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1 N T R o o u e e 1 o N 

La inquietud de llevar a cabo la realización de este trab~ 

jo, surge aparejada a la propuesta que se ha venido efectuando, 

durante las últimas administraciones gubernamentales, en el -

sentido de qu• la imputabilidad en los menores sea considerada 

a partir de los 15 años de edad. 

En este sentido, se pretenden exponer algunos de los mu- -

chos factores que, en nuestra opinión, impiden que dicha pre-

tensión se cristalice, y que más aún, nos lleve a reflexionar 

en la injusticia e indefensión en que se dejaría a muchos men~ 

res si se modificara la legislación vigente, en ese sentido. 

En este orden de ideas destacan los aspectos biológicos, -

psicológicos y sociales que de manera individual o en forma 

conjunta influyen para que el menor carezca de la capacidad de 

discernimiento en las acciones y decisiones que toma durante -

su etapa de infancia y adolescencia, independientemente de que 

la protección que reciben ahora los infantes, dada la inmadu-

~ez,propia de su edad, se refleja en el derecho civil, mercan

til,social, y otros, y el derecho penal no puede estar ajeno a 

esta situación. 

No debemos olvidar que el orden jurídico tiende a regular 

las relaciones de los individuos en sociedad, y que en nuestro 
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país, cuya pobladóri está integrada ,en :su mayor'ía por jóvenes, 

debemos. contar conélegfslaC:iii~\de~~ad~'al >tratamiento de los 

menores. bai~. c1~iii~i~~~f ~spe'crai~s acordes con su minoría de 
- --·-=- -,_· .. 

edad •• 
"cf;;• 

Cabe des tacar que- es ta Tes.is pequeño homenaje a la -

niñez y_ a 1-~:juventu<l mexicaná y a qúienes ·han dedicado su vi

da al estudio e investigación en beneficio de los menores, pua 

.nando una estrategia orientada a crear las condiciones materi! 

les.económicas, sociales y morales que propicien un crecimien

to más armónico para llegar a ser la sociedad igualitaria que 

todos deseamos, garantizando una vida más digna y plena para -

nuestros hijos. No debemos negarles ese derecho por ser una -

aspiración legítima de todos los mexicanos. 
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AflTECEDEflTES HISTOR!COS • 

A).- EPOCA PREHISPAN!CA. 

l.- De relevante import~ncÍ~ es e]'análisi~ y el estudio -

de la cultura maya y el t~átamient~ <i~'~dentro de la m\sma, se 

daba a los menores. 

Sobre este, particular, cabe d~stacar que los mayas conta-

ban con una organización familiar monogámica y el papel de la 

mujer en la familia no destacaba, ya que existían restriccio-

nes que limitaban su participación en la vida comunitaria. 

Los infantes gozaban de gran libertad, y su educación, en 

un inicio, se encontraba totalmente a car~o de los padres. 

Existen en esta cultura dos tipos diferentes de reacciones 

penales; una a cargo del estado y 5anciones de carácter µriva-

do, situación que nos hace suponer que el derecho penal maya -

era extremadamente riguroso, ya que se imponlan penas corpora

les dolorosas e inclusive se aplicaba la pena de muerte. 

El sistema aplicado por los mayas era muy parecido a la 

Ley del Talión {ojo por ojo, ciente por diente), existiendo 

una clara diferenciaci6n entre los elementos que componen el -

delito, como es el dolo y la culpa. 
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No obstante la rigidez de su derecho penal, uno de los 

atenuantes de responsabilidad entre los mayas, era la minoría 

de edad, sin dejar de ser severos los castigos que se otorga-

ban a los menores por cometer delitos en contra de su sociedad. 

Un ejemplo de ello, era el castigo impuesto al menor que come

tía el delito' de robo; los padres del infractor repararían el 

daño a la víctima; si esto no fuese posible, el menor pasaba -

a ser esclavo del agraviado, durante el tiempo en que éste CO)! 

sideraba que con sus servicios liquidaba el adeudo. 

Tratándose de homicidio, el menor también pasaba a ser pr~ 

piedad de la familia del victimado (esclavo Pentak), ello con 

el objeto de compensar el daño causado. Dentro de las clases 

nobles, se consideraba una deshonra el convertirse en esclavo, 

pero no obstante ello se reparaba el daño, pero además se ha-

cían cortes en la cara del ofensor. 

2.- En lo que se refiere a nuestra cultura ancestral más -

importante, la azteca, cabe destacar que su organización se e!! 

cuentra estructurada básicamente en la familia, con un crite-

.rio patriarcal predominante. 

Los padres azteca¡, dentro je e¡te sistema de vida, ejer

cen la patria potestad sobre sus hijos, teniendo además el de

recho de corrección en el sentido mis amplio de dicha connota-
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ci6n, aplicando el derecho ~e vida o muerte sobr• ellos y pu-

diendo venderlos en· calidad de esclavós: .. esto último como medi_ 

da disciplinaria o bieiLcu_ándo"la miseria· era.extrema. 

Para los aítecas .,·ia mi'nori'a de diez años es excluyente de 

responsabflldadº. Ü) 

Tambi~n.la men~r edad es considerada por los aztecas como 

un atenuante.de la penalidad, considerando como limite los 15 

anos, edad en que los j6venes abandonan su hogar para asistir 

al colegio a recibir educación religiosa, militar y civil (el 

Calmecac para nobles, el Telpuchcalli para los rlebeyos, y - -

otros especiales para mujeres). 

Se tenían establecidos tribunales pard menores en las es--

cuelas antes referidas, el Calmecac contaba con un juez supre-

mo, el Huitznahuatl y en el Telpuchcalli, los Telpuchtatlas --

tenían funciones de jueces de menores. 

De nueva cuenta nos encontramos que al iguol que los mayas, 

tenían castigos y sanciones muy severas, ejemplo de ello era -

el que la embriaguez se castigdba oplicando la muerte porga--

111 Rod11..<guez /.fa11z111:e.ta, Luü: "C.t.imú1aUdad de meno11.e4 ". 
Ed.ito11.lat Pon~iA, S.A. Mf~.ieo, 1987, p.7. 
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rrote. Asimismo, la mentira en el infante y en h mujer era -

castigada con pequeñas cortadas y rasguños en los labios, ello 

si la mentira tuviera consecuencias graves. 

Otro ejemplo del rigor aplicado por los aztecas era el ca~ 

tigo a la injuria, amenaza o golpes a los progenitores, en - -

cuyo caso, se aplicaba la pena de muerte, aunado al hecho de -

que se consideraban indignos de heredar, por lo que sus deseen 

dientes no gozarían de los bienes de sus abuelos. 

También se apliCJban penas infantes a los hijos j6venes, 

ya fueran hombres o mujeres, cuando fueran viciosos y desobe-

dientes¡ dichas penas consistían en cortarles el cabello y pi! 

tarles las orejas, brazos y muslos. 

A las hijas de los nobles que se condujeran con maldad, se 

les aplicaba la pena de muerte y los varones que vendieran bi! 

nes de sus padres sin el consentimiento de estos Oltimos, eran 

castigados con la esclavitud, para el caso de que fueran pleb! 

yos y con la muerte, si se tratase de nobles. Su muerte la -

·produclan ahogindolos secretamente. 

En lo referente al aspecto sexual, existe una verdadera r! 

presión, como se observa en la descripci6n que a continuación 

se detalla: 



1.- La homosexualidad era castigada con la muerte, tratándose 

de los hombres, el sujeto activo era empalado y al pasivo 

se le extraían las entrañas por el orificio anal; para el 

caso de homosexualidad de mujeres, a éstas se les aplica

ba la muerte por garrote. 

2.- El aborto se castigaba con la pena de muerte, aplicándose 

ésta tanto la mujer que lo practicaba, como a sus cóm--

pl ices. 

3.- El estupro cometido en contra de las mujeres sacerdotisas 

o en jóvenes pertenecientes a la nobleza, se castigaba -

con la muerte por empalamiento y cremación de los suje- -

tos. 

4. - El delito de in ces to se sanciona con la pena de muerte -

producida por garrote o ahorcadura. 

8 

Las sanciones a 105 delitos antes enunciados, nos muestran 

una idea precisa de la estructura jurldico-social prevalecien

te en el mundo azteca, en donde sus disposiciones se aplicaban 

a toda la sociedad, destacando la severidad de las penas, en -

donde prevalece la pena de muerte. 

Los menores aztecas, como se ha venido señalando, vivían -

en un ambiente de rigidez, permaneciendo con su madre hasta la 

edad de 5 años, la cual tiene una obligación constante para 

con el pequeño, y el de~cuido que pudiera tener con él se con-

5ideraba como gran traición, lo que trae como consecuencia una 

sociedad de elevadísima moralidad"" la cual, aún tratándose -
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de delitos menores, éstos se sancionaban con penas muy graves, 

como la esclavitud y la muerte. 

La conclusi6n a este tipo de organización socio-jurídica 

da como resultado una sociedad en donde es difícil encontrar -

delincuencia· de todo tipo; ello aunado a· que la juventud de- -

sahogaba sus energías e impulsos con la práctica de los depor

tes y su participación en las guerras que enfrentaban muy comu.!! 

mente los aztecas, razón por la que no se encontraban ociosos. 

Otro aspecto que favorece la no delincuencia entre estos indí

genas, es el hecho de que los padres ejercen sobre los meno- -

res, un estricto control de vigilancia, lo que les dificultaba 

el cometer conductas antisociales. 
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B). - LA COLONIA. 

La derrota del pueblo azteca, aniquilado y victimado, re-

percutió en su niñez y la juventud, viendo la destrucción to-

tal de su cultura, de sus dioses y de su sociedad, sobre todo, 

en la protección que los propios aztecas otorgaban al menor y 

a· los jóvenes, pasando éstos a una categorfa menor, en cuanto 

trato se refiere, ya que se les consideraba por los españo-

les con un grado similar al de los animales y solo los frailes 

lograban aliviar el rigor de la gran opresión de los conquist! 

dores. 

Debido al total cambio de que fueron objeto, los aztecas -

pa~aron de ser, de un pueblo orgulloso, a un pueblo sumiso, h! 

milde, en donde el trabajo pierde todo su valor intrínseco y -

la ·población, entre ella los menores, se torna perezosa ya que 

por m§s que se trabaje, nunca podrfan obtener los beneficios -

de la clase conquistadora. 

Con la mezcla de razas, se producen diferencias en cuanto 

a que, por un lado el niño mestizo, hijo de padre español y -

madre indígena crece sabiendo que es inferior, ya que su madre 

ful Gnicamente objeto sexual y es por ese motivo sobreprotegi

do por su propia madre. El criollo, en cambio, hijo de padres 

españoles, goza de mayor respeto, pero también es despreciado 
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y visto con indiferencia por Jos españoles peninsulares. 

Durante la colonia se aplicaban las leyes de Indias, en -

donde no encontramos mucha referencia acerca de los menores, -

aplicándose supletoriamente el derecho español. 

En este sentido nos encontramos que es en España, en donde 

se establece el mis antiguo "tribunal" para menores, el de Va

lencia, instituido con el nombre de "Padre de Hulrfanos", por 

Pedro 1 de Aragón. 

En cuanto a norma se refiere, lo primordial se encuentra -

contenido en las VII partidas de Alfonso X El Sabio, que esta

blece un sistema de irresponsabilidad penal total a los meno-

res de 10 años y medio, (infantes) y una especie de semiimput~ 

bilidad a los mayores de JO años y medio, pero menores de 17. 

A esta regla se dan una serie de excepciones dependiendo del -

delito cometido. 

Otra disposición contenida en las partidas, interesante de 

·destacar, es aquella que establecía, que en ningan caso, podr[a 

aplicarse l~ pena de muerte al menor de 17 años. 

La inimputabilidad ;e conserva en 10 años y medio para la 

mayorfa de los delitos {calumnia, injuria, hurto, lesiones y 

homicidio) porque el sujeto "no sabe ni entiende el error que 
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haceº. 

Entre los diez años y medio y los catorce hay una semiim

putabilidad en los delitos de lesiones, homicidio y hurto, -

pero s6lo se pueden aplicar penas leves. 

Como se podrá observar, tanto en la cultura española, co

mo en las indígenas, se les otorgaba ini~putabilidad total o 

parcial a los menores, dependiendo del delito cometido y de -

la edad de la persona que delinque, lo que hace suponer que -

para ello se tomaba en consideraci6n la falta de conciencia -

que el menor posee, al cometer delitos, ello debido a la fal

ta de madurez y ca~bios fisiológicos y psicoi6gicos que en él 

se producen, en sus diferentes etapas de desarrollo. 

En la Nueva España se crea la "Escuela Patriótica" para -

menores de conducta antisocial, precursora indudable de los -

tribunales para menores". (Zl Dicha Institución fué cstable

cidd por el Capitan Francisco Zuñiga, indígena que formó la -

Escuela de su propio peculio. 

121 rvrn. p. 21 
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C).- LA INDEPENDENCIA. 

Después de 300 años de dominación española, en donde pre-

valece la esclavitud y el mal trato al indígena y en donde la 

actitud española fué en el sentido de impedir que la Ideología 

europea lleg~se a México, en especial la del renacimiento y la 

de la revolución francesa, sucede que, sin embargo, las Ideas 

revolucionarlas llegan a la tlueva España, por la parte norte -

de las colonias inglesas que se desglosaban de la Gran Bretaña,~ 

y parte de Francia. 

Por primera vez, los 3 diferentes grupos se unen para lu-

char por una causa común, aunque cada uno de ellos con motiva

ciones diferentes; los criollos se levantaban contra España, -

los mestizos contra los españoles y los indígenas en razón de 

que los principales dirigentes del movimiento eran sacerdotes 

y éstos como ya se indicó con antelación, son los únicos que -

los han tratado como seres humanos y porque la bandera insur-

gent• se encuentra representada por la Virgen de Guadalupe, -

patrona y protectora de los indios. 

Un elemento básico para los dirigentes independientes fué 

el terminar con la desiguldad y discriminación colonial, abo-

liendo Don Miguel Hidalgo y Costilla la esclavitud, ejempl~ 

que sigui6 posteriormente Don José Maria Morelos y Pavón, -
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quien proclamó la igualdad entre todos los hombres. 

Guadalupe Victoria, al llegar a ser Presidente de la Rep! 

blica, intentó una reorganización en las casas de cuna, y po

ne a varias de ellas bajo el cuidado y presupuesto del sector 

oficial. 

Santa Anna crea la "Junta para la Nlnez Desvalida" en el 

año de 1836, siendo este un importante antecedente de los pa-

tronatos, ya que se trata de voluntarios que recaudaban fon-

dos para la atención de niños huerfanos o abandonados. 

Es en esta época, cuando vuelve a funcionar la "Escuela -

Patriótica" del Capitan Zuniga, pero ahora cono hospital y C! 

sa de cuna. 

Fué durante la gestión del Presidente José Joaquín Je he

rrera, (1S46-1851), cuando fue fundada la casa de Tecpan de -

-Santiago, conocida también como Colegio Correccional de San -

Antonio. Dicha lnstituci6n es exclusiva para delincuentes me 

nores de 16 afios, ya fueran sentenciados o procesados, en do! 

de se aplicaba un régim~n de tipo cartujo, es decir tenían -

aislamiento nocturno, trabajos en común con regle de silencio 

y existía separación de sexos. 

En la época juarista, al separarse el estado de la igle--
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sia, y al nacionalizarse los bienes eclesiásticos y seculari-

zarse los establecimientos de beneficencia, es el gobierno --

quien se hace cargo de los orfanatorios y hospicios (1859 a i861) 

y, se dictan instrucciones de indudable valor preventivo de la 

delincuencia, como es el que toda persona entre 7 y 18 años de 

edad sea alfabetizada, girándose además instrucciones para que 

se detuvieran y enviaran a planteles educativos a los niños de 

6 a 12 años que estuvieran vagando por las calles. 

Es en esta etapa, cuando al legislar en materia penal, - -

aparece el Código de 1871, primer código mexicano en materia -

federal, creado por una comisión presidida por Antonio Martl-

nez de Castro. Este primer código determina en su artículo 34 

que, entre las circunstancias excluyentes de responsabilidad -

crininal por la infracción a leyes penales deben considerarse: 

"Sa, Ser menor de nueve años" 

11 6a. Ser wiayor ~e nueve afi0s y menor de ca torce al co
meter el delito, si el acusador no probase que el 
acusado obr6 con discernimiento necesario para C!!_ 

nocer la ilicitud de la infracción''. 

El art!c"ulo 157 del referido código ordenaba la reclusión 

preventiva en establecimientos de educación correccional, pa-

ra los casos de minoridad y no discernimiento. 

Para dar estricto cumplimiento a la disposición citada, --
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fueron creadas las casas de corrección de menores (una de varQ 

nes y otra de mujeres), transformándose la escuela de Tecpan -

de Santiago, en el 3ño de IBBO, en la escuela Industrial de -

Huérfanos. 



17 

D).- EPOCA REVOLUCIONARIA Y POSTREVOLUCIONARIA. 

El movimiento m5s importante dentro de li historia de Méx! 

co, psicológicamente hablando, es la Revolución, ya que aquí -

es donde se logra una verdadera independencia puesto que el -

mexicano se·desborda, pierde sus inhibiciones y se lanza~ una 

lucha armada, demostrando a los dem5s el valor propio, la hom

bría. 

Por primera vez en la historia, es en esta etapa donde la 

mujer tiene importancia como tal, y participa en el ejército -

revolucionario, dejando a un lado su papel de madre y convir-

tiéndose en soldadera combatiente. 

Uno de los fenómenos psicologicos producidos por este mo-

vimfento, es el machismo; el mexicano es feliz en la guerra, -

,;. nrotección para demostrar su valor y sintiendo un verdade

ro placer por pelear·. 

Por otro lado los niños crecen bajo ese patrón cultural, -

. en donde no se le da valor a la vida, se 1nata antes de que lo 

maten, no se deja que nadie Jude de su machismo. 

El período postrevolucionario se caracteriza µor una pro-

funda crisis, ya que el mexicano se encuentra con el fin de la 

etapa de morir y matar, finalizando una era de destrucción y -
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principando la de reconstrucción. 

"En toda la patria continúa ¡. euforia del machismo y se -

mata por motivos banales, pasando México por unu de sus perío

dos criminógenos mas dramáticos, agravando pot 1a concepción -

de la justicia y la impunidad general". {_3) 

No< •ncontramos qu~, años después, en 1907 el Departamento 

Central del Distrito F"ederal, dirigió a la Secretaria de Jus-

ticia una exposición acerca de las cárceles adecuadas para me-

nores. 

En 1908, tomando como ejemplo el juez paternal de liew Yor~. 

quien es una persona que siempre se preocupaba por el bienes-

tar de los jóv~nes, el Lic. Antonio l'~moi Pedrueza s"giere a -

Don Ramón CJrr~1. Secretario de Gobernación, la creación de -

jueces paternales, los cuales ser;an des~inados exclusivamente 

a conocer lns actos il•qales cometidos por el menor de e<lad, -

abandonando el criterio del discernimiento. 

"Las caracterlotica• del juez paternal neoyorkino eran: -

que sólo se ocupaba de "delitos" leves; que ellos deberlan ser 

producto del mal ejemplo de. los padres que eran, a menudo, vi-

(3) 1VEM. p. 30 
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ciosos, miserables o de vida promiscua. El juez paternal era 

suave y enérgico, y esto producía buen efecto si los menores -

no estaban pervertidos aún. El juez no debería perder contac

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

escuela y taller, cuyos efectos aseguraban su corrección". ( 4) 

El entonces Secretario de Gobernaci6n hizo suya la propo-

sición y designó a los abogados Miguel S. Hacedo y Victoriano 

Pimentel para elaborar el dictamen sobre las reformas a la le

gislación. Dichas reformas comprendían a los menores de 14 -

afias que hubieren obrado sin discernimiento. 

El dictamen de los abogados citados se retrasó y fue rendi 

do hasta marzo de 1912, aprobando la medida, aconsejando se de 

jara fuera del Código Penal a los menores de 18 años y se aba~ 

donara la cuestión del discernimiento. Se proponía la lnvesti 

gación de la persona y el ambiente del menor, su escuela y su 

familia, así como establec•r la libertad vigilada. La Comi- -

si6n de Reforma del Código Penal designada, recibió el proyec

to de tribunales paternales y, en los trabajos de revisión del 

Código Penal, se sustraía a los menores de la represión penal, 

evitando su lngreso a la cárcel y criticando el funcionamiento 

(~J Sotú Qu.i.J<0ga., fiec.toJt V1t: "Ju4.Uc-la de Me110.Hh". 1NACIPE 
Mtx,:cc, 1983, p. 30 
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de la correccional, la cual era considerada como una cárcel -

más. El dictamen proponía que a los menores "se les tratara -

conforme a su escasa edad y no conforme a la importancia jurí

dica de los hechos". (S) 

No obstante lo anterior, el Pr~yecto de Código Penal si- -

guió sosteniendo el criterio del discernimiento y la aplica- -

ción de penas atenuadas. 

En el año de 1920, durante el mes de noviembre, en el Pro

yecto de Reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales del fue

ro común del Distrito Federal, se propone la creación de un -

Tribunal Protector del Hogar y la Infancia, para cumplir con -

el esp!ritu de la Ley de Relaciones Familiares, proponiendo -

también un Tribunal colegiado, con la intervención del Mini~-

terio Público en el proceso; los autores de dicho proyecto fu,!!_ 

ron los abogados Martfnez Alomfa y Carlos H. Angeles, y el cri 

terio que sostuvieron fué el de la protección de la infancia -

y la familia, mediante sus atribuciones civiles y penales; en 

éstas habr{a proceso y formal prisión, pero se dictarían medi

das preventivas. 
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Al celebrarse, en el año de 1921, el Primer Congreso del -

·Nrno, se aprobó el proyecto para el establecimiento de un tri

bunal para menores y de patronatos de protección a la infancia. 

En 1923 en el Congreso Criminológico, se aprobó el proyecto -

del abogado Ramos Pedrueza en el sentido de crear los tribuna-

les para men~res, y es en ese año cuando se establece. por pr! 

mera vez en la Repúbllca llexican~, el referido tribunal, en -

San Luis Potos{. 

En el año de 1924 se crea la primera Junta Federal de Pro

tecci6n a la Infancia, esto durante el Gobierno del General -· 

Plutarco Elias Calles. 

En 1926, el Distrito Federal creó su Tribunal para Meno- -

res, sirviendo para tal final ida<l el proyecto del Doctor Rober. 

to Solís Quiroga y formuHndose también el "Reglamento para la 

Calificación de los Infractores Menores de Edad en el Distrito 

Federal", expedido el 19 de agosto de 1926, creando el Tribu-

nal Administrativo para Menores. 

El mencionado Réglamento, en uno de sus considerandos, ha· 

cía hincapié.en las necesidades de auxiliar y poner a salvo de 

las numerosas fuentes de perversión a los menores de edad. 

Pon{a bajo la autoridad del Tribunal para Menores las faltas -

administrativas y de policía, así como las marcadas por el Có-
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digo Penal que no fueran pro~iamente delitos, cometidos por -

personas menores de 16 años. "Con¿edla las atribuciones si-

guientes: calificar a los menores que incurran en penas que -

deba aplicar el Gobierno del D.F.; reducir o conmutar las pe-

nas previamente ;~puestas a los menores, mediante su solici--

tud; estudiar los casos de los menores cuando hubiesen sido -

declarados absueltos por haber obrado sin discernimiento; con!!_ 

cer los casos de vagancia y mendicidad de niños menores de 8 

años, siempre que no fueran de la competencia de las autorid! 

des judiciales; auxiliar a los tribunales del orden común en 

los procesos contra menores, previo requerimiento para ello;

resolver las solicitudes de padres y tutores en los casos de 

menores "incorregibles• y tener a su cargo la responsabilidad 

de los establecimientos correccionales del Distrito Federal, 

proponiendo, de acuerdo con la Junta Federal de protecci6n a 

la infancia, todas las medidas que estimara necesarias para -

su debida protecci6n". (6) 

Este tribunal quedaba constituido por tres jueces: un Mé

dico, un Profesor Normalista y un experto en Estudios·Psic~l! 

glcos, los que resolvfan cada caso, con la colaboraci6n de un 

departamento técnico que efectuaba los estudios mfidico, pslco 

(61. Soi.ú Q.u.l1toga, Hec.tolt V1t.: "Ju~.t.lc.la de !lenOJte~". op. -
c.l.t: p. H 
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lógico, pedagógico y social de los menores. Se contaba con -

un cuerpo de delegados de protección a la infancia y los jue

ces podfan amonestar, devolver al menor a su hogar, mediante 

vigilancia; someterlo a tratamiento médico, cuando se estima

se necesario, o bien enviarlo a un establecimiento correccio

nal o a un a~ilo, tomando en consideración su estado de salud 

ffslca y mental. 

Debido al éxito que tuvo el Tribunal y toda vez que el -

Congreso de la Unión habfa concedido facultades al Ejecutivo 

para reformar el Código Penal, se realizaron nuevos estudios 

legales acerca del problema de la criminalidad juvenil, mis-

mos que redundaron en beneficio de la institución. 

Luego de un año de funcionamiento, se reconsideró su am-

plltud por el éxito obtenido y en marzo de 1928 se expide la 

"Ley Sobre la Previsión Social de la Delincuencia Infantil en 

el Distrito Federal y Territorios" conocida como "Ley Villa -

Michel', la cual sustrae por primera vez a los menores de 15 

años de la esfera del Código Penal, protegiéndolos y poniendo 

'las bases para corregir sus perturbaciones ya fueran físicas 

o mentales, atendiendo su evolución puberal. 

Dentro de los considerandos de dicha Ley se encuentra co~ 

templada la necesidad de que las Instituciones se acerquen lo 
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más posible a la realidad sotial, con el objeto de proteger -

a la colectividad contra la criminalidad; la acción en el es

tado deberfa encaminarse a erradicar la delincuencia infantil, 

corrigiendo a tiempo las perturbaciones físicas o mentales de 

los menores, evitando su perversión moral. 

Asimismo establecía que los menores de 15 aftas que infri~ 

gieran las Leyes Penales eran vfctimas del abandono legal o -

moral, de ejemplos deplorables en un ambiente social inade

cuado, o del medio familiar deficiente o corrompido por el -

descuido, perversión o ignorancia de los padres, o bien a - -

causa de las perturbaciones psicofísicas de la evolución pub~ 

ral, necesitando los menores, más que la pena estéril, otras 

medidas que restituyeran el equilibrio social y los pusieran 

a salvo del vicio, por lo que deb(a tomarse en cuenta, más -

que el acto mismo, las condiciones fisicomentales y sociales 

del infractor. 

Dicha Ley, como ya se indicó, sustrae a los menores de 15 

años del Código Penal, cosa que representó un gran avance ya 

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

orden común no deberían tener intervención respecto de los m~ 

nares y debían remitirlos al tribunal competente. Mantiene· 

su organización, aumentando una sala más compuesta, como la -

primera, por un juez médico, un juez profesor, y un juez psi-
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c61ogo,debiendo ser uno de ellos mujer. 

Esta Ley declara que los establecimientos de la Beneficen

cia Pública del Distrito Federal se consideraban como auxilia

res para la aplicaci6n de medidas de educaci6n; además, exten

dfa la acci6h de los tribunales para menores a casos de niños 

abandonados, vagos, indisciplinados y menesterosos, dejando -

vigente su 'ntervenci6n en casos de "incorregibles" a petición 

de los padres o tutores. 

El 15 de noviembre de 1928 se expide el primer "Reglamento 

de los Tribunales para Menores del Distrito Federal", el cual 

establece como requisito esencial el de la observación previa 

de los menores, antes de resolver sobre su situación. 

En el año de 1929 se expide decreto por el cual declara de 

calidad docente el cargo de Juez del Tribunal para Menores, pe 

ro en el misrao año se retrocedió sobre ~1 particular, al expe

dirse un nuevo Código Penal del Distrito federal y Territorios,

el cual establecfa que a los menores de 16 años se les impon-

drán sanciones de igual duración que a los adultos, pero en -

instituciones, con espíritu educativo. 

En 1931 dado el fracaso que significó dicha legislación. P! 

nal, se puso en vigor otro Código Penal que establecía como -

edad lfmite de la minoría, la edad de 18 años, dejando a los -
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jueces de menores pleno arbi~rio para imponer las medidas de -

tratamiento y educaci6n señaladas en su artfculo IZO, y recha

zando toda idea represiva. 

La ubicación dada al tribunal para menores y a sus inter-

nados, dentro de la Secretaria de Gobernaci6n, demostró que -

subsistia la incomprensi6n en este sentido, ya que la natura-

leza de su labor debía hacer que se le ubicara dentro de depe~ 

dencias dedicadas a la asistencia pública, la educación o la -

protección a la Infancia y la familia. 

En 1934, el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales 

determina que, para los delitos de ese fuero, quedara formal-

mente constituido un tribunal para menores colegiado, en cada 

estado, para resolver tutelarmente todos sus casos. Los tri

bunales de jurisdlcci6n federal, se constituirfan cada vez -

que hubiere casos por atender. Ese mismo ano, se expidf6 un 

nuevo "Reglamento cie los Tribunales para Menores y sus lnstft.!!_ 

clones Auxfliares", mismo que regulaba la actividad de los i~ 

ternados (sustituido en noviembre de 1939). 

En 1936 se funda la Comisión Instaladora de los Tribunales 

para Menores, la cual tuvo función en toda la República Mexic! 

na, promoviendo la creación de la misma institución en todo el 

país, elaborando un proyecto de ley, que pudiera servir de mo-
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delo para todos los estados, y presentando ante cada Gobierno 

Local, después del estudio concreto, un proyecto de presupue~ 

to en el que se comprendfan los gastos del tribunal y los - -

sueldos del personal. Esta comisión presidida por el Lic. -

Héctor Solfs Quiroga se trasladó, previa solicitud de audien

cias, a div¿rsas entidades federativas, dejando fundados di-

versos tribunales para menores en Toluca, Puebla, Ourango, 

Chihuahua, y en Ciudad Juárez, además de haber logrado que al 

gunos gobiernos locales crearan la institución sin la inter-

vención directa de la comisión, 
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E).- EPOCA CONTEMPORANEA. 

El dfa 22 de abril de 1941 se expide la "Ley Orgánica y -

Normas de Procedimiento de los Tribunales para Menores y sus 

Instituciones Auxiliares en el Distrito y Territorios Federa

les". Encontramos en esta Ley errores trascedentales como es 

el hecho de facultar a los jueces a que impongan las sancto-

nes que señale el C6d\go Penal, meras penas, ya que conforme 

al articulo 20 de nuestra Constituci6n Polltica, solo pueden 

imponer penas las autoridades judiciales, pero el tribunal P! 

ra menores es autoridad administrativa, no judicial y por ta~ 

to es incompetente para imponer penas. 

En el año de 1971 y a sugerencia del Director General de 

los Tribunales para Menores del Distrito Federal, Dr. Héctor 

Solls Quiroga, aprovechando la oportunidad de que la Procura

duría General de la República había convocado al Congreso so

bre Régimen Jurídico de llenores, se propuso la transformación 

del Tribunal para Menores en Consejo Tutelar, tomando en con

sideraci6n que el Estado de Horelos y Oaxaca, ya contaban con 

Consejos Tutelares. Posteriormente a la celebraci6n del ref! 

ri do Congreso, se elaboró un proyecto de ley que fue enviado 

al Congreso de 1 a Unión y discutido en el pertodo ·de sesiones 

de 1973. 1 a cual fue aprobada e i ni ció su vigencia en el año 

de 19 74' siendo el Dr. Héctor Sol is Quiroga, Primer Presiden-
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te del Consejo Tutelar. 

Una de la caracterfsticas de los Consejos Tutelares, fue -

el contar con un Centro de Recepci6n para aquellos menores que 

ingresaran por primera vez, clasificados en menores y mayores 

de 14 anos, siendo tanto a hombres como a mujeres¡ el objetivo 

de este Centro era el evitar que dichos menores se influencia

ran al tratar con otros que tuvieran antecedentes, dándose una 

primera resolución sobre su situaci6n a las 48 horas del ingr! 

so. La primera resoluci6n podrfa determinar el retorno del m! 

nora su familia, o bien su permanencia en el Consejo, en este 

caso se alojarla en el Centro de Observaci6n, durante el tiem

po que durara el estudio, diagnóstico y resolución del caso, -

con un mínimo de 2 días y un máximo de 45 días. 

De conformidad con la ley, era preferente, como medida de 

readaptación, el devolver a los menores a su hogar, ello con -

ciertas indicaciones necesarias, tanto para ellos como para -

sus padres. 

Si existiera la necesidad de internarlos, se efectuaría -

en establectmientos abiertos, de no ser posible en instituci~ 

nes semi-abiertas y, en caso extremo en instituciones cerra-

das. 

La diferencia entre cada una de las instituciones señala-
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das con antelación, consiste en que, en el primer caso, no -

existen medidas de seguridad física, se puede ingresar y sa-

lir en cualquier momento; en tratándose de la institución se

mi-abierta, sólo se permite que el menor salga cada semana, -

tomando en consideración su comportamiento y siempre y cuando 

cuente con una persona digna de confianza para salir; la ins

titución cerrada tiene medios de seguridad física y el menor 

egresa por decisión de autoridad. 

Durante el procedimiento el promotor deberá velar por los 

intereses del menor, siendo la resolución determinada por -

el Consejo, recurrible medí.ante inconformidad, y además revi

sada de oficio por el propio Consejo Tutelar en cualquier - -

tiempo, a beneficio del menor. 

Cabe destacar que se atiende a lo dispuesto por nuestra -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 18, párrafo quinto, en el sentido de que "la federa

ción y los gobiernos de los Estados establecerán lnstitucio-

nes especiales para el tratamiento de menores infractores".C7l 

(7) 

171 "Con4.t.l.tuc.l6n .PoU.t.lco. de lo4 E4.tado4 UnUo4 Mex.lcano4 -
Come11.tada". In4:t.l.tu.to de Inve4.t.lgac.lone4 Ju11.ldica4, 
U,N,A.IJ. lfü.lco, 19!5, p. 46 
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A la fecha, la mayorfa de las entidades federativas cuen

tan con su propia legislación penal, y, varía la edad límite -

y la forma de atender las Infracciones de menores, contando 

con Consejos Tutelares o Tribunales para Henares la mayor!a de 

los Estados. 

En el Distrito Federal, en la actualidad, como ya semen-

cionó, se aplica la "Ley que crea los Consejos Tutelares para 

Menores Infractores en el Distrito Federal", misma que determj_ 

nó en su artículo primero la creación del Consejo Tutelar para 

Menores, el cual tiene por objeto promover la readaptación de 

los menores de 18 años considerados infractores, a través de -

la aplicación de medidas correctivas y de protección así como 

la vigilancia del tratamiento. 
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EL MENOR.- ASPECTOS SOCIOJURIDICOS,BIOLOGICOS Y PSICOLOGICOS 

A).- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MENORES., 

En nuestro pais, de acuerdo al marco juridico constituci,Q_ 

nal que nos rige, encontramos contenidos en las garantias in

dividuales, los principales derechos de los individuos, que -

de alguna forma se encuentran bajo el amparo de las leyes 

mexicanas, entre ellos los menores de edad {18 anos). 

En este orden de ideas, nos encontramos que dichas garan

tías no pueden restringirse, ni suspenderse salvo en los ca-

sos previstos por nuestra propia Carta Magna, la cual en su -

artículo 29, alude a situaciones de emergencia, es decir, en 

los casos de invasi6n, perturbación grave de la paz pública -

o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. 

Dicha suspensión únicamente puede ordenarla el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los Titula-

res de las Secretarías de Estado, el Jefe del Departamento -

del Distrito Federal, el Procurador General de la República, 

y con aprobación del Congreso Je la Uni6n. 

El principal derecho con que contamos los mexicanos, se -

encuentra consagrado en el artículo 2o. constitucional, el -

cual establece la prohibición de la esclavitud, significando 

esto la libertad personal, derecho inherente a todo ser huma-
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no, que beneficia de igual ntilnera a nuestros menores, puesto 

que, como ya se indicó anteriormente, en nuestras culturas a~ 

cestrales, como la azteca y maya, prevalecía la esclavitud y 

la misma se empleaba como sanción a delitos cometidos. 

Otro de los derechos constitucionales que atañen princi-

palmente a los menores, es el derecho a la educación, el cual 

se encuentra consagrado en el art(culo 3o. de nuestra Consti

tución Política. En dicho artículo se establecen las bases -

de la educación en México, la cual, de conformidad con lo es

tablecido en dicho ordenamiento, conforma todo un programa -

ideológico, definiendo nociones tan importantes como el que -

la educación debe ser laica, democrática, nacional y de caráf 

ter social, solidario e integral. 

La igualdad del hombre y la mujer, el derecho a la protef 

ción a la salud, el poder disfrutar de una vivienda digna y -

decorosa, así como el "deber de los padres de preservar el de 

recho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y -

a la salud física y mental", (S} son garantías consagradas -

en el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento legal, en -

donde además se establece que la Ley determinará los apoyos a 

(8) IVEM. 
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la protecci6n de los menores, a cargo de las instituciones pú

blicas. 

Sobre este particular, destaca el derecho a la salud, que 

tiene como prop6slto fundamental, el lograr el bienestar físi

co y mental del mexicano, contribuyendo el Estado al ejercicio 

pleno de sus capacidades humanas, prolongando y mejorando la -

calidad de vida en todos nuestros sectores sociales, sobre to

do en los más desprotegidos. 

En lo que se refiere al deber de los padres de preservar -

el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades 

y a su salud física y mental, aún cuando las normas de derecho 

común son las que regulan las garantías del menor, es Importa!!. 

te el hecho de que nuestra norma de normas establezca el dere

cho que tienen nuestros menores. Cabe destacar que debe pro-

piclarse la promulgación de algún ordenamiento en donde se co!!. 

sideren los derechos de los menores en sus relaciones familia

res y dentro de su medio ambiente, toda vez que, a la fecha, -

la totalidad de normas jurfdicas vigentes, consideran el trato 

a los menores esencialmente en sus relaciones jurídicas como -

persona, sutisistiendo por ende, la desatención y el maltrato 

al que a menudo se les sujeta, por carecer de un orden normati 

vo que los proteja en su vida comunitaria y familiar. 
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Amén de otros derechos o garantfas constltuclonales, como 

son el derecho ~1 trabajo, a la libertad de expresf6n, el der! 

cho a la lnformacl6n y otros, nos encontramos que existen "d! 

rechos" de carácter un tanto moral, que no se encuentran enun

ciados en documentos normativos y de los cuales los padres -

son, en primera Instancia encargados de otorgarlos. 

Sobre este aspecto, es Importante destacar, como anteceden 

te, la Declaración de Ginebra adoptada por la V Asamblea de la 

Sociedad de las Naciones el 26 de septiembre de 1924, en donde 

se señala que la humanidad debe conceder al niño lo mejor de -

sf misma, excluida toda consideración de raza, nacional !dad o 

creencia religiosa, promulgando los siguientes derechos: 

1.- "El niño debe de ser puesto en condiciones de real Izar nor

malmente su desarrollo ffslco y espiritual". 

ll.- "El nlM hambriento debe ser alimentado; el niño enfenno de_ 

be ser asistido; el niño retrasado en su educación debe ser 

alentado a proseguirla; el nrno desviado de la buena senda 

debe ser vuelto a ella; el huérfano y el abandonado deben -

ser recogí dos y socorridos". 

Ill.- "El nrno debe ser el primero en recibir socorros en toda 

ocasión de calamidad". 

IV.- 'El niño debe ser puesto en condiciones de ganar su subsl<

tencla y ser protegido contra toda clase de explotación. 

V.- "El niño debe ser educado en el sentimiento de que sus me-
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Dentro de los "derechos" citados con antelaci6n, cabe des

tacar que resulta a todas luces negativo el contenido en el n.Q. 

mero IV, ya que el niño, durante la infancia debería estar de

dicado exclusivamente al estudio, dlversi6n y desarrollo óp--

timo de su potencial pslcomotor a través de algún deporte o -

disciplina. 

Por otra parte nos encontramos que, durante la conferencia 

de la Casa Blanca, en Washington, en el año de 1930, fue apro

bada la Carta Constitucional sobre la Niñez, misma que a cont,! 

nuaci6n se enuncia: 

I.- "Para todo niño, una educacl6n espiritual y moral, para -
auxi 1 iarl e a mantenerse firme bajo 1 a presión de 1 a vi da''. 

ll.- "Para todo niño, comprensión y respeto de su personalidad, 
coro su derecho más valioso". 

III.- "Para todo niño, un hogar y aquel amor y seguridad que el 
hogar proporciona; y para aquel niño que haya de recibir 
crianza ajena, 1 a atención más semejante a 1 a de su pro-
pi o hogar". 

IV.- "Para todo niño, la preparaci6n completa para su nacimie~ 
to, debiendo recibir su madre asistencia prenatal y post
natal, y la organización de aquellas medidas de protec- -
ci6n que hagan más seguro el parto". 



V.- "Para todo niño, una protección higiénica desde el nacimie.!!. 

to hasta la adolescencia, inciuyendo ·el examen de salud pe

riódico y, cuando sea necesario, la asistencia de especia-

listas y el tratamiento hospitalario; examen dental regular 

y cuidado de los dientes; medidas protectoras y preventivas 

contra las enfermedades contagiosas; garantía de alimento, 

1 eche y agua pura". 

VI.- "Para todo niño, desde el nacimiento hasta la adolescencia, 

cuidado de su salud, incluyendo la enseñanza de la higiene 

y programa de salud, recreo ffsico y mental con maestros y 

guias debidamente preparados". 

Vil.- "Para todo niño, un domicilio seguro, saludable, con medí-

das razonables para intimidad, libre de condiciones que - -

tiendan a impedir su desarrollo; y un all'biente de hogar ar

ioonioso y enriquecedor". 

VIII.- "Para todo niño, una escuela libre de accidentes, sana, de

bidamente equipada, iluminada y ventilada. Para los nrnos 

más pequeños, escuelas maternales (nursery scholl} y jardi

nes de Infantes para completar el cuidado del hogar". 

IX.- ~Para todo niño, una comunidad que reconozca sus necesida

des y planifique los medios para resolverlas, lo proteja -

contra los peligros ffsicos, los azares ioorales y las enfer. 

medades; le proporcione lugares sanos y seguros para sus -

juegos y recreos, y adopte medidas para sus necesidades cu.!_ 

tura les y sociales". 

X.- "Para todo niño, una educación que, mediante el descubri- -

miento y desarrollo de su capacidad individual, lo prepare 

para la vida, y que mediante la educación y orientación vo

cacional, lo prepare para una vida que le produzca el máxi-
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llll de satisfacciones•. 

XI.- "Para todo niño, la enseñanza y educación capaces de prep~ 

rarlo para una paternidad satisfactoria, vida de hogar y -

el cumplimiento de sus derechos y deberes cívicos y, para 

los padres, una educación suplementaria a fin de capacitar. 

los para resolver sabiamente los problenas de la paterni-

dad". 

Xll.- "Para todo niño, una educación para la seguridad y protec

ción contra los accidentes a que están expuestos por las -

condiciones de la vida roderna; para los que están más ex

puestos y para aquellos que se encuentran especialmente -

afectados por impedimiento o pérdida de sus padres." 

XIII.- "Para todo niño ciego, sordo, impedido o que padezca cual

quier anonnalidad física o mental, aquellas medidas que -

descubran y diagnostiquen precozmente su defecto, propor-

cfonen asistencia y tratamiento, y lo eduquen de irodo que 

pueda llegar a ser un miembro activo y no una carga para -

la sociedad. Los gastos de estos servicios serán satisfe

chos con fondos públicos cuando no puedan serlo privadame.!J_ 

te•. 

XIV.- "Para todo niño que entre en conflicto con la sociedad, el 

derecho de ser tratado inteligentemente como un deber de -

la sociedad y no ser considerado cor.xi un proscripto de - -

ella; con el hogar, la escuela, la iglesia, el tribunal y 

la i~stitución protectora, si la necesita, dispuestas a d.!!_ 

volverlo lo más pronto posible a la corriente normal de la 

vida 11
• 

XV.- "Para todo nlílo, el derecho a desarrollarse en una farnil ia 

con un nivel de vida adecuado y la seguridad de un respal-
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do econ6mico estable como la 9arantfa más segura contra 

las desventajas sociales," 

XVI.- "Para todo niño, protecci6n contra el trabajo que impi

da el crecimiento ffsico o mental, que limite la educa

ci6n, que prive al niño del derecho al compañerismo, al 

juego y a la alegrfa". 

XVII.- "Para todo niño rural, servidos escolares higiénicos, 

tan satisfactorios como para el niño de la ciudad y ex

tensi6n a las familias rurales de las facilidades soci~ 

les, recreativas y cul turales 11
• 

XVIII.- "Para complementar al hogar y la escuela en la educa- -

ci6n de la juventud, se deben proporcionar todos los e~ 

timulos e incentivos para la difusión y desarrollo de -

1 as organizaciones juvenil es vol untarlas". 

XIX.- "Para hacer utilizables estas protecciones mínimas de -

la salud y el bienestar de los niños, se crearán organ.!_ 

zaciones locales, provinciales o regionales, para la d~ 

fensa de la salud, educación y bienestar, con funciona

rios con dedicación total, coordinándolas en un progra

ma nacional que responderá a un servicio nacional de i!!_ 

formaci6n, estadlstica e investigaciones cientfficas. -

Esto debe incluir: 

a) Funcionarios especializados en salud pública, enfer

meras de salud públlca, inspecci6n sanitaria e inv~ 

tigadores; 

b) Camas suficientes en los hospitales 

e) Servicio de bienestar público para la ayuda y guia -
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de los niños que tienen necesidades especiales debidas 

a la pobreza, el desamparo o dificultades de conducta, 

y la proteccl6n de los niños contra el abuso, el aban

dono, la exp1Ótaci6n y los riesgos morales". 
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De la lectura de la Carta de intención precedente podemos 

concluir que si todas las sociedades y familias dieran cumplj_ 

miento a estos preceptos, seguramente se erradicaría la delin 

cuencia, vagancia y malvivencia, teniendo como consecuencia -

sociedades más productivas y felices. 

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las N! 

clones Unidas aprobó y proclamó, por unanimidad, la Oeclara-

ci6n de los I:erechos del Nrno. Estos derechos se encuentran 

enunciados en 10 principios que consagran los derechos y li-

bertades de que todo niño debe disfrutar, mismos que a conti

nuación se señalan: 

PRINCIPIO 

"El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en -

esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos • 

los niños sin excepción alguna ni distinci6n o discriminación 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, pos!: -

ci6n económica, nacimiento u otra condición, ya sea del pro--
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pio niño de su familta•, 

PRINCIPIO 2 

"El niño gozará de una protección especial y dlspondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y 

por otros medios, para que pueda desarrollarse ffsica, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, -

asf como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental a que se ate!!_ 

derá será el interés superior del niño". 

PRINCIPIO 

"El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y -

a una nacionalidad". 

PRINCIPIO 

"El niño debe gozar de los beneflclos de la seguridad so-

cial. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; 

con este fin deberán proporcionarse, tanta a él como a su ma-

dre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postna-

tal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vi-

vlenda, recreo y servicios médicos adecuados•. 
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PRINCIPIO 

"El niño f\sica o mentalmente impedido o que sufra algún -

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y 

el cuidado especiales que requiere su caso particular•. 

PRINCIPIO 

"El nifto, para el pleno y armonioso desarrollo de su per

sonalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea pos,!. 

ble, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguri

dad moral y material¡ salvo circunstancias excepcionales no -

deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La soci_!!. 

dad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cui-

dar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de -

medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de -

los hijos de familia numerosa conviene conceder subsidios es

tatales o de otra índole". 

PRINCIPIO 

"El niño tiene derecho a recibir educaci6n que ser& gratui 

ta y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se -

le dará una educaci6n que favorezca su cultura y le permita, -

en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus -
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aptitudes y su juicio lndlvl~ual, su sentido de responsabili

dad moral y social, y llegar a ser.un miembro útil de la so-~ 

cledad". 

"El Interés superior del ni~o debe ser el principio rec-

tor de quienes tienen la responsabilidad de su educact6n y -

orientaci6n; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, 

a sus padres". 

"El orno debe disfrutar plenamente de juegos y recreaclo-

nes, los cuales deberán estar orientados hacia los fines per

seguidos por la educación; la sociedad y las autoridades pú-

bllcas se esforzarán por promover el goce de este derecho". 

PRINCIPIO 8 

"El nrno debe, en todas las circunstancias, figurar entre 

los primeros que reciban protecci6n y socorro". 

PRINCIPIO 9 

"El ni~o debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de tr!_ 

ta 11
• 

"No deberá permitirse al ni~o trabajar antes de edad mfn! 
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ma adecuada; en nlngún caso se le dedicará ni se le permitirá 

que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudi-

car su salud o su educación, o impedir su desarrollo fisico,-

mental o moral". 

PRINCIPIO 10 

"El nffto debe ser protegido contra las prácticas que pue-

dan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualqui~ 

ra otra fndole." 

"Debe ser educado en un esplritu de comprensión, toleran-

cia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, -

y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y ªR 

titudes al servicio de sus semejantes". 

Los derechos que acabamos de mencionar, habría que incluir 

los en una normatividad de aplicación obligatoria, ya que como 

hemos venido indicando aún cuando los menores en nuestro país, 

y otros, son sujetos de derecho, se requiere de normas que re

gulen su vida familiar y social, para el disfrute total de los 

beneficios los que tienen derecho. 

Por último, es importante señalar la "Carta del Menor In-

fractor" propuesta por la Lic. Lydia Hortencia Barriguete de -

Dienheim, Directora del Albergue Tutelar Juvenil, de Michoa- -
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cán, durante el Congreso Mundial de la federación Internacio

nal de Mujeres de Carreras Juridic'as, en Dakar, Senegal, cel! 

brada en julio de 1978, cuyo contenido es el siguiente: 

"TODOS los menores sin distinción de raza, nacionalidad, cre

encia o estrato social, deben ser protegidos contra cual

quier mal trato". 

"NINGUN menor infractor de la Ley debe ser tratado por vfas -

judiciales•. 

"BAJO ninguna circunstancia el menor infractor deberá perman! 

cer detenido en lugares destinados para adultos". 

"TODO menor debe ser considerado inimputable, aún cuando se -

comprueben los hechos de que se le acusa". 

"TODO menor tiene el derecho a que se le oiga en su defensa -

o ser defendido por sus representantes leg{timos". 

"SIEMPRE que se determine, por los procedimientos administra

tivos correspondientes, que un menor quede bajo la tutela 

del Estado para su readaptación, deberá permanecer Inter

nado en una institución adecuada". 

"SIENDO el Estado a quien corresponde la tutela de los meno--
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res en sust1tuci6n de los padres, deberá proveer institu

ciones en óptimas condiciones de higiene, instrucción es

colar, aprendizaje de oficios en talleres, alimentación -

y esparcimiento adecuados, de acuerdo a la edad y desa- -

rrollo flsfco del menor•. 

"TODAS las personas a quienes les hayan sido encomendadas las 

funciones de readaptar socialmente a los menores, deberán 

respetar la personalidad del menor, prestando sus servi-

cios en forma eficaz para lograr su reeducación a corto -

plazo". 

"JUSTICIA en los casos de los menores infractores es no ale-

jarlos de su familia, su escuela y su trabajo por más - -

tiempo del que sea necesario". 

"LOS MENORES actúan impulsivamente sin darse cuenta de las 

consecuencias de sus actos. Debemos guiarlos hacia el C! 

mino de la maduración, dándoles comprensi6n y amor•. 

Por otra parte, y refiriéndonos ahora a las obligaciones 

que pudieran estar a cargo de los menores, sus deberes se con~ 

triñen socialmente hablando, a efectuar sus labores educati-

vas, tomando en consideración que todo niño o joven debe recl 

bir desde la instrucción preescolar hasta cualminar con los -

estudios profesionales, o en su defecto aprender algún oficio 
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que le permita solventar sur necesidades en su etapa adulta. 

Hablando un tanto genéricamente se podría establecer que -

las obligaciones surgen con la mayor!a de edad, y que los men~ 

res solo debieran ser sujetos de derechos y beneficios durante 

la etapa de la ni~ez y de la adolescencia, estableciéndose úni 

camente deberes de carácter moral como el colaborar en las la

bores domésticas con sus padres. 

No obstante lo anterior, la realidad nos demuestra, que, a 

la fecha, en nuestro país existen miles de menores que, por el 

contrario a lo precitado, no reciben instrucción escolar algu

na y sí desde corta edad, se ven obligados a laborar en arduos 

quehaceres para obtener un poco de alimento, independientemen

te de ser maltratados y vejados, en ocasiones por sus propios 

padres, todo ello por cuestiones de carácter social y económi

co, propiciando con ello, en lo futuro, la mal llamada delin-

cuencia de menores. 
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B}.- LA SlTUAClOtl DEL MEllOR EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES •. 

I .- CONSTITUCION POLI TI CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

~or orden de jerarquía, en cuanto a ordenamientos legales 

que rigen en nuestro país, iniciaremos el análisis correspon

diente, enunciando la forma en que se refiere a los menores -
1 

nuestra Constltuci6n Política, aún cuando ya se hizo referen-

cia a ciertas disposiciones anteriormente. 

En primer término encontramos que el artículo 4o. consti

tucional determina, en su párrafo So, la obligación de los P! 

dres para conservar el derecho de los menores a la satlsfac-

ción de sus necesidades y a la salud física y mental, establ! 

ciendo además, que la ley determinará los apoyos a la protec

ci6n de los menores, a cargo de las Instituciones públicas. 

Por otra parte, el articulo 18 fracci6n V, especifica que 

será la Federacion y los Gobiernos de los Estados, los que e~ 

tablecerán Instituciones especiales para el tratamiento de m! 

nores infractores. 

El hacer que los hijos o pupilos menores de 15 anos conc.!!_ 

rran a las escuelas públicas o privadas, para que obtengan la 

educación primaria y militar, durante el tiempo que marque ·1a 

ley de lnstrucci6n Pública en cada Estado, es una obligación 
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del mexicano establecida en ~1 articulo 31 Constitucional. 

Como se podrá observar no existe mucha referencia hacia -

los menores eo nuestra Constituci6n Politlca, ello debido a -

que, son las normas de derecho común las que regulan sus der.!!_ 

chos, ya sea en el orden civil, penal, laboral, procesal etc. 

etc., aún cuando, como ya se indic6, se carecen de normas que 

consideren sus derechos específicos dentro de la familia y la 

comunidad en donde habitan y en el medio ambiente en donde se 

desarrollan. 

Resulta fundamental el hacer mención, que el artículo 31 

de nuestra Constitución, establece como uno de los requisitos 

para ser ciudadano mexicano, el haber cumplido 18 años de - -

edad, consi~erando a la ciudadan(a como la capacidad otorgada 

para participar en asuntos políticos del país e intervenir en 

las decisiones que afecten la colectividad, teniendo con ello 

la posibilidad de votar y ser votado, o reunirse con otras -

personas para formar agrupaciones que intervengan en la polt

tica. 

La edad mínima para adquirir la ciudadanfa varía en dts-

tintos paises y se ha transformado a lo largo de la historia, 

ya que la Constitución de 1917 señalaba la edad de 21 años P! 

ra ser ciudadano, en el caso de ser soltero y de 18 años, pa-
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ra los casados. Esta disttnci~n qued6 anulada a partir de la 

reforma Introducida por decreto publicado el 18 de diciembre 

de 1969 que otorg6 la ciudadan1a de manera general a los 18 -

años. Esta reforma no fue efectuada considerando realmente -

factores que determinen que a la edad citada, se tuviera cap~ 

cidad suficiente para obtener la ~iudada~la, siendo realmente 

el resultado de un movimiento politice juvenil de participa-

ci6n, que habla tenido expresiones incontroladas en el movi-

miento estudiantil de 1968, adaptándose la Constitución a la 

realidad de un pats constltuído en su mayorta por Jóvenes. 

Se observa en general, que en la mayoría de los pa1ses 

del mundo Ja edad de 18 años constituye el li~lte para el o-

torgamiento de la ciudadan!a, habiendo casos excepcionales c~ 

mo el de Cuba que ha reducido la edad a Jos 16 años. 

11.- COOIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

A continuación se enuncian las principales disposiciones 

que este ordenamiento contiene con respecto a los menores. 

"La cap~cidad jurldlca de las personas físicas se adqui! 

re por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el 

momento en que un individuo es concebido, entra bajo la pr~-

tecci6n de la ley y se le tiene por n•cldo para los efectos -
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declarados en el presente có·d\90 11 • {.!ll (.art. 2Zl 

Este artículo de nuestro código, es de suma importancia 

porque en él se establece que la persona fistca, en nuestro 

país, adquiere capacidad jurídica, generando con ello los de-

rechos inherentes, desde el momento Mismo de la concepción, 

quedando bajo el amparo de nuestras leyes por el sólo hecho de 

ser concebido por sus padres. 

En el propio ordenamiento legal se establece (artículo 23} 

que la menor edad y el estado de interdicción, entre otros, -

son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapa

ces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por 

medio de sus representantes. 

El contenido de este artículo denota el esp{ritu del le-

glslador, al dar protección a los incapaces, entre ellos al -

menor de edad, restringiendo su posibilidad para ejercer sus 

derechos o, en su caso, contraer obligaciones, debido, en·· 

el caso específico del menor de edad, a la falta de concien-

cla y responsabilidad que éste tiene para discernir, entre lo 

que es benéfico para él, evitando por ende que por el estado 

(91 "C6d.lgo C.lv.ll pa1ta el V.i.4t11..l.to Fede11.al". Ed.lto11..lal Po11.11.úa, 
S.A. /.Ut.i.eo, 1984, p. 45 
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de inconsciencia propio de su edad, pudiese cometer actos juri 

dicos, en perjuicio de su persona y de la gente que lo rodea. 

A contrario sensu, el articulo 24 establece que el mayor -

de edad tiene la facultad de disponer libremente de su perso-

na, y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la -

ley. 

En lo referente al domicilio legal, entendiéndose éste co-

mo 11 el 1 ugar donde 1 a 1 ey le fija su residencia para el ejercj_ 

el o de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, au.!!. 

que de hecho no es te ahí presente", (10) el artículo 32 esta--

blece que en el caso del menor de edad no emancipado, el domi

cilio legal será el de la persona a cuya patria potestad esté 

sujeto; y tratándose del menor que no esté bajo la patria pe-

testad, el de su tutor. 

Como referencia se puede destacar que el Capitulo I, rel~ 

tivo a las disposiciones generales, establece en el articulo -

45 que los testigos que intervengan en las actas del registro 

·civil serán mayores de edad. 

En lo referente al matrimonio, el artículo 98 establece -

(IOI IVE/.I. p. 47 



como requisito, el que al escrito dirigido al Juez del Regis

tro Civil solicitando la unión, se acompañe el acta de naci-

miento de los pretendientes o en su defecto dictamen médico -

que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio -

que el varón es mayor de 16 años y la mujer de 14, Las refe

ridas edades son las ltmite para contraer matrimonio salvo.ci 

sos excepcionales, graves y justificados (art{culo 148), 

Los esponsales, que consisten en la promesa de matrimonio 

efectuada por escrito y es aceptada, s6lo pueden celebrarlos 

el hombre con 16 años cumplidos y la mujer de 14 años de edad 

(artículo 140) además, cuando los prometidos son menores de -

edad los esponsales no producen efectos jurídicos, sí no han 

intervenido en ellos sus representantes legales. 

Existe imposibilidad para contraer matrimonio, en el caso 

de los menores de edad, si no se cuenta con el consentimiento 

de sus padres, si vivieran ambos, o del que sobreviva. A fal 

ta de padres, el de los abuelos paternos, si vivieren ambos, 

por imposibilidad se requerirá el consentimiento de los abue

los maternos. Faltando padres y abuelos se necesita el con-

sentimiento de los tutores y faltando éstos se requiere el -

del Juez de lo Familiar de la residencia del menor. 

Ya celebrado el matrimonio, el marido y la mujer menores 
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de edad necesitan autorizac\6n oficial para enagenar, gravar 

e hipotecar sus bienes, y un tutor para sus negocios judicia

les (artfculo 173). 

Serán validas las capitulaciones matrimoniales otorgadas 

por los menores, si a su otorgamiento concurren las personas 

cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración -

del matrimonio. 

Otra disposici6n referente al menor es aquella que señala 

el articulo 187, que dispone que para el caso de los menores 

puede conclutrse la sociedad conyugal antes del matrimonio, -

con la participación de las personas que otorgaron su consen

timiento para el matrimonio. Por otra parte el régimen de s~ 

parJción de bienes puede ser substituido por el de sociedad -

conyugal, observándose lo dispuesto en los artículos legales 

que invocamos inmediatamente anterior. 

Los menores pueden hacer donaciones antenupciales, única

mente con 1ntervenci6n de sus padres o tutores o con aproba-

ci6n judicial (articulo 229). 

El articulo 237 determina "La menor edad de dieciséis - -

años en el hombre y de catorce en la mujer dejará de ser c~u

sa de nulidad: 



Cuando haya habldo hijos;· 

ll Cuando, aunque no los haya habtdo, el menor hubiere llegado 
a los 18 años y ni él ni el otro c6nyuge hubieran intentado 
la nulidad". (.U} 
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Los hermanos y demás parientes colaterales, tienen oblt- -

gaci6n de dar alimentos a los menores, mientras éstos lleguen 

a la edad de 18 años. En el caso de los menores los alimentos 

comprenden además de la comida, el vestido, la habitaci6n y la 

asistencia por enfermedad, los gastos necesarios para su edu-

cación primaria, y para otorgarle algOn oficio, arte o profe-

sión honestos y adecuados (artículos 306 y 308). 

Un menor de edad no puede reconocer a un hijo, sin el con

sentimiento de las personas que ejercen sobre él la patria po

testad, o su tutor, o a falta de éste, de la autoridad judi- -

cial. El reconocimiento efectuado por un menor se anulará, si 

se prueba que fue vf ctima de error o engaño al hacerlo. 

Los hijos menores de edad que no se encuentren emancipa- -

dos, están bajo la patria potestad, mientras exista alguno de 

los ascendientes que deban ejercerla. 

Los menores de edad, no pueden ser tutores, aunque estén -

(1 l) "C6d.i.go Civil p<tJL<t el Vú:t.JL.i.to Fedual". op. c.i.:t.. p. 88. 
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anuentes a reciblr el cargo (artículo 503). 

El matrimonio del menor de 18 años produce de derecho la -

emancipación, aún cuando el matrimonio se disuelva. 

La mayor edad comienza a los 18 años.cumplidos. 

Los menores de edad pueden adquirir por prescripción posi

tiva, a través de sus representantes legítimos. 

Se encuentran incapacitados para testar, los menores que -

no hayan cumplido 16 años; la misma restriccl6n opera para ser 

testigo de testamento. 

Las personas que ejerzan la patria potestad deben respon-

der de los daños y perjuicios causados por los actos de los ID! 

nores, a menos que éstos se encuentren bajo la vigilancia y a~ 

toridad de diversas personas como directores de colegios o de 

talleres, quienes en este caso, asumirán la responsabilidad de 

que se trata. 

El artículo 450 establece en su fracción 1 que los menores 

de edad tien·en incapacidad natural y legal, y el articulo 1798 

establece que son hábiles para contratar, todas las personas -

no exceptuadas por la ley, por lo que ambos artículos se en·- -

cuentran íntimamente relacionados. 
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LEY FEDERAL DEL TRAaAJO. 

"Las disposiciones de esta Ley son de orden público, por 

lo que no producirán efecto legal, ni impedirá el goce ni el -

ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipula-

ción que establezca: 

l. Trabajos para niftos menores de 14 aftos; 

XI 1.- Trabajo nocturno industrial, 

o el trabajo para despues de las veintidós 

horas, para menores de dieciséis aftos'; --

02} 

Por otra parte, el artfculo 22 determina la prohibición 

de la utilización del trabajo de los menores de catorce aftos y 

de los mayores de dicha edad y menores de dieciséis que no ha

yan concluido su educación obligatoria, con las excepciones -

que otorgue la autoridad correspondiente, cuando exista compa

tibl l idad entre sus estudios y el trabajo. 

l J 21 

El art{culo 23 establece la libertad para los mayores de -

Cavazo4 Flo~e.4 1 Baltaza~; Cavazo4 Che.na, Baltaza~; Cava
zo¿ Chena, f/umoe.~to; Cavazo4 Che.na, J. Ca~lo4; Cavazo4 -
Chena, Gu.Ule.~mo, "Nue.va Ley Fe.d~al de.l nabajo". Ed. -
T.Ulla4 S.A. J.lix.lco, V.F. 1986, p. 82. 
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dtectséts anos, de prestar libremente sus servicios, ello con 

las limitaciones establecidas en la Ley, especificando que los 

mayores de catorce años pero menores de dieciséis, necesitan au

torizaci6n de sus padres o tutores, y a falta de ellos del si~ 

dicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbi

traje, del Inspector del Trabajo o de la· Autoridad Política. 

El artfculo 29 establece la prohibición para la utiliza- -

ci6n de menores de dieciocho años para la prestación de servi

cios fuera de la república, salvo que se trate de técnicos, -

profesionales, artistas, deportistas, y en general de trabaja

dores especializados. 

El Tftulo Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo regula 

el "trabajo de los menores•, constando dicho Tftulo de ocho ai 

tfculos que, de manera general, establecen las disposiciones -

que a continuación se enuncian {del articulo 173 al 100): 

El trabajo de los mayores de catorce años y menores de di! 

ciséis, quedará sujeto a la vigilancia y protección especiales 

·de la Inspección del Trabajo. 

Los mayores de catorce y menores de dieciséis, deberán - -

acreditar su aptitud para el trabajo, a través de certificado 

médico, sometiéndose además a los exámenes médicos que perió-

dicamente ordene la Inspección del Trabajo. 
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Los menores de dieciséis· años no podrán laborar en expen-

dios de bebidas embriagantes, trabajos susceptibles de afectar 

su moralidad, en trabajos ambulantes, salvo autorización.espe

cial de la Inspección del Trabajo, en trabajos subterráneos o 

marinos, peligrosos o insalubres, o en aquellos trabajos supe

riores a sus fuerzas y los que puedan Impedir o retardar su d~ 

sarrollo ftsico normal, ast como en establecimientos no indus

triales después de las diez de la noche, ast como los demás -

que determinen las leyes. En lo que se refiere a los menores 

de dieciocho años, la única restricción establecida es la de -

trabajos nocturnos industriales. 

La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no 

podrá exceder de seis horas diarias y deberá dividirse en pe-

riodos máximos de tres horas, disfrutando de reposo de una - -

hora, por lo menos, entre los distintos lapsos de la jornada. 

Existe prohibición para utilizar el trabajo de los menores 

de dieciséis años en horas extraordinarias en los dfas domfn-

gos y de descanso obligatorio, debiéndose cubrir, en caso de -

violación de esta prohibición, las horas extraordinarias con -

un doscientos por ciento más del salario que corresponda. 

Los menores de dieciséis años disfrutarán de un pertodo -

anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables por -
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lo menos. 

Por Oltimo el articulo 180 determina que "los patrones -

que tengan a su servicio menores de dtectséis.aftos est&n ob1! 

gados a: 

l. Exigir que se les exhiban los certificados médicos 

que acrediten que estan aptos para el trabajo; 

II. Llevar un registro de inspecti6n especial, con i!!. 

dltaci6n de la fecha de su nacimiento, clase de trab! 

jo, horario, salario y demás condiciones generales de 

trabajo; 

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del 

tiempo necesario para cumplir sus programas escola- -

res; 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en 

1 os términos de es ta Ley; 

V. Proporcionar a las autori.dades del trabajo los i!!._ 

formes que soliciten". (IJ! 

Es importante hacer notar que, independientemente de las 

disposiciones legales que acabamos de describir, a la fecha -

existe un réglamento especial que regula las relaciones de -

trabajo de los menores empacadores (cerillos}. 

[131 IVE/.I. p. 224. 
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LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

Artículo 6~ "el menor de edad podrá pedir amparo stn la i.!!_ 

tervención de su legítimo representante cuando éste se halle 

ausente o impedido; pero en tal caso, el juez, sin perjui:cio 

de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un 

representante especial para que intervenga en el juicio. 

Si el menor hubiere cumplido ya catorce anos, podrá hacer 

la designación de representante en el escrito de demanda". --

(14) 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

Artículo 200 "Tendrá capacidad para obtener untdad de do

tación por los diversos medios que esta ley establece, el ca.!!!. 

pesino que reuna los siguientes requisitos: 

( 14 I 

( 1 51 

l. Ser mexicano por nacimiento, horrbre o mujer, 
mayor de dieciséis anos, o de cualquier edad si 
tiene familia a su cargo; ................ 05} 

fltue.ba. UJtb.lna., Atbe.1t.to; .T~ ue.ba. Ba.1t1te.1ta. Jo1tg e. "llueva. l~ 
gúta.cUn de Ampa.1to 1te601tma.da.". Ed.l.to1t.la.t Po1t1túa.. Uh.l
eo 19 8 J, p. 4 8 
"Leq Fede1ta.l de Re601tma. Ag1ta.1t.la.". Sec1r.e.ta.1t.Ca. de. la. Re--
601tma. Ag1ta1t.la., Cotecc.ldn Jivúdi.ca. •. Ulx.i.co, l98Z, p. 53 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Artículo 92 "quedan amparados por este ramo del seguro so

cial: 

v. Los hfjos menores de dieciséis años del ase
gurado y de los pensionados en los términos co~ 
signados en la fracci6n anterior'. (16) 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

Artículo 13 'los menores de edad que tengan más de dieci-

séis años tendrán capacidad legal para prestar servicios, per

cibir el sueldo correspondiente y ejecutar las acciones deri-

vadas de la presente Ley". (17) 

El inciso ll del articulo 14 determina como condici6n nula 

que no puede obligar a los trabajadores, aún cuando lo admiti~ 

.ren expresamente, las que estipulen labores peltgrosas, insal_!! 

bres o nocturnas para menores de dieciséis años. 

(161 

1171 

"Ley del Se9u1to Social". Ed.l.toJt.lal Po11.1túa, S, A. ~!é~.lco, 
1281 p. 36 . 
TJtueba U1tb.Cna, AlbeJt.to; T11.ueba BaJtJte1ta JoJtge. "Legúla
üdn Fedual del T1tabaj o Bu1tó'c1ta.t.lco". Ed.l.tolt.lal Po/fJuÍo. 
S.A. Mhi.co, 1981, p. 28 
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Artfculo 24 "Tambifin tendr&n derecho a los servicios que -

señala la fracci6n l del artfculo anterior en caso de enferme

dad, los familiares derechohabientes del trabajador o dei pen

sionista que enseguida se enuncian: 

II. Los hijos menores de 18 años, de ambos o 
de solo uno de los conyuges, siempre que de-
pendan econ6micamente de alguno de ellos". 
(18) 

Por lo que respecta a nuestra Legislación Penal, se obser

va que fueron derogados los cuatro artfculos correspondientes 

al Tftulo Sexto referente a la Delincuencia de menores, toda -

vez que como se ha hecho menci6n, los menores no son sujetos -

de aplicación del Código Penal, ya que les es aplicable la Ley 

que crea los Consejos Tutelares para menores infractores del -

Distrito .Federal. 

Como se podrá observar, en la leyes y códigos a que se - -

U81 "Le.y de.l !MU.tu.to de. Se9u1t.ldad y Se..1tv.lc.lo4 Socialu de. 
l.o4 Tlr.abajadoite.4 del E4.tado". ln4.t.ltu.to de Se.9UJt.ldad y 
Se.1tv.lc.lo4 Soc.lale.& de. lo& T1tabajado1te.4 de.l E4tado. U€~.l 
co, 1 q 8 s, p. J 2 -
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hizo menc\6n, se encuentran contenidas disposiciones que alu-

den, por una parte a la lim\tación del ejercicio de los dere-~ 

chos de los menores de dieciocho anos de edad, protegiendo por 

otra parte a los mismos, en cuanto a su persona, sus bienes y 

sus derechos. 

Dichas normas protectoras del menor, fueron establecidas, 

tomando en consideraci6n como ya se ha indicado, la falta de -

criterio y de conciencia que opera en los menores, en princi-

pio por las condiciones propias de su edad y posteriormente a 

consecuencia de los cambios ffsicos y psicológicos que sufren 

durante su etapa de adolescencia. 

Es por ello que resulta a todas luces razonable el que, en 

materia penal, los menores infractores no sean sujetos a las -

mismas disposiciones y, en su caso, sanciones que se imponen 

a los adultos, ya que si existe .su protección y limitación en 

otros ~mbitos del derecho, cuanto más debe de serlo en la apll 

cación de medidas correctivas que permitan coadyuvar a refor-

mar la conducta del menor infractor, y no que se le condene a 

sufrir represiones y a convivir con delincuentes que colaboren 

a fomentar en él su actitud delictiva. 
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C).- DESARROLLO BIOLOGlCO Y F1SIOLOG!CO DEL HE«OR. 

En este inciso, atendiendo a la denominación del trabajo se 

analizarán, entre otros, los aspectos correspondientes tomando 

como principal referencia al adolescente, toda vez que la sus-

tentación es en el sentido de considerar la inimputabilidad de 

los menores a partir de los quince años, edad que se encuentra 

incluida dentro de la referida etapa de la vida humana. 

La palabra adolescencia deriva de la voz latina adolescere 

que significa "crecer" o "desarrollarse hacia la madurez". 

Sociológicamente "la adolescencia es el periodo de transi

ción que media entre la niñez dependiente y la edad adulta y -

autónoma". 0 9 l 

AGn cuando existen muchas ideas al respecto, el concepto -

más generalizado es aquél que destaca que la adolescencia aba~ 

ca desde los 12 a los 25 años, aún cuando existen grandes va-

riaciones individuales y culturales, estableciendo en algunos 

casos que dicha etapa concluye hasta los primeros años de la -

tercera década. 

( J 9) E. Mu66, Rol6. •.reolfÁo.6 de. lo. Adole.6c.e.nc..lo.". EcUto«o.l 
PcúdoL A1tgentú10., 1914, p. 10 
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La palabra "pubertad" y "pubescenci.a", se encuentran intim! 

mente relacionadas, aOn cuando esta última es más restringida y 

se refiere exclusivamente a los cambios biológicos y fisiológi

cos asociados a la maduraci6n sexual. El término de "adolesce!!_ 

cia" abarca tambi~n los cambios de conducta del menor. 

La pubescencia es el lapso del desarrollo fisiológico dura!!_ 

te el cual maduran las funciones reproductoras e incluye la - -

aparici6n de los caracteres sexuales secundarios, así como la -

maduración fisiológica de los órganos sexuales secundarios. 

~La pubescencia corresponde, pues, al período de la primera 

adolescencia y termina con la aparición de los caracteres sexu! 

les secundarios y la madurez reproductora". ( 20l Estos cam- -

bios se producen en un lapso de 2 años y se considera que con -

excepción del nacimiento, no existe en el transcurso de la vida 

humana otro perfodo en el que se produzca una transición de ta!!_ 

ta importancia, ya que, si bien es cierto que los cambios fisi!!_ 

lógicos se producen en todas las edades, durante este periodo -

la velocidad de cambio es sumamente mayor que en los años ante-

riores y ulteriores. 

f20 l Il)fl.!. p. 12 
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En la clv!lización occidental, la pubescencia como período 

evolutivo, corresponde a la preadolescencia o a la denominada 

"temprana adolescencia", en la que se producen cambios corpor! 

les físicos como son crecimiento del esqueleto, aparición del 

vello axilar y pubiano, en las mujeres el desarrollo de los P! 

chos y la menstruación; en los varones agrandamiento de los 

testículos, mutaciones en la voz, aparición de la barba yapa

rición del vello pectoral. 

En cambio en la secreción de hormonas gonadotrópfcas, que 

se determina por el análisis de orina, suministra valiosa in-

formación acerca de las alteraciones endócrinas que acompañan 

a la pubescencia. La producción adecuada de hormonas gonado-

trópicas, es de suma importancia para la determinación del co

mienzo, la normalidad o las desviaciones del desarrollo pubes

cen te. 

En una sociedad primitiva, el período de adolescencia po-

drS ser muy breve y tocar a su fin con los rituales de inicia

ción, después de los cuales el individuo obtiene el estatus de 

adulto, pero cabe hacer notar que, por ejemplo, el psfcológo -

G. Stanly Hall escribió en 1904 que, en los Estados Unidos, la 

adolescencia se extiende hasta los 25, por lo que hablar del -

fin de la adolescencia en términos de edad es posible Onicame~ 

te sf se menciona también el ambiente sociocultural. 
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En raz6n a lo expuesto se podría decir que el desconcierto 

inquietud en los j6venes, tiene, en gran parte, un origen bi~ 

16gico que repercute desde luego en el aspecto mental, y de co~ 

ducta de los menores. 

"El proceso corporal que está en las raíces de la adolesce~ 

cia es, por lo tanto, mucho más complejo de lo que podría hace~ 

nos creer la vieja fórmula que reduce todos los problemas de la 

pubertad, al simple amanecer de la funci6n reproductora". (Zl} 

Independientemente de los cambios que a nivel corporal y -

hormonal sufre el adolescente, existen otros factores que infl!:!_ 

yen en su conducta social, y que se consideran corno factores de 

carácter patológico. 

Dentro de los factores patológicos se encuentran contenidos 

los de carácter congénito, dentro de los cuales destaca la he-

redosífilis que produce graves anomalías que van desde la oli-

gofrenia profunda hasta la inestabilidad mental, pudiendo oca-

sionar inclusive hasta la epilepsia. 

Otro gran problema que influye de manera directa sobre los 

[2 J l PonH, An.ibal. "Ph.icologla de la AdoleHencú". Ed.l.t011..lal 
Hüpano-Amv<.lcatta, S.A. de C.V. /J(l'.x.lco, 1980, p. 22 
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Jóvenes, es el alcoholismo yr que, el que hereda esta adlccl6n, 

es intlmamente anormal, generalmente es Inestable, con fuerte 

tendencia a la perversi6n de los fnstintos, de constitución e!!_ 

fermiza, escasa inteligencia y falta de voluntad. 

La tuberculosis es otra enfermedad de los padres que infl.!!_ 

ye heredltarlamente en los hijos, ya que produce en los deseen. 

dientes diversas anomalfas nerviosas. 

"En la herencia debemos mencionar también la frecuencia -

con que encontramos, entre los menores delincuentes, hijos de 

psicópatas, enfermos mentales y criminales". (22) 

"Lo anterior demuestra la Importancia de la herencia en la 

criminalidad, lo que nos lleva a la idea de prevenir aún antes 

de la concepción, evitando que se reproduzcan personas enfermi 

zas, y cuyo patrimonio bio16glco contiene factores predispone.!!_ 

tes, definitivamente indeseables • (23 l 

El parto influye también en la personalidad del individuo 

y, por lo tanto, en la delincuencia del menor; Independiente-

mente de todos los traumas y dificultades del parto, ocasiona 

[221 Be11.l9no TUUo, F1t. i;~. "Cit.lm.lnoto9út ct.Cn.ica IJ P~.iqu.l<fóta 
Fo1ten&e". Ed.l.to~.iat Agu.ilo.Jt. lladit.ld, E~paña. 1966, p. 32. 

(2JI Rod1t.Cguez Manzane1ta, Luü. op. c.l.t. p. 74. 
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gran perjuicio al feto la insuflcencta a!lmenticia d.e la madre 

y los continuos traumas psfquicos, la an.gusÚa y las fuertes -

preocupaciones, 

Dentro de los factores biol6glcos que influyen en la crlmi 

nalidad encontramos el mal funcionamiento de.las gl~ndulas en

d6crinas, pudiendo ocasionar trastornos físicos y psíquicos -

que pueden tener relevancia crimino16gica. 

La epilepsia y las secuelas de meningitis o meningoencefa

litis, producen, en el primer caso excitabilidad, la agresivi

dad y la suspicacia, y en el segundo caso determinan conductas 

agresivas en los menores. 

Muchas parasitosis afectan al sistema nervioso central, 

siendo factores crimin6genos; dentro de las parasitosis encon

tramos la cisticercosis cerebral, toxoplasmosis, amibiasis, -

etc. 

Las anomalías físicas y funcionales, en cuanto puedan imp!_ 

dir al menor estudiar o trabajar adecuadamente, es otro factor 

que puede coadyuvar como elemento crimin6geno. Los defectos -

físicos como son el labio leporino, estrabismo, deformaciones 

congénitas, defectos de formación, obesidad o cicatrices, pr.o

ducen traumas que conllevan a conductas antisociales. 
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El más grave problema con· el que nos enfrentamos es la des

nutrición, ya que la deficiencia de prote\nas o la carencia es

pecífica de aminoácidos, puede causar lesiones estructurales y 

fisiológicas del sistema nervioso central. 

La alimentación juega un papel primordial en el desarrollo 

de ni~os y jóvenes, por lo que el problema alimenticio es qui

zá el de más urgente resolución en los paises del mundo. 

"Un ni~o mal alimentado, tarado, enfermo y en un medio po

bre y hostil, constituye un serio problema en un plazo más o -

menos corto, y que tienen que resolver no solamente los padres, 

sino la sociedad a que pertenecen, tarde o temprano". (24} 

(241 Mon•lval•, R.R., "El n¿no d~bll y el nlílo p•oblema•, 
C4lmlnalla Aílo XXI. p. 409 
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D}. LA fUNCION DEL MENOR EN LA SOCIEDAD. 

Tomando en consideracl6n el hecho de que nuestros menores 

pasarán a ser los hombres del futuro, que guiarán el destino -

de nuestra Nacf6n, tal y como sucede en todos los pafses del -

mundo, es obligaci6n de los adultos, ya sea en su calidad de -

padres, maestros o simplemente miembros de la sociedad que nos 

rodea, el tratar de ofrecerles lo mejor de sí mismos, a efecto 

de proporcionarles una niñez y juventud sana, preparada, care~ 

te de limitaciones en el aspecto económico y afectivo, para -

que el menor desarrolle todo su potencial intelectual y ffsico, 

y éste, al convertirse en hombre, ejerza plenamente sus funci.2_ 

nes dentro de nuestra sociedad, en todos los ámbitos, principal 

mente dentro del seno familiar, asf como en los aspectos de la 

vida comunitaria, como profesionista, desempeñar cualquier la

bor honorable, y fungir como buen ciudadano al cumplir con las 

obligaciones inherentes, en beneficio de su Nación. 

En el caso de la familia, como sabemos, esta constituye la 

base de cualquier sociedad y se inicia con la unión de un hom

bre y una mujer, teniendo como prop6sito fundamental, en la m! 

yorfa de los· casos, el dar continuación a la especie a través 

de 1 a procreación de 1 os hijos. 

Por lo anteriormente señalado, cabe considerar que los hi-
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jos vlenen a formar el patrlmonlo m~s valloso con que cuentan -

las famlllas, ya que constituyen el ·reflejo de sus propios pa-

dres, teniendo una función altamente primordial, que es la lnt~ 

gración del núcleo familiar. 

Es evidente que el menor guarda un papel preponderante en -

el desarrollo y bienestar de la familia, toda vez que efectiva

mente produce una unión más estrecha entre la pareja. 

En virtud de lo anterior, los Gobiernos de la mayorta de -

los pafses del mundo, se han preocupado por la creaci6n de di-

versos organismos encargados de investigar y estudiar las cue~ 

tlones físicas, intelectuales y psicológicas del menor, para p~ 

der alcanzar un mejor desarrollo de la sociedad, porque es in-

cuestionable que si la juventud de un pa!s no tiene una buena -

cimentación en esos tres rubros, resulta un desequilibrio en t~ 

do su medio social, pues la gente joven que será la adulta del 

mañana de ese grupo social, no será benéfica ni productiva re-

percutiendo en el aspecto social, económico y cultural de su -

pafs. 

Es por ello, que en nuestro pafs, como ya hemos citado, - -

nuestra Constituci6n Polftica establece la obligación de los p~ 

dres, a efecto de que los menores obtengan cuando menos su edu

cación primaria, misma que al estar a cargo del Gobierno, aún -
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cuando existen colegios particulares, se proporciona en forma -

gratuita. De ahf la importancia y la funci6n del menor en la -

sociedad y en la familia, 
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E). FACTORES PSICOLOGlCOS Y SOCIOLOGICOS QUE lNFLUYEN EN LA Af 

TIVIDAO DELECTIVA. 

Quizá sean los factores enunctados, los que más influyen en 

la determinación de la conducta de los jóvenes, mismos que con

tribuyen, en muchas ocasiones, a propiciar la mal denominada -

"del incucncia juvenil". 

Primeramente, destacando los aspectos psicológicos que re-

percuten en la vida del adolescente, de tal manera, que la en-

fermedad mental conocida con el nombre de demencia precoz o es

quizofrenia ha sido considerada como demencia parecida a la vi

da interior del adolescente, toda vez que dentro de ella seco~ 

frontan reacciones tales como la angustia, la rebeldfa, afectos 

equfvocos, la ambición, etc. etc. 

Como ya es de todos conocido, sabemos que la adolescencia -

es un largo perfodo de rebeldfa, en el que para afirmarse mejor, 

el joven puede tener necesidad de renegar agresivamente de todo 

lo que ha sido su mundo, sus amigos, sus aficiones, asf como las 

preferencias de sus padres. Entonces no es extraño que se le -

encuentre irritado, que monte en cólera improcedente y que bus

que todo lo que pueda decir y hacer para contrariar a sus pa- -

dres, incluyendo la actividad delictiva. 

Por otra parte, al adolescente suele costarle trabajo ha- -
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blar con sus padres de sus diversos y mOltiples problemas y, -

m~s aOn, solicitarle consejos, lo que proporciona un gran dis

tanciamiento entre padres e hijos por la falta de comunicación 

existente, situación que permite que los padres no se enteren 

de las acciones y actividades que enfrentan sus hijos, por lo 

que, dicha situación propicia las actividades no lfcitas de -

lbs jóvenes. 

En los adolescentes todo es contradicción •eso quiere de-

cir que a veces resultan bastante irritantes e incluso inquie

tantes, cuando irrumpen estrepitosamente en nuestro mundo de -

personas adultas, pero hay que tener en cuenta que no puede -

ser de otro modo. Es necesario que, generación tras genera- -

ción el deseo de cambiar haga que se mueva la máquina social. 

Algunos años más y acordándose de sus entusiasmos, esos jóve-

nes adultos dejarán de ser destructivos (con palabras) para -

volverse constructivos". (_ZSl 

En la adolescencia se conjugan transformaciones ffsicas, -

mentales y sociales que implican un estado de inestabilidad e 

inquietud. Aumenta la energía, se descubre ese "yo" y la pro-

l25l Q.u<t1tt.l, Co1tneUa. "El g1r.an llb1to de lo.s P<tdll.e.s''· Tomo 
rr. EditOJr..!'.al GILi.jalbo, S.A. Ba1r.celo11a 1 fhpaiia, 1285, 
p. 2 24. 



78 

pta de valores e tdenttftcar·una yaloractón, por ~lttmo se des

cubre la sexualidad, la
0

que debe integrarse y controlarse, ( 261 

las fdeas de perfección que ~1 mismo tfene acerca de sus P! 

dres, se desmfenten con mucha frecuencia en la etapa de la ado

lescencia; esta desilusión se acompana i~ acciones de honda pe

na, que culminan en depresiones constantes que pueden convertit 

se en actos agresivos, aGn contra de su propia persona; •se CO! 

"prende, que el adolescente aspire a reconstruir un ambiente so

cial sobre la base de otros adolescentes como él, con necesida

des Idénticas a la suyas, y que rechace, al mismo tfempo, la -

cooperación del adulto en quien no puede ver más que un extra-

~o."(27) 

La expectativa del adolescente es angustiosa porque no tie

ne criterio adecuado para discernir las nuevas situaciones que 

se le presenten, ya que muchas respuestas contradictorias o -

lrreconcil lables se le ocurren por igual, existiendo un profun

do desorden en su mentalidad por lo que se agota y se le consu

me en su Impaciencia. 

Aunado a todos estos problemas de carácter psicológico que 

(26 l Rüd LaudeJr. K. "S.icoanc!i.üú de la de..t.lncuenc.la juve-· 
n.U.". Ed.lto:...i.ai. l'a.ido4. 8ueno4 A-lite4, AJtg entina, J 'l8 2 p. 92 

(27) Ponce. An.lbai., op. cit. p. q6, 
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enfrenta el joven, encontramos las características sociológicas 

que tnfluyen en gran medida en que el menor infrinja nuestras • 

disposiciones legales; dentro de ellas es decisiva la influen-· 

cia de la familfa, toda vez que los hogares carentes de morali

dad o inadecuados producen una influencia negativa en sus hi- • 

jos. 

Es vital, en la formaci6n de la personalidad de un lndivi-

duo, la primera etapa de la vida, toda vez que en nuestro país; 

a diferencia de otros, existe una mayor relación entre padres e 

hijos, por lo que las costumbres y el estilo de vida son deter· 

minantes en la conducción de los menores. 

La idea de algunos padres de ser superiores a sus hijos, 

por el simple hecho de ser mayores, considerando que siempre 

tienen razón e imponiendo un criterio irracional y autoritario 

en el que desahogan su tiranía a golpes, porque ellos as{ fue

ron educados, es una de las actitudes que con mayor frecuencia 

encontramos en nuestro medio y que producen personal ida des que 

pueden ser susceptibles de comisión de actos antisociales ya 

que 'ante los padres autoritarios los ninos no se rebelan, sino 

después, en fa adolescencia o en la juventud". (ZB} 

l2Bl Qu.lJtoz Cu<Vtdn, Al6on4o. "El meno~ ant.l4ocial y la cultu
~a de la viqlencia". Revi4ta Me44i4, 1914, p. 44 
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En contraste, ~isten los casos en los que se presenta un 

exceso de consentimiento hacia los hijos, Los padres son inc! 

paces de corregirlos, todo les dan, puesto que a ellos en su -

etapa Infantil y juvenil todo les fue negado, situación que 

también fomenta en lo futuro, la conducta antisocial de los m~ 

nores, 

Existe otro tipo de conducta de los padres que en nada fa

vorece a los menores, y es aquella en la cual se dedican a cu~ 

pllr con compromisos de carácter social y diversiones, abando

nando a sus hijos en internados o dejándolos a cargo de sus n! 

nas y substituyendo el carf~o que les deben dar, con regalos y 

dinero. 

Por otra parte existe un tipo de familia, en la cual lo di 

ffcil es que el menor delinca, y que es a la que el criminólo

go Luis Rodríguez Manzanera denomina "tipicamente crimlnógena', 

ya que generalmente los delitos que cometen los menores son di 

rigidos por sus propios padres. 

Esta familia se caracteriza por vivir en absoluta promis-

cuidad, imperando la miseria y en donde el padre, por lo gene

ral, es alcohólico y labora en los oficios más bajos o simple

mente es un delincuente; la madre, quien por lo común vive en 

unión libre, tiene varios hijos que provienen de diferentes --
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ún!ones. 

"El menor que sale de estas familias, es el de mayor peli-

grosidad, pues tiene todo en su contra, herencia, familia, for-

mación, ambiente etc, además, en las instituciones de reeduca--

ción, será el jefe y maestro de los demás•. Wl 

Otro de los problemas que repercuten en la formación de me

nores es la carencia de uno o de ambos padres, sobre todo cuan

do se pierde la madre, puesto que su papel, en nuestro pafs, -

es fundamental. 

la falta de padre provoca, en ocasiones, la necesidad de la 

madre de trabajar, por lo que abandona el hogar y provoca tam-

blén que los menores laboren desde muy corta edad, produciéndo

se con ello una gran desintegración familiar. 

Otra situación que produce alteración en los menores es el 

divorcio, ya que los padres al tomar la decisión de separarse, 

toman en consideración factores de carácter sentimental (entre 

ambos), económico, o de otro tipo, sin considerar la formación 

y el futuro qe sus hijos, que en la mayor{a de los casos son -

los directamente afectados. 

l29l Rod~lguez Manzane~a, Lu.i.li. op. cit. p. 94. 
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Tomando en consideración 1a sttuaclón del macnlsmo predomi

nante en Méxtco y otros pafses de Aroér\ca Latina, nos encontra

mos que existen en nuestro pafs miles de niftos nacidos fuera -

del matrfmonio o producto de relactones sexuales extramatrimo-

niales. Los hijos de madre soltera no tendrán, por lo consi--

guiente, el patrón de identificación masculino, ni la discipli

na y carifto de un padre, encontrándose en un semiabandono por -

parte de su madre quien, para satisfacer sus necesidades de ca

rácter económico, tiene que salir a laborar fuera de la casa. 

Las Infracciones de los menores, en general, se cometen en 

grupos, ya que se forman bandas de pandilleros, es decir grupos 

de Jóvenes sin oficio ni beneficio, por descuido de sus propios 

padres, conjuntándose en muchas ocasiones para la comisión de -

actos sancionados por nuestras leyes penales. 

El hombre, como se ha visto en el transcurso de la histo- -

ria, es un ente social, por lo que se reune con otros de su mi.!_ 

mo género durante toda la vida, para realizar todas sus activi

dades inherentes a su calidad de ser humano. 

En este sentido, no es extrano que los Jóvenes con caren- -

etas de tipo económico y emocional, se reunan para cometer in-

fracciones, produciendo, en algunos casos, Influencias a meno-

res que se encuentran en una situación diferente tanto en el --
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aspecto afectivo como en el económico, pero aprovechando la -

etapa de tnmadurez emocional que acompana a la adolescencia. 

La Yagancta y la mendicidad pueden coadyuvar con facilidad 

a la ejecución de acciones antisociales. La vagancia puede -

ser producida, entre otras cosas, por falta de ocupación, ya -

que teniendo muchas horas libres, los jóvenes se dedican a va

gar por las calles, con amigos, buscando aventuras que en oca

siones terminan con hechos tan graves como el robo, la violen

cia y hasta el homicidio. 

Independientemente de otros factores del medio ambiente, -

que contribuyen a la malformación de la conducta del menor, c~ 

mo son los trabajos extrafamillares en lugares que afectan la 

moralidad de los niílos y Jóvenes, encontramos que los juegos -

como el billar, y las carreras de caballos, asf como los caba

rets y prostíbulos, ejercen un problema serlo para la juventud, 

toda vez que, por lo general, los lugares en donde se practi-

can los juegos de azar, son disfrazados y a ellos asisten di-

llncuentes que incitan a los menores a consumir y difundir las 

drogas, 

Otro de los factores que influyen negativamente, principal 

mente en los adolescentes, son los medios de difusión como la 

televisión, la radio y la prensa, ya que a trav€s de ellos se 



transmite publtcidad nociva como es la que proptcta el consumo 

de bebidas alcoh6licas y del tabaco. 

Asimismo, a través de las noticias o de películas o series 

policiacas, se promueve el crimen y el delito, información que 

llega al adolescente, quien aOn no conforma su criterio, en - -

cuanto a valores se refiere, por lo que, dado el fenómeno de la 

lmitacl6n, muy común en los niños y j6venes, se cometen accio-

nes delictivas, imitando lo que ven reflejado en sus programas 

preferidos. 

Para finalizar, comentaremos que uno de los principales pr!!. 

blemas criminológicos, lo constituye el gran consumo de drogas 

por parte de los jóvenes, adicción que se ha ido acresentando y 

generalizando en el transcurso de los años, afectando seriamen

te tanto el sistema nervioso como el funcionamiento mental de -

muchos jóvenes que, en consecuencia, llegan a un estado de in-

consciencia tal, que propicia la comisión de llicitos. 
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LA CONDUCTA ANTISOCIAL DEL MENOR 

A) lNDrCE DE lNFRACClONES COMETIDAS POR MENORES EN KEXICO Y 
OTROS PAlSES DEL HUNDO. 

Refiriéndonos prlncfpalmente a la capftal de nuestro pats,

podemos afirmar, de conformfdad con los reportes est1dfsticos,

que el Incremento en las Infracciones cometidas por menores de 

•dad se ha acrecentado, aan cuando este Incremento no ha Ido en 

aumento al ritmo del crecimiento de la poblacl6n. Uno de los -

m&s graves problemas de trascendencia crlm!no16glca es la expl~ 

sl6n demogr4f1ca, problem!tlca que va en aumento por la gran mi 

gracl6n de campesinos y provincianos en general, que se trasla

dan a las grandes ciudades, principalmente al Distrito Federal. 

En consecuencia, el aumento de poblactOn en menores de edad 

se ha Incrementado a pasos agiganta~os, por lo que la cantidad 

de menores rebasa a la de j6venes, maduros y ancfanos, sltua- -

cldn que no sucede en otros pafses como Estados Unidos y Sue- • 

cta. Por lo consiguiente encontramos, en lo antes citado, tres 

factores que propician, en gran medida, las Infracciones de me· 

nores y que son el Incremento de la poblacl6n, gran proporclOn 

de menores de edad y excesiva concentracldn urbana. 

Por el contrario, aún cuando las Infracciones en menores se 

han Incrementado, las estadfstlcas demuestran que el analfabe·· 
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ttsmo ha dtsmtnutdo notablemente, sltuaci6n que deberfa favore

cer la no comlsl6n de Infracciones, pero ante la gran explost6n 

demogr&fica que sufre nuestro pafs y, en general, los patses de 

Latinoam~rfca, el alfabetfsmo no es determinante en este ren- -

gl6n, independientemente de que existen otros factores, como ya 

hemos venfdo comentado, que propician las desviaciones en la 

conducta de nfftos y j6venes. 

Independientemente de lo anterior, existe otro tipo de pro

blem!tica que se ha constitufdo, en forma muy especial, como 

factor crimfn6geno y que es 1 a fnfl ación y e 1 desemp 1 eo. 

Estos factores de car!cter económico han acrecentado la co

misión de infracciones y delitos, no s6lo en nuestro pafs, sino 

·en la gran mayorfa de los pafses del mundo, provocando a su vez 

la existencia de otros factores crimfn6genos que repercuten de 

manera dfrecta en los menores, y que son, la ignorancia y la mi 

serla. 

Es importante destacar, que es mayor y m!s peligrosa la sl

~uaci6n de desviación de conducta en adolescentes que en los -

niftos, consiqerando a estos últimos entre los seis años {edad -

m(nima para ser internado) y los catorce años, y a los adoles-

centes entre los catorce y dieciocho años, aún cuando es mu~ -

discutible el lfmfte superior fndicado. 
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A este respecto es tmportante señalar que las lnfracctones 

cometidas por los niños son, generalmente, contra la proptedad, 

como es el robo y el daño en proptedad ajena. 

El monto de los robos realizados por estos pequeños, es re

ducido normalmente y se cometen por lo general en la escuela y 

en la famflfa, con excepcf6n del robo que se realiza por necesi 

dad o por inducci6n de los propfos padres u otros adultos. 

Debido a la situaci6n propia de la edad de estos menores, -

no son frecuentes los delitos de lesiones, homfcidfos, o los d~ 

litos sexuales. 

Las conductas antisociales, en infantes, son más frecuentes 

entre pequeños que efectúan una subocupaci6n, como boleros, vo

ceadores, tragahumo y payasitos, aun cuando cfertas conductas -

antfsociales son efectuadas por un gran número de ntños stn dt~ 

tfngos de clases sociales, ya que se encuentran en proceso de -

socializaci6n. 

Las conductas antisociales en adolescentes de 14 a 18 anos, 

que fija la ley, son más agravadas, como ya se señal6, ya que -

van desde el robo hasta el homicidio, ocasionalmente. 

En este sentfdo, se debe considerar el incremento de conduf 

tas antfsociales en la época actual por la desuni6n famfliar --
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que extste y la tnformact6n que re~istran los adolescentes a -

través de los medios masivos de comunicaci6n. 

Durante los anos de 1956 a 1960 se origin6 una gran violen

cia juvenfl, alcanzSndo el cl!max en este sentido, en 1960, y -

detenféndo a 925 j6venes por riña y esc&ndalo. 

De 1963 a 1966 dismlnuy6 un poco el fndlce de violencia, i!l. 

crementlndo a partir de 1968, el cual lleg6 a extremos inusita

dos en los años actuales. 

En cuanto a porcentaje se refiere, es conveniente precisar 

que durante el perfodo comprendido de 1963 a 1972, "el 16.85% -

de hombres y el 18.08% de mujeres que Ingresaron al Tribunal ~! 

ra Menores y al Consejo Tutelar para Menores, fueron menores de 

catorce años y en el perfodo de 1973 a 1982, fueron el 14.25% y 

el 15.39%, respectivamente". l 30 l 

De lo anterior se concluye que las conductas antisociales -

son cometidas en su gran mayorfa, después de los catorce anos -

de edad. 

En este s"entido, es importante destacar la Influencia cri-

[301 RodJdguez ManzaneJt<t, Lu.ü. "O • .lm.lnaUdad de MenoJte~". 
op. cu. p. 22 
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min6gena que constituye el In.cremento notable en el número de -

infantes desamparados, que se encuentran a la deriva por las -

calles. AdemSs se debe considerar que, de cada 100 nfnos que -

ingresan a la primaria, 86 term\nan el ciclo escolar, y el res

to deserta para realizar actividades de subempleo, en ayuda al -

gasto familiar. 

"Ante esto, la Asamblea de Representantes, en el primer fo

ro de consulta pública sobre la niñez en el Distrito federal, • 

contempld la modlficacidn al art{culo 4o. Constitucional, para 

que los nfftos pasen a ser sujetos de derecho, ( 7] y con ello -

se garantice que sus necesidades b!slcas sean cubiertas por el 

Estado, y la partlcipacldn de la sociedad civil, as! como la -

creacldn de una Ley Federal de Proteccldn y Promocldn al infan

te•. l3l) 

Por otra parte y en forma un tanto contradlctorfa, la Dtr·e.!:_ 

cldn del Hlnlsterlo Público, en lo familiar y civil, de la Pro

curadurfa General de Justicia del Dtstrlto federal, apunt6 la • 

necesidad de establecer la lmputablidad en los menores, condf·· 

clonada por la gravedad de la conducta, estableciendo la nece·s!. 

(31 J "PJteHnc.la". P1tocu.1tadu.1tla GeneJtal de Ju.¿.t.lc.la del V.l6-
.tlt.lto Fede11.al. Aiio 1-Uo. 5. lllfa.lco, 1989, p. 24. 
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dad de mod{ftcar el l~mlte de edad para ~ancionar los delitos. 

El fundamento para tal pretenc(ón es, según se indicó, el -

tndice de tlfcttos cometidos por menores, a pocos dfas de abfer 

ta la agencfa especfalfzada en asuntos de menores, toda vez que 

al mes de octubre de 1989 se recibieron mil quinientas denun- -

etas y dentro de éstas el 45$ senalan al menor como agresor. 

Esta perspectiva de modificación a nuestras leyes vigentes, 

nos obliga a reflexionar en que el nino y el joven en nuestras 

ciudades es producto de nuestra sociedad, vfctlma y falto de -

amor, por lo que deben de promoverse la creación de m&s alber-

gues temporales para menores que por alguna razón resultan en -

última Instancia, vfctimas de algún ilfcito; la institución lo 

recibe temporalmente para después canalizarlo, si es que ningún 

familiar lo acoge, a Instituciones de asistencia públicas o pri 

va das. 

"Independientemente de este tipo de mecanismos jurfdicos, -

no sólo harfan falta las reformas y las propuestas para que se 

bniflquen todos los servicios de protección que se proporcionan 

a la nlnez, hace falta tener conciencia, retornar al camino del 

amor para nuestros semejantes". (JZ) 

(321 lOEM. "PJteH.nc.l<t" p. 24 
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Una de las situaciones que propician la mal llamada delin

cuencia juvenil, sobre todo en nuestra gran ciudad, es la pro

liferaci6n que existe de unidades nabftacionales, que concen-

tran, cada una, por sf sola, a m&s gente que algunas ctudade:s 

de la provincta, esto es, concentrar gente, pero no unirla. 

las unidades habitactonales se caracterizan por la alta -

densidad de su poblaci6n; es decir, por la ubicaci6n de cien-

tos de miles de personas en espacio de décimas de hectárea. -

En la Unidad Habltacional Tlaltelolco, por poner un ~Jemplo, -

viven m!s de mfl doscientas personas por hectárea. Este amon

tonamiento de personas influye, desde luego, en el comporta- -

miento crimin6geno, prueba de ello es que en las delegaciones 

de Jztacalco e lxtapalapa se producen multiples actividades -d~ 

lictuosas, en los conjuntos de este tipo. En la primera de -

ellas existen 36 unidades habitactonales y en la segunda 107. 

las unidades hab!taclonales se caracterizan por contar con 

espacios para construcci6n de escuelas e iglesias, pero no se 

consideran !reas verdes, deportivas, §reas de recreact6n y ce~ 

tros de salud. 

los j6venes son uno de los sectores que reciben mayormente 

el impacto de sus condiciones de vida y reaccionan formando -

bandas. En un estudio efectuado a la Unidad Habitaclonal de -
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el Rosario, ubicada en Azcapotzalco, ~e determin6 que en dicha 

Unidad existen por lo menos 32 bandas de j6yenes, las cuales,

en su mayorta, se encuentran integradas por farmacodapendien-

tes y un 60i de ellos han sido detenidos y remitidos al Conse

jo Tutelar para Menores o a algún reclusorio, cuando son mayo

res de 18 años. 

La investigaci6n entre estos grupos de j6venes, indic6 que 

los diversos cuerpos policíacos y de justicia, han encontrado 

en ellos su modus vivendis, ya que perciben cierta cuota al e~ 

contrar en su 'territorio' a los adolescentes y j6venes, y con 

motivos o n6, intentan detenerlos dándoles grandes golpizas y 

exigiéndoles la entrega de pertenencias y dinero, amedrentánd~ 

los con llevarlos a la Agencia del Ministerio Público. 

Sobre este último punto, es importante señalar que el lu-

gar de reuni6n representa un punto clave para el agrupamiento 

de estos J6venes y para determinar, en muchos casos, el tipo -

de banda y de delito. 

En cuanto a estadfstlcas se refiere, a contlnuaci6n se de~ 

cribe, mediante datos proporcionados por el Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, el nOmero de ingresos al tribunal para m~ 

nores y al Consejo Tutelar para Menores desde 1g29 al año dr -

1984. 
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INGRESO EN EL CONSE~O TUTELAR PARA MENORES 

(O,f,, TOTALES,1929-1984) 

(HOMBRES+ MUJERES) 

ARO INGRESOS ARO 1 NGRESOS 

1929 808 1957 3,612 
19 30 665 19 58 3,565 
1931 908 1959 5,033 
1932 1,499 1960 5,097 
1933 1,603 1961 4,682 
1934 1,852 1962 4,505 
1935 1,762 1963 4,653 
1936 1, 970 1964 5,029 
1937 2,437 1965 4,478 
1938 2,128 1966 4,020 
1939 2,573 1967 4,087 
1940 2,987 1968 3,834 
1941 3,417 1969 3,596 
1942 3,949 1970 3,898 
1943 3,781 1971 4,971 
1944 3,408 197 2 4,862 
1945 3,370 1973 4,228 
1946 3,102 1974 4,208 
194 7 3,448 1975 4,508 
1948 3,044 1976 4, 772 
1949 2,896 1977 5,252 
1950 3,118 1978 5,138 
19 51 3 ,398 1979 4,463 
1952 3,168 1980 3,627 
1953 3,681 1981 3,444 
19 54 4,135 1982 3,554 
1955 4,248 1983 6,272 
1956 3,404 1984 5,145 
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Aslm!smo, a manera de informaci6n, anexamos los ingresos, 

tanto de varones como de mujeres, durante el mismo período -

del cuadro anterfor. 

INGRESOS EN EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 

(D.F., VARONES, 1929-1984) 

ARO 1 NGRESOS ARO l NGRESOS 

1929 690 1957 3 ,093 
1930 560 1958 3,082 
1931 774 1959 4 ,431 
1932 1,275 1960 4 ,521 
1933 1,468 1961 4,052 
1934 1,491 1962 3,885 
1935 1,443 1963 3,956 
1936 1,588 1964 4. 319 
1937 1,976 1965 3,876 
1938 1,778 1966 3,495 
1939 2,181 1967 3. 590 
1940 2,543 1968 3,363 
1941 3,019 1969 3,244 
1942 3,379 1970 3,373 
1943 3,314 1971 4,247 
1944 2,944 1972 4,291 
1945 2,830 1973 3,685 
1946 2,617 1974 3,684 
194 7 2 ,984 1975 3. 929 
1948 2,588 1976 4,088 
1949 2,453 1977 4. 567 
1950 2,601 19 78 4,481 
1951 2,896 1979 4 ,021 
1952 2,670 1980 3. 244 
1953 3,135 1981 3,044 
1954 3,558 1982 3,102 
1955 3,696 1983 5. 494 
1956 2,852 1984 4. 858 
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INGRESO EN EL CONS~JO TUTELAR PARA MENORES 

(D.F., MUJERES, 1929-1984) 

ARO INGRESOS ARO INGRESOS 

1929 118 1957 519 
1930 105 1958 483 
1931 134 19 59 602 
1932 224 1960 576 
1933 335 1961 630 
1934 361 1962 620 
1935 319 1963 697 
1936 382 1964 710 
1937 461 1965 602 
1938 350 1966 525 
1939 392 1967 497 
1940 444 1968 471 
1941 398 1969 352 
1942 570 1970 525 
194 3 467 1971 724 
1944 464 1972 571 
1945 540 1973 543 
1946 485 1974 524 
1947 464 1975 579 
1948 4 56 1976 684 
1949 443 1977 685 
1950 517 1978 657 
1951 502 1979 4 52 
1952 498 1980 383 
1953 546 1981 400 
1954 577 1982 392 
1955 552 1983 778 
19 56 552 1984 656 
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Por otro parte, de conformidad con los datos proporciona-

dos por el lnstttuto ·Nacional de Estadfsttca, Geografta e ln-

formhfca, presentamos los cuadros que representan el número -

de sentenciados registrados en los juzgados de primera instan

cia del pafs, por entidad federativa, según grupos de edad y -

sexo, en donde se contemplan a hombres y mujeres de 17 años, -

en comparacl6n con hombres y mujeres de 18 hasta 24 años de -

edad. 
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PRESUNTOS RESPONSABLES REGISTRAQOS. EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL PAIS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGUU GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 

GRUPOS DE EDAD 

* 17 18 y 19 20 - 24 T o T A L Y m~ 
nos añós años años 

Hom- Huj~ 
ENTIDAD FEDERATIVA Total bres res H H H H H M 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 23,075 21, 102 1,973 798 65 2,416 146 5,690 370 

A9uasca l i entes 293 271 22 27 1 3B 1 73 5 
Baja California Norte 778 744 34 10 1 136 5 242 10 
Baja California Sur 155 146 9 5 - 19 1 33 . -
Campeche 60 57 3 1 - 6 1 19 
Coa huila 396 366 30 46 6 5 2 83 
Colima 75 72 3 4 - 13 1 lB 
Chiapas 676 549 127 17 5 51 10 155 
Chihuahua l, 199 1,101 98 19 2 134 7 312 
D.F. 3,417 . 3,015 402 24 1 302 18 895 
Durango 268 245 23 15 1 19 1 58 
Guanajua to l, 157 1,040 117 64 11 86 15 229 
Guerrero 749 692 57 16 2 a2 4 183 
Hidalgo 342 312 30 7 - 27 3 81 
Jalisco 1,512 1,395 117 26 1 177 15 399 
Hl!xico 2,254 2,058 196 30 2 223 14 570 
Hichoac~n 749 696 53 62 3 65 1 154 
ftlrelos 414 366 48 - - 37 6 95 
Nayari t 291 285 6 28 1 27 - 71 
Nuevo Le6n 767 740 27 5 1 91 3 210 
Oaxaca 681 607 74 50 6 72 3 139 
Puebla 439 396 43 26 2 35 1 90 
Quer~taro 357 32g 28 28 - 30 3 65 
Quintana Roo 38 38 - 4 - 3 - 12 
San Luis Potosf 469 413 56 45 4 53 4 74 
Si na loa 402 384 18 17 - 61 1 118 
Sonora 874 838 36 25 2 122 2 290 
Tabasco 1,227 l, 121 106 54 5 155 6 342 
Tamaul i pas 786 742 44 40 1 92 4 224 
naxcala 61 44 17 6 3 4 1 10 
Veracruz 1,239 1,164 75 41 1 132 6 257 
Yuca tán 476 452 24 34 2 37 1 g5 
laca tecas 474 424 50 22 1 42 6 93 

Fuente: Secretada de Programaci6n y Presupuesto; Instituto Nacional de 
Estadfstfca, Geografía e Infonratlca. 

-
8 -

24 
37 
83 

3 
12 
4 
2 

21 
28 
8 
6 
2 

12 
14 
4 
4 -
8 
3 

11 
21 
14 
2 
8 
7 
9 

* En este total se incluyen hombres y mujeres de 25 años a 60 años Y más. 
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Para efecto del anál üls. del cuadro que prosigue, es nece

sario recordar que la minorta de edad, para efectos penales, -

varta en cada pats, en Paraguay es a los 15, Argentina a los -

16, Bolivia a los 17, Estados Unidos de Norteamerlca entre los 

16 a los 18 dependiendo las distintas jurisdicciones, y en la 

mayorfa de patses como Brasil, Perú, Uruguay y desde luego 

México, a los 18 años de edad. 

Resulta Interesante incluir el cuadro estadtstico que co-

rresponde a Infracciones cometidas por menores de edad, aten•• 

diendo factores de suma importancia como son el grado de ins-

trucci6n, el estado civil, el sexo, la profesi6n, el lugar, -

etc. Para ello plasmaremos el "cuadro correspondiente al qui.!!. 

quenio 1977-1981 de la república de Argentina". (33 I 

l33l Gonzdlez d~ Sol.vt, Jo6e H. "V~incuenci4 y Veil.echo de -
lú!noJ1.e.1". Ed. Vep4lm4. Sue1106 Aiil.e6, Ail.gen.tinA, 1986, p. 
125. 



CUADRO ESTAOISTICO CORRESPONDIENTE A LOS 

DELITOS COMETIDOS POR LOS MENORES DE EDAD 

EN EL QUINQUENIO 1977/1981 
REPUBLICA DE ARGENTINA 

TOTAL DE MENORES COMPUTADOS:23,34B 

INSTRUCCION ESTADO CIVIL 

Analfabetos: 5,84% Solteros: 91,69 % 

Escasa: 9,38% Casados: 6,61 % 

Primaria: 71,60% Viudos: 0,05 % 

Secundaria: 7,72% Separados: 0,05 % 

Universitaria: 1,46% Divorcia dos: 0,002% 

S/da tos: 3,96% En concubinato: 1.22 % 

S/datos: 0.32 % 

SEXO NACIONAL! DAD 

Masculino: 86,66% Argent! nos: 97, 15 % 

femenino: 13,34% Paf ses limftrofes: 2,10 l!. 

Otros: 0.63 % 

PROFES ION LUGAR 

Alba~iles: 7,48% Ciudad: 73,42 % 

Emplea dos: 15, 13% Pueblo: 22,42 % 

Estudiantes: 7, 78% Campa~a: 3,37 l!. 

Jornaleros: 29, 15% Otros: 0.76 % 

Q, dom~s tices: 5,5a 

Otros: 34,86% 

100 
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Argentina.- Analizando la situaci6n de este país, podemos -

mencionar como datos estadísticos, que en 1978 fueron inculpa-

dos 20,973 menores de 21 años, de los cuales 17,394 fueron hom

bres y 31 57g mujeres. 

De mSs de 21 años fueron inculpados 137,42.1 personas, de -

ellas 122,g54 hombres y 14,567 mujeres. 

En menores de 21 años los il!citos mSs comunes, son contra 

la propiedad 47;02%, contra las personas (homicidio y lesiones) 

17•,39S, contra la honestidad 4.18% y diferentes lltcitos 24,47%. 

Brasil.- En este país la ley distingue dos grandes grupos -

de menores 1 nfrac to res, has ta 1 os 14 años de edad y de 1 os 14 -

hasta los 18 años. 

Para el primer grupo señalado el procedimiento es mucho mSs 

simple y tiene un carScter netamente tutelar, para el segundo -

grupo se establece la peligrosidad para aplicar las medidas de 

seguridad pertinentes, que pueden ser de internamiento en ins·ti 

~uciones propias para su readaptaci6n. 

La incidencta de infracciones, en este país, es mayor en -

el grupo comprendido entre los 14 a 18 años. 

Refiriéndonos a infractores de sexo masculino, en Sao Paulo, 
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la sttuact6n es la stgutente: 

"Por edad, promediando 1g77 y 1978 1 ol>tenemos los stguten

tes porcentajes: Menores de 14 anos 0.4S:r;, de 14 anos 10.91, -

de 15 anos lg,6%, de 16 anos 27.8%, de 17 anos 33.8S, de 18 o 

m&s 2. 2%. 

Lo anterior Indica que el 63.8% de los casos, han cumplido 

·ya los 16 anos. 

En datos de 1978, el 4g,55s son primarios, en tanto que el 

50.34% son reincidentes; en 1977 los reincidentes fueron el 

54,3%. 

El 61.2% ingres6 por infracciones patrimoniales, el 8.31 -

por Infracciones relacionadas con drogas, el 4,38% por delitos 

contra las personas y el 17.421 esU en el caprtulo de otros. 

En cuanto a las resoluciones, el 46.7: fueron entregados -

a sus familias o encomendados a otras instituctones, el 53,3% 

(casi todos reincidentes) quedaron para estudios mis profun- • 

dos, siendo internados para reeducaci6n o colocados en liber--

tad vigilada". (34 l 

1341 RodJrA:guez Manzane1ta, Lu.l4. op. c.l.t. p. 425. 
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Costa Rtca,- Ttene establecida la edad para ser imputable -

a los 17 anos cumplidos, los menores de e>ta edad se encuentran 

bajo la jurisdtcci6n del Juzgado Tutelar para Menores, 

Haciendo una referencia comparativa, en cuanto a las \nfraf 

clones de menores frente a los adultos, encontramos que fueron 

914 los menores que Ingresaron a los Juzgados tutelares y 2599 

los adultos Ingresados en los juzgados penales durante el año -

de 1978. 

En las cSrceles de adultos, se encontraban Internos, en el 

año citado alrededor de 2200 personas, mientras que la pobla- -

cl6n de los centros de readaptacl6n de menores no llegaba a 200 

internos. 

De los 914 menores que se citan, 770 son hombres y 144 muj! 

res. 

De la poblaci6n masculina, el 3.4g% es menor de 10 años, el 

25.12% estS entre los 10 y los 13 años y el 72.66% tienen de 14 

·a 16 años. 

En cuanto a las causas de ingreso, por infracciones contra 

la propiedad, encontramos el 57.43%, contra las personas lJ.78%, 

contra el orden pObllco 7.43% contra las buenas costumbres el -

5,40% relacionados con drogas 2.56% y sexuales el 1.89%. 
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Ecuador.- SegOn datos del ano de 19.75, el 46.45% de. los ·ro!!_ 

no res tngres6 por 11 tcttos contra 1ii propiedad, de el los 81.73% 

fueron varones y 18.27% mujeres. 

La prostttucl6n equivale al 2.27% del total enunciado, le

siones unlcamente el 4.48% del total de tngresos y homtcfdtos 

el 0.88%. 

El reng16n de desadaptaci6n familiar o tndtsciplina equtV! 

len al 20.91%, de este promedio el 56.24$ son varones y el - -

43.76% son mujeres. 

Para concluir, indicaremos que la mendicidad y vagancia 

ocupan en este pafs, el 8.12% del total l67.87% hombres y -

32.13% mujeres). 

El Salvador.- La estadfstica a 1980 nos indica que la edad 

promedio de los menores Infractores es de 13 anos y medfo, en

contr&ndonos que de el total de Estos, un 85.291 son hombres -

y un 14.71% son mujeres. 

Las Infracciones cometidas por los hombres son, en tndice 

de porcentaje, los siguientes: patrimoniales 49.1%, contra las 

personas 28.9%, otros 13.13%, sexuales 6.4% y relacionados con 

drogas 2. 3%. 
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Con respect~ a las mujeres las cifras son las sigutentes:

contra las personas 46,7i, patrtmontales 36.7$ y otros 16.7$. 

la retnctdencia registrada es de 22.66%, la proporci6n de 

lnfracctones tnfanto-juvenfles, frente a la criminalidad gene· 

ral es de 0.97%. 

Panamg,. En este pats las estadfsticas para menores, dura~ 

te el año de 1g79, fueron las siguientes: 2,378 menores tnfrai 

tares, de los cuales ~102 fueron hombres y 276 mujeres, lo que 

representa el 88,39% de hombres y 11.61% de mujeres. 

De los hombres, el porcentaje respecto a su edad, es el 

siguiente: 9 años y menos 1%, 10 años 1.3%, 11 años 1.7%, 12 

años 2.4%, 13 años 6.3%, 14 años 9,3%, 15 años 17.5%, 16 años 

26%, 17 años 33.U (el total de estos porcentajes no suman el 

100% debido a que no en todos los casos se registr6 la edad}. 

En las mujeres la estadfstlca es la siguiente: 9 años y m~ 

nos el a. 7%, 10 años l.8%, 11 años O.H, 12 años 2.5%, 13 años 

·7,2%, 14 años 15.9%, 15 años 19.6$, 16 años 23.9%, 17 años - • 

26. 4%. 

"Lo anterior implica que el 76.6% de los hombres y el 69.9% 
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de las mujeres tienen de 15 a 17 años cumplidos•. (35) 

Puerto Rico.- Tomando datos de ¡g83 y lg84, las interven-

clones en materia de menores rebasan los 10,500 casos al ano, 

de los cuales el 37.32% es presentado por faltas graves, el --

87.4gx de los sujetos son de sexo masculino, es decir que las 

infracciones en materia de menores en Puerto Rico, implican g 

hombres por cada mujer. Las infracciones más comunes se come

ten en contra de la propiedad. 

Venezuela.- Aquf nos encontramos que la justicia de meno-

res se administra por los Juzgados de Menores y las Cortes Ju

veniles de Apelaci6n, los primeros son unipersonales y los se

gundos colegiados. Los juzgados actúan en primer instancia, -

las cortes en segunda, a petición de los padres o tutores del 

menor o del Ministerio Público de menores. 

Las estadfsticas policfacas de este país arrojan, en cuan

to a infracciones de menores se refiere, un 63% de sujetos de 

16 y 17 anos, el 171 son de 15, el lU de 14 y el gs menores -

de catorce años. 

Como conclusión al análisis estadfstico de estos países, -

(35[ Antony, Ca~men. "La del¿ncuenc.i.a Juven~l en Pe~a·. ln4-
~tuto de C~minologla, un¿ve~4¿dad de Pe~ú. 1978, L¿ma 
Pe.~a, p. 174. 
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en lo concernlente a la problemática tnfraccional de jóvenes y 

niños, podemos destacar que existen características comunes en 

cuanto a legislaci6n y realidad latinoamericana, estableciénd~ 

se claramente que, en la mayorfa de las infracciones cometidas, 

el sujeto activo es mayor de 15 años, siendo esta población -

eminentemente masculina. 

Es indispensable una revisión de cada una de las legisla-

clones correspondientes para menores, a efecto de que se cree 

y se establezca una verdadera justicia para ellos. 

Por último en este punto a desarrollar, indicaremos que, -

según informac16n proporcionada por la Dirección Técnica del -

Consejo Tutelar para Menores del Distrito Federal, los ingre-

sos por zona de procedencia ocupan en el Distrito Federal, el 

siguiente orden: 

- Delegaci6n Cuauhtemoc; 

- Delegación ~ustavo A. Madero; 

- Delegaci6n Benito Juárez; 

- Delegact6n Venustiano Carranza y 

- Delegaci6n lztapalapa. 
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B). TIPOLOGIA DE LAS 1NFRACC10NES COMETIDAS CON HAS FRECUENCIA 
POR MENORES INFRACTORES. 

De conformidad con la !nformac!6n proporcionada por la Dt

recc16n Técnica del Consejo Tutelar para Menores Infractores -

del Distrito Federal, (julio de igsg¡ las causas m&s frecuen-

tes de Ingreso al Consejo Tutelar son: 

a) Robo (agrupa mSs del 50%]¡ 

b) Lesiones; 

e) Faltas; 

d) Intoxlcacldn y 

e) Dano en propiedad ajena. 

La conducta infractora se da, en mayor porcentaje, en los 

varones que en las mujeres, en proporci6n de 6 a l. 

La edad de comisidn mSs frecuente es la comprendida entre 

los 16 a 18 anos, y el mayor porcentaje de los menores Infrac

tores cursa los diversos grados de la primaria y secundarla. 

En cuanto a datos senalados, es Importante destacar que -· 

las Infracciones infanta-juveniles son un fendmeno frecuente, 

no privativo de México, sino en general de las grandes eluda-

des con importante densidad de poblacldn y serlos conflictos • 
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de car&cter soci.oeconómico. · 

En nuestra realidad social existen múltiples factores que -

Influyen marcada y negativamente en el desarrollo conductual 

del niño y el adolescente, circunstancias que, la mayorfa de 

-las veces, obedecen a la influencia sociocultural que reciben y 

cuya concurrencia lesiona y entorpece el desarrollo de la vida 

de los menores, como son la desintegración familiar, figuras p~ 

ternas no bien identificadas y la pobre o nula organizaci6n fa

miliar. 

Entre otros factores, es de suma i11Jportancla señalar el CO!!_ 

sumo de substancias tóxicas, así como las carencias afectivas, 

sobre todo en edades tempranas, que traen consigo trastornos en 

el desarrollo emocional y la inadecuada introyecci6n de valores 

y normas, entre otros. 

El daño orgánico cerebral, con o sin retraso mental, defl-

ciencla educacional y el maltrato ffsico 6 psfqulco de estos m! 

nares, son caracterlsticas que se encuentran con frecuencia en 

menores Infractores. 

Analizando ahora cada una de las infracciones cometidas por 

los menores, diremos que, con respecto ijl nomlcidio, durante el 

periodo 1971-1974, ingresarJn al Consejo Tutelar 249 menores, -

de los cuales a 114 no se les fue comprobada su participación -
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en los hechos, lo que da un total real de 135 menores. 

Con respecto a las edades de las personas involucradas en -

este il(cito, tenemos que el 18.13$ fueron menores de 15 anos, 

el 10.23% de 15 anos, el 24.40% de 16 anos y el 47.24$ de 17 -

o mh anos. 

Del total de homicidas, el 92.92% son hombres y el 7.09% -

mujeres, situaci6n que denota prevalencia del sexo masculino. 

"El 46.46% de los homicidios es imprudencial y el 53.54% -

intencional". (36] 

En lo referente al delito de lesiones, se puede anotar que, 

según datos relativos al ano de 1986, el 60% de las lesiones c.Q_ 

metidas por menores, se efectuaron en rina, utilizando general

mente armas punzocortantes, manos y/o pies, botellas, objetos -

contundentes, etc, etc. 

Las lesiones pueden calificarse de graves en el 30% de los 

. casos, de mortales en el 8% y las demh son muy leves. 

La edad promedio de los menores que cometen lesiones es de 

16 anos. 

lHI RodlLlgu.e.z /.la11zanvta, Luú. op. cit., p. 274. 
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En lo que se refiere a las mujeres, las lesiones se dan -· 

por lo regular en las clases socioeconomicamente bajas y caren_ 

tes de una ocupación. La edad promedio de las lesionadoras es 

de 15.5 años. 

Los menores que lesionan, generalmente son provocados, y -

las lesiones que efectúan en un 90t son muy leves y casi ge- -

neralmente se dan en la vfa pública. 

Con respecto a la violación nos encontramos, según datos • 

obtenidos en 1974, que la mayorfa de los violadores menores de 

edad tienen entre 16 y 18 años y son dirigidos por adultos ma

yores de edad. 

En la mayorfa de los casos los menores violadores viven en 

habitaciones de un solo cuarto para toda la familia, situación 

que, por razones obvias, influyen en la conducta del menor en 

lo que se refiere al aspecto pstco16gico. 

En cuanto al rapto, la edad en que comunmente se comete 

es te del t to es de 17 años en un 48%, de 16 el 3H, de 15 el 

121: y de menores de 15 en el 6%. 

El delito de robo en los varones es cometido generalmente 

por menores de 17 años y en la mayorfa de los casos se realiza 

el ilfcito en lugares públicos y en grupo. 
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En trat~ndose de mujeres en su gran mayorfa se trata de ni 

nas y jovencttas que viven fuera del hogar y el 47.si son em-· 

pleadas dom~sttcas y en consecuencia los robos que se efectúan 

son de dfnero y alhajas. 

En el dafto en propiedad ajena, segOn datos obtenidos en el 

ano de 1979, un 94% lo cometen hombres y Onlcamente 6% las mu

jeres y se trata de jovencitas de estrato económico bajo y por 

lo general la Infracción se comete en la vfa pública (61%} co· 

mercio (15%) casa habitación (14%) u otros (10%). 

Los instrumentos utilizados para causar dafto, son por lo -

general piedras y palos, fuerza ffsica, vehfculo automotriz, • 

objetos punzocortantes y otros. 

Dentro de la prostitución encontramos que la edad promedio 

en que se comete el llfclto, es de 15.6 anos (datos de lg85). 

El porcentaje m!s alto proviene de la Delegación Cuauhtemoc y 

de la Plaza de Garlbaldl. Dentro de estas personas encentra-

mes rasgos gen~rlcos de personalidad, como son Inmadurez, esc! 

'so control de Impulsos, necesidad de apoyo e Inseguridad. 

Aún cuando cabe hacer mención que, según información pro-

porcionada por el Dr. H~ctor 56lls Quiroga, quien tuvo a s~ -

cargo la Presidencia del Consejo Tutelar para Menores en el -· 

Distrito Federal, durante el tiempo que duró su gestión, nunca 
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se comprob6 que una menor se prostitulera por dinero o sattsfaf 

tores econOmtcos. 
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C). INDICE DE REINCIDENCIA, 

En cuanto a relncfdencfa se ref{ere, precfsaremos el fndf

ce reflejado de acuerdo a las fnfracctones cometfdas. 

Homicidio.- "En cuanto a este flfcfto la reincfdencla es -

muy baja, puesto que el 2.361 de los homfcfdas son reinciden--

tes especfflcos (ya habhn cometfdo otro homlcfdio), y el 11.02% 

lo son genéricos (cualquier otro delito]". (37l 

Lesiones.- En lo que se refiere a este rubro encontramos -

que, según datos del ano de 1976, la reincidencia es baja, - -

pues es solamente del 8% en lo que se refiere a los varones, -

y en las mujeres el porcentaje es el mismo. 

Vlolact6n.- En este flfcito la reincidencia es del 61 1 aún 

cuando es pertinente aclarar que se trata de una refnctdencla 

lnespecfflca, es decir en hechos diferentes a la vlolact6n, 

Rapto y Estupro.- SegOn datos establecidos en el ano de -

,1980, la reincidencia en ambos flfcltos es del 6%. 

Robo.- Los datos de menores Infractores en la modalidad de 

(371 Tocav€n, Robe.Jr.to. "Ele.mento4 de C/f..lm.C:nologia Tn6anto·J~ 
vettll". Ed.C:col. /Ux.C:Co, H79. p. 15. 
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"robo", en el año de 1974, nos lndlcan que de los reincidentes 

20% son por el mlsmo delito y el restante 6% es por otros ilf· 

citos. La reincidencia en este caso es del 74%, lo que nos ·1.!!. 

dica que es m!s alto en comparacf6n con otro tipo de infracct~ 

nes. 

En el caso de las mujeres el fndice se reduce y unicamente 

el 11% son reincidentes, la mitad de ellas especfficas, es de

cir, por robo. 

En el daño en propiedad ajena untcamente el 12% son reinci 

dentes gen~ricos. 

Prostituci6n.- El 90% de las detenidas Ingresan por prime

ra vez y el 14% ya tenfan antecedentes por otro tipo de lnfraf_ 

clones cometidas (datos de lgas¡. 

De los datos citados con antelacl6n, podemos concluir que 

en nuestro pafs la reincidencia en cuanto a infracciones de m~ 

nares se refiere, es baja, oscilando en promedio entre un 6% y 

un 12%, destacando la reincidencia en los ilfcitos de robo y· 

daño en propiedad ajena, situaci6n que a todas luces es com- -

prensible, en el primer caso, por la sltuacl6n econ6mlca que • 

priva en nuestro pafs, y la segunda por la transicl6n e lnqui~ 

tudes que se acompañan a la etapa de la niñez y la adolescen-· 

cia en todo ser humano. 
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o¡. EL CONSEJO TUTELAR eARA MENORES. 

Como ya se aludid anteriormente, en nuestro pats el siste

ma de administración de justicia y las sanciones penales fue-

ron iguales tanto para menores como para adultos. 

Fue necesar{a la part!cfpaclón de dlstfnguldos pensadores 

y reconocidos humanistas para que, tras un largo proceso se e! 

cluyera del campo de aplicación del Código Penal a las meno- -

res, estableciendo un ordenamiento legal espec!fico y particu

lar para ellos, asf como la creación de instituciones idóneas 

a sus caracterfsticas de menores de ed~d. 

De esta forma el primer Código Penal que rigió en México 

conocido corno Código de Martfnez de Castro de 1871, habló de -

una incapacidad penal absoluta por debajo de los nueve años y 

de una inlmputabllidad condicionada a la prueba de discerni- ~ 

miento entre los nueve y catorce años de edad. 

Respecto a la situaci6n de los menores infractores antes -

.de la ~poca del General Porfirio O(az, se les enviaba a la cá~ 

cel General ~e Belén y durante su gobierno (1873-1911), se 

cred una 1nstituci6n llamada "Escuela Correccional". En un d! 

partarnento permenecfan los detenidos incomunicados por setenta 

y dos horas t~rmino en el cual el juez determinaba sobre su 

culpabilidad o inocencia; en otra seccidn, se instaló a los 
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senteclados, destinada a los· menores quera hab{an sido juzga

dos y a los cuales se les lmponfa la pena correspondiente de -

acuerdo con la gravedad de su falta. 

En este per{odo los menores eran juzgados por autoridades 

judiciales y se les imponfan penas iguales que a los adultos,

castigándoseles a trabajos forzados y en ocasiones eran remit! 

dos a las Islas Marfas, situaci6n que posteriormente se pro- -

hlbfo mediante 6rdenes del General Porfirio Dfaz, dadas en el 

último perfodo de su gobierno, 

La necesidad imperiosa de fundar un tribunal para menores 

fue puesta de manifiesto en el Primer Congreso Mexicano del ~i 

no, celebrado en 1912, hablándose de tribunales protectores y 

tutelares de la infancia. Asfmismo, en el Congreso Jurfdico -

llevado a cabo en México en 1923, se presentaron trabajos que 

propugnaban por la creac16n de tribunales dedicados a menores 

Infractores. El estado de San Luis Potosf, bajo el mandato g~ 

bernamental del senor Nieto y siendo Procurador de Justicia el 

Licenciado Carlos Garcfa, en el ano de 1923, logra fundar el -

primer Tribunal para Menores de la República Mexicana. 

En 1926 se formu16 el primer proyecto para la fundaci6n -

del Tribunal Administrativo para Menores y se expide, a la vez 

el "Reglamento para Callficacl6n de los Infractores Menores de 
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edad en el Dtstrlto Federal", base del Tribunal para Menores -

que se crea con el Decreto del 30 de marzo de 1928, cuyas fun

ciones se ampliaron para las infracciones del C6digo Penal, 

El Código Penal de Jos~ Almaraz, de 1929, fij6 distinto -

trato para Infractores mayores y menores de 16 anos¡ estable·

cfa que los menores de 16 anos que cometieran delitos queda-• 

rfan a disposici6n del Consejo Supremo de Defensa y Prevención 

Social y consfder6 al menor infractor como socialmente respon· 

sable. 

Asimismo, se intituyeron los tribunales encargados de con~ 

cer los problemas de los menores procurando que su funci6n fu~ 

ra de carScter educativo, pero el procedimiento para menores -

era similar al de adultos delincuentes. 

El Código Penal vigente, de 1931, se caracteriza por su -

sentido humanista, En relaci6n a los menores eleva la minorfa 

de edad por cuanto a su responsabilidad hasta los 18 anos y -

pretende primordialmente lograr la readaptación del menor in--

'fractor y no un castigo por cuanto a su falta. 

En 1965 ingresó a la Constitución Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, la materia sobre menores infractores por yfa 

del artfculo 18. 
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En 1941 se expldl~ la Ley Org&n\ca y Normas de Procedl· 

miento de los Tribunales de Menores y sus Instituciones auxl11L 

res en el Distrito federal y Territorios federales, ordenamlen· 

to que rlg!6 hasta el ano de 1974, en que entró en vigor la Ley 

que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Dlstri 

to federal, que actualmente regula la situación de éstos. 

El nuevo derecho tutelar de menores Infractores exige cuer· 

pos legales autónomos, de modo que reclama jurisdicciones, pro· 

cedlmlentos y medidas singulares. Esta contiene aportaciones • 

sustantivas como el cambio de nominación de los organos Juzga~~ 

res, de Tribunales para Menores a Consejos Tutelares, la suma • 

del fenómeno antisocial juvenil pasa a la competencia del Cons~ 

jo al conocer, adem!s de los hechos tlplcamente penales, de las 

infracciones a reglamentos. 

Existe una mejor conformación de las medidas, sean éstas •• 

institucionales o extralnstltuclonales; se introduce la oólfga· 

clt!n estricta del Consejo Tutelar de velar por la ejecucl6n a-d~ 

cuada de estas medidas; se destaca la figura del promotor sien· 

do este un vigilante de la legalidad, un coadyuvante de la fun· 

ci6n tutular del estado; ciertas garanttas quedan integradas -c~ 

mo la resolución inicial que precisa la materia del procedlmten 

to, las revisiones periódicas y la orden escrita de presenta· • 

ci6n del menor, entre otras. 
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fUNOAMENTAC 101'1: 

Las funciones que lleva a cabo el Consejo Tutelar ~ara men~ 

res Infractores en el Dtstrtto federal, se encuentran normadas 

por leyes de aplfcacídn general y por ordenamiento especffíca-

mente reguladores del funcionamfento de esta lnstftuc!6n. 

Entre los primeros se encuentra la Constftucl6n Polttica de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1917; y la Ley Org~nica de l~ -

Admfnlstrac!6n Públ fea Federal de 1977. 

Dentro del segundo grupo se encuentra el reglamento inte- -

rlor de la Secretaría de Gobernaci6n de 1977 y la Ley que crea 

el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Fede-

ral de 1974. 

La Constitución Política prev~. en el párrafo 4o. del artf 

culo 18, que la federación de los gobiernos de los estados es

tablecerán las Instituciones especiales para el tratamiento de 

menores infractores. 

La Ley Org&ntca de la Admintstract6n Pública Federal esta

blece en el arttculo 27 que corresponde a la Secretarla de Go

bernacl6n: 

fRACCíON XXVI.- Organizar la defensa y prevención social -
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contra la delincuencia, establectendo en el Distrito Federal -

un Consejo Tutelar para Menores Infractores de m4s de seis años 

e Instituciones Auxiliares, 

El artículo 38 del mismo ordenamiento establece que corres

ponde a la S€cretarfa de Educaci6n Pública: 

FRACCION XXX.- Organizar y promover acciones tendientes al 

pleno desarrollo de la juventud y a su incorporaci6n a las ta-

reas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio -

social, centros de estudio, programas de recreaci6n y de aten-

ción a los problemas de los jóvenes. Crear y organizar a este 

fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y -

jóvenes que lo requieran. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación señ! 

1 a: 

Artículo 13.- Corresponde a la Dirección General de Servi-

ciós Coordinados de Prevención y Readaptación Social: 

FRACCION 1.- Dirigir y ordenar la prevenci6n social de la -

delincuencia en el Distrito federal, proponiendo a las autorid~ 

des competentes las medidas que Juzguen r.ecesar!as. 

FRACC!ON ll.- Orientar técnicamente la prevenci6n de la de-
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lincuencia y el tratamiento de adultos delincuentes, de aliena

dos que hayan incurrido en conductas antisociales y de menores 

infractores, asf como establecer y hacerse cargo de las instft~ 

clones para su tratamiento. 

FRACCION V.- Crear, organizar y manejar museos criminol6gi

cos, laboratorios, lugares de segregaci6n, colonias, granjas y 

campamentos penales, reformatorios, establecimientos medicas y 

dem~s instituciones para delincuentes sanos y anormales. 

FRACCION VI.- Crear, organizar y manejar el sistema de se-

lección y formacf6n de personal que preste sus servicios en las 

lnstftucfones de Readaptación Social. 

FRACCION IX.- Ejercer orfentacf6n y vfgf lancia sobre los m~ 

nores externados ••.• 

El artfculo 28 del mismo ordenamiento establece que el Con

sejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal ten

dr~ Ja organf zacf6n y las atribuciones que establezcan los ord~ 

namfentos legales y reglamentarlos correspondientes, o los de-

cretas o acuerdos de su creaci6n que normen su funcionamiento. 
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OBJETIVO DEL CONSEJO TUTELAR 

De acuerdo con la Ley que crea los Consejos Tutelares para 

Menores Infractores del Distrito federal, éste tiene por obje

to promover la readaptacl6n social de los menores de 18 años,

medlante el estudio de la personalidad, la apl icaci6n de medi

das correctivas y de proteccl6n y la vigilancia del tratamien

to, cuando esto> Infrinjan la Ley Penal o los reglamentos de -

pollcfa y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta 

que haga presumir fundadamente una inclinaci6n a causar daños 

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

tanto la actuaci6n preventiva del consejo. 

PROCEOIHif:NTO: 

Al ingresar un menor de edad al Consejo Tutelar, por enCO.!!. 

trarse en alguno de los supuestos antes señalados, es captado 

por el Centro de Recepci6n, en donde se realizan las siguien--

tes acciones: 

- Registro e identificaci6n de menores. 

- Lo~alizacl6n de la familia del menor, 
a quien se le solicita comparezca a -
la Instftuci6n trayendo consigo su at 
ta de nacimiento, constancia de estu
dios y/o trabajo, dos cartas de reco
mendacf6n dirigidas al Consejo, que -



no provengan de familiares y constancfa 
de domfctlto. 

- Evaluactón medica de fngreso. 

- Entrevista al menor por parte del cons~ 

jero instructor, con objeto de estable· 
cer en forma sumarfa las causas de su -
ingreso y las circunstancias personales 
del sujeto, entrevista que se desarro-
lla en presencia del promotor adscrito. 

Dentro de las 48 horas siguientes a la llegada del menor a 

la Institución, el consejero instructor resolver& sobre la si

tuación jurfdica de éste, tomando en cuenta la acreditación de 

los hechos y la conducta del menor, debiendo expresar los fun

damentos legales y técnicos de la resolución, Ja cual podra --

ser: 

- Libertad incondicional, o 

- Ubertad a disposición del Consejo 
Tutelar (continúa el procedimien-
to l o 

- Internamiento en el Centro de Ob-
servación (continúa el procedlmie~ 
to). 

Cuando el menor queda a disposición del Consejo Tutelar, -

ya sea en libertad o en internamiento, se procede a realizar -

los estudios técnicos tendientes a conocer su personalidad, --
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los que deberSn elaborarse conforme a las técnicas aplicables -

en cada caso, Stempre se practicarán estudios médico, psico16-

glco, pedag6g[co y social, sin perjuicio de los demás que soli

cite el Organo competente. 
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E). LA READAPTACION DEL MENOR. 

Al hablar de readaptaci6n del menor, debe entenderse ésta 

no Onlcamente el someter a un régimen correccional que tipifi

que las conductas lesivas para el bien común, sino la actitud 

positiva que debe adoptar la sociedad en general, y en espe- -

clal la familia del menor infractor, mismos que en ocasiones -

y en la mayorfa de los casos se convierten en juzgadores y en! 

migos de los nlnos y de los j6venes que han infringido las le

yes, propiciando con su actitud la rebeldfa y generando diver

sos complejos en los j6venes, que derivan en reincidencia de -

Infracciones cometidas. 

"Tanto en los menores Infractores, como en adultos delin-

cuentes, predominan condiciones comunes de desgracia, de Infe

rioridad social como la deficiencia mental en diversos grados 

y las enfermedades mentales que son causa de inlmputabllldad". 

(38} 

Dadas estas condiciones, resulta Indispensable el apoyo, -

sobre todo tratándose del menor, que requiere tanto econ6mico 

como moral un infractor que se sabe rechazado por la sociedad 

[3S 1 Solú Q.uüoga tléc.tolt. "C6d.lgo ~e Men01te6 p<t~<t .la P11.ev.l-
6.l611 de Vel.lto4". Revü.t<t Mex<.c<tlt<t de Ju.i..t.lc<.<t, No. Z, 
Vol. TI. Ab11..ll-Jun.lo 1984, p. 184. 
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y su propta familta al haber cometldo un iltctto. 

"Frecuentemente vemos que los polfticos de diversos paises 

hablan de prevenci6n y readaptaci6n soctal, y cuando es Un tra 

bajando en estas materias y son interrogados acerca de lo que 

hacen y de lo que logran en alguno de los dos aspectos, demue~ 

tran saber lo que es prevenci6n, pero no realizan ntnguna la-

bor al respecto•. 

"SI se les interroga lo que hacen en materia de readapta-

ci6n, no saben lo que es ésta, realizan propiamente labores P! 

nales en contra de los delincuentes y piensan que basta con t! 

lleres y escuelas dentro de la prisi6n para lograr la readapt! 

ci6n del sujeto, aunque esté privado del ejercicio de la liber 

tad, no tenga buenas relaciones con su familia, no tenga maes

tros especialistas en inadaptados e infractores, ni el trabajo 

del interno, tomando en cuenta su reacci6n, es decir sus apti· 

tudes e i ncl !naciones•. (39} 

Dado que la mayorfa de los menores infractores, provtenen 

'de hogares desdichados y carentes de toda atenci6n y amor, de

be de rescat&rseles de su anttsoctalldad mediante labores de -

(39) SoU6 Qµ.Vtoga, t/e.ctolt. IVEU. p. 181 
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proteccl6n y de educacl6n, por lo ~ue deblera capacltarse a -

quienes deb.en readaptarlos. 

Resulta a todas luces contradlctorfo, que haya actitudes -

en el sentfdo de querer readaptar al menor, propugnando que d~ 

be laborar y obtener sus satfsfactores econ6mlcos de una mene

ra honrada, cuando en nuestro pats al tratar de obtener un em

pleo remunerado, se solfcftan constancias de antecedentes no -

penales, lo que lmpfde a la persona que ha cometfdo el delito 

o infracci6n, en su caso, readaptarse al medio social en que -

se desarrolla, trabajando en un empleo honesto. 

El f~nomeno de la mal llamada delincuencia juven!l, debe -

considerarse como una respuesta a los est!mulos del medfo so·• 

cial, por lo que el principal mHodo de readaptaci6n conststt

rá en intentar modificar a la sociedad misma. 

El tratamiento dependerá no solamente de nuestra actitud -

frente al menor lnfractor, sino tambl~n de lo que se intente -

hacer en funcl6n del tratamiento, el cual variará dependiendo 

de las caracter!sticas de cada persona. 

Es lncuestlonable que el menor tiene derech.o a ser tratado 

por especialistas adecuados, debiendo el gobierno establecer -

los mecanismos que le permitan ser hombre de bien y satisfacer 

sus necesidades en forma socialmente aceptable. 
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Las prtnclpales formas de tratamlento ~ue.~~ apl can en el 

mundo, con respecto a los menores son las s{9utent.é~ 

- Psicoterapia (individual o de grúpo.fr 

- El trabajo en su caso¡ 

• L1bertad v!g11ada¡ 

• Probac!6n¡ 

- Hogar sustituto¡ 

- Internamiento¡ 

• Semtlibertad. 

Para efecto de considerar la forma de tratam1ento adecuado 

a cada caso en particular, debe realizarse un estudio crimino-

16gico adecuado que determine el d!agn6stico, recomendaci6n -· 

del tratamiento y prognos1s crlm!nol6gica. 

Amén de lo anterior, existen otros cr1ter1os de clas1f1ca

ci6n para el tratamiento adecuado que son: sexo, edad, salud -

ffsica y salud mental. 

Estas caracter{st1cas prior1tarias de clasificacidn son b! 

sicas para ~I logro del tratamtento en menores infractores, ya 

que en la mayorfa de los pafses de Latlnoamerica se considera 

que con quitar a los menore~ antisociales del medio social .Y • 

encerrarlos en un establecimiento, se ha conclufdo la tarea a 

realizar. 
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Cuando en casos extremos·se opte por el Internamiento, co~ 

slderando la privación de la libertad como un e~tremo, el tra

tamiento debe ser total, buscando la adaptación del menor a la 

vida en libertad, y no a la lnstftucl6n, como es la pretensión 

que predomina, 

Es Importante, por lo tanto, que la Institución de readap

tación para menores, realice actividades culturales y recreati 

vas como parte del tratamiento, ya que si se tiene ocio dentro 

de la Institución, aumenta la ansiedad y el sentimiento de re

chazo en el Interno, provocando reincidencia en los ll!cltos -

cometidos. 

Las formas de tratamiento que han dado mejores resultados 

en el mundo son los Foyers (hogares), en donde viven de 8 a 15 

menores bajo la vigilancia de un trabajador social, los hoga-

res sustitutos y la libertad vigilada. 
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SUSTENTACION DE LA INIMPUTABlLIDADºDE LOS MENORES INFRACTORES EN NUESTRO 

PAlS. 

A) EXPOSlCION DE MOTIVOS. 

Una vez expuestos en los capftulos anteriores diversos fa~ 

tores, circunstancias, causales y situaciones que nos indican 

el por qué resulta Inconcebible el hecho de que los menores •• 

sean Imputables a partir de los 15 aftos de edad, se considera 

importante conjuntar y analizar otros aspectos de carácter ju· 

rfdico a efecto de precisar y sustentar con fundamentos váli·· 

dos la tesis que hemos venido exponiendo. 

Para lograr el prop6sito referido, en principio, es impar· 

tante el analizar en forma independiente cada uno de los ele·· 

mentes que conforman la figura del delito y que son conducta,

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

La conducta es el comportamiento humano voluntario, el - • 

cual puede ser relevante o irrelevante, valorando la ley, las 

conductas, reconociéndolas y describiéndolas, aún cuando exis

ten conductas humanas, no contempladas en las leyes, pudiendo 

ser éstas antisociales. 

Por otra parte la conducta puede ser un hacer algo o dejar 

de hacerlo. 
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.fomando en conslderacl6n lo antertor, los menores de edad -

Indudablemente realizan conductas, es decir comportamientos vo

luntarios de acci6n u omisi6n. 

Se considera que no existe conducta cuando el comportamien

to no es voluntario, por incapacidad psfquica o por incapacidad 

física; cuando se considera que no hay conducta, nuestro orden! 

miento penal excluye de responsabilidad. 

Entre los menores ocurre, la ausencia de conducta habitual

mente por incapacidad jurídica, lo que trae como consecuencia -

la Irresponsabilidad, ya que las acciones y omisiones en su CD! 

portamlento no son efectuadas en forma voluntaria, puesto que -

son provocadas por factores blo16gicos, pslco16gicos o sociales 

externos, en los que no va lmplfcfta la voluntad en la acci6n u 

omls16n cometida y por ende los resultados derivados de ello. 

La tlpicldad es la adecuacl6n de la conducta a un tipo le

gal, es decir la coincidencia entre la acc16n real y la repre

sentaci6n conceptual del comportamiento prohibido, contenido -

ºen el tipo. 

En los casos en los que la conducta no se adecúa exactamen 

te a la descripci6n legal, estamos hablando de atipicidad, . 

En lo referente a este elemento que configura el delito --
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debemos dejar en claro que la conducta de un menor puede coin

cidir con la descrfpct6n hecha por la ley. 

Por otra parte, en lo referente a la culpabilidad, es lm-

portante destacar que, en nuestro derecho los delitos pueden -

ser intencionales, no intencionales o preteritencfonales, mis

mos que se encuentran plenamente definidos en el artfculo 9o.

de nuestro C6digo Penal: 

"Obra intencionalmente el que, conociendo las clrcunstan-

cias del hecho tfpico genera o acepta el resultado prohibido -

por la ley". 

"Obra lmprudencialmente el que realiza el hecho tfplco in

cumpliendo un deber de cuidado, que las circunstancias y con~i 

clones personales le imponen". 

"Obra preterftencionalmente el que cause un resultado tf-

pico mayor al querido o aceptado, si aquel se produce por lm-

prudencia". (4Dl 

En base a las definiciones antes citadas, es factible es

tablecer una clara diferencfacl6n entre el dolo, la culpa y • 

(40J_ "Cddi.go Penal Pa1ta el V-U.t!Li..to Fede!Lal". Ed. POILILtZa, S.A. 
JU:xi.co, 1984. p. 9. 
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la preterintenci6n. 

En el primer caso va lmpl fcfta la fntenci6n y la vol untad 

de llegar al resultado tfplco. 

A diferencia, la culpa es un actuilr o dejar- de actuar Im

prudente, Irreflexivo, negligente. 

La preterfntenclonalldad es derivada del dolo en la con·· 

ducta y culpa en cuanto a los resultados obtenfdos por esa -

conducta, 

Por lo anterior, podemos concluir que el dolo en la gran 

mayorfa de los casos queda erradicado en las acciones u oml-· 

siones sancionadas por nuestras leyes y que son efectuadas 

por lo niftos y adolescentes, ya que es evidente que debido 

la inmadurez o ignorancia en la gran mayorfa de los casos, 

los menores desconocen los alcances o resultados de sus acci~ 

nes, porque éstas son propiciadas por motivaciones externas • 

a su voluntad de provocar el ilfclto, 

Asimismo, no es factible el hecho de que exista culpa en 

los menores, ya que ocasionan daños por desconocimiento de •• 

causas y resultados, éstos desde luego ocasionados por descui 

do de los propios padres o tutores; ejemplo de ello son los· 

daftos que se ocasionan por menores que gufan autos sin preca~ 
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ci6n (con permisos oficiales), o bien manejando armas 1mpru-

dentemente (que sus padres dejan al alcance, o bien les pro-

porcionan dinero para obtenerlas) y mSs aun en los casos de -

menores que trabajan (de conformidad con lo dispuesto en la -

Constituc!6n, Ley Federal del Trabajo y Ley federal de los -

Trabajadores al Servicio del Estado) y que, debido a su inma

durez e impreparaci6n pueden ocasionar daños e incluso lesio

nes sin tener la más mfnlma 1ntenci6n de ocasionarlas. 

la antijurldicidad puede considerarse como la esttmac!6n 

de que la conducta lesiona o pone en peligro bienes y valores 

jurfdicamente tutelados, ya que antijuridícidad stgniftca - -

"contradicci6n con el Derecho". (41l 

No obstante lo anterior hay que recordar que la anttJur!• 

dicidad existe siempre y cuando no se dé una causa de justffi 

caci6n, y en los menores existen miles de ellas al cometer "a.E_ 

clones u omisiones sancionadas por nuestras leyes, que van 

desde la legftima defensa hasta la lucha de ellos por su su-

pervivencla. 

Derivado de lo anterior, es importante precisar que ha- -

(411 Jeod1e&k., 1f1111k.6 lfe.in1Llch. "T1ta:tado de IJVtecho Penal~, T~ 
mo I, Ed.l.to.Ua.l Bo&ch, E4paiia, 1981, p. 315. 
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blando en concreto de la imputabilidad, aún cuando nuestra ley 

no contempla la definlci6n de ésta, puede considerarse como -

"la capacidad de autodeterminaci6n del hombre para actuar con

forme con el sentido, teniendo la facultad reconocida normati

vamente, de comprender la antijurldicldad de su conducta". GZ! 

Es importante destacar que existe una estrecha vinculaci6n 

entre la edad y la capacidad, jurfdicamente hablando, ya que -

ésta se otorga en la edad en que se responde a un auténtico c~ 

nacimiento del ser y de las circunstancias. 

La imputabilidad es por tanto. •un conjunto de condiclo-

nes biopsicol6gicas emergentes de la concreta personalidad del 

agente en el momento del hecho, como la aptitud o capacidad -

personal para comprender lo injusto o antijurfdico del hecho -

y para dirigir las acciones conforme a esta comprensi6n". GJ! 

Por lo anterior podemos concluir que el conjunto de condi

ciones biopsicol6gicas, proporcionan en determinado momento -

del hombre, capacidad para conocer y valorar y asf decidir y -

'proceder en consecuencia, condiciones que generalmente no se -

presentan an-tes de los 20 años. 

L 4 2l Vela T11.evi.ño, S vr.gi.o. 11 Culpab.U:i.dad e Inculpabi.Udad". 
Edi..toll.i.al T11.i.lla~, M€xi.co, 1973, p. 18. 

(43L Gonz.Uez del Sola11., Jo.s€ f/, op. ci..t, p. 148, 



138 

La edad constltuye, o debe constltulr sin duda el primer -

factor para determi.nar la imputabtlldad penal, puesto que es-

ta nos determina el grado de desarrollo de conocimlentos, ex-

periencias, de estabilidad ffslca, emocional y econdmica, asf 

como la capacidad de discernir y decidir sobre las acciones u 

omisiones que se efectúan. 

Resulta l16gico el tratar de extender la lmputabili.dad de 

los menores a partir de los 15 anos de edad, estableciéndose 

as! una prematura responsabilidad a quienes no han tenido to-

dav!a la oportunidad de reforzar sus valores y contextos de -

car&cter social. 

Aún cuando en la mayorfa de los casos los ordenamientos l~ 

gales establecen el lfmite para ser punible, la edad de 18 - -

anos, el discernimiento para la realizaci6n de los actos que -

se efectúan, se alcanza aproximadamente a la edad de Zl anos, 

ya que es muy discutible el hecho de que a los 18 anos se ten

ga la suficiente madurez para valorar sobre las acciones y o-

misiones efectuadas, ya que dicha edad se encuentra incluida -

aún dentro del perfodo de la adolescencia, etapa en la cual -

por razones de carácter f!sico y biol6gtco, que ya expusimos -

con antelaci6n, el ser humano padece una serie de cambios es-

tructurales que provocan gran Inestabilidad emocional en el tu 

dividuo, 
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Desde nuestro punto de vista no solamente resulta ilógico 

e inaceptable el hecho de que el ltmite inferior para que un -

individuo sea Imputable se reduzca a la edad de 15 a~os, sino 

que cabrfa considerar que en un futuro el ltmite superior se -

modificara para quedar en 21 a~os, edad en la que el hombre ha 

adquirido ya cierta madurez y capacidad de entendimiento, amén 

de los conocimientos adquiridos, sino a través de escuelas e -

1nstltuc1ones por el simple transcurso de los a~os. 
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B) PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEGISLACIOM PARA MENORES. 

Como ya hemos venfdo mencfonando, en México, desde el ano 

de 1871 se estableci6 en el C6dlgo Penal la !rresponsabll!dad 

de los menores de 9 años, y de la referida edad a los 14 anos 

el acusador deberfa probar que el nfño habf a actuado con dis-

cernimf ento al cometer el ilfcfto. 

A la fecha, aún cuando los menores de 18 años de edad, ya 

est&n exceptuados de ser sujetos de apltcac16n del Derecho Pe

nal, se hace necesaria la creac16n y promulgacl6n de legisla-

clones que regulen y den protecci6n al menor en sus relaciones 

familiares con respecto a la sociedad, 

Independientemente de lo anterior, a continuacf6n nos per

mitimos sugerir las siguientes reformas o adiciones a la legt1 

lac16n de menores vigente en nuestro pafs: 

En primer término, resulta indispensable el que tanto en -

la Ley Federal del Trabajo como en la Ley Federal de los Trab~ 

jadores al Servicio del Estado, se establezca como edad mfn1ma 

para estar en posibilidad de laborar en el sector público y -

privado, la de 18 años, ello en virtud de que el menor, si de

sarrolla alguna actividad laboral, descuida sus estudios, tm-

p1d1endo que su desarrollo ffsfco e intelectual se realice en 

condiciones 6ptfmas, 
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Por otra parte es necesarla la implantaci6n de medidas que 

garantlcen al menor protecci6n médica indispensable, como es -

el sancionar a los padres, tutores o encargados de ellos, en -

caso de no aplicar las vacunas preventivas de enfermedades, t~ 

da vez que resulta inconcebible que a la fecha se presenten C! 

sos de enfermedades como el sarampi6n o poliomelitis, las cua

les tienen secuelas gravfsimas que pueden llegar hasta la mueL 

te, y que, a la fecha, deberfan estar erradicadas. 

Debe de aplicarse la penalidad en contra de las personas -

que cometen delitos en perjuicio de los menores, sea cual fue

re la modalidad en que sean cometidos, ya que resulta impresi~ 

nante el incremento de dilincuencia en este sentido, sobre to

do cuando nos referimos a ninos maltratados, vejados y abando

nados, en ocasiones por sus propios padres. 

Concretamente dentro del ámbtto de apl icaci6n del Derecho 

Penal, resulta indispensable que, en primer término, el Conse

jo Tutelar para menores infractores del Distrito Federal, ere! 

do con el fin de readaptar socialmente a los menores de 18 - -

anos cuando infrinjan las leyes penales o los reglamentos de -

policfa y b~en gobierno, deje de estar dirigido y coordinado -

por la Secretada de Gobernaci6n y pase a formar parte inte- -

grante de alguna dependencia o entidad del Gobierno Federal -

que por sus caracterfsticas apoye y fortalezca a esta institu-
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cf6n, desarrollando Y. propugnando que su funcionamiento sea a

corde l'la ftnaltdad para la cual fue creada, esto es que pasa 

a ser coordfnada ya sea por la Secretarta de Educacf6n Pública 

o bien por.el Sistema para el Desarrollo Integral de la Famt-

lfa corn. 

Esta propuesta que consideramos 16gtca y adecuada, reperc!!. 

ti.da en beneftclo de la sociedad, toda vez que el tratamiento 

·, rehabilitacf6n de los menores infractores, por ende, queda-

rfa a cargo de instituciones y personas idóneas. 

En cuanto a la Ley que crea el Consejo Tutelar para meno-

res infractores del Distrito Federal, se considera que es ne-

cesarla la modf ficaci6n del artfculo 48 en el sentido de que -

el Consejo Auxiliar conozca de los casos de daño en propiedad 

ajena culposo, por una cantidad mayor a la de 2,000 pesos, que 

se establece actualmente, ello en virtud de que por el tncre-

mento económico de los bienes, en la actualidad, cualquier ob

jeto o propiedad por mfnima que ésta sea, es de mucho más va-

lor al señalado. 

Retomando el iniclo del tema y ahondando un poco más acer

ca de la necesfdad de que nuestro pafs cuente con disposicio-

nes legales que protejan a los menores de edad, se considera i!!.· 

discutible el crear un código o ley de carácter federal que e1 
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tablezca no s61o medidas correct\vas, s\no también normas de -

protecc\~n en benef(cio de nuestra n(ñez y adolescencia. 

Respecto a esta situacf6n, resulta fndfspensable el seña-

lar que esta propuesta ha sido analizada y propugnada por gra~ 

des juristas como son el Dr. H~ctor Solts Quiroga, el Lic. Ri· 

cardo Franco Guzm&n, Eduardo Gutiérrez Precia y otros, sin que 

a la fecha tengamos cristalizada dicha pretensi6n, 

A contlnuaci6n enunciaremos la denominación de algunos de 

los proyectos de cód~os que sobre este particular se han ela

borado, asf como el nombre de los distinguidos juristas que -

los han efectuado: 

1939.- Proyecto de C6digo para Menores. Bedolla Rivera, D~ 

lores. 

1942.- Lic. Fernando Ortega, por acuerdo del entonces Mi-
nlstro de Educación, Lic. don Octavio Béjar Vázquez 

1g52.- C6digo de Protección a la Infancia, de 4 de noviem
bre, conocido como Proyecto Casas Alemán. 

1953.- Proyecto Alarc6n. 

1955.- Com(sión de Estudios Legislativos, a propuesta del 
Secretario de Salubridad y Asistencia, Dr. Ignacio 
Morones Prieto. 

1960.- Proyecto de Código del Menor, Seminario de Derecho 
Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
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1961.- Proyecto de Código de Protección al Menor. Dr. Ralil 
Ort{z Urquidt. 

1962.- Proyecto de Código del Menor para el D.f. y Terrtt~ 
ríos Federales. Alanfs, V. Esther; Gil G. Clementi
na; Romero B. Faine; Vargas A. Marta; Guerrero L. -
Celia; Cházaro Marfa, 

1966.- Proyecto de Código Tutelar para Manores del Estado 
de Michoacán. Pav6n Vasconcelos F., Vargas López -
G. 

1967.- Proyecto de Ley de Protección del Menor. Comisión 
de la Facultad de Derecho.- Ignacio Gal indo Garflas 
(presidente), Clementina Gil Guillén de Lester, Ra
fael Moreno González, Bertha Beatriz Martfnez Garza 
Edith Ramfrez Dfaz, Luis Porte Petit y José Ram{rez 
Castañeda. 

1973.- Exposición de Motivos para una Legislación Federal 
de Protección y Asistencia al Menor, José Ignacio -
Camacho Casillas. 

1973.- Proyecto de C6d1go del Menor. Fernando Ortega. 

1973.- Proyecto de Código de Protecci6n a la Infancia. 
Luis Araujo Valdivia. 

1973.- Proyecto de Ley Orgánica y Normas de Procedimiento 
para Tribunales para Menores. Beatriz Eugenia Mon
tijo Hfjar. 

1980.- Proyecto de Ley Reglamentaria para la Protecci6n -
del Menor. Comisi6n redactora del tercer pfrrafo -
del articulo 4o. de la Constitución Polft1ca de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

1983.- Proyecto de C6digo de Menores para el Distrito fed~ 
ral, Héctor Solfs Quiroga, 



1Q5 

CJ TRATAMIENTO A PADRES, Y REPRESENTANTES LEGALES DE MENORES 
lNFRAC!ORES 1 EN CASO DE REINClDENCIA, 

La reincidencia de los niños y adolescentes en la comisi6n 

de conductas antisociales, es producto o resultado, enlama-

yorfa de los casos, como ya se ha venido aludiendo, de la acti 

tud adoptada por nuestra sociedad actual, carente de valores y 

de una dedicaci6n especial a nuestros infantes, en cuanto a -

sus requerimientos afectivos, ffsicos, econ6micos. 

Dichas carencias repercuten en el desarrollo ffsico y psf

quico del menor, el cual pr/lcticamente se ve en la necesidad -

de reincidir en cuanto a la comisi6n de infracciones, al sen-

tirse relegado por la sociedad en la que se desarrolla y, en -

muchas ocasiones por sus mismos padres o familia después de -

haber cometido algun iltcito, 

En contradicci6n, es frecuente el encontrarnos dentro del 

fen6meno de la reincidencia de menores, que ésta es provocada 

por una total desatenci6n de los padres o, la cual subsiste -

. cuando sus hijos hayan cometido algGn ilfcito, tratando éstos 

de llamar la. atenci6n, realizando de nueva cuenta infracciones 

sancionadas por la ley. 

Por lo anterior, es de considerarse, en nuestra opini6n, -

que el tratamiento que debe proporcionarse a un menor infrac--
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tor, mismo que debe ser otorgado por personal capacitado y en 

las condiciones que garanticen los mejores resultados de rea-

daptaci6n, debe hacerse extensivo a los padres, o representan

tes del menor que ha infringido, ya que éstos son en múltiples 

ocasiones quienes coadyuvan en gran medida a provocar la rein

cidencia. 

El tratamiento que se diera a padres, tutores, o represen

tantes de menores, en casos de reincidencia, consideramos de-

berá ser obligatorio y sancionado en caso de incumplimiento, -

pero en su defecto podrá establecerse de manera opcional para 

quienes deseen atenderse, en los casos de reincidencia de sus 

hijos o tutelados. 

El hecho de que expongamos la necesidad de que los padres 

o tutores de menores infractores deban de ser tratados por pe~ 

sonal profesional para evitar la reincidencia, no significa 

que dicha situaci6n quede limitada al menor reincidente, de 

hecho deberla proporcionarse desde la primera vez que el menor 

comete una infracción. 

No obstante lo anterior, dada la necesidad de evitar la 

reincidencia de infracciones en los niños y en los adolescen-

tes, es por ello que planteaos como alternativa de solución 

el tratamiento a padres, tutores o representantes de los rein-
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c\dentes. 

El tratamiento debe ser proporctonado, en nuestra op!ni6n, 

por diversos profesionales, atendtendo a los casos especfficos 

que se presenten, pero consíderamos que en primera instancia -

dicha atenci6n debe ser proporcionada por un psic6logo o psi-

quiatra; dependiendo de las características y de las circuns-· 

tancias, de un médico que certifique el estado de salud de los 

padres tutores, un trabajador social que analice el modus vi 

vendis y las circunstancias sociales en las que se desarrolla 

la familia y que, a su vez, colabore a un mejor desarrollo de 

la misma, aún cuando se carezca de los medios econ6micos indi~ 

pensables; de un abogado el cual les asesore acerca de sus de· 

beres y obligaciones para con sus hijos, as{ como les haga del 

conocimiento de las sanciones jurfdlcas que se les apllcarSn -

en un futuro a sus hijos si continúan realizando infracciones. 

Es Importante el senalar que, aún cuando estas propuestas 

en nuestra sociedad pueden considerarse un tanto ut6picas, pu· 

dieran aplicarse en un futuro, logrSndose con ello disminuir· 

la reincidencia de menores infractores asf como la dellncuen-

cia en los adultos, provocando ademSs una concientizaci6n en. 

padres, tutores o representantes, acerca de su responsabilidad, 

asf como la correcci6n oportuna de actitudes, deficiencias o -

enfermedades er los adultos, para evitar que éstos se constit~ 
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yan en factores coadyuvantes·o causales en la comisi6n de in-

fraccf.ones o delitos. 

El tratamiento adecuado a padres o tutores de raenores ln-

fractores reincfdentes, ademSs redundarfa en beneficio, como -

factor preventivo, para evitar que los demSs hijos que se tu-

vieren llegaran a cometer algun ilfc!to. 

Es importante, ademSs de proporcionar el tratamiento ade-

cuado en base al dlagn6stico previo efectuado, fortalecer el -

sistema de vigilancia a efecto de verificar no únicamente la -

conducta que desarrolle el menor al egresar del Consejo Tutelar 

para Menores, sino Jos factores familiares y extrafamilfares, 

especialmente aquellos que tuvieron influencia en la conducta 

antisocial del menor, hasta constatar que han desaparecido. 

La influencia familiar es tan definitiva en las Infraccio

nes cometidas por los menores y en la reincidencia de ellos, -

que para algunos tratadistas es considerada como Ja única de -

tomarse en cuenta. Esto obviamente nos obliga a reflexionar -

y a concluir que en un hogar cuyo ambiente es inmoral o socia.!. 

mente impropio, es la propia familia la que debe ser rehabili

tada, si tuaci6n que resulta a todas 1 uces di ffci J, ya que en -

muchas ocasiones influyen factores econ6micos y sociales muy -

diffciles de superar, pero ello no implica que muchas de esas 
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comisiones no pueden ser mejoradas y en muchas ocasiones erra

dicadas. 
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e o N. e L u s O N E S 

El resultado del análisis a la breve investigación realiz~ 

da, nos lleva a reafirmar y concluir que es a todas luces im-

procedente, inadecuado, antijurtdico y antisocial el que la i!!!. 

putabilidad de los menores sea considerada a partir de los 15 

años de edad. 

El fundamento para afirmar nuestra sustentaci6n tiene, co

mo se ha venido señalando a lo largo de este trabajo, caracte

res físicos, biol6gicos, psicológicos y jurídicos, entre otros, 

mismos que no dejan lugar a duda a nuestro planteamiento. 

Un balance objetivo de los factores enunciados, nos obliga 

a reflexionar, no únicamente en lo negativo que resultaría el 

hecho de modificar el limite establecido con respecto a la im

putabilidad, sino inclusive en que debiera ampliarse dicho tér 

mino y establecerse un límite superior de 21 años; esto último -

debido a que, está científicamente comprobado que el joven, en 

esa edad, se encuentra aún dentro de la adolescencia, etapa en 

ºla cual el hombre sufre los cambios físicos y psíquicos más 

trascendenta~es de su vida, mismos que pueden conducirlo a la 

acción u omisi6n sancionada en nuestras leyes penales, sin que 

por ello sea delincuente y se le otorge el trato y la repre- -

si6n ~on esa calidad. 
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Es importante el destacar la necesidad que existe de actu~ 

lizar nuestro derecho, propugnándose la creaci~n de una legis

la~i6n de menores que regule la relac(dn de §stos con la fami

lia y la sociedad, en donde se establezca una política tutelar 

y de proteccion al menor por parte del estado, la comunidad y 

la familia. 

Para el efecto, deberán tenerse en cuenta los preceptos e~ 

tablecidos en la Declaraci6n de los Derechos del Niño, así co

mo las recomendaciones establecidas en los diversos Congresos 

que, sobre el particular se han efectuado internacionalmente -

a lo largo de la historia. 

Se hace necesario el establecimiento de políticas normati

vas de carácter federal, que conlleven a que, tanto el Gobier

no Federal como los de los Estados, otorguen una proteccfon -

global a la minoridad. 

El tratamiento de menores infractores debe ser proporcio-

nado en instituciones que cuenten con personal especializado, 

propiciando las actividades formativas que conlleven a la rea

daptaci6n social. 

Re~ulta ya imprescindible el que el estado establezca meca 

nismos a efecto de reorientar la funcion de los medios masivos 

de comunicación, con el objeto de que éstos sirvan como instrl 
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mentos de educaclón, Información y entretenimiento sano, y no 

como transmisores de violencia y de pérdida de valores, fomen

tando asi la delincuencia, 

La atención del estado a las conductas antisociales de lo~ 

jóvenes, debe estar orientada única y exclusivamente a la rea

daptación de ~stos, evitando el impacto negativo o l!mltante y 

estableciéndose además un sistema normativo de administración 

de justicia y de seguridad pública que responda a las exigen-

cias de nuestra sociedad actual, promoviendo una actitud perm! 

nente de vigolancia, de prevención y de procuración de justi-

cia. El objetivo fundamental de las medidas que nos permiti-

mos proponer, es la readaptación social del menor, lo que re-

dundará en el mejoramiento de la calidad de vida para lograr -

una sociedad más sana y equilibrante. 

Si bien es cierto que la justicia del menor ha evoluciona

do en su concepción y ha tenido cambios fundamentales en los -

que se han logrado transformaciones significativas en favor de 

la readaptación del menor, destacándose en primer término, la 

creación del Tribunal para Menores, en el a~o de 1928, cuando 

el menor es sustraido del proceso penal de adultos y en 1974 -

con la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infracto-

res del Distrito Federal, institución que tiene por objeto prQ_ 

mover la readaptación social de los menores, mediante el estu-
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dio .de la personalidad, la apllcacl6n de medidas correctivas y 

de protecci~n y vigilancia del menor, las modificaclones de la 

estructura jurídica deben ir acampanadas de los correspondien

tes cambios en las actitudes y preparact6n del personal de la 

instituci6n, a efecto de que el objetivo para el cual fue ere~ 

do no se distorcione. 

Por último, cabe concluir que es necesaria la conclentiza

ción de la sociedad en el sentido de colaborar en la readapta

ci6n del menor infractor, toda vez que en última instancia 

será la directamente beneficiada, de llevarse a cabo. 
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