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INTRODUCCION 

Para el joven delicuente o infractor es antigua su 

consideración. Para ~l sol ta haber penas -atenuadas. de ahi. 

surgió el tema dei descernimlento, ·atado a los ·criterios de la 

imputabilidad penal o capacidad de culpabilidad: a mayor di_! 

cernlmiento. ·a mayor malicia, una penalidad, igualmente m6s -

severa, hasta equlpararla a la que habrta que imponerse a un 

delicuente. 

Es menester recordar que para fijar la imputabilidad 

penal se acude.a tres criterios: El Biol6gico Puro o Ps~qu1,! 

trlcoo el Psicológico y el Psico16glco-Pslqul~trico Juridlc~, 

por lo cual, en el caso de los menores se opta.'por el Biol6g! 

co, .ello es. declararlo lntmputable jure et de jure. sólo en 

función de la edad. 

En el presente ensayo tratamos de armar una Ley pertl 

nente para la acción frente-a un ancho nuevo despliegue de la. 

Antisocialidad Juvenil. Cierto q~e desde_siempre_han llegado· 
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los menores a Jos estrados de Ja 'justicia, pero mAs todavta 

hoy, en una Sociedad Juvenil como Ja Mexicana, donde el distl_!!. 

to esquema_demográflco, con su base ampllstma y su estrecha 

cQspide, ha de refl~jarse Intensamente en la crtmlnalidad jUV!_ 

ni!. 

Esperaft\Os que el presente sea de utllldad para ·el estudio -del. 

derecho. El Autor. 
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ANTl!Cl!DBNTl!S HISfORICOS 

A) DERECHO ANTIGUO 

A través de los af'los. y por l_as diferentes etapas por 

· 1as que ha pasado la humanidad. se habla de una u otriÍ forma 

de _los menores que cometieron un acto calificado como coílducta 

antisocial. veremos que-en las diferentes culturas ·a los·men.Q_ 

res infractores se les trataba y castigaba de distintas.formas. 

~ornando en cuenta las épocas y las condiciones, asl tenemos 

que en algunos pueblos se les castigaba de la misma manera que 

se hacia con los-adultos, imponiéndoles lo pena de cárcel. to!: 

mentes, etc., e inclusive algunas veces la pena de muerte. 

Hubo sin embargo algunos pueblos primitivos que estuvieron o:rl_! 

cientes de_ que la escasa edad justificaba a los que violaban--

las leyes teniendo consideraciones hacia ellos. 

Asimismo. come> se dijo antes ha habido paises que col!. 

denaron a muerie a los· niños lnfr.ictores, por causas diversas 

COllO son: homicidios, robos sin tmpOrtancta, . hechlcerlas , o~ 

bruJerla, como ha sucedido por ejemplo·- en .Inglaterra. Alemania 
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y Estados Unidos. pero ya antiguamente en otras partes de1-mun 

do,se dieron también casos en que la legtslaciOn no distlngula 

para los efectos penales, entre menores y mayores. Asl el 

COdlgo de Hamurabl, en sus 101 disposiciones no estableció un 

régimen de excepcl6n para los menores; Siria y Persta tampoco 

eStablecleron tal dlstlncton, a tal grada que hasta los - h_lJoS 

de los que llegaban a delinquir quedaban sujetos a los supl! 

clos y a la pena de muerte. En Egipto tos hijos de los dell!!. 

c.uentes acampanaban a sus padres a sufrir el trabaja, que ta,!! 

bién-ejecutaban. en el tntertor de tas minas. *1 

Aqul se pueden apreciar tas fonw.ss tan aberrantes.y -

fuera de todo concepto de justicia, como es el hecha de que t>s 

- ntnos·tuvleran_que pagar por alguna falta que hubteran COflet! 

do sus padres. 

Ahora bien consideramos importante estudiar algunas -

culturas en particular para poder apreciar y dlsttngutr la fO!. 

ma.en como se trataba a los menores infractores. en cada una 

de ellas asl como en nuestro propio pals. y en nuestro Estado. 

•1 SOLlS QUlROGA. Hktor.-Dr.:. "Menores Infractores"• en 
cuaderno del Instituto Nacional de Ciencias Penates Hr. 10 
México~. 1983. ·pag. 22. 
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1.- INDIA 

En este pals.el Manava Dharmasastra. también conocido 

como el Código o las Leyes de Mano. cuya antigüedad no se ha -

podldo_definir pero se supone sea del siglo XIII an.te~_de Crl~ 

to; el libro Vlll. verslculo 27 y 48. limita la infancia a 

los 16 anos de edad;, el verslculo 71 reconoce que los ntno·s -

tienen capacidad limitada y los verstculos 299 y 300 ordenan -

que, si incurren en falta se les castigue con una cuerda o t!, 

llo de bambQ, golpe4ndolos s6lo en la parte posterior del cue!, 

po; el libro IX verslculo 230 indica que a los menores se les 

pegue azotAndolos con un 14tlgo o rama de tronco de batllbO, . o 

at4ndolos con cuerdas. 

De·todas formas se reconocla la incapactdad, o la cap,! 

ctdad limitada de los infantes. 

Correspondiendo a muy remotas épocas el Rey Asoka -te-_ 

nta fama de ser comprenslvo y benévolo al juzgar a los ntnos -

en conflicto. 

· __ El_-·C6<f1go Penal lndQ e5tabt8Ci6 mls--reclentemente ta-;

trresponsabtlid.ad absolUtá de los ninos inenores de 7 anOso'- de 
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los 7 a los 12 correspond1a investigarse el discernimiento; de 

los 12 a los 15 anos soto deberla aplicarse medidas educativas 

y, 'en caso de no ser posible realizarlas, se lmpondria pena; 

de los 15 a los 18- ano5 deberla dictaY.se internamiento en Ins

tituciones predestinadas para ellos, en Gltimo caso, en secci,2_ 

nes e~peciales de las c!rceles ordinarias. A partir de 1920 

en que se expidieron la Chlldren Act la Borstal y otras dispo

siciones, quedaron establecidos los tribunales para menores en 

las ciudad.es principales y en algunos lugares se fijó la edad 

limite de 21 anos para minoridad. •2 

2.- DERECHO ROMANO 

En el Derecho Romano, las doce tablas (siglo V antes de 

Cristo) dlsttngulan entre impGberes y pGberes, pudiendo castt-· 

· garse al impOber ladrón con pena atenuada. Al principio del 

Imperio se estableció la distinclOn entre infantes. impOberes 

y menores. llegando la infancia hasta cuando el nlno sabta h!. 

" blar blen. 

Posteriormente, Justiniano (Siglo VI) exclÚyO de res

ponsabilidad a la Infancia que llegaba hasta los 7 anos; a Pª!. 

•2 ldem, pags. 23 y 24. 
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tlr de esa edad se era impOber hasta los 9 años siendo hembra 

y hasta los 10 años y medio. siendo varOn, los pr6ximos a la 

infancia-eran lnlmputables y en los pr6xlmos·a la pubertad d~ 

bla estimarse el dlscernimterito. En caso de afirmarse que h.! 

bta obrado·con él • se aplicaba pena atenuada. El dlscernl--

. miento era considerado como la existencia de ideas formadas de 

lo bueno y de lo malo; de lo llcito y de lo lltcito, pero en 

ciertos delitos como el de falslflcactón de moneda, el impúber 

era considerado, a priori, irresponsable. 

La pena de.muerte que nunca llegó a aplicarse a men:res. 

er·a posible a partir de los 12 años para las hembras y desde 

los 14 para los varones. En general desde esta edad hasta 

los 25 anos se consideraban menores y eran responsables, pero 

se les aplicaban penas atenuadas. 

Este afln de proteger a los menores de edad tuvo mayor 

raz6n de exlstir cuan~o. en tiempos postertores,eíl la sociedad 

. romana se 9enéral tZ6 cOstumbre de abandonar_ a los 'nli'los .Y esto 

lleg6 a co~stltulr.un gran problema. Al ocuparse de él, V!. 

lentiano l·proh1bt6 el abandono de los recién nacidos (siglo· 

IV). *3 . 

~3 ldem. pags. 26 y 27. 
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3.- DERECHO·CANONICD. 

El Derecho Canónico est.ablece, para los menores de 7 .

anos, un pertodo de lnimputabtlidad plena, por carecer de mall 

cla. Desde los 7 anos a los 12 en las hembras, y a los 4 en 

los varones la responsabilidad es dudosa, debiendo resolverse 

la cuest16n del discernimiento. Cuando habla obrado con di_! 

cernlmlento, que· implicaba el dolo_y la mal lela de sus actos, 

como la malicia suplla a la edad, cabta la lmpostclOn de pena~ 

pero atenuadas. El papa Gregario IX exptdtO las Decretales -

declarando responsables al impúber , a quien pedla aplicarsele 

pena atenuada. El papa Clemente XI, en 1704, parece haber r.!. 

cogido' Jos criterios m~s avanzados de su época al establecer·

el Hospicio de San Miguel, que-tenla por objeto dar tratamiento 

correctivo a los menores abandonados y a tos delincuentes. con 

un eSptrltu protector y reformador. •4 

4.- LOS HEBREOS 

_Entre los hebreos. el hijo-perverso o rebelde era cau_

sa_-de que se con_vocara a la famill~, para repren~erl~ .delante 

·de ella. despu6s de si.i primera fa_lta. Con motivo de la segu.!!. 

•4 ldem. p6g._ 26. 
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_da era conducido ante el tribunal de los Tres y sometido a P! 

na de azotes. En las posteriores faltas conocta el asunto el 

Tribunal de_los Veintitrés y, al ser condenado, sufrla lapida

ct6n. Para quQdar s·ometldo a estos castigos era indispensa

ble tener cuando menos dos pelos en cualquier parte del cuerpc 

y no ~ner crecida la barba todavla ya que, segQn el Talmud 

ella era signo de que el hombre estaba ya desarrollado. Si 

el padre y la madre conjuntamente pedlan la múerte del hijo. -

·podrla concederse, pero esto nunca llego a· suceder, *5 

B) EUROPA 

1.- FRANCIA 

En Franela, San Luis Rey expidiO una ordenanza en 1268, 

en que consideraban a los ntnos menores· de 10 anos; como trre~ 

pons~bles de los delitos que cometieran, pero desde esta edad 

hasta los 14 anos deberla d4rseles_una reprimenda o azotes. A 

·-partir de los 14-anos qi.i"edaban suje_tos a las penas comunes. 

En el slglo XVt. el Rey Francisco t excluyo de respCl\s~ 

bllidad a todos los menores de edad, y se establectO un_crlte-· 

•s ldem. pag. 25. 
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rlo protecc'tonlsta. 

Hacia 1810. el Código Penal no adm.itla la irresponsab! 

lidad de los nifios. dando con ellOs v~rios pasos de retroce'so. 

En 1904 se expidto·una Ley de Aslstencla_PQbllca. para 

tutelares a los desvalidos. entre los que se e·ncontraban los 

menores. y el 22 de julio de 1912• fue dada la Ley sobre Tr! 

bunales para Ntnos y Adolescentes y la de Libertad Vigilada 

que fue nlOdlflcada varias veces en los anos de 1913. 1921. 

1927, 1929 y 1930. Según ella, hasta los 13 anos el Tribunal 

Civil, constituido en camara de Consejo y actuando prtvadaine.!!. 

te, acordaban medidas tutelares; de los 13 a los 16 anos y de 

los 16 a los 18 anos, los tribunales para nifios y adolesce.!!. 

tes, acordaban, audiencia especial, medidas educativas, en_. C.! 

so de haber obrado el nino sin discernimiento pero en caso CD!!, 

trarto, convenlan aplicar penas atenuadas_. Podla obtene~se .

la 1 tbertad d-e _los menores __ de 13_ anos .antes de qúe. _se resolv_l.! 

ran su~ casos y, para los mayores de 13 anos, habla prlslOn -

pre~entlva. 

Los Tribunales para Menores eran parte de la ca~rera 

Jud.tclal y actuaban colegiadamente~ pudiendo imponer medtdas 
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de reforma para los menores de 13-anos y conceder la libertad 

·vigilada, sujeta al resultado de los informes trimestrales S.2, 

bre conducta. 

Desde 1945 los Tribunales especializados atendlan ya -

casos hasta los 18 anos de edad, aunQue se tratara de faltas, 

del 1 tos o crlmenes. · Para resol ver se haclan estudios lntegr!_ 

les, aunque con ·1a intervención del Hlnlsterio PObllco y el 

defensor, y con el derecho de apelación, pudiendo otorgarse Ja 

libertad vigilada. 

Actualmente hay Tribunales para menores en cada Depar. 

tamento y se cuida que los Jueces de Menores tengan especial 

formación y se perfeccionen; para ello hay un Instituto en 

vaucresson, cerca de Parls, donde se dan cUrsos intensivos 15 

dlas por ano. El arbitrio del Juez de menores es actualmente 

muy extenso, porque él determina el proceso. la imposlclOn de 

medidas del internado y cuando· ha de conc ~uir Ja educación ,.C.!:!, 

rrecctona1-.; *6 

2.- ITALIA 

En_ltalla. ya desde-1908 se_ordenO que para juzgar a 

*6 Idem. p!gs. 35 y 36. 
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los menores se tomares en cuenta su situación famlllar, ·su pe!. 

sana y sus amistades, como lo ordenaba una· Circular del Minls-: 

terlo de Justicia. 

Fue hasta la Ley de 10 de Diciembre de 1925 que se in.! 

tltuyo la Obra Nacional para la Protecct6n de la Maternidad y 

11 lnfancta, qua comenz6 a intervenir para mejorar la-sltU_! 

cl6n_ de los menores. Tal esplrltu se revela en el COdlgo P!. 

na\ de 1930, indicando que éstos fueron protegidos mediante 

internado en tnstltuclones, hastá su.juventud. Establecla .. 

dicho COdlgo la absoluta irresponsabilidad hasta los_ 14 anos, 

pudiendo dejarlos en libertad vigilada o darles tratamiento 

en un internado para su refonna; de los 14 a los 18 anos hllbrla 

que resolver la cuestt6n del discernimiento para que.en caso 

PoSltlvo, se impusieran penas atenuadas. 

Fue la Ley·de Tribunales de Menores y Tratamiento de -

Delincuentes y Abandonados de fecha 24 -de julio de 1934, donde: 

se implanto deftntttvamente el sistema en su favor, pero con · 

las-excepcl~nes relativas a los-delitos polfttcos, en que tÍeb!_

rla lnterVentr el Tribunal Especial para la Defens~ del Estado. 

*7 

*7 ldem. p!g. 37. 
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3.- NORUEGA 

En el Derecho Noruego Primitivo •. el menor que.cometla 

homtcldlo era entregAdo.como pago al grupo familiar ofendido~ 

Lo·s lll!xttftos castigos que llegaron a realizarse contra 

los nlftos fueron azotes. marca con hierro candente, corte de -

cabello u otros, a julcto del juez. 

El. 17 de Junto de 1907 se expidi6 la .Ley sobre Trat! 

miento de Menores Delincuentes, misma que fue modificada en - . 

1915.· en 1922 y en 1927. 

El orden jurldico que priva es que para los menores de 

14 anos el Consejo de tutela dicta un tratamiento educatlvO; 

para Jos ntnos de 14 a 18 anos pueden interponerse penas y a

prendizaje, o s6lo medidas educativas; a partir de los 18 afbs 

y hasta los 23, el internamiento· es en casa o escuelas de tr.! 

. bajo. 

Desde 1953 funcionan, ademls los cocnltés para el blere! 

tar de \Os nlnos· _(Chlld Welfare tomlttee). que est6n compues

tos por.miembros designados por las autoridades locales y uno· 

de ellos debe.ser precisamente el juez de menores. *8 

•e Idem. p&g; 39. · 
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C) ASIA 

1.• RUSIA 

Dadas las condlclones actuales de lucha entre las dos 

l~eologlas. _que denominan al mundo. es de importancia entrever~ 

siquiera, la evaluact6n habida en Rusia. Ya en 1897 se exp! 

di6 una Ley relativa a jóvenes·dellncuentes indicando que para 

juzgarlos entre los· 10 y-17 anos, deberla hacerse- a puerta C!, 

rrada y en· audiencia especial, separaja de los asuntos de.los 

adultos; que podrlan ser defendidos no por abogados. sino por 

personas de su confianza y los padres podlan tomar parte en 

los debates. Conforme a ese prtnctplo se.establecen ya desde 

esa época condlctones que posteriormente han_sldo caracterlst! 

cas de la acción de los tribunales para menores. Para el C6-

dlgo Penal Ruso. la minarla penal estaba considerada hasta los 

16 anos pudiendo imponerse hasta los 14 anos medidas p_edag6Q! 

ca_s_·y de· l_os 14 a los 16 anos medidas también pedag6gtcas,pero 

_con la opciOn de aplicar medidas: judiciales correctt'vas. en C! 

so de no Surtir efeé:tos los anteriores. 

El 14 de Enero de 1918 la.Ley creó Comlsartados' de l~.! 

truccl6n PObltca; para atender, por etapas,, a .los_menor:-es de 
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17 años, pero a partir del 26 de Marzo de 1926, soto podrtan .! 

Pl.lcar medidas médtco-pedagOgtcas, debiendo· poner especial i!!, 

terés en los hechos cometidos por jóvenes de 14 a los 16 anos. 

Sin embargo, a partir del 7 de Abril de 1935, se comenzaron a 

aplicar nuevamente penas comunes y, en ciertos delttoS hasta -

la pena de_ muerte, a partir de los 12 anos de edad, lo <JI! ma!. 

ca-Un notorio retroceso en la comprenst6n que se venta tenien

do para los casos de menores de edad. A pesar de ello, et·p!!, 

dagogo-Makarenko logro en las labores terapeuttcas referidas a 

los.menores de conducta irregular, serlos avances, a-base de -

dlg~lficarlos y, de hacerlos sentir amistad, como fundamento -

de sus sentimientos de' seguridad y confianza en st mlsJllO. •9 

2.-

Este pals creO-los Tribunales para menores-desde el.dfa 

11 de Ener~ de 1923, estableciendo la absoluta irresponsabili

dad de los menores de 14 anos y debiendo conocer esos Tribuna

les. de los delitos de los menores de 14 a 18 aftas. Sin emba!, 

go, si' los hechos hubieran sido gráves o la Ley_ Penal seftalase 

pena grave, resolverlan los tribunales ordinarios. Tanto los 

tribunales para menores. como los ordina_rlos pueden aplicar~ 

*9 Idem.· p!gs. 41 y 42. 
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dtdas educativas·para los j6venés pero los últimos, adem!s, P!. · 

nas comunes, atenuadas. Si el ntño fuere menor de 16 anos no 

se le podrA imponer-penas graves sino s61o prisiOn; .para cum-
p11rla t!O lUgares se'parados de los adultos. En la actualidad 

este Pals tiene establecidos tribunales que atienden a todos -

los casos. incluyendo allmentos, adopciOn, divorcio, ast corno 

·crimtnalldad y corrupción en que los menores sean sujetos act! 

vos o pastvos. *10 

O) AfRICA 

1.- UMIOI SUOAFRICA 

Ahora harenes referencia a la UntOn Sudafrtcana.en la 

que, por. Ley de 1913 (Chtldren's Prot&tlon Act}. mo<Ufi_cada -

en 1921 y en t931, se establec16 la trresponsabllldad absoluta 

hasta los 7 anos de.edad; de los 7 a los 14 debertan resolve!, 

·se ta CUestl6n del discernimiento para"apltca:r medidas tutel.! 

· res· o penas atenuadas; de los 14 a· 16 calan lOs menores· . ·bajo 

la jurisdicc10ri de magistrados especiales Y. ·de los 16 1 los 2,1 

anos podlan aJ)ticarse también medidas tutelares o repres1Vas; 

segOn el caso. ~1 querer aplicar las penas establecld&s·. por 

•10 . ldem. p4gs. 44 y 45. 
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el COdlgo Penal. tenlan que ser atenuadas. debiendo ser, com6.!l 

mente, la pena d~ azotes en privado y sJn que se dieran m&s de 

1s·azotes en cada caso. Nunca podlan aplicarse la pena de • 

-muerte a los menores·. •1 t 

l.· CANADA 

En este pats como en otras partes del mundo. en ·1894, 

se autorizo a Jos jueces ordlnarlos para que los jueces contra 

~n~re~ de edad se de~arrollaran en.el am~tente. prtvedo de su 

propio d~s?3tho. En este pats. como acontece en los-de orga

ntzactOn federal, cada provincia ha ftjado su propia edad lSm! 

te de la minorfa penal. Sin embargo la Ley Federal denomina 

Juveni le Del lcuents Act. de_ t929 establece que hasta los 7 llios. 

el menor es absolutamente tnlmputable; de-los 7 a los 14 anos, 

de_be investigarse el dtscernlmlento, como lo establee~ el COd! 

_ go Pt:!Ílal. pero las Juveni le Cot.irt.s impondrán solamente medidas 

educ~tivas Y.~ siendo mayor· de 14 e.ftos •. -la Corte juven~l_ puede 

p4sar el caso a los-tribunales. ordinarios~ •12 

•11 
*12 

ldem. p69s. 44 y 45. 
ldem. P4g. 49. 
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2.· ARGENTINA 

En este pats se expldlO¡ el dta 21 de Octubre de 1919, 

la Ley de Patronato de Menores, y en 1922 su Código.Penal est!. 

blecl6'no ser punible la conducta de los nlnos menores de 14 -

anos. por lo que segutrtan viviendo con sus padres, pero, sl 

_fuera peligroso dejarlos a cargo de ellos, se les internarla -

en un estabtectmtento correccional hasta los 18 anos ·y, sl e! 

tuvieren pervertidos se prolongarla ese internamiento hasta los 

21 anos. Sl un menor tuviera de 14 a 18 anos de edad,· y ta 

Le~ Or_denara una pena menor para el delito c_ometido, se darla 

igual soluct6n que en tos casos anteriores dichos, pero si le 

impusiera una pena mayor. se aplicarla con las atenuaclones(JJ.e 

. correspondieran a la tentativa. La Ley de.Patronatos concede 

a los jueces ordinarios facultades exclusivas y limitadas. P.! 

ra actuar con menores. *t3 

3.- BRASIL 

En Brasil. el COdigo Penal de 1890 consideraba la absg,_ 

· 1uta lnirriputabi l idad hasta _los 9 anos de edad; de los· 9 a los 

14 anós hab~a que resolver la cuestiOn del discernimiento. P.! 

ro deberi"a.n aplicarse penas atenuadas. Pos"terlof"!lente se eiq>! 

•13 tdeni. pag. 61. 
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dló su Ley sobre Menores Delincuentes el·S de Enero de t92t.y -

· se legisló sobre asistencia y proteccl6n de menores en los anos 

1923 y 1924. El 12 de octubre de 1927 se expidió el Código de 

Menores que creó los.juzgados de menores en el Distrlto-Federai 

ordenando Que hasta los 14 anos el menor siguiera a cargo de -

sus padres; si ello no fuera posible por cualquier causa. se 

le internarla en una correcctoriai. De los 14 a los te anos -

se darta tratamiento espéclal, pero si estuviere abandonado. -

se le internarla en una escuela de-Reforma, de t.a 5 anos.· y 

·s1 estuviere pervertido se le internarla de 3 a 7 anos. 

En el ano de 1980 el Brasil ausplclO su nuevo Código -

de Menores, eO el.cual se avanzó senalando cuidadosamente· los 

casos en que un menor se. encuentra en st~u~ci6n irregular.y en 

los que debe ser protegido por el Estado. •14 

Habiendo vtsto el tratamtento de menores de. algunos -. 

paises de-.dtf,erentes partes del mundo. nos hemos podido perca

tar de las diferencias y .similitudes de la forma de sancionar 

a" los menores "infractores.- de los-ordenamientos que los' ~_lgt~:- __ 

ron, y de la tmportancla que se le dlo a este.tema en los dlf.!. 

rentes pueblos y culturas. 

*14 ldem. pAg. 62. 

1 
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F) MEXICO 

Nuestro COdlgo Penal de 1_871~ .-dlsPonia que ioS menores 

de 14_ anos que hubt~ren infringido la Ley Penal sin discern!; 

miento fueran internados en un estableclmlentO de educación C.2. 

rrecCional por el tiempo necesario para concluir la educaciOn 

prlmarta. pudiendo quedar en su propio doa1lct l lo los mayores di 

.9 anos y t111nores de 14 1 cuando acredt taren haber mejorado de 

conducta y tenalnado su educación. o bien que pudiesen termilar 

6st1 fuera del establecimiento (Arts. 157, 159 y 162). 

Incluso se suponla, como anticipo a los _sistemas mode!. 

nos.que las diligencias de sustanclacton que se hablan de praf_ 

tlcar con el acusado menor de 14 anos, se ejecutaren precls~!!. 

te en el establecimiento ~e educaci6n correccional y no.en el 

juzgado (Art. 161), *15 

En 1907 el Departamento Central· del Distrtto. Federal 

dirigl6 a la Secretarla de Justicia una exposición .aCerca de· 

i·~~ c~rcel-es adecuadas p!ra menores, y en 1908. dado e1 ix"tto' 

~e las actividades paternalistas de los jueces de Nueva York, 
. . 

·y-uná persona siempre preocupada por el bienestar de.los jOV! 

.*15 VILLALOBOS Ignacio: 11Prevenci6n y Readaptación soctal · 
en Méxtco11 

; en Cuaderno del Instituto Nacional .de Cien 
etas Penales 3. México, 1.079. p6.gs. 6Z y 63. -
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nes. el Licenciado Antonio Ramos Pedruza, suglrl6 al Secreta

rio ~e GobernaciOn, don Ram6n carral, crear JueCes paternales 

destlnldos.excluslvaniente a· conocer los actos Ilegales COlllt.!. 

dos por el menor de edad, abandonando el criterio de dtscern! 

miento. 

Las caracterlstlcas de juez paternal neoyorquino eran: 

. que s6lo se ocupaba de delitos leves; que ellos deberlan ser 

prOductos del mal ejemplo de·tos·padres que eran, a 11enudo, -

_viciosos, •iserables o de vida promiscua. El juez paternal -

era suave enérgico, y esto producla'buen efecto si los Menores 

no.estaban pervertidos aon. El juez no deberla perder canta=. 

to con el menor y con su lntervenc10n lograba que él tuviera -

escuela y taller, cuyos efectos aseguraban su correcclOn. 

El seftor Corral hizo suya la proposlc16n y para elabg 

rar el dict81111f1 sobre las refotwas 1·11 Leglslacl6n deslgn6_ a 

l~s- abogados Mlg¡.l s. -Macedó ·Y. Vlctorlanti Plmentél. 

Dlcho dict-n fue rendido hasta_ marzo de 1_912. debido 

1 11 Revoluc16n Mexicana y.1 las inquietudes provocadas por los 

abusOs del poder del rtgtmen del General Porftr10 ·011z; •PI'!!. · 

bando la-lll!dlda y aconsejando se déjara .fuera del C6.dt9o Penal 
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a.los menores de 18 anos abandonando la cuestión del dtscernt

mtento-que estaba de moda. 

Se proponlá investigar a los padres del menor, a su f!, 

milla, a su escuela si es que aslstta. en fin el medio ambien

te en el que se desarrollaban. qulténdole importancia al hecho 

antisocial que habla cometido. 

As~. la ComtstOn·de Reforma del Código Penal, reclbi6 

de la ··subcomis.l6n el proyecto de Tribunales Paternales y, en 

la publtcactOn de los trabajos de revtsl6n del COdigo Penal 

(Tomo IJ, pégs. 419 y 430), se substrata a los-menores de la -

. represión penal, se evitaba que ingresaran a la c6rcel y Sé 

evitaba el funcionamiento de la correccional siendo -constder!. 

da ésta como-una cércel mas. 

Sin embargo el proyecto del Código Penal siguió sost!, 

· niendo·e1 criterio del discernimiento y la aplicación de penas 

atenuadas. Eri suma. no modlf1c6 la legislación ·de-1871, ·tod! 

vla. 

El-27 de noviembre de 1920 en el Proyecto de Refo"!las 

a la ley Organtca de ·los Tribunales del Fuero Coman del Distr! 
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to Federal. se proponla a la creaclOn de-un Tribunal Protector 

del Hogar y de la Justicia. para cumplir con el esplrltu de la 

Ley de Relaciones Familiares. se proponta un Tribunal Colegiad~ 

.con la lntervencl6n del Ministerio PGbllco·en el proceso. 

Los autores del Proyecto_ fueron los Licenciados Martlñez Alo-

mla y Carlos.M. Angeles. y sostenlan el criterio de proteger a 

·1a tnfancta y a la familia.- medlarite sus atribuciones civiles 

y penales; en éstas habrta un proceso y formal prlston. pero 

se dlctarlan solamente medldas_preventtvas. 

En_ el ano de 1921 el Primer Congreso del Nlno · aprob6 

el Proyecto para la creactOn de un Tribunal para Menores y de 

Patronatos de Protecc16n a la Infancia. 

En 1923, en el Congreso de CrlmtnOtogta, se aprob6 el 

Ptoyecto del LicenCiado Antonio Ramos Pedruza que tnststta en 

la idea de crear los Tribunales para Menores y en este ano fue 

creado por primera vez en la RepOblica Mexicana el referido· 

Tribunal en San Luis Potosi. 

En '924 se cre6 la primer~ Junta Federal de ProtecciOn 

a la Infancia, durante el Gobierno del General Plutarco El tas. 

Calles, a pesar de estar todavta convulsionado el pats __ por la 
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Revolución. *16 

En el ano de 1926 por primera vez encontramos que un 

Gobierno Revolucionario reflexiona en la "IÍecesldad de dar una 

amplia protección a la infancia delincuente y legalmente aba!!. 

donada". Proteger a los menores infractores de los reglamen

tos de policla y buen gobierno con medidas ad.ecuadas de-caras 

ter social·. médico y psicol6gico. y se determinó la creaclOn - ·: 

de ~n Tribunal Administrativo para _Menores, como Organo -del 

Gobierno-del Distrito Federal. 

El General Francisco Serrano, Gobernador del o. F. con 

aprobación del Presidente de la República, Plutarco Eltas Ca-

lles, expidió el Reglamento para la caltftcaci6n de los lnfra~ 

tares menores de edad en el Distrito Federal, el 19 de.agosto 

de 1926. Este Reglamento normaba la competencia del Tribunal. 

Admlntstratlvo "en materia de faltas y otros extremos de cono-

. cimiento, auxilio procesal, ejecuciOn y protección.de menores•. 

*17 

El dla 10 de Diciembre del mismo ano -se inauguraron-

los t~abajos del nuevo organismo y el 10 de Enero del· ano s! 

guiente ingreso el primer .ntno necesitado de l_a ·atención eSP! 

*16 SOLlS QUlROGA, H.. Ob. cit. pags. 49.,Y 55. 

*17 ldem. pags~ .20 y 21. 

. ·~· 
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cializada. a quien deberla protegerse contra las fuentes de • 

supervtsiOn, manifestadas por una falta a los reglamentos · de 

policta·y buen gobierno. 

El Reglamento mencionado en uno de sus considerandos, 

hacia hincapié en la necesidad de auxiliar y poner oportuname!!, 

te.a-salvo de la fuente de perverstOn que e~tstta en los_meng, 

res de edad. Ponlan bajo la autoridad del Tribunal a los "'!. 

nares de 16 anos que comettan faltas administrativas y de pal.!. 

eta, ast como las marcadas por el COdlgo Penal que no fueran 

propiamente delitos. Concedlan las siguientes atribuciones: 

calificar a los menores que incurran en penas que debla aplicar 

el Gobierno del D. F., reducir o conmuta~ las penas prevtamen, 

te impuestas a los menores, mediante su solicitud; .estudia k>s 

casos de los menores cuando hubiesen sido declarados absueltos 

por haber obrado stn. discernlmi_ento; conocer los casos de V!, 

ganeta y mendicidad de ninos menores de 8 aftas. siempre que no 

ft.leran .de la competencia de las autoridades jud_lclales; ·aux.!_ 

liar a los tribunales del ·ordeÓ cornC.n"'en los proceSo contra tll:! · 

nares, previo requerimiento para ello; resolver -las sollcit.!! 

des de padres y t'utores en los ·casos de menores "incorregible~'. 

y .. t~ner a su cargo la responsabilidad de. los ·establecimientos· 

é:orreCclonales del O. f.. proponiendo, .de acuerdo con la "Ju!! 
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ta Federal de Protección a la Infancia. todas las que estimara. 

necesarias para su protección. 

Quedaba este tribunal constituido por tres jueces; un 

-médico. un profesor normafista y.un experto en estudios pslco-

16glcos. éstos resolvlan cada caso auxiliados por un Oepartme.!!. 

to Técnico que hacta los estudios m~lcos. pslcolOgtcos y ped!_ · 

g6glcos de los menores. Los jueces_ podtan amone-star devolver 

al menor a su hogar. mediante vigilancia.someterlo a tratanien_ 

to médico cuando era necesario enviarlo a un establecimiento -

correccional o a un asilo, tomando en constderaclOn su estado 

de salud tanto flstco como mental. 

El 30 de Marzo de 1928 se e~pldi6 la Ley sobre Preve!!. 

St6n SOclal de la Delincuencia Infantil en el Distrito Federal 

y Territorios. que se conoció como "Ley Villa Mlchel", sus-

trala, por primera vez, a los menores de t5 anos de la esfera 

de influencia del C6dlgo Penal protegiéndolo y ponla las bases 

. para corregir.sus perturbaciones flslcas o mentales o super-

verslOn • 

. El articulo t• de esta" Ley, decla a la letra: 

"en el Distrito Fede-ral los menores de lS aftas de edad no contraen 
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r.esponsabilidad elimina\ por 1as inlrl'lcciones de las Leyes Penales -

que cometan: pot lo tanto, no 'podrán set perseguidos criminalme!! 

te ni sometidos a proceso ante las autoridades judiciales¡ pero por 

el sólo hecho de inf ritigh estas Leyes Penates, o los Reglamentos, -

citcula1es y demás disposiciones gubernativas de· obsetvancia general 

quedan bajO la protecci6n directa del Estado, que previos la observ.! 

ci6n y estudios necesarios, podrá dictar las medidas condl.lCentes a 

encauzar su educación y alejarlos de la delincuencia. Et ejercicio 

de \a Patria Potestad o de Ja Tutela quedar' sujeto, en cuanto a la 

auarda y educación de los. menorn, a las modalidades que le imprl

m!D' las reSolucioncs· que dicten el Poder Nblico, de acuerdo· con la 

presente Ley". 

Esta Ley permltia la aplicaci6n de medidas educa~lvas. 

médicas, de vigilancia. de guarda. correccionales. etc •• y ma!, 

ca la duración del procesamiento en 15·-dla"s. mismO tiempo que 

duraba ta lntern-ación prel tmlnar en la casa de observación. 

El 15 de Novielllbre de t928,_ se expidió el primer "~egl.! 

mento de los-Trlbunales para fi!enores del Distrito-Federal" es\;! 

blecJ.endo el requisito esencial de la observaci_ón previ.a de bs 

'menol-es. antes .de resolver sobre la sttuaci6n. 

En 1929 se expidió un importante decreto declarando de 
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calidad docente el·cargo del Juez del Tribunal para Menores, -

de acuerdo.con su esplritu esencialmente educativo, pero en el 

propio ano de 1929 hubo de retrocederse lamentablemente, al e,! 

pedirse un nuevo Código Penal del Distrito Federal y Terrtto-

rios. Estableció que a los menores de 16 anos se les tmpon-

dr(an sanciones de igual duraciOn que a los adultos, pero en 

las tnstltuclones que mencionaba, con espfrttu educativo. A su 

vez el C6digo de Organización, Competencia y Procedimientos en 

materia penal. hacia intervenir al Tribunal para Menores Deli!! 

cuentes, y al Ministerio POblico, dentro de los términos cons-

· t1tuctonales, ordenándose se dictara la fonnal pristOn y se -

concediera Ja libertad bajo causlón, contra la ·libertad bajo la 

fianza· moral de los padres de familia. que se acostumbraba pr! 

vi amente. 

En 1931 en el Código Penal se estableciO la edad de 18 

anos como lfmite de la minorla de edad. dejando a 1.os jueces de 

menores pleno arbitrio para imponer-las medidas de tratamiento 

y educación ~enaladas en su articulo 120. y rechazando toda·_ - _- · 

idea represiva• El COdJgo de Procedimientos Penales 1ncurrla . 

en el err~r de fijar el pr_ocedimiento dejando sujetos a los-"!. 

nares a la misma legislación penal de tos adultos. aunque adm! 

tiendo las diferencias de calidad en las medidas a imponer y 
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la~ diferencias indispensables en el propio procedimiento. 

Hasta el ano de t932 los Tribunales para Menores depen. 

dlan del Gobierno LoCal del Distrito Federal y como tenlan.mO! 

tiples deficiencias, inclusive eñ sus· internados, 11 partir de 

·ese ano pasaron a depender del Gobierno Federal concretamente 

de la Secretarla de GobernaclOn. 

En 1934, el Nuevo COdtgo Federal de Procedimientos P.! 
nale-s establectO que, quedara fonnalmente constituido un. Trlb,!! 

nal para Menores Colegiado, en cada estado~ para resolver tut!. 

lat11e:nte todos los casos. En-ese mismo ano se expldl6 un nu.! 

va Reglamento.de los Tribunales para Menores y ·sus Jnstltucto· 

nes_ Auxiliares, que también regulaba la actividad de los-inte!, 

nadas (éste fue sustituido por otro· de Noviembre de 1939). 

En 1936 se fund6 la Comisión Instaladora de los Tribu· 

nales para Menores. que tuvo funciones en toda la Rep6blica. -

pues prcmov16. Por medio de circular a los Gobernadores. la -

creación de la misma Jnstltuci6n en todo el pals. Al efecto 

elaborO un Proyecto de Ley, que pudiera servir de modelo_para 

todos los Estados; fonnul6 notas con todas las caracterlstlca~ 

que deberlan tener lo's edificios; se expresaron las Cualidades 
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que debertan tener IOs diversos miembros del personal, y pre

sento ante cada Gobierno Local. después del estudio concreto. 

un proyecto de presupuesto en el que _estaban comprendidos-los 

gastos del Tribunal y los sueldos del personal •. 

La ComtsiOn annada con estos materiales, se traslado a 

diversas entidades federativas. dejando fundados los· Tribunales 

para Menores en -Toluca. México, en Puebla, Durango. Chih.uahua, 

y en Ciudad Juarez. Ademas de haber logrado que algunos Go

biernos Locales crearan las Instituciones sin la lntervenctOn 

personal de la Comis16n. *18 

En el régimen del Licenciado Manuel Avlla Cama~ho como 

Presidente de la RepObllca, el Licenciado Miguel Aleman, ento!!. 

.ces Secretario de Gobernacl6n. se dedlc6 al estudio de los mal 
tlples problemas que abarca la prevensi6n de la delincuencia Y 
que tenla encomendados dicha Secretarla •. Quiso darse cuenta 

de· l~s condi~iOnes- en que se encontraban todos los·,estableci-

m1entOs dCpendlentes del Depi!rtamerlto:de Prevensf6n SOclal y 

visit6 detenidamente las casas de tratamiento de menores tnfi!IE_ 

tores·en Febrero de-1941. Tom6 nota de algunas deficiencias 

y fonnul6 el· proyecto. de·una. "Casa de Detencl6n" anexa al-Cen-_ 

*18. ldem. pags. 52 y 55. 
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tro.de Observación para Varones. Los ninos ~etenldos por las 

delegaciones serian enviados primero a esa casa~ evitando se 

mezclaran con los del Centro de Obsei-vaciOn. Habrfan de pasar 

var'tos anos 'para que· tal proyecto pudiera real izarse. 

Asimismo también se preocupó-por las necesidades de f!!_ 

. mentar la en_senanza -técnica en. las. Escuelas para Menores InfraE_ 

tares y por el problema que constltufan en las Casas de Trata

miento; los menores que-cumpl1an la mayorla de.edad y a los -

que no_ se podfa dejar en libertad nl remitir en la Penitencia

ria, 'porque el cupo de ésta no le permltla. Al ténntno de su 

vtStta dicto las "medidas que juzgo necesarias para mejorar las 

condiciones de los Internados, tanto en el asp~to legal como 

social", pidió la colaboración de las Secretarlas de AslstS"Cla 

POblica y Educación y del Departamento de Salubridad para el -

tratamtento·de-los Menores Infractores. •19 

Esta revisión de las Instituciones para Menores. en el 

Distrito Federal culmlnó·con una refonna Legislativa¡ el 22 de 

Íbril de 1941, el Presidente Manuel Avtla Camacho expidió la 

•_•Ley Org&.nica y Nonnas de Procedimientos de los Tribunales P.!.· 

·ra Me~ores. y ·sus Instituciones Au~-iitares_._en el Olstrú:o y-r!, 

•.t9 CASTA~EDA GARCIA,: Carmen: ."PreVensión y Read'ap.tac16n So 
cial en.México". Cuaderno del -Instituto Nacional deCieñ 
etas Penales 3. · Héxtco, 1979, pags. 62 y 630 -
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rritorias Federales", •20 que derogó en esta materia a la 

"Ley Organtca de los Tribunales del Fuero ComOn". Esta LeY _

tuvo errores graves como facultar a tos jueces de menores a t.m. 

poner -sanciones que sei'lalaba el Código Penal, no obstan.te que 

eran autoridades administrativas y que segOn el Articulo .20 

Constitucional sotam!nte.podrla imponer penas la autoridad J!!.· 
dicta l. 

Eii el afio de 1971, el Director General' ·de los Tribuna

les para Menores del o. F., Dr. Héctor Solts Qulroga, _Y en ,Vi,! 

ta de las graves Imperfecciones de ~la Ley de 1941, sugirió_ a 

la Secretarla de Gobernación, la transfonnaciOn del Tribunal -

para Menores en Consejo Tutelar, tomando para ello las ideas 

de los Consejos Tutelares que el Estado de Morelos fu.ndó en . -

1959. y el. Estado de Oaxaca en 1964, pero tomando como edad l! 

mite la de 18 anos. basandose en la idea de que siendo Consej! 

ros Tutelares los que deberian decidir el tratamiento de cada 

menor, no pod1an -imponerles sanciones que tuvieran car!icter P.!! 

nltivo. Aprovec-hando la oportunidad de Que .la -Procuradur1a -

General de la RepC.bllca conVocO a un Co_ngreso· sobre Régimen· J,!! 

r1dtco de· Menores, se PrOpuso-en dtctio ·congreso el cambio· a 

. Cons:~jo Tut'etar. dando sus caracterlstlcas _en la ponencia 

oficial de- la - Secretarla de Gober~aci6n dicha PonenCia no: 

*20 SOLlS QUIROGA, H~; Ob. ctt; p!igs. 55 y 58 •. 
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solo fue aprobada. sino muy elogiada por los congresistas. ya 

que se tenla un primer periodo de 48 horas para resolver ini

cialmente la sttuactOn del-menor, con la intervención de un 

promotor, que tomarla- a su cargo la .representación del mismo 

cuando los padres estuvieran lncapacttados o fúe~an profunda--· 

~ mente ignorantes para defenderlos y hacer que esa resolución y 

las posteriores fueran.apegadas principalmente a las necesida

- des del menor como persOna. y con 4ntmo de protegerlo de un f.!! 

tura n.egativo. 

DesP.Cies de1·congreso se elaboró un proyecto de Ley: en 

que participaron como autores la Licenciada Victoria Adato de 

lbarra, el Doctor Sergio Garcta Ramtrez (en ese entonces flJ'9l4 

como Secretario de Gobernación). y el Doctor Héc.tor Sol Is· Qui

roga. Director General de los Tribunales para Menores. 

La ley fue enviada al Congreso de la Unl6n, discutida 

en el periodo de sesiones de 1973 y puesta en vigor en 1974. 

Era caracter1stica de los Consejos Tutelares contar -

~on un Ce~tro de RecEtpct-On. para los menores que llegan pOr 

prlme.ra vez. ·En éste estaban clasificados en menores.y mayo-_ 

res· de 14 anos al tgual que las mujercitas. El objeto era -
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evitar su contamlnacl6n al tratar con otros que tuvieran ante· 

cedentes, y estuvieran alojados en el Centro de Observación. 

Se.· darla una primera resolución dictada, como máximo a las 48 

hrs., del· ingreso. Muchos pasarfan a cargo.de su familia. 

Los que pennanecieran se alojarlan en el Centro de DR. 
servacl6n, por el plazo que durara el estudio, diagn6stlco y -

resolución del caso, con un mlnimo de ·2 dlas y un máximo de ·4s. 

en··casos de dificil decisión. 

SegOn la Ley, como medidas de readaptación se prefer! 

ria devolver al menor a su· hogar, con ciertas orientaciones "! 

cesarlas para él y para sus padres. 

Actualmente en-el pats cada Estado tiene su.propia. L!, 

glslaclOn Penal y, en consecuencia, varta la edad 11.mlte y la 

fanna de encarar las infracciones de los menores. pero cuentan 

ya con sus Consejos Tutelares. o sus Triburiales para Menores, -

· veintisiete Estado_s. *21 

•21 ., tdem. pags. 58 a 61. 
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G) LEGISLACION OE MENORES DEL ESTADO DE MEXICO 

LEY DE PREVENCION SOCIAL DE LA DELINCUENCIA 
INFANTIL EN EL ESTADO DE MEXICO 

Esta Ley fue expedida al 30 de diciembre de 1936, e_!! 

tablecta ~a minorla de edad a los 16 anos para ser sujeto del 

derecho penal limitaba la intervención del Estado a la tutela 

y .Protecci6n de los menores. Se establecla el sobreseimiento 

en el caso de demostrarse la minorta de edad cuando se ventll! 

ba un asunto penal. 

Un tribunal integrado por .tres miembros. un profesor • · 

un médico y un abogado; debiendo ser uno de ellos del sexo f! 

menino, era el encargado de conocer sobre los actos a~tisocla

les que cornettan los menores. Exlsttan como oficinas auxlli! 

res las secciones psicolOgicas, médica y un cuerpo de delegact>s 

adjuntOs d8 protección de la infancia, ast como un·establecl-

mténto totalmente separado para la previa observaciOÍl de los __ 

menores. Se establee.ta que cuando los padres de los menOres

co~ problemas de conducta solicitaren al tribunal su 1nterven

c16n. éste·tratarta los asuntos y resolverla como mejor proce:.: 

diera. También conecta de los casos de los menores abandona-

dos. 

' 
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No se enunciaba qué medidas pudieran aplicarse por el 

tribunal en cada caso. Este podla exigir a los padres para 

que cumplieran con sus obligaciones ~roplas apercibiéndolos de 
. . 

la impOstclOn de medidas correctivas en caso de tncumpltmtento, 

y si esos actos u omisiones constituyeran detttos eran consig

nados al Ministerio PQbllco. En contra de las resoluciones -

dtctadaS.por el Tribunal de Menores, podla Interponerse el r!. 

curso de revlslOn por parte del-titular del Ejecutivo del Est!. -

do 1 instánctas de los. padres o tutor del interesado. Al prf!. 

mulgarse esta Ley, todos los menores sin excepción, aQn los -

sentenciados en juicio penal ordinario, quedartan fuera de to

do procédtmt~nto penal y sujetos a la misma. 

CODIGO DE PROTECCION A LA INFANCIA 
DEL ESTADO DE MEXICO DE 1954 

La tnovaclOn de contenido en este COdlgo fue la de pr.2_· 

veer a los menores de conducta antisocial del tratamiento ·ed.!:!. 

c~c_lona~_ y o~upacional a establecerse' la importancia de la ed.!!, 

· caCt6n-prtinaria y la-capacitactOn para oficios varios. const! 

iuyendo la reallzactOn de este prOgrama un gran esfuerzo deb! 

do al escaso presupuesto de esa época. 
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Este ordenamiento. abarcó la protecct6n desde el momento 

de la concepci6n del individuo. asi como la de los menores tr_! 

bajadores y de conducta irregular. Se establece la absolúta 

· irresponsabilidad criminal de los menores de 18 anos. cuando 

c~tlan actos que contravinieran las Leyes Penales. Se deja 

fuera de toda lntenencl6n al Minlste.rio PQbl leo. El Estado 

es el 6rgano protector y tutelar de los .. nares. Determina· -

cuales son las medidas que se les apltcartan a los menores i,!! 

fractores. 

LEY DEL TRIBUNAL PARA MENORES 
DEL ESTADO OE MEXICO OE 1963 

Esta Ley fue expedida por Decreto de la XLll Leglslat.!! 

ra-del Estado. mediante la cual se crea con sede en la Ciudad 
. . 

de Toluca, un Tribunal para .Menores. el.cual· estaba tntegrado 

por tres miembros, un abogado, un pstc6logo y-un médtco,-den.Q_ 

minlndose a éstos; jueces disciplinares. 

lnnovaclOn.de trascendencia.e~ que por primera vez·se 
. . 

conforma' el --tutor·- oflcio~o encargado de intervenir en la -_defe!!. 

sa del menor. 
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Por: otra parte establece al igual que el COdlgo ant.!, 

rlor la edad para.ser_ sujeto de esta Ley hasta los tB anos. 

En 1967 se exp_1dt6 la Ley de RehabtlttactO~ de Menores 

del Estado de México. la cual es objeto de_ estudio en ei Cap! 

tÚlo tV de esta tests. 
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CAPITULO 11 

F ACfORES QUE INPLUYEN BN EL DBSARROLLO DEL MENOR 

·Factor es todo aquello que inlluye en una cosa y con 

esta idea nos colocaremos en el campa del desarrollo del r1111or; 

. para analizar todos aquellos elementos que dejan sentir en él 

su influencta •. estructurando su personalidad. haciendo notar 

la importancia de todos y cada uno de los factores que analiZ!. 

remos. tOft!ando en consideración que pueden coristituir·l~ etio

logla de su conducta antisocial. porque tal como lo hace notar 

el Maestro.Garcla· Ramlrez. en su obra; el Articulo 18 Consti

tucional, "seda posible decir que las causas de la dellncuenci~ (en 

nuestro. caso la antisociabilidad), mutuamente penetradas casi siem

pre tienen su origen en la _acción disolvente del medio· (de afuera -

hacia adentro) o en el transtorno congénito o adquirido del individuo 

(de adentro hacia afuera)" • *1 

Ahora bien, de acuerdo con las estadlsttcas formadas "' 

relación a las infracCio.nes cÓmetidas pÓr menores d~ dleciOcho 

anos. se ha llegadO ·a determinar la preponderancia de alguno -

de los factores. Asl. en efecto. algunas veces se senata en 

la familia, las drogas, el alcoholismo. ·etc. 

*1 GARCIA RAMJREZ~ Sergio. "El Artlculo.18 Constitucional". 
México; Ed.· Porrüa, 1967. 1•. ed.··. pág. 86. 
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A) LA FAlllLIA 

Entendemos por medio familiar la suma de sltuactOne·s -

derivadas de la coOvenlencta entre miembros de una-familia y 

cuyo conjunto influye en fonna individual. Por familia. en 

sentido estrlctO. se entiende el vinculado de personas que vl 
ven-en una casa bajo la autoridad de un Jefe o cabeza de ella. 

En un sentido amplio, comprende en general a todos los que de~ 

tienden de un antepasado coman. 

Siendo la familia el mas natural y antiguo de loS n.Q 

cleos sociales, para llegar adquirir la flsonomta que actual-· 

mente nos presenta, fue necesario un proceso hlst6rico c~pl!_ 

Jfslmo. Gractas:a su transformact6n, ha podido ocupar un l!!, 

gar prtvttegtado en la sociedad, el grado de consider6rsele la 

célula social por excelencia. 

Al hablar de la familia se impone la ilecesidad de hacer 

referencia· a una Institución Civil con la-cual.guarda estrecha_ 

relacl6n, nos referimos al Matrimonio. Hay que considerar, -

stn embargo, que el cas<?rlo en sf no a_ctualtza la familta,p.e!_ 

to que ésta se integra-cuando sobrevienen los _hijos. La llg_ 
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gada de éstos implica el comienzo de una ~erte de responsabll! 

dades para los progenitores. Al nacer el individuo; la fam! 

liase convte~te para él en un ambiente inevitable. En efe.E_ 

tO. el ··estado de debl l tdad humana, la· lncapac tdad del tndtvt'-

duo para asistirse en sus primeros anos y su adaptación a la 

vida, exigen de los padres los mayores esfuerzos y sacrlfictos. 

Nacido el nlno, viene lo consecuente: su desarrollo. ··-

Es aqul d0nde entra en juego la influencia que puede tener el 

ltedio familiar en la fonnactOn del nuevo ser. El ntno. se ha 

dicho, es una copla de su medio de descendencia. Si en el S.! 

no de ta familia falla su "centro espiritual" , o sean los pa

dres, etto repercutir! necesariamente en la formaciOn del me--

nor. 

Cuando el medio fami_l lar no cumple su función de edu .... 

car y formar debidamente a los hijos. tal insuficiencia se m!. 

ni fiesta en su· conducta. Las.estadisticas formadas en rela-

cl6n a menores·· infractores. han demostrado que-la causa- princi · 

pal·de su anormalidad se debe al factor familiar. La indife

rencia de los padres en procurar ensenarle al menor la necesi 

dad de observar determinados patrones 'de conducta, pueden CO.!!. 
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vertirlo en victima de las influencias perniciosas. Por lo 

general la moralidad de los ntnos es idéntica a la de sus pro 

genltores. Aquellos son como material moldeable en el que· -

los ·padres pueden inculcar lo mismo las nociones del bien que 

las del mal. Para educar bien a los rilftos hay que comprende!. 

los y conocerlos. Los padres deben obrar con cautela. No 

deben convertirse en unos tira~os pero tampoco en mentóres ce:!! 

placientes. 

Pues bien, estando integrada la familia por padres e 

hijos, desafortunadamente no puede aquella escapar a la influ

encia de otros factores. cuya repercuslOn es sentida por estos 

Qltlmos. Es necesario hacer menciOn en primer término a · un 

factor cuya importancia es trascedental en todos los niveles y 

esferas sociales. reflriAndose desde luego al factor econOmlco. 

el cuDl puede engendrar serlas consecuencias. 

la necesidad de obtener satlsfactores para Proporci>nar 

·_las m!s elementales necesidades obll-gan a la madre a_trabajar_ 

tal y como sucede __ en nuestros dtas. oca~iOnando con ello_ que 

ta lftayor parte del dla ia pase fuera ·del hogar, de-ahl ·se dd:.er: 

mina que no.viva familiarmente y al llegar est! ·cansada por et 
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esfuerzo flstco del_trabajo diario. lo que provoca el abandono 

del cuidado de los hijos. Por otro lado, desesperado el pa-

dre por obtener un salarlo suficiente en forma alguna. opta -

por abandonar a la familia ocasionando de eSta manera su desl!!. 

tegractOn, quedando los hijos en una sttuacl6n por demAs crlt! 

ca que los orilla a frecuentar medios de influencia dudosa, 

asimismo cuando en un hogar se encuentra latente la pobreza o 

la miseria. en mayor _escala, se opta por que el menor se-- ded! 

que a_ alg~na actividad productiva impidiéndole asistir a una -

JnstttuctOn Educativa, de ahl el grado cultural deficiente. 

Dlndose lo anterior cuando la familia se encuentra d.2, 

minad~ por los problemas de orden material. Sin embargo. es 

menester_mencionar aspectos de tipo moral. lo cual en este O!, 

den de ideas vienen a ser las desaventenctas conyugales, pro-

dueto principal de un desequlltbrlo en el carActer de los pr~ 

genttores_ creando con ello un ambiente f·amiltar pernicioso_ P!. 

ra el 1111enor. El distanciamiento de los padres da como ·resul

tado su descuido, sino es material lo es_moral y·al no encon-

_ trar _el menor apoyo en su familia, busca sustituirla con otros 

medios, frecuentando la calle, la pandilla, etc •. 

La importancia que desempei'l_a el medio familiar en el -
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desarrollo del menor es tal que.se.debe colocar al nlfto en CO!!, 

dlciones tales que pueda desarrollarse normalmente,. en-10 f! 
slco, en lo moral y en lo espiritual, pues es parte integrante 

de la familia y por ~onsigulente no debe ser separado del h.Q. 

gar sino en casos excepcionales y, como una manera d~.lograr 

tales propósitos obtener la suspenston de la patria potestad o 

a regular lo relativo a los alimentos y sancionar el deltt~ de 

abandono de familia. 

Podemos entonces concluir que la familia es la expf'!. 

sión de un estado social que debe calificarse de familiar y d.2, 

m6stlco, dentro del cual se' desenvuelven diversas relactones·

que lo integran: Relaciones matrimoniales entre padres e hijos 

·Y en sentido claro relaciones de parentesco entre las· personas 

que proceden de un orl.gen faml llar coman mis o menos r~to. 
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8) EDUCACION 

Creemos de vital importancia en la actuaciOn social del 

menor- senalar a la educación, como aquel proceso de lnculcad6n 

de conocimientos, asl como el descubrimtento y desarrollo_de -

tás capacidades flstcás e intelectuales del individuo, contr! 

huyendo a la lntegractOn de este factor, no tan sólo el amble!!. 

te escolar,. sino también entre otros la familia y la calle, de 

tal suerte quedan comprendidos en este proceso tos maestros, - . 

los padres. parientes, amigos y las relaciones incidentales, es 

decir, toda persona que de una manera u otra, ejerza alguna i!!. 

fluencia sobre el menor. 

El individuo al nacer, viene a un mundo establecido.en 

el que él no ha participado para nada. Con el progreso educ!.. 

clonal se le va inculcando. el conocimiento de las cosas hacie,g 

do posible el desarrollo de sus facultades. Es indudable que 

la primera educaci6n la recibe el individuo en el seno faníiliar 

por ser el primer grupo social al cual pertenece, recibiendo -

de esa manera su influencia inme.diata; es en el hogar. ·donde 

se lnlcla la fonnaci6n de los primeros habites que-son los de 

mayor .lmportancla,-el esmero con el que los progenitores tmpr! 
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man el conocimiento de las.cosas. serA la base para la menor o 

mayor efectividad en e1 desarrollo de sus facultades. 

Cuando llega· a una determinada edad ingresa el-· menor a 

una escuela-. mientras que en el ho!Jar adquiere los conocimien

tos a medida que se va presentando la ocaston. en ta escuela -

por el contrario se le educa con sujeciOn a un sistema. toma!!. 

do en cuenta factores como la edad, capacidad y desarrollo de 

la inteligencia. 

Su vida se desenvuelve también en otro medio. la calle, 

este factor deja_ sentir también su influencia en la estl"'Uctur! 

ctOn_educativa del menor, los conocimientos que en este medio 

adquiere, van a ser el patrón de su.comportamiento social, asl 

pues, la familia. la ~scuela y la calle son entre otros los -

factores que colaboran en la estructuración educativa del me-

noro es donde al chico se le infunden los conocimientos neces!. 

rtos. auxlll4ndolo en el desarrollo de sus facultades flslca1 

• ·e intelectuales. por lo cual muchas de las ·Cond~ctas_ anttsoci.! 

les· de los menores tienen sU causa en _la carencia de una_ f~"!'.! 

Ci6" educativa. Careciendo el pequeno de los_conocimientos -

necesarios para su convivencia soct41. puede conver"tirse en·.! 
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siduo infractor de los ordenamientos jurldicos sin tener la P.2. 

sibilidad de recibir una-educación que haga p~sible descubrir 

sus ·aptitudes flstcas e intelectuales. 

C) llEDID AllBIENTE 

Nos referimos en este apcirtado a las clrcunstanciaS que 

intervienen decisivamente en el desarrollo del menor. tales C.Q. 

mo: 

Aleoho1lsmo Pomocrafla Vqancia 

Fundamental importancia tiene el problema de ·-1as drog!i-S 

en relactOn con·e1 menor, en virtud de que erl su consumo ocasl.!!.. 

na en él una atrofia no sólo en el. aspecto mental stno.eri el -

ffstco y organtco, caracteriz4ndose por ta.repuls10n a las RO!. 

mas de_convtVencia social. 
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Muy variada es la naturaleza de Jos estupefac.le~tes C.!! 

yo uso se ha generalizado.Y podemos clasificarlas en las sl 
gulentes: 

Estl•ulantes: café. té. tabaco. etc. 

hachts. marihuana, LSD. mescalina 
(peyote). psilocibina (hongos al.!:! 
cfnantes). 

Marc:;Otlcos o Estupef•cientes: sedantes, Pl! 

Anfetaelnas: 

doras somnlferas, tranquilizantes. 
.fenobarvital, nembutal, amltal s~ 
dico, mAndrax, seconal y qualude. 

Estimulantes o pastas "acelerado
res", bencedrina, dexedrtna, met_! 
drina, preludin,_ aktedron. 

Marc6tlcos Poderosos: opto, herolna, morfina, 
cocalna, sosigon. 

YenenoS Técnicos o lnhalantes Volattles: pe 
gamentos (cementos pl4sttcos)~. -· 
·solventes· comerciales -(thini!r) , 
1 tquidos detergentes. gasol lnas · 
y Ot.ros com_busti!Jles. 
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Esta no.es ni una lista completa, ni una clasificact6n 

universalmente aceptada de las mismas. pues algunos expertos. 

claslflcarfan acaso l~ marihuana y el hachls entre narcóticos. 

o estupefacientes, mientras otros cr~n que deben clasificarse 

también determinadas formas de alcohol. sin embargo, lo lmpo!, 

tantees· recatear que la mayorla de las drogas crean alguna -

forma de dependencia y la toxicidad de tales substancias, pone 

de manifiesto las.desastrosas consecuencias que acarrean en -

los adictos. principalmente en los menores cuya debilidad me!!. 

tal y org!nlca no le permiten una recuperación tan efec~iva C.Q. 

mo la que podrla presentarse ~n una persona adulta. 

Iniciado el menor en el consumo, son mOltlples los 

trastornos que sobrevienen a la habttualldad, tal es el caso -

de-la manifiesta repulsión hacia la sociedad. trastornos fam! 

llares relactonados por tos ataques_ contra los padres, tnfracM 

clones a tos ordenamientos jurtdicos. anormalidades orgánicas 

por el consumo desde temprana edad, taras hereditarias, aban

dono escolar, etc. 

A.st pues el menor es presa f!cil por carecer de Perso

nas que vean por ellos; por muerte o abandon·o de los padres o 

por carecer de otros familiares o no contar con Instituciones 
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qUe les otorgen amparo, se inician en el consumo de tas drogas: 

otra ctrcUnstancta puede ser también originada por la· salven-

eta econOmtca de los padres, por entregarle al menor cantlda-

des excesivas de dinero para sus gastos, de ahl, ta· ocasl_On P.! 

ra .que la adquieran. 

La peligrosidad del factor representada por las drogas 

ha sido puesto de manifiesto por m6dtcos, pstcOlogos y juristas. 

determln4ndose con ello el peligro que entrana su consumo, d.! 

das las posibles consecuencias de orden moral, org4ntca y Jur! 

dtca que acarrean. 

De aqut que se Imponga.la necesidad de erradicar tan 

funesto mal, tom!ndose al efecto una serle de medidas cuyos l! 
neamtentos generales podrlan resumirse en los siguientes pun~ 

tos: 

a) Plitlcas c~n los padres de ramilla 

b) Dlllogo entre maestro-y alumnos 

e) . Control _gubernamental _de- boticas _y _droglier:t_as 

d) Accl6n gubernamental contra traficantes 
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e) ColaboraciOn de gobierno erl el Ambito de las 
relaciones internacionales 

f) Cltnicas estatales. para el tratamiento de 
drogadictos 

•) Plltleaa con lm padres de familia 

Para combatir el problema de las drogas. es de 

vital importancia comenzar por el hogar. no PO!. 

que· éste sea precisamente el promotor de tal V! 
Cto, sino por.el papel tan importante que deSt!!! 

pena en el medio social, dad0 que es preclsame,!!_ 

te el que forja y prepara al individuo para su v! 

da en la sociedad. ·En el centro del hogar se -

encuentran los padres. ellos son, se podrta decln 

los que dan vida a aqUél. Por ello, considera.!! 

do el papel tan importante que desempenan los P.!. 

d.res·_en. re·laci6n-a su_s hijos, se impone la. neC!, 

sldad de hacer· llegar·a aquéllos. mediailte 'una 

serie de Pl~tlcas, los conocimientos necesarios 

en relaciOn a las drogas. 

Al efecto, puede Seguirse un doble. procedimiento: 

por hogar .• o. bien· en forma· colectiva,_ éste es en 
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reuniones de padres de faml 1 ta. ·En ambos casos, 

es ~ecesaria la parttclpaciOn de personas conoc.! 

doras de la materia quienes se encargen de expg_ 

ner de.una manera clara y abundante todo lo rel!. 

clonado con las drogas: su adqulsiclOn, consumo, 

habitualtdad y consecuencias. 

Debe recalcarse entre los padres el hecho de que, 

si bien algunas veces no son ellos los causantes 

directos de que sus h~jos se-conviertan ·en dro

gadictos, sl lo son de una manera indirecta. 

El entregarle cantidades.excesivas de dinero P.! 

ra sus gastos. el no evitarles las malas compa-

ntas; el no preocuparse por su educacton. no tan 

sólo al no enviarlo a una escuela, sino también 

al no Compartir con ellos determinadas horas al 

dla para el efecto de conocer sus problemas y al 

auxiliarlos en la solución de-los ffiismos. Por. 

ello. se-considera que todo esfuerzo que se haga 

por_ llevar a_ -los padres de- fa~llla _los cOnocmle!!. · 

tos-necesarios sobre el problema.de las drogas, 

ser6_de·gran ayuda, dado que, conociendo aquéllos 

ef peligro qUe en toda su magnitud representa el 
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consumo de éstas. colaborarAn de una manera mAs 

eficaz en la campaña que se emprenda en pro de 

un saneamiento entre la Juventud. 

b) Oi!loeo entre maescros y alumnm 

Dado que la escuela desempena una función impor

tante en la vida del individuo, puesto que en -

parte le estructura su personalidad tnfundtél'llole 

slstem.attcaniente todos aquellos ·canoctmteritos q1.e 

le son necesarios para forjarse un mejor porve-

ntr, es deducible la colaboración tan valiosa q.Je 

puede: proporcionar el cuerpo docente en cada una 

de· las instituciones educativas en pro de una ~ 

rradtcactOn del consumo de drogas.· Los maestro~ 

en colaboración con los padres de famllta,p.aden 

emprender la tarea de insistir entre sus alumnos_ 

respecto del peligro que representa el constlllO -

de las drogas. Tomando en cuenta que el menor 

se encuentra casi o diario frente a los.maestros. 

la lnststencta reiterada en relacl6n al rrtUltlct

tado- problema¡ puede dar 6ptimos resuitados. :· 
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e). Control gubernamental de boticu y droguerlu 

Siendo indudable el que. un número considerable 

de Sustancias usadas con.fines de drogadicción -

son expedidas en las bottca-s y droguerias. ello 

determina la necesidad de que las autoridades ·

competentes intervengan vigilando dr&sttcamente 

su venta al pQblicO. 

d) Acci6n &ubemamental ~ra traficant• 

Por el auge que ha tomado el consumo de las dro

gas, no tan soto entre la juventud; sino en la · 

poblaciOn entera, urge una acciOn mas decisiva -

par parte del Gobierno encaminada a aplicar la 

Ley respecto de aquéllos que con afan de.lucro y 

sin que medt~ conctencla alguna. inician a la ! 

·dalescencta en el consumo de las drogas. para 

después, obtenida su habttualldad. explotarlos -

en la dtstrtbuc16n de las dosis necesarias. 

Colabxati6ft de lm pbiemm • isl &mbito de lu ,. 
laclonm latermcionale9 -

.. Tomand~ en constderaclón que la dtstrtbuclón· de 
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las drogas .no tan sólo se constriñe el émbito º! 

cional. sino que traspasa sus limites para ampliar 

su radio de_acci6n en forma internacional, con-

trolada tal dtstribuci6n por bandas de trafican

tes organizados a la alta escuela, ello viene a 

determinar la necesidad de una m6s estrecha col!. 

boract6n de-este orden, a fin de que los distin

tos gobiernos. Con bases acordes, formen un fre.!l 

·te comOn al irAftco de tas drogas, combatiendo -

de esa manera la distribuci6n desde su Origen. 

1) Clfalc:aa e.ta1al• pua el tratami9nto de los chopdic - .. -
Tomando en cuenta el nivel que ha alcanzado el 

consumo de las drogas, resulta necesario establ,! 

cer cltnicas estatales para el·tratamtento de -

los adictos. Se considera que de llegar a to
marse este tipo de medidas en nuestro pats. con 

, ello se vendrta a realizar_ una m~s completa labor 

de Pl'.'Ofllaxls. dado queo de es.ta in'anera se est_!

rta atacando a la drogadtcct_On en sus efectos· __ - :· -

mlsmos. 
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En los-puntos tratados ·con antelación. se hacia 

mención a otra serle de acuerdos cuya reallzaciOn 

se hace necesaria en relación al consumo y tráf! 

co de drogas. Sin embargo. tal tipo de medidas 

podrlan considerarse meramente preventivas y por 

ello urge, la necesidad de contar con medios mas 

eficaces, ya que muchas veces resulta inoperante 

la preVenclOn, corno sucede en el_ caso de que el 

individuo se ha convertido en adicto. Aqul no 

estamos ante Ja posibilidad del dano. sino ante 

el deterioro mismo. Por lo anterior, can el e_! 

tableclmtento de las cllnlcas mencionadas se P.Q. 

drta proceder a la curación de los drogadictos, 

sujetándolos de esta manera a un tratamiento de 

sus aspectos flstco y mental, ya que en ambos O!. 

denes se manifiestan los efectos del consumo de 

Ahora bien. como son el estableclmlento de las·

cllntcas estat~les_para el tratamiento de tos .! 

. dlctos. se podrta beneficiar-a todo tipo de df!!.

gadtctos indudablemente se deduce el benef lcio -

que representarla en relaciOn a los menores que 
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se encuentran en tal situación: puesto que es pr~ 
cisamente entre éstos donde se·manlflesta el co!!. 

sumo de substancias tOxtcas en su m~s variada r.! 

presentación·. con los consecuentes trastornos de 

orden flsico y mental por el estado de desarrollo 

en el menor. •2 

A 1 e o h o 1 l s .• o 

En cuanto al menor de edad. el alcoholismo_ engendra CO!!. 

secuencias de matices muy variados. Ast, la habltualldad en--

embrtagarse. _lo lleva algunas veces a cometer actos que se tra

ducen en infracciones· a los Ordenamientos Jurldtcos existentes. 

En el aspecto social, la convierte en una carga para la sociedad. 

puesto que lo orilla a la vagancia, a la mendicidad. etc. El 

alcoholismo también deja sentir su influencia en el orden cultu

ral· del menor. puesto que lo aparta de su educaciOn con el cons! 

guiente retraso en este aspecto tan importante. En cuanto a la 

. herencia. su influencia es desastrosa. Ya.que estudios realiza-

dos al respecto.en el campo de la medicina. han demostrado- que 

la lngestion.de-bebidas alcOh~llcas produce alteraciones:en·el -

organismo del individuo. grado tal. que mas tarde afloran en los 

descendientes·. También se ha demostrado:que _las repercusiones 

•2 MENCHACA TIJERlNA. Santiago. "La Tutela del Menor en el -
Bando de Pollcla y Buen Gobierno en Tam.auttpas". Tamplco. 
Tamps. ; . 1971. 
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del heredado alcoholismo en las enfermedades flslcas y mentales 

son abundantes. pudiendo presentarse la neurosis, la epilepsia. 

la debilidad mental, la psicosis y en general ·1as taras caract_! 

rol6gicas. 

Son varias las causas que pueden determinar la ·adicción 

del menor hacia el alcoholismo. Ast puede verse comp0ltdo al 

consumo de ~bldas embriagantes por influjo de sus padres. bten 

sea por el ejemplo que l~ presentan, o porciue le inciten a· lng.! 

rtrlas. También puede influir el estado de abandono. ya que -

privado.de una aslstencl.a moral, resulta fácil su tñcllnaciOn ~ 

al vicio mencionado. *3 

P o r n o g r a f _t a 

Sin duda alguna uno de los aspectos que influyen prepo!!. 

derantemente_en el desarrollo del menor, son los articulas que 
. . 

se proyectan y editan taiito en el ctnemat6grafo, en-la televl--· 

·st6n Y. en ciertas publtcactones, stn embargo hoy dla y dado el· 

bajo lndlce de legalidad ~etnante en nUestro medio,. esos proce

dlmtentos hacen que se traduzcan·en documentos y_ artlculos Po!. 

nogrlflcos, los cuales, lejos de dtrlglr al menor a conductas • 

*3 MEHCHACA TJJERIHA, Santiagci,. Op.- ctt·. p:!ig. 20. 
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·en donde algOn dfa eleve el nivel de la sociedad, lo corrompen 

a tal grado que su mente previamente maquinada con tales artlc!!, 

los, lo hacen infringir disposiciones legales· y ser agente act! 

vo en tos llamados delitos sexuales en un 701. 

Las revistas, los grabados, son la consecuencia lOgica 

r1e los lltcttos que comento, m!xime que la pornografta "grave", 

esta prohibida en México, haciendo el comentarlo con el objeto 

de que los estudiosos del Derecho Penltenctarto lo tomen en CD!!. 

slderaclOn, en cuanto, en todo caso es un hecho que· ta "Inciden. 

eta criminal" ha bajado verticalmente en Dinamarca, desde que -

se convtrtto aht en legal, sin embargo creemos y nuestro punto 

de vista obvtament~ radica en las bases que se le han-de cimen

tar al menor en todos_ los ámbitos y en especifico dándole la !. 

decuada educación sexual. para que el cinematógrafo. la televi

sión y las publtcactones. puedan cumplir con un papel de llevar 

tnformactOn educativa y no negativa. pues como vehlculo de·CDm,!! 

ntcaclOn han sido considerados como instrumento-de educactoR C.Q. 

lectiva. en cuanto se lleva a todos los niveles culturales. por 

lÓ cual determina su peligro en relactO_n al menor en_ cuanto PU.! 

·de influir poderosamente en su pstque.pudtendo ocasionar una d!, · 

blltdad en su razonamiento. por lo cual corresponde a los orga

nismos del Estado enc~rgado de vigilar estos medios que sean S!, 
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nos e Instructivos y no daftinos. para que cumplan Con sus prQ_ 

pOsltos y no sean vehlculos de ideas tnmoraJeS y degenerativas. 

Vagancia es la accJ6n de vagar. es decir, andar de un 

lugar a otro. Vago es aquel individuo que dada su tndeterml

naciOn, se pasa el mayor de su tiempo en calidad de ocioso, 

-sin desempenar, la mayorla d~ las --veces, oficio alguno. 

En el menor. ser vago, es danesa. El aiidar aquél de. 

un lugar para otro, ocioso o·bten desempenando actividades que 

1~ perjudican, puede Impedirle el desarrollo de sus facultades 

flstcas o intelectuales. La vagancia puede ofrecer al menor 

la oportunidad de maquinar la reallzactOn de hechos que pugnen 

contra los preceptos normativos estabfectdos. Por otra parte, 

el menor en su calidad de vago puede verse abandonado en sus 

aspectos moral y ffstco. Puede verse afectado en el primero· 

de las órdenes mencionados, dada la ausencia de personas que 

le ln~ulqúen h4bttos ~ normas de. conducta, conocimientos, etc.-.

Y también puede ser causa de ello su Inasistencia a ·una escu.! 

la.· La· afectación en su aspecto flsico,· puede verse detennJ., 

nada por una deflciené:la en el,.r~glmen_altmenticlo o.bien por 
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la adicción en el consumo de drogas, bebidas embriagantes, etc. 

El menor, al desarrollar su vida en calidad de vago, puede.ta!!! 

blén·resultar tactl presa de individuos, que, sin tener escrQ. 

pulas de ninguna especie, se aprovechan de su situación para -

explotarlo, obltgandolo a realizar actividades en su provecho. 

Por otra parte, de igual manera puede verse iniciado en prAtt! 

cas sexuales desviadas o no, lo que puede ocasionar que haga 

de la vida erótica su modo de subsistencia. 

Ahora bien, en su estado de vagancia, el menor bien -

puede pasar a forma·r parte de las llamadas ·11pandillas" o gr~ 

pos de amigos. De aqu( también se derivan consecuencias. · 

Desde el punto de vista de su conducta moral. de sus activida

des sociales. bien puede interes.arle m!s cumplir cabalmente 

con las nornias establecidas por el grupo o pandilla •. que las 

impuestas· por el maestro mas delicado o del padre m!s cariftoso. 

Por ello, dada la desocupaciOn u ociosidad que origina 

la vagancia, se impone la necesidad de· que el menor desarrolle 

actividades que :te den conciencia de su capac_ldad y_ s.entld~ de 

la responsabilidad-que tiene frente al conglomerado social. 

Las estadlsticas formadas en relaciOn a -los menores infracto-

res. han puesto de manifiesto la lnfluen.cta periitciosa ~e ta 
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vag·ancia;· a grado tal, que en algunos paises el Indice anti so~ 

clal de mayor importancia esta determinado por el factor ya w 

multicltado. 

D) LA HERENCIA 

11 Se dice que Ja- herencia es el estudio de las semejanzas 

y diferencias entre padres ·e hijos y la vfa por la_ cual 'stas son --

transmitida.a 11 • *4 No todos los autores admiten que la h!. 

rencta sea un factor crlminógeno, ya que, segQn dicen, no sin 

cierto rigor_ expresivo, que no hay 11 delincuente hereditario 11 , 

•s por lo que, como una.consecuencia de lo anterior, atribu

yen al _medio ambiente todo el peso de una influencia decisiva 

en el criminal o infractor que serta nuestro caso. 

Sin embargo, estudios realizados en el campo de la psJ.. 

Qutatrta y la medicina y sobre· todo c~n base en las estadlsti- · 

cas formadas. se ha podido determinar que algunas veces es pr_! 

ponderante la Influencia del factor hereditario en la erlmlna

lldad o lnfracclOn. Respecto de los estudios re~lizados en -

e~t_e asp4'.1cto por Collln_. *6_. ta~ tratadlstlst.S _ha.·llegado a 

*4 .. 

•s 
*6 

MORRlS. Fischbeln y E. W. BURGESS: . "Sus hijós y el sexo~ 
trad. al espanol. - p4g 13. . . 
VON SHOEL Helmuch: Gamberros y "Teddy Boys-", Buenos Ai-
res, 1966. _p4g. 18. _ - . . 
Citado Por RU[Z FUNEZ Mariano: "Criminalidad de los Meno 
res". México. 1953, p4g. __ 121. -

., 
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elaborar las siguientes conclusiones: La herencia alcohOlica 

produce al niño una inestabilidad especial de tuberculosis, lo 

predispone a los accidentes histéricos, la sifllis le crea eg!_ 

nesias. Nicolás Pende, *7 nos-dice respecto del factor 

hereditario que de padres neuróticos pueden nacer hijos con -

graves enfennedades del sistema nervioso, cuando estas anoma-

ltas existen en arrt>os progenitores. 

La influencia del alcoholismo en el aspecto heredita-

rto es deteniltnante, o bien, los padres le heredan al menor la 

pr4cticá del consumo de bebidas alcohOlicas, o es el propio 

consumo de los padres el que les origina un debilitamiento O!. 

gAnlco que más tarde puede determinarse en la descendencia. 

Lo mismo se puede decir de la drogadtcciOn. 

Para procurar una herencia benéfica para el menor. es 

necesario-situarse en las ralees mismas de aquellos factores -

que la hacen negativa. Urge al respecto combatir el alcoho--

1 ismo, la drogadtcc.iOn, las enfermedades mentales. Una med! 

da que resulta loable es precisamente el examen premarita_l. 

El examen médico de·esta naturaleza revelar4 cualquier desvia

ctOn e~tructural o debilidad orgánica del corazOn, pulmones, -

rlnones. sangre, etc.· Por lo mismo, se hace una_ certifiCclci(J'i 

•7 RUIZ FUNEZ;.Martano Obra y p!g. citada. 
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de aquellas enfermedades hereditarias como son la tuberculosis 

o 'la slfi l ts. 

E) TEORIAS SOBRE LA OETERMINACION DE LA INTELIGE~ 
CIA 

Las teortas m6s importantes que intentan explicar el 

arduo problema de la determlnacl6n de la inteligencia-son: 

La herencia biol61ica 

Los partidarios de esta teorta consideran que laS dif_! 

renclas observadas a nivel individual o colectivo (gr~ 

pos-soci6les o razas). son producto ~nicamente de la -

transmlsl6n hereditaria de los genes. Un individuo -

inteligente nace, no se hace. Las diferencias de los 

coeficientes de inteligencia observadas entre la raza 

blanca y la negra son debidas, segOn Eysenck, a dife

rencias en el potencial.hereditario. •e 

Aparentemente,. algunas:observactones superficta~es . P.! 

·recen apoyar esta tesis~ En el seno de una misma f.! 

milla (es decir. en el' mismo ambiente), existen. dlfe-

*B Herencia. medio y educaciónt en Blbliotéca'·salvat de -
Grandes Temas. Salvat Editores, S. A... p4g. 7_5. 
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rencias entre hermanos. En.ambientes similares en 

cuanto a educación, se encuentran individuos de distl!!, 

ta inteligencia, diversidades que sólo pueden imputar

se a la herencia biológica •• 

Por una parte. parece evidente la 2xistencia de .famt-

lias genitales, como los each, los Bernoulli, los Dar

wtn; los Monod, etc., que parecen confirmar la tnfluen. 

eta de~ potencial hereditario en la inteligencia, y 

par la otra, la de familias torpes con deficiencias 

mentales hereditarias. "Nada de esto dirá Laman es 

una prueba decisiva¡ no son más que simples presunciones!' 

•9 

Defendieron esta tesis: Platón, Aristóteles, Rousseau, 

Galton, Gobineau, etc., y en la actualidad Jensen. *10 

•9 Herencia, medio y educación;· en Biblioteca Salvat de 
Grande~ Temas. Salvat Editores. s. A~. p~gs. 75 y 76 • 

. •to Idem.· · 



7 2 

Me dio Ambiente 

Al contrato de los anteriores, los defensores de esta 

teorla suponen una influencia decisiva del medio en el 

desarrollo del cerebro y en la mantfestactOn de la in

t~ligencta, -y a modo de corolario otorgan un importán-

. te papel a la educacl6n. 

·Algunos defensores de esta tests llegan a negar total 

mente el poder de la herencia. Todos los ntnos nacen 

·(sal~o en casos patol6gicos) con el mismo potencial l,!!. 

telectual y Qntcamente las condlclones del medio 1111btE!! 

t9 son las que deciden el provenir lCicido de un indlv! 

duo. Watson cree "que no existe ninguna prueba de la -

herencia. del comportamiento". Skinner, opina que 11 la 

6nica condición pa1a enseñar una materia a cualquier ind!. 

viduo es disponer de las técnicas adecuadas a ca.da inteli

gencia". *11 

Muchos soct6logos adoptan esta tesis, compartida tam

bién por n1.100rosos. psicoan!llstas, que consideran que 

la debilidad mental es producto Qnicamente de una rel! 

ci6n conflictiva con la madre. 

*11 Herencia·. medio y edUcactOn; .en·Btbltoteca Salvat de -
Grandes Temas. Salvat Edttorest: S. A., .P_!g •. 78. 
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Lá lnteraccl6n entre Herencia y Ambiente 

Los defensores de esta teorla sostienen que cada ntno · 

nace con un genotipo intelec~ual detenninado,.pero que 

éste no es mAs que.una "potencia" de la reallzaci6n de 

ese individuo y que esta realiz~clOn depende~a-del 111!. 

dio ambiente. Dos genotipos potencialmente iguales -

manlfestar6n dos genotipos distintos segQn el medio ª.!!! 

blente en.que se eduquen. 

Sup6nganse dos genotipos 11 X" de gran calidad biol6glca. 

En un medio ambiente favorable, un 11 X" sera fértil y ... 

potente, y en un medio ambiente desfavor~ble el otro 

"X" sera, o p'odr3 ser. inocuo. SupOnganse ahora dos 

genotipos "Y 11 torpes: en un medio desfavorable "Y" co!!. 

tinuarA'stendo torpe, mientras que en un medio favora

ble-otro lo sera menos, pues habr! podido desarrollar 

al m!ximo sus potenciales. *12 

Ahora bien. una vez que hemos analizado el desarrollo. 

·del menor en. relación co~ la famtlta, educación, el-"!, 

dio.Y las cuestiones_td6neas que como ltrieamientoS 9!. 

_nerales·se deben observar. Encontramos que _son nec!. 

sartas ias pÍ!ticas con loS Padres de.famtlia,di4logos 

*12 Herencia, medio y educaclOn; en Biblioteca Salvat de -
Grandes Temas. Salvat Editores, s. A.; pag.-78. 
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entre maestros y alumnos. control gubernamental .de b.e_ 

ttcas y droguerlas. entre otros. De tal forma que d~ 

be prevalecer una organizac10n por parte de todos los 

Integrantes de una comunidad, como vendrlan a ser los 

encargados de la educaclOn en los primeros anos de la 

vida del menor, ya que en un momento determinado van 

a influir en su futura personalidad, asl como dentro 

de su desenvolvimiento conductual. Pues la lnterve!!. 

ctOn que tengan estos lndlvlduos sobre el menor, es 

trascendental en su desarrollo tndlvtdual. 

Por otra parte, habiendo analizado los factores heredl 

tartas, consideramos que sl bien tienen cierta tmpor-

tancta, en la futura personalidad del menor, observ!_ . 

mos que en base a las teorlas sobre la determinación 

de la inteligencia. apreciamos que la teorfa del me

dio ambiente es la mas apropiada a nuestro caso. pue.! 

to que el n6cleo en que se desarrolla- es un factor mo

~ular de conducta. pues sl bien es cierto que se her!. 

dan determinadas caracterlsticas. también lo es que é,! 

tas se pueden modificar por el ContelltO social. - Las 

cuales vendrlan a cqnfonnar la personalidad del indlvl 

duo. 
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Por otra parte y para corroborar nuestra postct6n o~ 

servamos que al respecto existen diversas escuelas J.!:!, 

rldlco-penales. las cuales en el avance aportado par 

cada una ·de ellas deitmttan su campo de acción con PI"!. 

cisl6n. · Por lo que mencionaremos Cintcamente a los '"!. 

presentantes mls destacados, y senataremos tan salo 

las prtnctpales caracterlstlcas; con el objeto de el!. 

borar una Idea fija que nos oriente en el estudio y d,! 

sarrollo de nuestro trabajo, 

Asl encontramos en primer plano la Dtrecci6n Antropol,! 

glca encabezada por César Lombroso, quien ha sido uno 

de los autores m!s abundantes criticado y comentado, 

tanto por los espectalt~tas en.Ciencias Penales, como 

por los sabios de otras ramas del conoctmlento; puesto 

que pretende probar que_el caracter de un 1nd1v1duo !,S 

t6 ligado a su aspecto ftstco, o puede ser revelado 

por cualquier signo morfo16gtco. 

Lumbroso fue desarrollando su claslflcacl6n de los d! 

1 triCUentes estudiando- las- di ferenclas a~tropol6glcas 

m6s Sobresallentés entre las diversas razas, ._y al o!!, 

servar el craneo de un crtmtnal. se le ocurre que P.2. 
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drla existir una raza o es¡)ecle de hombre diferente: 

L O S C R 1 M 1 N A L E S 

Y para tal efecto elabora una clasiflcaclOn de los d.! 

lincuentes, que-se observa de la siguiente forma: 

t.- Delincuente 

z.- Delincuente 

J.- Delincuente 

4.- Delincuente 

Nato ( Atavismo ) 

Loco Moral ( Morbo ) . 

Epil6pdco ( Epilepsia ) 

Loco ( Pauo ) 

Alienado 
Alcoh61ico 

Histérico 

Mo.ttoide 

5.- Delincuente Ocasional 

PseudoCtimlnales 
Ctiminaloides 

Habitúales 

6,.... Delincuente_ J>asional · 

. . ; 

Asl ~ cada Uno de- estos tipos de del lncuentes con . sus 

res~ctlvas caracterlstlcas, con las que Lambroso tr.! 

ta de: sistematizar. la conducta delictiva •. 
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Asimismo encontramos a Rafael Garófalo para quien su 

gr~n preocupación fue la aplicaciOn de la teorla crim! 

nolOglca a la pr6ctlca. tanto en el aspecto legislat! 

vo como en el judicial. hac1endo un esquema de las P!. 

nas de acuerdo no al delito. sino a la clastftcactOn 

de delincuentes. 

Y por otra parte. únicamente como lo establece GOmez 

Grillo: "Si Lombroso concibió la criminologra i::omo ª!! 

tropologra criminal y Ferri como sociologfa criminal, Ga

r6falo ·no va a intentar ni uno ni otro fin. Su misi6n -

consistirA en terminar de enhebrar con híos raciocinios ~ 

tices y ~ocio16glcos, c_on ajustada lógica jurrdica1 el enja_rri 

bte conceptual del novlsimo teslimonio cientrflco". *13 

Por otra parte la Dlreccl6n Sociológica, que es de 

gran importancia, ya que los autores de esta DirecclOn 

toman en conslderaclOn factores externos de naturaleza 

propiamente social. y que su influencia en la sociedad 

tiene gran trascendencia. Ast entonces vemos como F!, 

rrl principal expositor de esta teorla, refiere su e.!·· 

tudlo como un fenómeno Y al respecto ·nos dice que-las 

acclones'hum.anas. honest~s o deshonestas, sociales o 

RODRlGUEZ MANZANERA, Luis 
Ed. Porrúa, 1978. 

"Crtminologla" • México~. -



7 8 

antisociales, son siempre el producto de su organismo 

ftsico_y ~octal que lo envuelve, distinguiendo los fa~ 

tares a·ntropol6gicos o individuales del crimen, los 

factores flsicos y los factores sociales. Elaborando 

al mismo tiempo una teor1a sobre los factores del ti\!, 

dio· amble!lte que se_ tiitegran de la siguiente forma: 

1.- Los factores antropológicos son: 

a) La constitución org,nica del criminal (todo 

lo somáslico: crtineo, vfsceras, cerebto1 -

etc. ). 

b) La conslituci6n pslquica Unteligencia, senti 

miento, sentido, motal, etc. ). 

2.- Los taCtores ftsicos (telOrtcos) son: 

a) El clima, el suelo, la tempctatura, la agri

cultura, etc. ). 

3•- Los factores sociales son: 

a) La densidad de población, tá. opinión púb1ic~, · 

la motal, la· retigi6ti, la familia,_ la ed_ucación, 

el alcoholismo, la justicia, -la policla, . etc. 
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Por lo-cual puntualizamos. agregando que únicamente 

las condlctones ambientales son las que deciden-el por. 

venir intelectual del indtvl<Wo y como ya lo hemos me.!! 

clonado, co.rislderamos que la teorla.del medio ambiente 

es un factor modular de la conducta; pues aunque se he 

reden determinadas características, éstas pueden ser 

modificadas e influidas por_el medio ambiente en gen!._ 

ral. 

TESIS 
Ci ...... 

~3 REBE· 
~~~..i~íiGA 
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CAPITULO 111 

COMENTARIOS A LA LEY DE REHABILrFACION DE 

MENORES DBL ESr ADO DE MEXICO 

A) CONSEJO TUTELAR 

Dada la importancia que reviste la Ley de Rehablllta-

ct6n de Menores del Estado para el presente trabajo ya que r.!. 

gula tanto la competencia, organtzactOn y funcionamiento del 

Consejo Tutelar de Menores, como los sistemas y mecanismo~ de 

tratamiento para el menor infractor; se hace un analtsls de 

ese or'denamlento. 

Con el fin de prevenir y conocer los hechos y omtsl~ 

nes aritlsoclales cometidos por menores contra las personas, su 

patrimonio, el orden social, el ambiente o cualquier otro acto 

u omlsiOn contra la sociedad o los particulares; se creO el 

Consejo Tutelar de Menores. a través de la Ley de Rehabllt

-tacion de MeÓores del-Estado, a_,ftn de conocer de lOs caSos C! 

ta_dos la _adopción y resolución.de las medidas para la rehabil! 

taci_On _socl~l de los menores, en base a los estudios aportad:>s 
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par los 6rgános auxlllareso asimismo para conocer los probl!_ 

mas de conducta que no encuadran precisamente dentro de un tl 
pode actuación anttsocial, cuando la intervenctOn del Consejo 

sea solicitada por q~ienes ejerzan la patria potestad o ia·t_!! 

tela sobre el menor; o cuando se advierta la necesidad de e!, . 

tender la accl6n del Conseja a menores material o moralmente 

abandonados; y tambieh cuando asi lo soliciten, las autOri~ 

dades coadyuvantes de la tnstitución. 

1.- ORGA"IZACIOM Y ATRIBUCIONES 

El- Consejo Tutelar de Menores es un 6rgano cOleg.iado 

integrado por tres miembros: un licenciado en °'1lrecho. un "!, 

dJco Cirujano y un Psicólogo Cllnico. debiendo ser-uno de ellos 

del sexo femenino. Ser4n designados por el Ejecutiva del Est_! 

.do quien los podrA remover libremente. 

La Presidencia del Consejo ser4 ejercida por los Cons! 

-jeros~ .forma rotativa. - sln perJulcto de igualdad jer4rquica. 

por pertodos·de cuatro meses._ Los-faltas temporales de los 

- consej~~os serAn.sUplidas por ei Consejero.qUe le ~~g.1.1 en~~' 
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ro. si su falta es definitiva, el Ejecutivo del Estado deslgn.! 

r! a uno nuevo, y sl la falta es t~mporal pero por mas.de diez 

dlas, el mismo Gobernador del Estado designar! a un Consejero 

suplente, 

El Presidente del Consejo Tutelar tendrA como a.tribuciones 

las si¡uientes: 

cu.ldar que las reuniones del Consejo se desarrollen 

nonnalmente y dentro de los plazos senalados en la Ley de Reh!. 

bllltaclOn de Menores del Estado. Presidir las Sesiones del 

Consejo, para que se desenvuelva con disciplina y respecto h!. 

eta sus miembros. Vigilar que las-resoluciones definitivas se· 

den de acuerdo a la Ley citada y dentro de los plazos senala-

dos en la misma. Recibir y atender las quejas e informes de 

los_parttculares y de-los funcionarios y empleados del Consejo 

y del Olrector de la Escuela de RehabllltaclOn. sobre demoras 

y faltas en el despacho de los negoCtos. Tramitar los asuntos 

re1á:clonados -con lnstltuctones a-jenas al propio Consejo; · por 

sl o por alguno de sus miembros •. Representar al Cons~jo en t!!_ 

dos los actos y gestiones. Proponer a los dem.!s Consejeros y 

en su caso al Gobernador del Estado. las medidas y acuerdos 

que juzgue convenient~s para el mejor funcionamiento de la.in~ 
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tituc16n. Vigilar junto con los demas Conse'jeros la marcha a~ 

mintstrativa de la Escuela de Rehabilttaci6n. y las dem&s que 

tndlquen las Leyes o son·tnherentes a sus funciones. 

El Seéreiarlo del consejo sera et·que le sigan en-n!im~ 

ro al Presidente. Tendr6 a su cargo el despacho de las resol.!! 

c_lones que se dicten. d6ndoles el tramite correspondiente y 

cuidar& del turno de los negocios sujetos a lnstrucctOn 1 asl 

como las funciones inherentes a su cargo. 

Lois requisitos qll'l se establecen para ser miembro del Co_! 

. sejo son: ser mayor de 25 anos, de reconocida honorabilidad 

y de preferencia especialista en los problemas de que se ocupa 

la Ley. 

en que: 

Los Consejeros se deben excusar do conocer de los asuntos 

•) E)(.lsta parentesco con el menor, sus padres o ty, 

tor hasta el cuarto grado. 

b) Tener amistad tntima o enemistad manlflesta con· 
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esas mismas personas. 

C) Haberse presentado-en su contra denuncia, quer!_ 

lla o demanda civil. 

d) Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arren

datario de estas mismas personas, y 

e). Ser o haber sido tutor o curador dei" propio menor 

o administrador de sus bienes. 

La.excusa se caltftcar4 por el Ejecutivo del Estado, 

quien en Su caso·nombrar4 a la persona ·que sustituya a tos CO.!!. 

sejeros de que se trate. 

Los Co~sejeros tienen la facultad de resolver discre

cionalmente, tentendo en cuenta et·car!cter tutelar de la ln! 

titiJciOn, ·tas cuestiones relatt~as al proc_edlmiento, no previ! 

tas en la Ley_·en·ctta. 
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2.- FORMALIDADES 

El Consejo funcionará colegiadamente.· pudiendo sesi!!. 

nar con sólo dos de ~us miembros, y podr6 comisionar a alguno 

de los Consejos para que integre el expediente del menor, cua!!. 

do asJ lo considere necesario. Sesionara por lo menos dos v~ 

ces a la semana los dlas y horas que determine, torrando en cuai 

ta que el tiempo sea suficiente para-el debido despacho de los 

asuntos, cuando fuere posible de acuerdo del criterio del Con

sejo, y en base a la relativa importancia del caso, el asunto 

a estudio se desarrollara en una sola audiencia: considerando 

los estudios realizados al menor y las pruebas aportadas. 

El Consejo_podr! citar a personas mayores de edad e 1!!. 

cluslve a menores cuando estime necesaria su comparecencia, y 

en caso de desobediencia. requerir! el auxilio o intervanciOn 

de la Autoridad Estatal o Municipal, a fin de-obtener la comp.! 

recencJa de remJso; estas mismas Autoridades est~n obligadas 

a cumplimentar _las notificaciones. citaciones y requerimientos 

que Ordene el Consejo. 

Para determinar la edad de los menores se tomaran en 

cuenta las coplas certificadas de las Actas de Nacimiento. li 
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las que se les darA pleno valor probatorio.y cuando en opinión 

del Consejo se considere que éstas han sido alteradas o se e!!. 

cuentren revestidas de falsedad, el propio Consejo puede utll! 

zar los métodos y procedimientos que éstime pertinentes a fin 

de determinar la edad del menor sujeto a estudio. 

El padre, tutor o responsable del menor, podr~ pedir 

ser oido en audiencia especial a titulo informativo por el Co.!!. 

sejo o po~ el Consejero encargado de la instrucción, del mismo 

derecho gozarA ta parte agraviada. 

El Consejo puede auxiliarse en las primeras investlg! 

·Clones de los actos antisociales de menores Que ameriten sol! 

·mente una amonestación o prevención, por un Delegado en las. 

cabeceras municipales quién sera una persona de absoluta hono:.. 

rabilidad. Este podrá decidir el caso. sujeto a la revlsiOn 

del propio Consejo Tutelar. 

Todas las actuaciones, actas, e.studios y dictamenes r_! 

lacionados con los menores sujetos a disertación seran conser

vados en secr~to, y no se les podr4.dar información_ de éstos, 

·a -·ninguna -Autoridad o a particulares, excepto a los: padres _o_-: 

tutorés del menor o a la Autoridad Penal Estatal cuando_ del h!,. 

1 



. i 

8 7 

cho atribuido al peque~o resulten involticrados mayores de edad. 

a solicitud de dicha Autoridad y previa aprobación del Consejo. 

cuando exist.an objetos relacionados con un acto antis,g, 

clal de los menores sujetos a estudio; el Consejo los entreg!_ 

rA a sus propietarios. previa comprobación de la pr~ptedad 'por 

parte de éstos. recabando las constancias respectivas. 

3.- PROCEDIMIENTO PREVIO 

Cuando-aparezca que una persona sea conducida ante el 

Agente del Hintsterio Püblico, como presunta responsable de -

algún delito. es menor de 18 anos y mayor de 8, el funciona

miento, .levantara el acta respectiva; sin tomar ninguna prov! 

dencia, y_ la enviar! a la Escuela de RehabllitactOn de Ménor~s 

junto con el inculpado. Si del mismo asunto se encuentra C2_ . 

. noctmiento una Autoridad Penal Es.tatal, de inlllE!diato dtctari -

resoluC16n de incompetenCia. y rernittrA ·sus actuaciones y en -

su Caso .ar·menor privado de su libertad á la Escuela de Rehab! 

litación citada; y el_ Director· _c,ie __ est~ centro turnar& el asun

to al __ Consejo .Tutelar .. 
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En el caso de que un menor de 18 a~os sea detenido por 

una Autoridad Estatal, a petición d~ alguna de otro Estado o -

pals extranjero, el aprehensor lo enviara inmediatamente ·a 1á 

Escu.ela de Rehabllltact6n de Menores en espera de que el Cons.!. 

jo o la Autoridad Estatal que corresponda dicten las providen

cias que procedan. 

4.- ·ESTUDIO DE LOS ASUNTOS 

El Consejo realizara los estudios sometidos a su COlllP!. 

tencla fuera de toda formalidad, buscando la rehabilitación de 

los menores de conducta antisocial. 

Cuando un parvo es Internado en la Escuela de Rehabll! 

taclOn de Menores, el Director de esa lnstltucton. auxiliado 

por el Procurador de Menores, debera practicar dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes la biografla -del chico, la 

que contendr4 por 10-menos los datos referentes a sus gener.! 

les, procede~cla, causas de ingresos, sobre lngresos-~nterto

res ·y otros· menor_es _que ~e E!Stime".1 de interés. Asimismo, de!!. 

iro d_e ese ~erlo,do se le practlcarc\ al pequeno examen general 

sobr~ su est"ado de salud,_ procurandose tener datos sobre sus- . .

eílfennedades-anterlores. antecedentes patológicos hereditarios 
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y personales, asf como de su edad probable. 

Se debe procurar la separación de los menores sujetos 

a observación y estu~to en el periodo anterior. a·la resolución 

deflnltfva, aquellos cuyo caso ya hubiese sido fallado por el 

Consejo. 

Se tendr& e~ cuenta para la formaciOn de grupos de el!_ 

slftcacton general de pre-pOberes. pOberes y post-pOberes. 

Los Consejeros podran observar directamente a Jos menE_ 

res internados en las lnstttuctones de RehabtlttactOn a fin de 

valorar· los defectos de las medidas decretadas. 

El Consejo deber4 de concluir las tnvestigaclones y e_! 

tudlo del caso a mas tardar en el término de 20 d(as contados 

a·partlr de Ja fecha en que.se le haya turnado el expediente, 

pudiéndose prorrogar dicho plazo por una sola vez cuando l~ 1!!!. 

portancta del caso lo amerite. 

El mismo vencimiento sera para_ el Consejero que le-_ha-· 

ya.sido encomendado el asunto. 
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Las visitas a Jos menores internos en Ja Escuela de R_! 

habilitación o en cualquier tnstttucl6n dependiente del Cons.! 

jo, ser6n autorizadas por los miembros de éste o por el Dtre~ 

tor del centro educativo. 

8) SERVICIOS AUXILIARES 

El Consejo Tutelar y la Escuela de Rehabilitación CO!!, 

taran con '1os siguientes servicios: 

Un centro de lnvestlgactón y protecctOn de menores que 

se encargara de: Recopilar los datos que.se consideren lmpor 

tantes·a fin de prevenir conductas antisociales de los menores 

·de edad; estudiar lis condiciones de vtda, familiares y soci!. 

les de los chicos citados; pr4ctlcar visitas periódicas a los 

enfermos mentales, ciegos. sordomudos, epilépticos; alcohóli-

cos.o toxlcOmanos, que se encuentran eri los establecimientos 

apropiados de caracter pObllco, cuando menos un~ vez al mes; 

forrriular_ el dictamen de· los casos estudiados; y las lab-ores 

que-se les encargue el Consejo. 



9 1 

, . - SECCION PEOAGOGICA 

Esta sección tiene a su cargo el estudio del menort 

respecto a su grado, . condtclones y caPacldad de educación, t~ 

mando en cuenta sus antecedentes escolares y extraescolares. 

Inmediatamente después del ingreso de un menor a·la E~ 

cuela de Rehabllitact6n. el encargado de esta sección le pra.s 

ticara un examen a fin de determinar el grado de educaclOn y 

capacidad para aprender algOn oficio. proponiendo al Consejo 

de adscrlpctOn al ciclo educacional correspondiente. asl como 

~~.ensenanza técnica que estime apropiada; asimismo informar& 

-mensualmente de sus actividades al Consejo Tutelar y al.Dlre.s 

tor de la Escuela de RehabllttactOn. 

2.- SECCION MEDICA - PSIQUICA 

Se ocupara de estudiar los antecedentes patológico~. -

· heredttartos y ·~rsonales del menor. asl como su examen: antr.Q. 

poftlétrtco, tomando en cuenta su desarrollo mental a fin, de p.:2, 

der fijar las conclusiones que a su julclo deban· tomarse.en. 

cuenta en la resoluctOn del caso. 
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Esta sección cuenta con una subsecci6n médica, la 

cual al ingresar al menor a la Escuela de Rehabllitac16n, le 

practicara un examen médico general a fin de sujetarlo al tr_! 

tamlento médico m!s adecuado. A cargo de esta sección queda

r! la vtgtlancla medica del menor durante el tiempo de su- tn

ternaclOn. En la historia cllnica del menor se anotaran los d.!, 

tos relativos a su condictOn flslca, antecedentes patológicos, 

hereditarios y personales. 

Esta subseccton_médlca, también desempe~ara las s~il!!, 

tes labores. cada determinado lapso de tiempo que resulte lnd! 

cado: 

Visitara a los menores internados en la enfermerla a 

fin de practicarles las medidas prof114ctlcas y terapeGttcas 

necesarias. 

Cuidar! el estado sanitario del personal de la Escuela 

de RehabllltactOn y Dependencias del Consejo. 

Atendera a toda persona en caso de urgenCia, que sea 

victima de una enfermedad o accidente dentro del establecimle!!. 

to Institucional. 
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También se encuentra adscrito al Consejo Tutelar y ta 

Escuela de RehabilitaclOn, el Departamento de Higiene ~ental 

del Estado, cu~o fin primordial es la de formular recomendaci.2. 

nes sobre las medidas de rescate del menor en base a los est_!! 

dios practicados de acuerdo con la Ley de Rehabilitación de'M!, 

nores: asimismo auxlllarA al Consejo Tutelar en los asuntos ~ 

de su especialidad que éste le encomiende. 

3.- PROCURAOUR IA DE MENORES 

Con el fln de garantizar los derechos de tos menores 

sujetos a la ley en estudio, durante el periodo de instrucción 

y después de la resolución defintttva; se señala la existencia 

de un Procurador con las siguientes atribuciones: Asistir al 

examen general que se le practica al menar al momento de su i.!!. 

greso en la lnst1tuct6nt estar presente en .la sest6n del cons!. 

jo.con voz pero sin voto, donde se dicte la resolución deflnl 

. tiva y ·vlgilar que se·dé el debido __ cumplimiento de éste. Ta!n 

blén puede solicitar al propio consejo la revisión .de dichas 

resoluciones y proponer a1·consejo las medidas tendentes· _a -

pre"enir las conductas antlsoclales de los menores; v1sttar4-
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diariamente los establecimientos donde se encuentren los men9. 

res de conducta antisocial, recabando, información acerca de 

su proceder y servir~ de gula y consejero, hacia los menores. 

C) DIRECTOR DE LA ESCUELA OE REHABILITACION 

Es. designado por el Ejecutivo del Estado y deber! de 

ser una persona cuya edad, preparaclOn académica y antecede.,!!. 

tes de honradez y e~periencia- lo califiquen Para el buen des~ 

peno· de este cargo. _sus atrlbuciones·son: 

l. - Someter- al· Consejo el conocimiento de los casos 

de los menores. inmediatamente después de su i!!. 

ternamtento en la Escuela de Rehabilltaci6n. 

11.- Solicitar la revisi6n de las medidas impuestas -

por el Consejo, cuando los considere pertinente. 

· 111.-Ejecutar las resoluciones del consej.o, girando 

las Ordenes correspondtentes al personal técnico. 

admtntstrattVO y de custodia de menores, depen.

. diente de la tnstttucton. 



1 
! 

1 
! 

9 5 

IV.~ Cuidar del- cumplimiento de la Ley en lo que le 

corresponda; ast como de ia observancia del Re-

glamento Interior. 

V.- . Representar._ a la Escuela a su cargo. ante todas 

las Autoridades y en los actos oflctal_es. 

VI.- Informar al Consejo mensualmente de todos los C,! 

sos de los menores internados, respecto de los -

resultados de su tratamiento y de ·su conducta; e 

informar a la DlrecctOn General de Gobernact6n, 

ahora a la DlrecclOn de Prevenct6n de Rehadapta

ctOn Social acerca de la marcha de la Escuela y 

proponer las medidas que considere apropiadas P! 

ra el mejor funcionamiento de ·ta lnstltuctOn. 

VII.- Las demls inherentes a su cargo fijadas por las 

Leyes y Reglamentos. 

El Director_ de ta Escuela podr6 tomar dlscrecionalmen

t9 cuando lo considere n@cesarlo. cualquiera de las siguientes 

medidas: 

a) Pei1uaci6n o advenencia 
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b) Amonestación- privada o en públi~o 

e) Exclusión temporal de grupos deportivos· y de 

diversiones 

d) Suspensión de tiempo de recreo camón 

AUTOAIDAOES COADYUVANTES 

Et.consejo Tutelar de Menores, y la Escuela de Rehab! 

lltaciOn cuentan con.Autoridades Co3dyuvantes, a fln de que 

los auxtlten para el mejor desempeno de su labor, cuando sean 

solicitadas. Entre esas Autoridades la Ley menciona ª· las D! 

recclones de Educación POblica, del Trabajo y Prevenstón s~ 

clal, de Agricultura y Ganaderfa, as( como los Servicios COO!. 

dlnados de Salubridad; que ahora han cambiado de denominación. 

También la Ley en cuestión, obliga a las Dependencias e Inst! 

tuclones PGbllcas del Estado a auxiliar al Consejo Tutelar, en 

cuanto sean requeridas para ello. todo esto en beneficio de 

los menores de conducta antisocial. 
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E) MEDIDAS APLICABLES A LOS MEMORES 

El Consejo Tutelar de Menores dictara las medidas que 

considere adecuadas para una mejor rehabllltaciOn del menor. 

tomando· en cuenta las circunstancias de cada caso. Estas medl 

das conslStirin en: 

L- Apercibimiento par& que el menor observe buena 

conducta¡ 

lt.- Internamiento por el tiempo necesario en la lfl! 

dtución designada por el Consejo; 

111.- Tratamiento externo sin tequisitos o condiciones; 

o bien . proceso externo pero condicionado a vigl_ 

lancia por el penonal de la Institución, y cu¡in-

do esto no sea posible se buscar4 in¡resatl~ en 

Escuelas T6cnlcu o Agdcolas; - y 

tV.- Colocación en hogar sustituto. 

Para el Caso de que el menor quede internado en la -

tnstltuct6n -designada por.el Consejo. considerando sus condl-.: 

" i 
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cienes personales y los fines espectficos de su rehabilitación. 

se le imparttran los cuidados médicos necesarios. asl como la 

educación elemental que requiera de acuerdo a su grado de cap! 

cidad y conocimiento. También se ie·orientar6 para que ad-

quiera el estudio de algOn oficio; y se le darAn las facilld! 

des para ejercitar sus aptitudes flsicas en.los deportes; los 

menores durante el tiempo de su internamiento deber6n asistir 

a la Escuela del propio establecimiento y cumplir con tos tr_! 

bajos que.le fijen el Director de acuerdo con sus facultades, 

inclusive podr&n desempenar quehaceres remunerados, cuyo im

porte -le será entregado el dia de su externamtento ·can deduc-

ción de los gastos respectivos. 

F) INSTRUCCIONES OE TRATAMIENTO 

La Ley menciona como Instituciones de tratamiento a las 

siguientes: 

t.- Las Escuelas de -Rehabilitación para Menores; 

U.- Las dem4s Instituciones -que el Gobierno -del Estado 

destin~ para el t1atamiento de los menores a· que 
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se refiere la Ley de Rehabilitación, o para la ei! 

cuSi6n de las medidas impuestas por el Consejo -

Tutelar¡ 

IU.- Cualquief otra clase de albergues, aSUo, casa de 

salud o escuela. 

Estas Instituciones se reglr4n por sUs respectivos R.! 

glamentos Interiores en los que se especificara. el régimen a 

que quede sometido el menor. atendiendo a las finalidades de 

su educaclOn. curación y rehabllltacl6n, con absoluta prohib!' 

ci6n de toda medida de carActer punitivo, asl como de todo mal 

trato o castigo flstco, de palabra o moral. 

Para los casos de menores cnfennos mentales, ciegos, 

sordomudos, epilépticos, alcohdltcos, toxlc6manos, o notori!· 

mente retrasados en su desarrollo mental o moral, el Consejo 

solicitara. su lntervenclOn en un establecimiento apropiado de 

carActer pQbllco o privado. y tomar! las medidas necesarias p~ 

.ra su tratamiento adecuado. 

Cuando un menor cumpla los 18 anos -de edad y se·encue!!. 

tra internado en alguna Institución dependiente del Consejo.-
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éste estudiará su caso con el mayor cuidada a fin de resolver 

en término~ de equidad. en donde debera segutr asilado, busca!!. 

do tanto su protecc16n personal, como la de los dem~s internos. 

G) aESOlUCION DEL CONSEJO 

El Consejo resolver& definitivamente sin formalidades 

de nlnguna especie los asuntos que _le sean turnados conforme a 

las normas de la conciencia dentro de los quince dlas stguie.!!. 

tes a la fecha en que se haya concluido el procedlmlento de in 

vestigaclón y estudio del asunto; dichas resoluciones ser6n ti!, 

chas por mayorla de votos y cuando algón consejero disienta 

fallo podr3 solicitar que se incluyan en éste. sus puntos de 

vista. 

Al dlctar el Consejo la resolucton def lnitiva, la harA 

del conoctmlento del Director de la Escuela de Rehabilitación 

quien queda obligado a su &xacto cumplimiento~ 
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H) REVISION DEL ASUNTO POR EL CONSEJO 

Cuando la resolución· definitiva del Consejo ordene l!!. 

ternar al-menor por ~as -de dos meses o por tiempo indefinido. 

podr6n ser revisadas dichas resoluctoñes por el propio Consejo 

a petlctOn.fundada de alguno de sus miembros, del Procurador 

de menores,_o del Director de la Escuela de RehabllltactOn. 

En este caso se tendr6n en cuenta los resultados obt!_ 

nidos con las medidas ado"ptadas, la naturaleza y duración del 

internamiento y las nuevas pruebas que tuviera el Consejo si 

e~ que las hubiera. 

El Gobernador-del Estado en cualquier momento pcidr6 52, 

licitar la revlstOn de las resoluciones definitivas del CoOS,!t 

jo. 

Salvo las revisiones mencionadas no proceder& ninguna 

· tnstancta de. tncolÍfonnldad en contra de las resoluciones 'def! 

nltlvas del .conSejo~. 
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1) NECESIOAD DE ACTUALIZAR ALGUNOS PRECEPTOS DE 

ESA LEY 

1.- El An(culo Primero establece que el Consejo Tut.! 

lar de Meno1Cs 11goiar4 de plena autonomfa en el 

ejercicio de sus (unciones, y exclusivament'e en el 

orden administrativo de¡)ende de· la Dirección Gen.! 

ral de Gobernación". 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretarla 

de Gobierno, publicado en la Gaceta de Gobierno del dla 26 de 

julio de 1984¡ en su Articulo 12 fracctOn ·11 dtce: Corres-. 

ponde -• la Dirección de Prevenci6n y Readaptación Social¡ 11 •••• 

opOrar ·y administrar los centros de readapt8.ci6n social y rehabilit,! 

cl6n de meil0res11 • 

De lo anterior se desprende que los Consejeros Tutel.! 

res en la actualidad dependen admintstratt_vamente de la Dtre_s 

Ct6n de PrevenctOn Y Readaptación Social, por lo que se conS! 

dera que debe reforma~se dicho precepto. 

z.- El C6digo Penal vigente en el -Estado de M6xico, 

en su 'AitlculO 40; establece que: ."No se apll 
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carA la Lay Penal a los menores de 18 años; y si 

&tos siendo mayores de 7 años, -ejecutan algtin h,! 

cho descrito como delito, quedar6n sujetos a la Í.!! 

riSdicci6n del Tribunal de Menores del Estadoº, en 

la Ley existe una contradicci6n en cuanto a Ja e-

dad mfnima del conocimiento del Consejo Tutelar -

de los asuntos de su competencia ya que alude a

una vida mínima de 8 años por lo que se hace D,! 

cesario efectuar la concordancia respectiva, en vi! 

tud de que los menores de 8 años y mayores de 7 

no quedarfan sujetos a ese ordenamiento a pesar .. 

de que el C6di¡o Penal sustenta lo contrario como 

se desprende de la transcripción respectiva, esti

m6ndose que por ello lu Autoridades relativas c.! 

recerfan de competencias para la aplicación de la· 

Ley. 

3.- El Artículo 34 de la Ley de Rehabilitaci6n de M.!. 

notes en su Fracción VI debe decir: 11Que son 

atribuciones del Diiector· d~ la EScuela .'de-- Rehabf.

litaci6n" • • • informar a la DireCci6n .de Pre· 

venci6n y Readaptaci6n Social acerca de la mar

cha de la Escuela, y proponer a la misma Direc -. 
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ci6rl lo.s medidas que considere conducentes para el 

mejor funcionamiento de la Institución. 

Lo anterior en virtud de que dicha Escuela ya no depe!!, 

de lá Dtreccl6n General de GobernaclOn sino de la de PrevenciOn 

y Readaptación Social. como ya se-dijo anteriormente~ 

,4.- En_ los Ankulos ~8 y 45 de la Ley en estudio, se -

hace mención de las Direcciones de Educaci6n Públi 

ca, del Trabajo y Previsión Social, de A¡ricultuta y 

Ganaderla; se considera oportuno reformar la Ley, 

a fin de actuaUiar las denominaciones correctas de 

esas Dependencias, ya que en _vinud de la promulg.! 

ci6n de la Ley Orgánica de la Administración Públi

ca del Estado de M~xico¡ publicada en la Gaceta -

det Gobierno del d[a 17 de septiembre. d~ 1981, en

su Anfculo 19 Fracciones IV, V y VII esas Ohecci.2 · 

nes cambiaron a Secretarla de Educación, Cultura y 

Bienestar ·~cial; del Trabajo y de Desarrollo ABl.2 

pecuario respectivamente. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS l$Sl'RCTO A ~os MENORES 

INFRACTORES BN EL ~ADO DE MBXICO 



CAPITULO V 

CONSIDBRACIONBS JURIDICAS RBSPE.Cl'O A LOS 

MENORES INFRACJ'ORBS EN EL BSf ADO DB MBXICO 

A) ASPECTO SOCIAL 

Los menores son una parte tmpo~tante de la pobiaci6n. 

con caracterlsttcas propias. asl como con sus pr~blemas y_fo!. 

mas de-actuar. que son diferentes a las de los adultos. sol!. 

mente que cuando infringen las disposiciones legales a la sg, 

ciedad atane de una u otra manera. y por lo mismo deben ser S!!, 

jetos de un tratamiento de rehabllitaciOn especial. 

Los menores infractores son un mal de nuestra soci_! 

dad; si bien en todas las épocas ha existido ·el problema. en 

la actualidad es en donde m!s se ha desarrollado llegando a un 

grado en donde es indispensable tomar las medidas adecuadas P.! 

ra poder resolverlo; si tomamos en conslderacl6n que todos los 

que ahora hMOs dejado de ser adolesce_ntes_. pasamos por· dicha 

edad y·la ninez. recordaremos los problefnas cOn. l~s -que .enion 

ces nOs enfrentamos. 
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Es importante senalar que los menores de temprana edad 

de hace algunas-décadas no se pueden comparar con los ninos de 

áhora-puesto que la fonna de vida es muy diferente a la de 

. aquellos tiempos, de~el!IOs de tomar en cuenta que conforme pasan 

los anos. la ciencia y la tecnologta avanzan con pasos firmes 

'y acentuados, y en unos cuantos anos las cosas cambian debido 

entre otros factores al crecimiento dem6grafico, toda vez que 

vivimos en.una sociedad sobrepoblada, con valores predomina!!_ 

tetnente materiales. en la que el htrnbre se mueve en un 6mblto 

de tens16n, rapidez y violencia. Por otra parte lo que trani 

mlten los medios masivos de comuntcaciOn est6 lleno de esta 

problem&tica, en-donde se da demasiada importancia a los dell!!, 

cuentes, exalt6ndolos de esa manera para convertirlos en ant!. 

héroes, de los que el menor hace un verdadero ldolot la porng, 

grafla difundida en infinidad de revistas, videos y peltculas 

transforman la mente del menor y aunado a esto la gran facil!. 

dad de los chicos para adquirir drogas, lnhalantes, bebidas 

embriagantes. estupefacientes. y otros elementos noclvOs para 

la salud, puestos al alcance de sus manos. propician estados 

t!llOCtonales·que.los inducen a realizar actos antisociales. 

Por otra parte, los problemas que.se suscitan- en el 

seno-faratltar. cuando en el mejor de los casos existe la pare.!! 

. : 
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tela; porque en muchos hablar de familia para cierto nOcleo 

de menores marginados serla bastante bondadoso; del abandono de 

. los padres hacta sus hijos, o bien el maltrato de los padres o 

padrastros. o.quienes se encuentran a·cargo de dichos menores, 

también son factores radicales· para el desvto de su conducta. 

El ejemplo que reciben los menores de sus progenitores 

en muchas ocasione~ no es del todo conveniente, ya que algunos 

.padres son drogadictos, alcohOltcos o de h6bltos anOrmales~iE!!, 

do que·a los Infantes en la etapa temprana de su vida lo que 

se les debe inculcar son ejemplos claros y adecuados tenden~ 

tes a formar unos hijos ·sanos ftslca y mentalmente. 

Tampoco debe pasar desapercibida la miseria en que VJ. 

ven algunos infantes. que muchas veces es la ·causa primordial 

por la que cometen conductas antisociales. puesto· que es de t.Q_ 

dos conocido que existen familias en las que habitan de 10 a 

15 personas en un sólo cuarto y los hijos observan las actlv! 

dades sexuales de sus tatas, provocando esto un estado ernoct.Q_ 

nal inestable. 

Si hablaÓtos de.la violencia-que es el.pan de cada dla 

sobre toda-de los qu~- habitan en zonas.marginadas, el menor 
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por necesidad tlene·que agruparse en pandillas y decimos por 

· necestda·d, porque de lo contrario si se desenvuelve solo en su 

medio. no dejarfan de molestarlo los miembros de esas bandas. 

po~ lo que trata de l~gresar a éstas, que tanto mal le han ca!!. 

sado a nuestra sociedad en estos Oltlmos anos. Ahora los men.2. 

res ya conocen a mas temprana edad las cosas que nuestros ant.!, 

pasados o nosotros mismos a esa· etapa no conoclamoS, y si tom.! 

mos en cuenta que la forma de.vida cambfa91 unos cuantos anos, 

también la Ley que rige a estos menores Infractores debe estar 

actualizada acorde a los problemas de éstos, a la forma de v! 

da, a la sociedad en que vivimos; por eso es que al tocar el 

tema de los menores infractores se debe de tomar en considera

ción que la Ley en unos cuantos anos deja dt!.- ser operante y d,! 

be de actualizarse en la misma fonna como sea necesario. asl 

como para· que tenga concordancia con la problemática de esos 

menores. a fin de que sean tratados de una manera más justa y 

puedan ser rehabilitados y reintegrados al seno familiar. y a 

la sociedad; para que a futuro sean hombres de bien y no unos 

auténticos malhechores. todo el lo· mediante tratamientos a.decu.!, 

- - ·dos. 

Este criterio se sustenta en la conslderaclOn de que 

un· menor que comete una lnfraccidn. si es tratado· adecuadáme.!!.· 



.te, resultara un hOllbre de bien, y par el contrario •. ~1 el tr~ 

tamlento no es el conveniente lo mas.seguro es que al llegar 

a-la .. durez sira un delincuente habltul1. 

Ceniceros y Garrido, clt~dos por Rl61 Carranca y TruJ! 

llo en su libro de DlrechO Penal Mexicano, claslflcan las CI!!. 

sas de dellncuenc11 infantil en factoras: flllllllar, extraf .. ! 
llar, econt.lco- y personal._ A este respecto consldarMDs qua 

prKls-.ott esos et.antas son rul11ente los que regulan la 

candUcU del -· 

En cuanto al factor_f .. lllar lnflu11: el tlldlo social. 

hogar•~ regul1res 1 trreguta~s. hijos nU1111rosos, condiciones 

de habltac16n, sltuacl6n econC.tca, oflcto u ocup1cl6n de los 

padres, alcohollSMO, •lserta, estado flstco· 1111ntal de la,,

•lila en 9eneral. 

En el factor extraf .. lllar, las causas de la dlllftCIM!!. 

cia de MenOres son: el urbanismo, malas coi1pantas. llteraturs 

_ 11als1n1, lujo, Juego y_ otros eleMntos exterños. 

En las causas de factor econ&llco, ·influyen la pobre~a. 

lgnorancla, actitud spctal, trabajo preNturo·, -agregando l•-1!!. 

flaci6n.-
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Dentro de. las causas.del factor personal se involu~ra 

la .. herencia morbosa, ascendencia neurop!tica toxicolnfecciosa, 

alcoholismo, slfllls, transmisión de tendencias criminales, 

anormalidad del car~cter¡ agregando la drogadicclOn, uso de 1.!!. 

halantes, dano cerebral, deficiencia nutriclonal, ocio, etc • . , 
Sobre la problemltlca actual de los menores lnfrac~ 

res al Doctor Sergio_Garcta Ramlrez, *2 indica que los. 11!. 

. nares delincuentes en la actualidad cuentan con una 111ayor pre .. · 

_cocldad dellctuosa, for't!\lndo un gran conglm1erado de nuestro -

ttempa. 

Que es un drama que ha propiciado una serle de aport.! 

e tones al fenOcneno del lctuoso por medio de cambios o MOdl flC,! 

clones para integrar nuevas far.as de aparlct6n. 

5eg6n el autor de referencia las conductas d_ellctuosas 

juveniles pueden agruparse mediante una clasiflcaclOn en la 

que·se aprecie la fon1a en que éstas se presentan. aludiendo 

et· crimen gratuito. o recreatlo.Ío·que es el ca.tldo si_n .r~zOn 

"*1 CARRANCA V TRUJ1LLO, RaQl : "Derecho Penal Mexicano'". -
Parte General. tamo 11. México, Ed. Robredo, 1964, 
pag. 276. 

•2 GARClA RAMlREZ. Sergio : "Manual de Prisianes11
• México, 

Ed. PorrOa, 1980, pAgs. 414 a 416 •. 
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aparente ni motivo probado y que se genera por el ·deseo de h,! 

cerlo por simple distraccl6n o diversión o para disfrute del 

hecho criminal. 

La causa evidente de es~os delitos o conductas antiso

ciales tienen una causa y un propOslto conciente o inconcten

te que los desencadena y orienta •... Uni\ ·ªPr~-Ci;:ici6n suPerflclal 

los harta· aparecer como crt~nes gratultos..10 rec~ea_tivos. 

Otra causa o especie que la llama ·aiit.:tsoclalldad fam.! 
llca eS aqUélla en que los menores de dle~tocho anos en. la nl 
fte:t. adolescencia o juventud par hambre o'-l)eCeslciad; factores 

de. de5~Cupaci6n o subocupaci6n, proptcta_n.=ta c;;omlsi6n de dtl! 

tos. pri1110rdialll'lente contra.el patrlmonl~. 

Otra e~presi6n es la que llama parasocialidad evasiva 

o curiosa relativa a la evasión del nino. ·~~lescente o joven 

hacia su •undo a trav~·de senderos.f&clles que encuentra a su 

alcance o por. el sl'llple deseo o int_erés de conocer _o tener "'!. 

ras experienclas_o Por la inquietud que es normal en esas ed.! 

des. Oe este supuesto parten las aficiones a las drogas la -

promlscutdad o·e1 sexo. 

:J. 
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Sobre el particular se hace notar que el autor indica

do _sigue empleando el ténnlno delincuencia juvenil y por consl 

gulente llamando a los menores "delincuentesº a pesar de que -

las nuevas corrientes doctrinales aluden a conducta anttsoclal, 

lo que consideramos correcto, por ser sujetos del Derecho Pe

nal y senalar las leyes tratamientos diferentes de rehabllita

cl6n aGn cuando algunos factores.Sean similares a los que se!. 

pllcan a los adultos delincuentes que son precisamente los de 

la actividad educativa y ocupacional. 

B) ASPECTO LEGAL 

, .- COllSE.JO TllTELM 

Al proceder a hacerle los estudios al menor de conduc

ta antisocial que se encuentra Internado eri la Escuela de Reh!, 

• bllltacl6n, consistentes en el examen médico general, el est!!.. 

dio socióra1111111r", el cltnlco pslco16gtco y el pedag6gico.

Estos·estudlos son plasmados en informes, Para ser evaluados· 

- por los_ miembros del Consejo Tutelar de Menores en sesión col!. 

gl11d11: 111 v410rtz8cl6n.que re11llz11 éste a fin de determinar - . 
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las medidas qué deben adoptarse para rehabilitar al menor, se 

hace frtamente en el estudio de documentos; no participando 

directamente-las Areas auxiliares. las personas que los reall 

·zaron, que conocieron realmente la próblemattca, la palparon 

y ·apreciaron, toda vez que estas personas .con el menor_,_ por 

lo tanto conocen mejor sus.problemas. su sltuaciOn, su forma 

de vida, a su familia inclusive. A fin de lograr una soluci<Jl 

mas.-adecuada en beneficio de una mas pronta Y eftcaz.rehabtli:

taci6n del, menor, deben participar activa y directamente en la 

resoluci6n definitiva del caso a estudio estas personas que -

i-ealmente conviven con el menor; y seguir,. vigilando el desarr2_ 

1 lo de su readaptaciOn social tomando. las ·medidas que ·conside

ren mAs apropiadas en el tratamiento del chico. 

El médico por su parte debe externar en las reuniones 

del Consejo, independientemente de los estudios que se reali

cen, el grado de avance de la enfermedad que originó la acción 

u·-omtsión .aRtisocial, y si el menor se encuentra plename.nte. S! 

ludable flsicamente y apto para vivir en sociedad. 

Es conveniente que dentro de esta Sección Médica, se 

cuente también con los servicios de un Médico Psiquiatra, a -

fin de que-les sean practicados tos estudios pertinentes ·a tos 
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menores que padezcan alguna enfermedad mental. 

El Psicólogo debe avalar ante las Sesiones del Consejo 

el grado de avance_conductual del menor. y determinar. si psl 

colOglcamente se encuentra apto para su Vid~ social posterior, 

ast como proponer el tratamiento mAs ld6neo para su rehabilit2,_ 

ci6n. 

La Trabajadora Social tiene una función i~po~tanie, ya 

que conoce la problemAttca del menor, de su familia, del medio 

en donde vive y se desenvuelve, por lo que es aconsejable que 

aporte sus conclusiones respecto del menor, d_e su Vida social 

y del aceptamtento que éste puede tener en el seno de la faml 

lia. 

La función del Profesor es constatar el grado de avan

ce eduCactonal·del menor, ast como su comportamiento en lasª!:!. 

la"s, .el trato hacia sus compaf\eros y maestros, la facilidad o 

dificultad para· aprender los conocimientos transmitidos. Por 

con~iguiente debe co~siderarse la opin.iO~- y el voto ·que emita 

: -. por_ se~ ~~dispensable ·para_ el s·el\al~nilentO 'del tratamiento, al 

ser l~ persona m!s idónea ·para coñocer del. ~omportamiento - ed!!, .· 

cacional del menor. 
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Es misión del Instructor o encargado del area laboral 

ocupacional del menor. manifestar el grado de avance que éste 

ha. logrado.en el desarrollo de su trabajo o actividad manual. 

as1 como su comportamiento en el prop{o taller- o escuela. 

Por su parte el Licenciado en Derecho, es el encargado 

de analizar en el aspecto jurtdtco "el grado de la conducta ant! 

social cometida por el menor, si· hubo dolo de su parte al· COI»! 

ter-el acto u omisión o si fue una falt~ no grave;_ en sl este 

profestonlsta.analizar6 la sttuaciOn del menor, que sirve· de -

parAmetro a la dectstOn del Consejo Tutelar. 

El Director de la Escuela de RehabllitactOn por ser -

persona que identifica a los menores internos en la lnstltu -

ctOn, por la convivencia que existe con ellos y porque lo~ C!!_ 

noce. sabe su forma de actuar y de comportarse de cada- uno de . 

ellost por lo que se considera que también debe partlclpar en 

-·las seslones·del Consejo con voz y voto en la declslOn del tr_! 

tamlento requerido-para rehabilitar al menor. 

En suma. podemos decir que estas personas_ 1iebeii tener 

la calidad de especialistas en el tratamiento del menor. 
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Todas estas participaciones en beneficio_ de una .sol_!! 

clOn m!s positiva, humana y técnica de la problem~tlca social 

o_indlvldual de los menores de conducta antisocial, es la c~ 

rrecta para que no sea solamente una_resoluclOn basada en. el 

estudio de unos frias expedientes. 

Por otra parte la Ley de RehabllitaclOn de Menores del 

Estado de México en su articulo 1' dispone que " se establece_ 

Cori sede en la Capital del Estado un Consejo Tutelsr 1 que tendrA. a 

su cargo el conocimiento de los casos y la adopción de las medidas 

que dicha Ley establece 11 

La pregunta serla les suficiente un solo Consejo_tut.! 

lar, en todo el Estado de México,· y podra resolver eficazmente 

todos los asuntos que se ~e presentan? Se considera que es 

necesario que existan m!s Con_sejos Tutelares en el Estado, si

no en cada Distrito Judicial, por lo menos que se establezcan 

distribuidos estratégicamente en zonas o reglones del Estado -

pudiendo quedar uno en ·1a Zon_a Nezahualcóyotl-Texcoco y otro 

en la Zona Haucalpan-Tlalnepantla,- por ser- éstas )as de _mayor 

incidencia de conductas antisociales de·menores debido a su -

crecimiento poblaclonal exhorbltado. Por lo que debe hacerse 

llegar·a esos lugares a los 6rganos encargados de la apltcaciOn 

-.. _;_: 
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de i.a·LeY para e!Jitar concentraciOn en uno solo. de los asun-

tos de su competencia; propiciando con ello una verdadera de! 

centrallzaclOn ya que a la fecha es un delegado el que toma -

las decisiones y solamente limitadas i la revisión del Consejo 

Tutelar. lo que propicia que en muchos casos no se realicen e_! 

tudtos completas del menor y se-determine un tratamiento que - _. 

puede no ser el. adecuado~ 

La· anterior tiene su base en el.hecho de que.el Canse

.jo Tutelar actual~ ·tue creado mediante la Ley de Rehab_tllta

ci6n de Menores. eXpedtda en el ano de \967. y es notable qUe 

de esa fecha a la actual el Indice de menores antlsocla.l~s · ha 

aument~do en la misma proporctOn del crecimiento de la Pobla-~ 

cl6n, por lo que en la actualidad es necesario· que existan Co.!!. 

sejos Tutelares al menos en las zonas indicadas. con to que se 

agilizarln los tr!rnites y procedimientos ~ habra un bene~icio 

directo para los menores al ser atendidos en sus _lugares de ~ 

sidencia"con resultados mas óptimos. 
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2.- REPRESENTANTE DEL MENOR ANTE EL CONSEJO 

El repre~entante del menor ante el Consejo Tutelar es 

un elemento importante atendiendo a la funciOn que desarrolla . 

de ser el procurador de los menores. 

En la actual leglslaciOn estatal sobre esta materia se 

contempla la representactOn del menor en las sesiones del Co.n. 

sejo Tutelar a través de un Procurador, prohibiéndose la lnte!. 

venctOn de Abogados y Asesores. 

Consideramos que tal presupue~to no es a~onsejable ya 

que de acuerdo a las corrientes modernas debe darse una mayor 

part1clpacl6n en la defensa del menor de conducta antisocial 

ante el Organo encargado de realizar. los estudios que deterrn! 

nan su tratamiento, para no clrcunscrlblr tal actuación en fo!. 

ma llrnltad.11 para el procurador. 

C~n estas Ideas proponemos que no sola11ente sea ese. 

Procurador quien defienda los. intereses del nienor. sino que 

· · eatsta ta· postbtltdad de que los familiares o _qUlenes ejerzan 

la patria potestad o ta tutel_a pu~an nonibrar un procurador o 
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asesor y solamente en los casos en que esto no sea posible. a.s, 

tQe uno de afielo. 

Se sustenta tal criterio sobre la base de que una pe!. 

sana ajena a dicho_Consejo Tutelar tiene la opclOn de poder 

aportar datos. elementos o informes que -ilustren a los mie!!!. 

bros d~l Consejo sobre la situación del menor y sobre su part.!. 

ctpactOn o no en los hechos u omisiones que se le imputen-. 

De igual forma la prohib~ctOn de lntervenctOn 'de abogados y 

asesores es una medida contraria a los intereses del menor 

y que un abogado o asesor-por las caracterlsttcas de su· prof~ 

stOn cuenta con la espectallzaci6n _necesaria para conducir.su 

defensa· o proponer en su caso el tratamiento m!s adecuado para 

su rehabllitacton. 

No pretendemos con ello asimilar el procedimiento al 

que regula el C6digo de· Procedimientos Penales en lo relativo 

a defensores. ni equiparar 51 menor de conducta_antisoctal con· 

un delincuente. Pero si plasmar el principio de respeto a los 

Derechos que debe tener toda persona para defenderse a través · 

-·~e Per.sonas de su confianza y no por alguien que en ·un momento 

dado actCie frtamente dando trato igual -a -iodos ·1os asuntos ·:en 

· los que lntervtene~ 
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En conclusión es necesario que el menor tenga quien Jo 

represente, para que no se encuentre en un estado de Jndefen-

sión, en que todos los estudios y defensas sean hechas por el 

Estado, toda vez que.si se le _imputan acciones u omisiones ª.!!. 

tisoclales, tiene derecho a ser defendido por una persona de -

su confianza capacitada técnicamente con interés personal, P.! 

ra aportar estudios del menor y demostrar su aptitud para la-

relncorporaciOn a su vida social, la existencia de alguna ca!!_ 

sa que demuestre su inocencia, o_que no quiso el resultado -de 

la acción u omlslOn. 

Este representante del" menor _ante ·1as sesiones dél CD!!. 

sejo Tutelar de Menores, pudter_a coriiparecer con voz y:· sin voto. 
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3.- RESOLUCION OEFINITIVA OEL CONSEJO 

Las resoluciones del Consejo . Tutelar de Menores de 

acuerdo con el Articulo 31 de la Ley de RehabilitaciOn de fll!

nores. ser!n conforme a las normas de conciencia. 

Considero que la resoluct6n def~nitiva que dicta el 

ConsejO es de vital importancia para el menor.y repercutir6.en 

_su vida fÚtura. es por eso que no _d~be ser dictada solamente -

confonne a las normas de la conciencia. puesto que los consej~ 

ros no pueden tener la misma conctencta, ya que ésta ~e conce.I!. 

tOa como una cosa subjetiva que no va de acuerdo a las necesi

dades actuales.de los-menores, sino debe ser en base a los .e.!_ 

tudlos técnicos minuciosos realizados por las personas capac_t

tadas para ello, no tenga~ trato directo con el menor. y tomar 

en cuenta la exposición de aqu6llos ante el propio Consejo d_!! 

cldlendo con su voto inclusive. 

La conducta observada por el menor en todas Sus actlvl 

dades-dentro de la Escuela y en sus pennisos de ·salida cuando 

los- hubit!:reo el cgmp()l"tll~l~nto hacia·. ~us · super10res y compafte-: 

·ros. en· el. comedor. en los dormitorios, eri· ei ·patio· 'de desean, 
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so. ante su profesor, su instructor, son otros elementos que 

influyen en la determinación del Consejo por lo que deben de 

tomarse· en constderaci6n. 

0e·suma importancia para la resolucton·del tratamiento 

que v~ a sujetar al menor. son los datos y todo tipo de infor

mes proporcionados por el representante del mismo ante el Ca.!! 

sejo, ya que ésto dar4 una claridad a las personas encargadas 

de decidir la situación del menor, por lo que es necesario que 

se le dé una aprectactOn Justa en la dectstOn que se tome. 

En la resoluctOn deflnittYa debe explicarse el trat.! 

ml_ento a que se sujetara al menor, notiflc8ndosele al represe.!!. 

tante del menor a·a quienes ejerzan la patria potestad sobre 

éste. En·tal fallo debe indicarse el tiempo aproximado de d.!! 

. raciOn_del tratamiento y la InstituclOn en donde ser~ Interna

do. para que la sltuac16n del menor no quede en Incertidumbre. 

sin saber él ni sus padres o tutores el tiempo aproximado de -

-internamiento. el lugar doride ser! famlllartzado y et trata~--

- mteRto -4 que Sera sujetado. 
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4.- PREVENCION OE CONDUCTAS ANTISOCIALES 

··cabe mencionar que es m6s im~rtante y primordial pre 

venir la practica de actos antisociales de los menores que r.!!_ 

habilitarlos ya que realizaron dicha .conducta. Por lo cual se 

deben establecer organismos especializados y normas adecuadas 

para este objeto. 

El menor muchas veces comete esas conductas antisoci!, 

les por ocio. por no tener quehacer; se debe de legislar acer. 

ca de la manera de que los menores tengan su tiempo libre OC.!!, 

Pado. para l_o cual se debe fomentar por parte del' Estado, la 

creactOn de centros deportivos g'ratuitos para que dichos men.Q. 

res puedan practicar cualquier actividad deportiva, y tengan 

acceso a esos clubes deportivos. organizados por promotores e,! 

pecialtzados. puesto que si bien existen en la actualidad es-

cue.las particulares de karate, nataclOn, ·mostea, etc., m4s 

bten se pueden considerar elitistas, puesto que las tnscrlpci5!_ 

nes y colegiaturas son de precios muy elevados y no todos los 

menores tienen los recursos suficientes como para poder pagar 

·estos ·precios. 

Se debe· legislar también sobre la creaciOn de talleres. 
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de fotograffa, herrerla, carpinterla, mec4nica, electricidad y 

de otros oficios, a fin de que los menores tengan acceso a es

tOs talleres que deben ser gratuitos, lo anterior con el fin -

de que los menores ocupen su tiempo libre y canalicen su vita

lidad y energla propias de la edad en que se desenvuelven y no 

caigan en el ocio, buscando las falsas experiencias y· las va-

nas formas de escapar de su aburrimiento por medio del alcohol, 

drogas, enervantes, o reuniéndose en pandillas para ver a 

quién perjudican. Con lo anterior también se contribuye a -

·que-el menor adquiera un oficio que en lo futuro, sino puede -

estudiar una carrera, le servlrA pa"ra poder salir adelan_te en 

su vida de· adulto. 

También es conveniente la creación pcr parte del Esta

do de lugares de recreación y esparcimiento-, salones de lectu

ra; asl cocno fomentar y facilitar a los.menores los medios p~ 

ra poder desarrollar sus tnquletudes o habtlid~des artlstlcas 

como la pintura; escultura_, etc., con esto se considera que -

lOs infantes ocupen mejor su tiempo l~bre y dl_sminuya el indi

ce de menores infractores~ 
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5.- SITUACIOH OEL MENOR DE CONDUCTA ANTISOCIAL 

Cuando un menor de edad es pu:sto a disposición de la 

Escuela de Rehab1litacl6n y del Consejo Tutelar, porque se le 

imputa un hecho u omtsiOn antisocial, no se te considera como 

presunto responsable, sino como ejecutor del hecho. 

Esto es, que antes de proceder a hacerle los estudlos 

correspondientes. indicados por la Ley de Rehabilitación, se 

debe de comisionar ª. una persona capacitada, pudiendo ser un 

miembro del propio Consejo a algOn auxiliar; a fin de que iD.. 

vesttgue si realmente el menor cometió el hecho que se le i,!! 

puta, pues en algunos casos el cnico es sujeto a estudios e 1!!, 

clusive se lleg~ nasta la sesión dÓnde se dicta ·1~ resotuctdn 

definitiva. sln que haya cometido el hecho que se le achaca. 

En- esta etapa del procedimiento también se le debe de 

dar oportunidad al representante legal del menor nombrado po~ 

sus padres o_ tutores de que aporte tas pruebas necesarias P!. 

ra demostrar que el menor no cometiO el hecho que se le 1!!!, 

-p~ta por _lo_ i~nto no debe de estar sujet~ nl _a los estudios.ni 

-al t_ratamtento que _se_ constdere· pertinente Por par:te del conss · 

jo Tutelar. 
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Es decir que la fase de remisión del menor el centro 

de rehabilitación. debe dividirse-al menos en dos etapas; la 

primera. para determinar los supuestos mencionados en los ~Pª!. 

1:ados_ anteriores par~ que una vez concluida se inicie ei verd!. 

dero procedtmtento de estudios del menor. alternativas o medios 

para.su.tratamiento y la res0luct6n que se dicte ya· que es 1!!. 

negable como se ha lndtca"do ·con anterioridad que si se acredl

. ta q_ue el menor no cornet16 la conducta antisocial_ que se le .! 

chaca no_ tienen porque hacérsele estudios nl s'ometérsele a tr.! 

· tamtento para su rehabllltactón. sino que debe quedar.en com

pleta libertad~ 

6.- INSTITUCIONES OE REHABILITACION DE MENORES 

En otro orden de ideas. ··se considera necesario la obl! 

gátoriedad de que exlst~n realmente escuelas de rehabllltaci6R 

, de menores. en las que se les dé a éstos el tratamiento pro-

puésto- por el Co~sBJo Tutel~r; pero.éste-d~be- ser un _lugar.-_-

dlstlnto a· donde s~_ encu_~n-~re -internado· para los est~dtoS -co-· -

rrespondlentes. 
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Es necesario que el Estado cuente con escuelas ldOneas 

pára el tratamiento especializado de los menores, con personal 

capacitado y con las ins~alactones adecuadas para que dicho 

tratamiento cumplá con el fln propuesto y donde realmente se -

logre su rehabilitaclOn social del menor y éste pueda ser rel.!!. 

tegrado a la sociedad· y a su familia para que a futuro pueda' -

ser un hombre de provee.ha y que pueda servir a nuestro. pals di.s, 

namente. 

También se debe establecer la separaclOn de los meng, 

res sujetos a estudio segQn sus antecedentes, edad, grado de 

conducta antisocial. gravedad de la 1nfracct6n, con el fin de· 

evitar que dentro de los Centros de Rehabtlttacl6n se propicie 

con mayor intensidad el desviamiento de su conducta por influe,!! 

eta de otros.menores de conducta·anttsoclal reiterada: 
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CONCLUSIONBS 

PRIMERA •. Los Menor~s de edad _son lnlmputable's 

por ende quedan._fuera del Amblto de apllca~i6n de la Ley Penal. 

SEGUNDA. Es menester prevenir como Responsab! 

ltdad Social, ello con el objeto de que et menor continOe _tnt! 

grado a su nQcleo familiar y no _acoja una carrera dellncuenclal. 

TERCERA. Punto medular resulta el de tomar en 

consideracl6n la personalidad del menor. pues debe observa~se 

su peligrosidad, edad cllntca, asl como la gravedad· de la -1,!!. 

fracclOn, en virtud de que si se tuviera relacton directa .. con. 

otros menores de mayor peligrosidad; acarrearla como consecue!!, 

,eta,_ la no readaptación de éstos. 
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CUARTA. Se necesita crear Consejos Tutelares 

de Me~ores. mismos que se distribuyan.en Reglones o Zonas de 

la Entid.ad para una m&Jor atencl6n de los menores de conducta 

antlsoclal. 

QUINTA. Debe senalarse en las resoluciones -

definitivas-del Consejo Tutelar el trat'amlento-al que quedara 

sujeto el menor.y el tiempo aproximado del mismo. 

SEXTA. Es importante la necesidad de modlf ! 
car la.Ley de Rehabilltacl6n para Menores del Estado de Mé~l

co. por to_ que ve a la creact6n de una lnstituciOn.o Rehabil.!. 

tac16n para·M1.ijeres. ya que dicha Ley no estab_lece en su CD!!. 

tenldo ninguna. 

SEP11MA. Debe hacErsele sentir al menor un '! 

blente de.tranquilidad que lo lleve a la correcctOn ~e sus -

conductas desviadas~ 
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.OCTAVA. Debe comprobarse s.1 el 11enor en re.! 

· lide.d cometi6 el hecho u om1s16n que se le imputa, antes de 

·ser sometido.a los estudios ordenados por la Ley • 

. 

:·. ;, 
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