de la Sala pro 
cederá como resulte adecuado, en vista de las circunstan7 
cias. 
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La resolución se integrará por escrito dentro de los -
cinco días siguientes a la audiencia y será comunicada a 
la autoridad ejecutora, cuando proceda. 

Akt. 41.- En vista de Ja complejidad del caso, el Con 
sej ero instructor podrá solicitar de la Sala que se ampiíe; 
por una sola vez, el plazo concedido a la instrucci6n. 
Se dejará constancia de la prórroga que se otorgue, la -
que nunca podrá exceder de quince días. 

Akt. 42.- El Promotor deberá informar al Presidente -
del Consejo cuando no se presente proyecto de resolución
en algún caso, dentro del plazo fijado en la presente Ley. 
De inmediato requerirá el Presidente al Consejero instruc 
tor la presentaci6n de su proyecto. En igual forma actua 
rá el Presidente cuando por otros medios llegue a su con~ 
cimiento la omisi6n o demora en la presentación del pro-7 
yecto. Segundo si el instructor no somete a .la Sala pro
yecto. En igual forma actuará el Presidente cuando por -
otros medios llegue a su conocimiento la omisión o demora 
en la presentaci6n del proyecto. Si el instructor no so
mete a la Sala proyecto de resolución dentro de los cinco 
días siguientes al recibo de la excitativa, el Promotor -
lo hará saber al Presidente del Consejo, quien dará cuen
ta al Pleno, el cual, discrecionalmente, y escuchando al
instructor, fijará nuevo plazo improrrogable para que ~s
te someta el proyecto de resolución al conocimiento de la 
Sala o dispondrá, si lo cree conveniente, el cambio de 
instructor. 

cuando un Consejero hubiese sido sustituido por dos ve 
ces en el curso de un mes conforme a este precepto, se 
pondrá el hecho en conocimiento del Secretario de Goberna 
ci6n, 'quien lo apercibirá. En. caso de reincidencia será=' 
separado temporal o definitivamente de su cargo. 

Akt. 43.- La ejecuci6n de las medidas impuestas por -
el Consejo Tutelar corresponde a la Dirección General de 
Servicios Coordinados de Prevención y Rca<laptaci6n Social, 
la que no podr6 modificar la naturaleza de aquéllas. La 
misma Dirección. informar' al Consejo sobre los resultados 
del tratamiento y formulari la instancia y las recomenda
ciones que estime pertinrntes para los fines de la revi-
si6n. 
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CAPITULO V 

Observación 

Akt. 44.- La observación tiene por objeto el conoci-
miento de la personalidad del menor, mediante la realiza-
ci6n de los estudios conducentes a tal fin, conforme a las 
técnicas aplicables en cada caso. Siempre se practicarán
estudios médico, psicológico, pedag6gico y social, sin per 
juicio de los demás que solicite el órgano competente. -

Akt. 45.- En los Centros de Observación se alojarán 
los menores bajo sistema de clasificación, atendiendo a su 
sexo, edad, condiciones <le personalidad, estado de salud y 
demás circunstancias pertinentes. Se procurará ajustar el 
régimen de esto~ Centros al de los internados escolares, -
en cuanto al trato que se depare a los internos y a los 
sistemas de educación, recreo, higiene y disciplina. 

Akt. 46.- El personal de los Centros de Observación 
practicará los estudios que le sean requeridos en la forma 
y en los lugares adecuados para tal efecto, tomando cono-
cimiento directo de las circunstancias en que se desarro-
1 le la vida del menor en libertad. 

CAPfTULO VI 

Procedimiento ante el Consejo Tutelar Auxiliar 

Akt. 48.- Los Consejos Auxiliares conocerán exclusiva
mente de infracciones a los reglamentos de policía y buen
gobierno y de conductas constitutivas de golpes, amenazas, 
injurias, lesiones que no pongan en peligro la vida y tar
den en sanar menos de quince días, y daño en propiedad aje 
na culposo hasta por la cantidad de dos mil pesos. -

Cuando el caso de que se trate revista especial comple
jidad o amerite estudio de personalidad e imposición de me 
didas diversas de la amonestaci6n, o cuando se trate de -
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reincidente, el Consejo Auxiliar lo remitirá al Tutelar -
del que dependa, a efecto de que se tome conocimiento de
él conforme al procedimiento ordinario. 

A~t. 49.- Cuando debe conocer el Consejo Auxiliar, la 
autoridad ante la que sea presentado el menor rendirá la
informuci6n que reúna sobre los hechos al Presidente de -
aquel 6rgano, mediante simple oficio informativo, y pon-
drá en libertad al menor, entregándolo a quienes ejerzan
sobre él la patria potestad o la tutela, o a falta de - -
ellos, a quines lo tengan o deban tener bajo su cuidado,
adviertiéndoles sobre la necesidad de comparecer ante el 
Consejo cuando se les cite con tal fin. 

Para la cita y presentaci6n del menor se procederá, en 
su caso, en los términos del artículo 38. 

A~t. SO.- El Consejo Auxiliar se reunirá dos veces 
por semana, cuando menos, para resolver sobre los casos -
sometidos a su conocimiento. El Consejo hará las citas -
que procedan y resolverá de plano lo que corresponda, es 
cuchando en una sola audiencia al menor, a quines lo ten7 
gan bajo su cuidado y a las demáspersonas que deban decla 
rar. En la misma audiencia se desahogarán las restantes= 
pruebas presentadas por la autoridad que turna el caso o 
por cualquiera de los interesados. 

A~t. 51.- Las resoluciones de los Consejos Auxiliares 
no son impugnables y en ellas s6lo puede imponerse amones 
taci6n. En la misma audiencia de conocimiento·~ tesolu-= 
ci6n, los Consejeros orientarán al menor y a quienes le -
tengan bajo su guarda, acerca de la conducta y readapta-
ci6n del infractor. 

A~t. 52.- Los Consejos Auxiliares rendirán informe de 
sus actividades al Consejo Tutelar, en los términos que -
este determine. 

CAPITULO VII 

Revisi6n 
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A~t. 53.- La Sala revisará las medidas que hubiere im
puesto, tomando en cuenta los resultados obtenidos median
te el tratamiento aplicado. Como consecuencia de la revi
si6n, la Sala ratificará, modificará o hará cesar la medi
da, disponiendo en este Último caso la libcraci6n incondi
cional del menor. 

·A~t. 54.- La revisi6n se practicará de oficio, cada -
tres meses. Podrá realizarse en menor tiempo cuando exis
tan circunstancias que lo exijan, a juicio de la Sala, o -
cuando lo solicite la Direcci6n General de Servicios Coor
dinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social. 

A~t. 55.- Para los efectos de la revisi6n, el Presiden 
te del Consejo recabará y turnará a la Sala informes sobre 
los resultados del tratamiento y recomendaci6n ·fundada que 
emitirá la Dirección General de Servicios Coordinados de -
Prevenci6n y Readaptaci6n Social. . · 

La Sala resol verá tomando en cuenta este ·:informe y reco 
mendaci6n, los que rinda el Consejero supervisor y los de~ 
más elementos de juicio que estime pertinente considerar. 

CAPITULO VIII 

Impugnaci6n 

A~t. 56.- S6lo son impugnables, mediante recursos de -
inconformidad del que conocerá el Pleno del Consejo, las -
resoluciones de la Sala que impongan una medida diversa -Oe 
la amonestaci6n. No son impugnables las resoluciones que 
determinen la liberaci6n incondicional del sujeto y aqué-
llas con las que concluya el procedimiento de revisi6n. 

. A~t. S7. - El recurso tiene por objeto la revocaci6n o · 
. la sustituci6n de la medida cordada, por no haberse acred! 

tado los hechos atribuidos al menor o la peligrosidad de -
este o por habérsele impuesto .-una medida inadecuada a su. 
personalidad y a los fines de su readaptación social • 

.. ~ 
¡ 
1. 
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A~t. 58.- El recurso será interpuesto por el Promotor 
ante la Sala, por sí mismo o a solicitud de quien ejerza
li patria potestad o la tutela sobre el menor, en el acto 
dé la notificaci6n de la resoluci6n impugnada o dentro de 
los cinco días siguientes, Si el Promotor no interpone -
el recurso que se le solicit6 el requiriente acudirá en -
queja, en el término de cinco días, al Jefe de Promotores, 
quien decidirá sobre· su interposici6n. Al dar entrada al 
recurso, el Presidente de la Sala cordará de oficio la 
suspensi6n d~ la medida impuesta y ordenará la remisi6n -
del expediente a la Presidencia del Consejo. 

A~t. 59.- La inconformidad se resolverá dentro de los 
cinco días siguientes a la interposici6n del recurso. En 
la sesi6n del Pleno en que se conozca del recurso, se es
cuchará al Promotor y a quienes ejerzan la patria potes-
tad o la tutela sobre el menor, se recibirán las pruebas
que el Conselo estime conducentes al establecimiento de -
los hechos, de ta·¡reTsonalidad· del sujeto y de la idonei
dad de la medida impuesta, en su caso, y se determinará -
de plano lo que proceda. 

A~t. 60.- Cuando el Consejo cuente con una sola Sala, 
se podrá impugnar la resoluci6n definitiva por medio de -
reconsideraci6n ante la propia Sala, que se concederá, en 
lo aplicable, en los casos y con la tramitaci6n previstos 
para el recurso de inconformidad. 

CAP(TULO IX 

Medidas 

A~t. 61.- Para la readaptaci6n social del menor y to
mando en cuenta las circunstancias del caso, el Consejo -
podr~ disponer el internamiento en la institución que co
rresponda o la libertad, que siempre será vigilada. En -
este Gltimo caso, el menor será entregado a quinos ejer-· 
zan la patria potestad o la tutela o será colocado en ho-
gar sustituto. · 

La medida tendrá durílci6n indeterminada y quedará suje 
ta a la revisi6n prevista en la presente Ley, sin que eT 
procedimiento y medidas que se adopten puedan ser altera
dos por acuerdos o resoluciones de tribunales civiles o -
familiares. 

164 



Atr.~. 62.- En caso de liberaci6n, la vigilancia implica 
la sistemática observación de las condiciones de vida del
menor y la orientación de éste y de quienes lo tengan bajo 
su cuidado, para la readaptación social del mismo, conside 
rando las modalidades de tratamiento consignadas en la re7 
solución respectiva. 

Atr.t. 63.- Cuando el menor deba ser colocado en hogar • 
sustituto, integrándose en la vida familiar del grupo que 
lo reciba, la autoridad ejecutora determinrá el alcance 
y condiciones de dicha colocación en cada caso, conforme a 
lo dispuesto en la correspondiente resolución del Consejo
Tutelar. 

An.t. 64. - El internamiento se hará· ~J\ la institución · -
adecuada para el tratamiento del menor, considerando la 
personalidad de éste y las demás circunstancias que concu
rran en el caso. Se favorecerá, en la medida de lo posi·
ble, el uso de instituciones abiertas. 

CAPITULO X 

Disposiciones Finales 

Atr.t. 65.· La edad del sujeto se establecerá de confor
midad con lo previsto por el C6digo Civil. De no ser posi 
ble, se acreditará por medio de dictamen médico rendido 7 
por los peritos de los Centros de Observaci6n. En caso de 
duda, se presumirá la minoría de edad. 

Atr.t. 66.- Cuando hubiesen intervenido adultos y meno-
res en la comisi6n de hechas previstos por las leyes pena-· 
los, las autoridades respectivas se remitirán mutuamente -
copia de sus actuaciones, en lo conducente al debido cono
cimiento del caso. 

Las diligencias en que deban participar los menores se 
llevarán a cabo, preferentemente, en el sitio en que éstos 
se encuentren. No se autorizará su traslado a los juzga-
dos penales, salvo cuando se estime estrictamente necosa-
rio, a juicio del juez ante el que so siga el proceso en -
contra de los adultos. 
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A~t. 61.- Quedan prohibida la detenci6n de menores de 
edad en lugares destinados a la reclusi6n de mayores. 

A~t. 68.- Los medios de difusi6n se abstendrán de pu· 
blica~ la identidad de los menores sujetos al conocimien· 
to del consejo y a la cjccucí6n <le medidas acordadas por 
éste. 

A~t. 69.· La responsabilidad civil emergente de la • 
conducta del menor se exigirá conforme a la legislaci6n 
común aplicable. 
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