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INTRODUCCION 

Nuestro pals, es un pals joven, pues casi el 501 de su pobla 

cl6n lo componen menores de 18 años. Muchos de esos niños y jóvenes su

fren diariamente carencias de todo tipo; como falta de instrucción escE_ 

lar, de al imentaci6n adecuada, falta de atencl6n médica, y también de-

sintegraci6n familiar y en algunos casos hasta explotación laboral, mu

chas de las veces por sus mismos padres o familiares quienes los lanzan 

a las calles en donde para su desgracia aprenden toda clase de vicios y 

mañas. En nuestro pals son los niños de las zonas rurales y los que ha

bitan las Areas marginadas de las grandes ciudades, quienes con mayor -

Intensidad son afectados por esos problemas, los cuales, en un momento

dado pueden llevarlos a cometer actos illcltos. 

Desafortunadamente el ser humano ha perdido su capacidad de

asombro y por lo mismo ha perdido Interés por lo que sucede a su alred~ 

dor, vivimos en una sociedad mecanizada, y por lo tanto manifiesta una

clara Indiferencia por el sufrimiento y adversidad en que viven algunos 

j6venes y niños de nuestro México. De ah! la necesidad de encontrar una 

solución inmediata para los problemas que afectan a estos individuos en 

desarrollo, no podemos permanecer insensibles a los urgentes reclamos -

de soluci6n a sus problemas, la época moderna se caracteriza por la de

lincuencia precoz y el aumento de los Indices de criminalidad, tanto i~ 

fantil y juvenil como adulta. Estos males deben ser atacados combatien

do sus causas. De ah! se deriva la importancia de atender la conducta -

antisocial de los menores, ya que estos pueden ser verdaderos del incuen 
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tes del mañana. La legi slacl6n ha el !minado a los menores infractores -

de la ley penal, por no considerarlos delincuentes, responsables penal- -

mente. Las medidas Que le son aplicadas deben ser educa ti vas y correct_!. 

vas, es decir tutelares, mAs no penates. 

río podemos pasar por alto el anAlisis de los estudios de pe_!: 

sonalldad Que la Direcci6n Técnica del Consejo Tutrdar tiene a su cargo 

en los Centros de Observancia, sin antes conocer, por lo menos, algunas 

de las posibles circunstancias en las Que se encuentra el menor. En el

presente trabajo también conoceremos algunos de los elementos que Inte

gran la etiolog!a end6gena y ex6gena del comportamiento del lctlvo del -

menor, tras encontrar que existe variada etlologla, de esta forma des-

cartamos que exista s6lo una causa del comportamiento anormal del menor 

Infractor, a la vez que mostraremos la lnteraccl6n de factores blol6gl

cos, pslcol6glcos y sociales. 



CAPITULO J. 

REFERENCIA HISTORJCA DEL MENOR INFRACTOR 

a) MEXJCO. 

b) ROMA. 

e) GRECIA. 

d) ESTADOS UNIDOS OE NORTEAMERJCA. 
e) FRANCIA. 

f) OTROS PAISES. 
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a} REFERENCIA HlSTOR!CA DEL MENOR lll~RACTOR EH 

MEX!CO. 

Epoca Precolombina. 

Los Mayas. 

La educacl6n para los mayas era preponderante por su estruc

tura social; y era piedra de toque para su establ 1 !dad y el orden so---

claJ. (1) 

El Derecho Penal Maya, al igual que los dem&s derechos prec!!_ 

lombinos, era muy severo, eran muy comunes las penas corporales y la P! 

na de muerte, contaban con un sistema muy similar a la ley del Tali6n,

la minarla de edad s{ se consideraba como atenuante de responsabilidad. 

Cuando un menor cometla el delito de homicidio, éste pasaba a ser pro-

piedad de los familiares de la victima, como una compensacl6n por el d_! 

no causado. (2) 

Chichimecas. 

Los datos obtenidos acerca de esta cu! tura son contradicto-

rlos, su fuerte resistencia hacia el conquistador espanol lo hace figu

rar como seres salvajes, poi !gamos y antrop6fagos, pero fuentes fldedll!. 

(!) Margadant, Guillenno Florls. lntroducci6n a la Historia del Oerecho 
Mexicano, U.11.A.M. ,México, 1971, p&g. 16 

(2) Berna! de Bugueda, Beatriz. "La Responsabilidad del Menor en la Hls 
toria del Derecho Mexicano". Revista Mexicana de llerecho Penal, 4a7 
época, No. 9 México, 1973. p&g. 13. 
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nas nos muestran que en realidad sus costumbres eran distintas, ya -

que eran muy pac!ficos y rara vez existlan riñas o tratos injustos e~ 

tre el los. 

Era un pueblo de guerreros y cazadores y contaban con una

organlzación social muy rudimentaria, en el que el hogar se formaba -

alrededor de la madre, en una especie de matriarcado, fenómeno poco -

común en nuestras antiguas civilizaciones. (3) 

No conocemos antecedentes del trato al menor infractor en-

esta cu! tura. 

Los Aztecas. 

La ciudad de Tenochtitl&n, fué la capital del Imperio Azt! 

ld que, en extensión, cultura e Importancia, nada tiene que envidiar

a los grandes imperios de la antiguedad. (4) 

El derecho azteca fué consuetudinario y oral, de ah! que -

al no existir documentos precisos se dificulte su estudio. 

La organización azteca se basaba fundamentallT'.ente en la f!I, 

milla, los padres tenlan potestad sobre sus vAstagos, pero no tenlan

derecno de vida o muerte sobre el los. Sólo era posible venderlos como 

esclavos cuando la miseria familiar fuera muy grave o cuando el menor 

(3) Margadant, Guillermo. Ob. Cit. p&gina 17. 
(4) Rodrlguez Manzanera. Criminalidad de Menores. Editorial Porrúa, Mé 

xico, 1987. pAgina 6. 
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era incorregible y se tenla que basar en el criterio de la autoridad -

judicial, ademAs exlst!a el derecho de corrección. La ley ordenaba que_ 

la educación familiar debla de ser muy severa, por lo anterior, se po

drla pensar que la situación del meQor era de total sumisión, al grado 

de pasar a la categorla de cosa, pero el pueblo azteca respetaba mucho 

la persona humana y principalmente la protección de los menores. 

A continuación mencionaremos algunas de sus nonnas: 

•Vender a un nrno ajeno es un delito grave, y raptar a un

nlno se pena con la muerte por estrangulación. 

• La mi noria de 10 anos es excluyente de responsabl l ldad P! 

na!. 

• La menor edad es un atenuante de la penalidad, considera!! 

do cccno l lml te los 15 anos de edad, edad en que los jóvenes abandonan

el hogar para ir al colegio a recibir instrucción religiosa, militar y 

clvll. 

Uno de los avances mAs Importantes en los aztecas en esta m_! 

terla, es que establecen Tribunales para menores, cuya residencia est! 

ba en las escuelas. Fueron divididas en dos, según el tipo de escuela

en el Calmécac con un juez supremo, el HultznAhuatl y en el Telpucballl, 

en donde los telpuchtatlas tenlan función de Juez de menores. (5) 

El nlno azteca fue educado en un ambiente rlgido y austero -

(5) Romero-Vargas Jturblde, citado por Rodrlguez Manzanera, Luis. ob.
clt., pAg. 8. 
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y en sus primeros anos de vida permanecla con su madre en un amblente

cU Ido y con amor. para después ser violentamente arrancado de él para

tncluirlo en el rudo mundo masculino. 

Los aztecas observaban la buena conducta de sus menores, y

esta era legislativamente cuidada, asl nos encontramos con normas como 

las siguientes: 

-Los Jóvenes de ambos sexos que se embriaguen serAn castlg! 

dos con la pena de muerte por garrote. 

-Las injurias, amenazas y el que golpee a su padre o a su -

madre, serA castigado con la pena de muerte, y serA considerado indig

no para heredar. 

-Los hijos que vendan los bienes o propiedades de sus pa--

dres, sin su consentimiento, serAn castigados con la esclavitud si fu~ 

sen plebeyos y con la muerte si fuesen nobles. 

-A las hijas de los señores y miembros de la nobleza que se 

comporten con maldad se les apl icarA la pena de muerte. 

-Si alguna persona forzase a un muchacho y lo vendiera por

escl avo, serA ahorcado • 

. -Si vendieran algún n!no por esclavo por esclavo y después

se sabe, todos los que participaron en ello serAn convertidos en escl! 

vos y uno de el los se quedarA con el que lo compró y los otros serAn -

repartidos entre la madre de quien era el niño que vendieron y entre -

los que lo descubrieron. 

-Si alguna es;lava pequeña quien no esté en edad para nln-

gún hombre fuese tomada, en caso de que la menor muriera, se converti-
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rA en esclavo, y si esto no sucediera pagarla su cura. 

-51 el padre peca con su hija, morira ahogado o con garro

te o con un 1 azo en el cuello. 

Con lo anterior nos podemos dar una idea de Ja estructura -

social y jurldica de Jos aztecas. Que era un pueblo con un gran adela,!1. 

to en materia jurldica, especialmente en el aspecto penal. en el que -

las leyes eran obligatorias para todos, ya fueran nobles o plebeyos, y 

en el que se conoce y ademAs se manejan adecuadamente los conceptos de 

culpabil ldad, dolo, excluyentes y agravantes, etc. 

Era muy notable Ja severidad de sus penas, en especial la de 

la pena de muerte. 

La sociedad azteca cuidaba mucho Ja educación de sus ninos, 

lo comprobamos en los colegios públicos en donde todos Jos nlnos asls

tlan obligatoriamente y al salir de ellos, los jóvenes podlan desahogar 

sus juveniles Impulsos en los deportes y guerras, en una sociedad asl¡ 

era dificil que se encontrara delincuencia infantil y juvenil. (6) 

(6) Cfr. Rodrlguez Manzanera, Luis. Ob. cit. pagina JO. 
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La Conquista. 

A la ! legada de los espanoies, el gobiemo azteca habla de

generado en una teocracia militar. Por otra parte, los pueblos domina

dos ten!an fuertes sentimientos de hostilidad y deseos de rebeldla y -

1 ibertad. (7) 

El esplritu supertlcloso de los aztecas hizo que recibieran 

a los espanoles como semidioses, y solo ante la Injusticia, brutal !dad 

y despotismo de ellos reaccionaron, caus~ndoles una serta derrota, pe

ro la revolucl6n se habla desatado, los espanoles contaron con la ayu

da de los pueblos rebeldes para destruir el Imperio Azteca. El pueblo

azteca se defendl6 ferozmente haciendo de su resistencia una de las -

grandes epopeyas de la historia. 

A la calda de la Gran Tenochtitl!n, los ind!genas aliados -

se dieron tardlamente cuenta.de que los espanoles no eran sus amlgos,

slno sus conquistadores. El pueblo azteca qued6 derrotado, lo hablan~ 

! !minado de la historia, los otros pueblos cuya fuerza apoyó a los esp~ 

no!es a su victoria, fueron sojuzgados con faci 1 idad. 

Es f~cll deducir lo que signlflc6 la calda del Imperio en la 

nlnez y juventud azteca, el fin de sus dioses, leyes, y de todo. 

(7). Ram!rez Santiago, citado por Rodr!guez Manzanera, ob. cit., p~g.16. 
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La Colonia. 

Los espanotes para colonizar destruyeron en fonna slstem&

tlca y sin dejar nada de la organlzacl6n social, familiar, polltlca,

jurldlca y religiosa del pueblo conquistado. 

Es muy notable la falta de sensibilidad artlstlca del con

quistador espanot, destruyendo por el gusto de destruir, desbordando

toda su agresividad. 

El azteca, antes pueblo feroz y orgulloso, se convierte en 

un pueblo absolutamente sumiso y humilde, se abandon6. El pensamiento 

del pueblo azteca después de su triste derrota se puede resumir con -

el siguiente poema: 

"Puesto que nuestros dioses han muerto, 

Déjenos pues ya morir, 

Déjenos ya perecer. " (8) 

La Leglslacl6n Colonial. 

En la Colonia rigieron las Leyes de Indias, recopllacl6n n! 

cesarla de un c(imulo de ordenamientos. No hace muchas referencias a --

los menores, por lo que se apl ic6 el derecho espanol supletoriamente. 

(8) Le6n Portilla, Miguel. Citado por Ramlrez, Santiago, ob. clt.,p&g. 
44. 
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Mencionaremos a continuaci6n algunas de las disposiciones -

de la referida recopi lac16n. 

-La edad de responsabi i id ad plena era de 18 anos cumplidos 

(Libro!!, titulo lo., Ley 2). 

-"lnf6rmese que hijos, o hijas de espanoles y mestizos dl-

funtos hay en sus distritos que anden perdidos, y los hagan recoger y

dar tutores que miren por sus personas o bienes: a los varones que tu

vieran edad suficiente pongan a oficios, 6 con amos, 6 a cultivar la -

tierra, y si no lo hicieren échenlos de la provincia, y los corregido

res y alcaides mayores lo hagan y cumplan en sus distritos; y si algu

nos no fueren de edad competente para los empleos referidos, los enea!. 

guen a encomenderos de indios, repartiendo a cada uno el suyo hasta -

que la tengan, para cumpl Ir lo que esta ley ordena: y provean que tas 

mujeres sean puestas en casa virtuosas, donde sirvan y aprendan buenas 

costumbres: y si estos medios u otros que dictare la prudencia no fue

ren bastantes al remedio y amparo de estos huérfanos desamparados, --

sean puestos en colegios los varones, y las hembras en casa recogidas, 

donde cada uno sesustente su hacienda, y si no la tuvieron procuren -

1 imosnas, que entendido por Nos. el fruto y buen efecto que, resulta-

re y su pobreza, les mandaremos hacer las que hubiere lugar. Y porque

asl conviene, ordenamos que si alguno de los dichos mestizos 6 mesti-

zas se quisiere venir de estos reinos se le de licencia". (Libro Vll,

t!tulo 4, Ley IV). 
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La Ley IV mencionada fue dada en su origen por Carlos V el-

3 de octubre de 1533, ratificada en Valladolid en 1555; y continuada • 

por Fe! lpe I I en 1558 y 1569. (9) 

La Independencia. 

México sufri6 durante 300 aMs la dominación española en la 

que su pueblo soport6 esclavitud, dolor y humillación, en esos 300 a-

ñas España trató de evitar que 1 legaran las Ideas revolucionarias eur~ 

peas, sobre todo las ideas francesas, pero a pesar de esto, afortunad! 

mente esas ideas 1 legaron y trajeron tras una larga y penosa guerra la 

anhelada 1 ndependenc la. 

En esta época de la historia de México no encontramos ante

cedentes de la situación del menor legislativamente. 

Periodo Post-independencia. 

Guadalupe Victoria al ! legar a la presidencia de la Repúbl.!. 

ca hizo un intento por reorganizar las casas de cuna, poniendo algunas 

de el las bajo el presupuesto oficial, pero desafortunadamente su breve 

gestión dejó Inconclusa su obra. 

El Presidente Santa Anna cre6 la "Junta de Caridad para Ia

Niñez Oesval ida", en el año de 1836, este ·es un importante antecedente 

(9) Recopi Iaci6n de Leyes de los Reinos de las Indias. mandadas a impri
mir por su majestad el rey cat61ico Don C.rlos JI, 5a. edici6n,Tomo 
I, Editoriol Boix, Madrid, España, 1841. 
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de los patronatos, ya que se trataba de grupos voluntarios (generalme!'_ 

te de damas de sociedad), que se dedicaban a recaudar fondos para asi_! 

tir a niños abandonados o huérfanos, encarg~ndose de su crianza y cui

dado de los niños recién nacidos desamparados, hasta que tuvieran la -

edad adecuada para que fuesen adoptados por alguna fami 1 ia honorable. 

En la época del Presidente Ju~rez,se separ6 el Estado de Ja 

Iglesia, y se nacionalizaron los bienes eclesi~stlcos y el gobierno a]! 

sorbl6 los orfanatorlos y hospicios durante este periodo. 

En el año de 1871 aparece el C6digo de Martlnez de Castro.

quien fué un gran jurista, éste fué el primer c6digo en materia fede-· 

ral de la República y manifiesta en su articulo 34 como excluyente de

responsabllidad criminal por la lnfracci6n de las penales se debe con

siderar: 

-Ser menor de nueve años. 

-Ser mayor de nueve y menor de catorce años al cometer el -

delito, si el acusador no prueba que el acusado actu6 con el discerni

miento necesario para conocer la i 1 icitud. 

El articulo 157 del mencionado c6digo ordenaba Ja reclusl6n 

preventiva en un establecimiento especial de educaci6n correctiva para 

los menores. 

Posteriormente en el año de 1908, el Gobierno del Oistrito

Federal por primera vez, plante6 la necesidad de hacer una reforma le-

gislativa en lo referente a la situación de los menores, dada las fu--
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nestas consecuencias que le causan a un ninq. estar en un lugar como ése. 

Correspondió a los 1 icenciados Miguel S. Hacedo y Victoria

Pimentel, dictaminar sobre la inicia\iva del goblerno del Distrito Fed! 

ral y reforzar la conveniencla de quitar a los menores de la represión 

penal. Sin embargo,ei proyecto conservó, esencialmente la misma estruE_ 

tura del Código de 1871 en lo que se refiere al criterio del discerni

miento como consecuencia de la edad, y sólamente propuso medidas para

mejorar el trato al menor, entre las que destaca canalizar a los meno

res a instltuciones especiales, pero si el menor cumplla la edad de -

responsabllidad penal sin haber cumplldo totalmente su pena, ésta la -

tennlnarla de compurgar en una prisión común. 

En noviembre de 1920 se fonnula el proyecto de refonna a la 

•Ley Organica de los Tribunales dd Fuero Común. Este proyecto lnclula,

entre otras refonnas, la de crear un Tribunal Protector del Hogar y de 

la Infancia, cuya principal funclón serla proteger los derechos de los 

menores. En lo que se refiere a la funclón penal, el tribunal conoce-

ria los delitos cometidos por los menores y podrla dictar las medidas

necesarias en contra de ellos, este tribunal colegiado deberla estar -

fonnado por tres jueces que, partiendo del acto concreto del menor, S! 

nalarla las medidas correspondientes. 

En 1921, se celebró en la capital de la Repúbl lea el Primer 

Congreso Nacional del N!no, en el que se trató ampl lamente la necesi-

dad de proteger a la infancia por medio de patronatos y tribunales in-
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fanti les. Pero en el segundo congreso, celebrado en 1922 y en el Con-

greso Crimlnol6gico, de 1923, fué en donde se presentaron los trabajos 

concretos sobre Jos tribunales para menores. 

En 1924 se fund6 la Primera Junta de Protecci6n a la Infan

cia. En el mes de agosto de 1926 se vieron realizados los esfuerzos en 

• favor de los menores, pues elC. General Francisco Serrano cre6 el Tri

bunal para Menores Infractores del Distrito Federal, iniciando su Ja-

bor este tribunal en el mes de enero del ano siguiente. 
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b)~. 

De esta milenaria cultura sólo existe el antecedente cont_! 

nido en la ley de las Doce Tablas, ubicadas según los historiadores -

en el siglo V. a. de J.C., que distingula entre púberes e impúberes y 

senaiaba el castigo atenuado para el impúber ladrón. Esto no es sufi

ciente para considerar que los juristas romanos, profundos conocedores 

del Derecho, no legislaron sobre esta materia, y desgraciadamente se

Ignora la existencia de algún documento ilustrativo sobre este tema. 

La pena de muerte nunca l legO a apl lcarse a menores, sOlo

era posible, a partir de los doce anos para las jóvenes y desde los -

catorce para los varones. En general desde esta edad y hasta los 25 ! 

nos se consideraba menores y eran responsables ya, por lo que se les

aplicaba las penas atenuadas. 

c) GRECIA. 

En Grecld no se castigaba el robo del menor de edad, en el 

caso de que lo sorprendieran en el acto. En todos los delitos gozaban 

de atenuantes por su condición de menor, pero si este cometla homici

dio no se atenuaba la penal !dad. 

El 23 de diciembre de 1924, Grecia expidiO una orden en que 

reglamenta orovisionalmente sus tribunales para menores, indica la cal.!_ 

dad de sus magistrados y marca el procedimiento a seguir, ?osteriorme!!. 

te, el 7 de ju! io de 1931, expidió su Ley sobre Tribunales para Heno-

res que declara Irresponsable al nino menor de doce anos, pero lo suj! 
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ta a medidasedteatlvas y correctivas. Después de esa edad y hasta los 

16 años, el menor era sometido a jufcto, y si se declaraba que habla

actuado con discernimiento, era sometido a la cSrcel de menores por· 

periodos que fluctuaban de seis meses a diez años de prisi6n y si el

delito que comet!a era grave, se quedaba internado, tiempo variable -

que comprendfa entre cinco a veinte años. 

d) ESTADOS UNIDOS. 

El Estado de Hassachusetts fué el primer estado de la

Uni6n /vnericana en crear una lnstituci6n Educativa Reformatoria, en -

el año de 1863, adem.!s forme! una secci6n especial en los tribunales -

para atender los casos de los menores de edad, del resultado de ésto, 

se cre6 la 1 ibertad vigilada para ellos. Ese mismo estado decretó en-

1869 una ley para designar un agente visitador para los hogares de -

los menores que tuvieran problemas penales, debiéndolos representar -

legalmente y procurar que fuesen colocadas en su hogar o en institu-

ciones especial izadas. 

En 1870 es fundada otra instituci6n para establecer las -

aud•encias especiales para menores, separados de los mayores de edad. 

Basados en 1 os buenos resulta dos obtenidos en Hassachusetts, 

La Bar Association Women's Club de Chfcago present6 el plan para la -

creact6n de un tribunal especial para menores. 
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El 21 de abrl 1 de 1899 se crea la ley que reglamenta el tr! 

tamlento y control de menores abandonados, descuidados y delincuentes, 

en ese mismo año se funda el rrimer tribunal de menores llamado "Chll

dren's Court of Cook County", esta ley establec!a la excluyente de re! 

ponsabllidad de los menores de diez años, los jbvenes mayores de esa -

edad iban a disposlclbn de la Chlldren's Court a un lugar especializa

do. Pero es en el año de 1910 cuando 38 estados de la Unlbn Americana-

contaron con sus tribunales para menores, pero alin as!, los hechos gra

ves y los menores considerados como "pe! !grosos• eran pasados a los -

tribunales ordinarios. 

e)~ 

En 1268 San Luis Rey expidió la ordenanza en la cual se co~ 

slderaba a los menores de diez años como Irresponsables de los del Itas 

que cometiesen, pero desde esa edad y hasta los catorce años se les d! 

berla dar una reprimenda o azotes, y a partir de los catorce anos eran 

sujetos a las penas comunes. (IO) 

El 22 de julio de 1912 fué expedida la ley de Tribunales P! 

ra Menores, que fué modificada en 5 ocasiones. SegGn ella, :iasta los -

13 años el Tribunal Clvl l. constituido en CAmara de Consejo y actuando 

prlvadament~. acordaban medidas tutelares; de los 13 a los 1 años y de 

los 16 a los 18 anos. Jos tribunales para s y adolescentes acorda-

(!O) le6n Rey, citado por Sol!s Qulroga, Héctor. Justicia de Menores. 
Editorial Porrlia, México, 1966, p~g. 15 
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bao en audiencia especial, medidas correctivas y educativas al n!no,

en cada caso de haber actuado sin discernimiento, en el caso contra--

rlo eran aplicadas penas atenuadas. 

Los tribunales para menores eran parte de la carrera judl-

clal y actuaban colegiadamente, pudiendo Imponer medidas de refonna P! 

ra los menores de 13 anos y conceder libertad vigilada, sujeta al re-

sultado de los Informes trimestrales sobre la conducta. (11) 

En la actualidad en Francia existen tribunales especializa

dos para menores en cada departamento y se cuida que los jueces, cuen-

ten con una preparac!6n especial, para ello cuentan con el Instituto -

Vaucresson, cerca de Par!s, en donde dan cursos Intensivos quince dlas 

al ano. 

f) OTROS PAISES: 

ESPARA. 

En Espana, la Ley de las Siete Partidas expedida, en 1263,

excluye de responsabilidad al menor de 14 anos por delitos de adulte-

rlo y, en general, de lujuria (Partida VI. titulo XIX, Ley IV). 

En general, al menor de diez anos y medio no se le podla a

cusar de nlngCin yerro que hiciese. (Partida Vil, Titulo J, Ley IX). y-

(11) lturblde Valdés, citado por Sol!s Quiroga, Héctor, Ob. cit. p~g. 16. 
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lO ~ le P'J'!°1e a:;Iicar vc::na aJg:.;l"\a. pero en el c:no de c:::;e fuera rr.ayor 

~ l?Sa e-1~d. p.i:ro ~nor de 17, se le aplicar! 1 a pena atenuada (?arti

da VII. T!t•;lo TUJ, Ley Vlll). Sien::~ d< r.;!s de di<z años y :>e·jio y -

oenor de U af1'Js y si corr.e!e r'J:Y.J, ~;ir::icid10 : hiere. la pena ser! at! 

n-Jai:111 hasta la :'i:d1 ij~ ella (?arttca VII, Htulo I Ley IX}. 

En 1337, Pe1ro IV de ~rag6n, es!ableci6 en Valencia la ins

tltucttJn l la:Mda "'?adri: de Huérfan~s". y sus efei:tos benéficos se ex-

tendieron a otros lu:;ares de Espana. El fin funda::iental de dicha lnst.!. 

tu~IOn en: prOte'J.i:r a los ~~nores delincuentes, a quienes enjuiciaban

por la propia cclect1ddad y no por un tribunal, lo cual se consldel!l

COl!v.) un trascedental adelanto, ya que el jurado observaba la conducta

del menor en el me11o en que habitaba y podla decidir con m!s precisibn 

el móvil que lo llev6 a delinquir, aplicando medidas educativas y co-

rrectivas. Sólo Podla ser "Padre de Huérfanos" si era una J)!!rsona res

J)!!table, casada y con solvencia moral, que debla apartar a los ninos -

abandonados, de padres Inmorales o negl !gentes. 

En 1407, se creó el Juzgado de Huérfanos, en di

cho juzgado se persegulan y castigaban los delitos cometidos por los -

huérfanos, esto fundado en la razbn de que el rey no contaba con sufí-

ciente potestad para atender adecuadamente los del !tos cometidos por --

1 os menores. 

En 1410 se fundó la Cofradla de Huérfanos, creada para aten-
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der a los nlnos moros abandonados por sus padres, en donde se les aloj2_ 

ba en un asllo, que durante el reinado de Carios V, se convirtió en el 

COie<JiO de Nlnos Huérfanos de San Vicente. (12) 

En el ano de 1600 fué fundado en Barcelona el Hospicio de -

Misericordia, con el fin de proteger a los menores, y en 1734, apare-

ció una institución muy interesante en Sevilla, creada por el Hermano

Toribio de Ve lasco, quien vend!a 1 ibros por las calles, él no tenla d.!. 

nero, pero se dló cuenta de la miseria y el abandono en que vivlan al

gunos menores, quienes habitaban la v!a pública y decidió fundar un -

hospicio con tal ier y escuela. Hizo su labor con verdadero amor, inve! 

tigando la vida de cada nrno Que llegaba, y una vez recabada toda la -

informacón del novato, decid!a junto con sus muchachos asilados, la -

suerte del menor, su Institución tomó el nombre de "los torlbios", pe-

ro desafortunadamente desapareció a la muerte de su fundador. (13) 

En el ano de 1805, la Novlsima Recopi !ación ordenó que, si

ei delincuente era mayor de 15 años y menor de 17, no se le aplicara -

la pena de muerte, ademAs se atenuara la pena a los menores de entre -

12 y 20 años (Libro Xll,Tltulo XXXVII). 

En 1822 el Código Penal Español, declaró la Irresponsabilidad 

de los menores hasta los 7 años de edad, y de los 7 a los 17 anos se t! 

(12) López Riocerezo, José Ma. Delincuencia Juvenii,Editorlal Victoria
no SuArez, Madrid .. España. 1960, pAg. 69. 

(13) Bugalio SAnchez, José. Los Reformatorios de Niños. Editorial Cas
to, S.A.,Madrid sin fecha, pag. 22. 
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ola que Investigar el grado de discernimiento que tenla y en el caso -

de que hubiera actuado sin él, se les devolvla a sus padres, si es que 

lo acoglan, en el caso contrario eran intemados en una casa de corre~ 

clón y se les aplicaba la pena atenuada. 

La Ordenanza de Presidios en 1834 aumentó la edad limite de 

Irresponsabilidad absoluta de los menores, de 7 años que se aplicó en

e! Código de 1822 a 9 años, pero también redujo la edad en que se de-

bla Investigar el discernimiento, entre los 9 y los 15 años. 

El Código de 1870 conservó las mismas disposiciones, sólo -

complementandolas en el caso de haber obrado el menor de 9 a 15 años -

sin discernimiento, en tal caso1 la famll la tendrla que encargarse de -

su educación y vigilarlo, pero si esto no fuera posible, se enviaba al 

menor a un establecimiento de beneficencia pGbl lea. 

A pesar de todos los adelantos anteriores, en el año de 1893 

hubo un retroceso, ya que los menores fueron nuevamente enviados a la

cArcel. junto con los adultos, probablemente en vista del resultado n~ 

gatlvo de éstas disposiciones, el 14 dé agosto de 1904 se expidió la -

Ley de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad, el 21 de 

diciembre de 1908, se creó una ley para evitar la promiscuidad de menE_ 

res con adultos delincuentes, declarando ademAs que los menores de 15-

años no deberlan sufrir prisión preventiva, sino que éstos se deberlan 

de quedar con sus familiares o en su defecto ser alojados en institu-

clones de beneficencia, se decretó que solo en el caso de que el menor 
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fuera reincidente se debla enviar a Ja c~rcel, pero evitando el contaE_ 

to con los adultos. 

Pero es hasta el año de 1918 en que se expide un Decreto -

Ley para crear los Tribunales Tutelares para Menores, mismo que se re

vls6 varias veces y se modiflc6 en cuatro ocasiones. 

El C6digo Penal de 1932, estableci6 la irresponsabilidad de 

los menores hasta los I& años, adem~s lim6 el criterio de Investigar -

el discernimiento, establec16 atenuantes, por el solo hecho de la edad, 

entre los 1& a 18 años. 

En 1905 se funda la primera Corte Juvenil en Inglaterra, s~ 

ceso que se llev6 a cabo en la Ciudad 8irmlngham. Ese mismo año, se i,!1! 

plantaron los tribunales similares en todo el Reino Unido, al darse -

cuenta de los grandes beneficios que reclblan los menores, se separ6 -

a los niños bajo la siguiente claslficaci6n: los que cometieran deli-

tos graves y los que cometieron faltas leves. Por principio, siempre -

se quedaban detenidos, los primeros, en tanto que los segundos se que

daban en l lbertad, a lll'?nos que a juicio de la autoridad les resultara

perjudlclal. 

En el año de 1908 se expide la Chlldren Act, que es un aut~_!! 

~leo c6dlgo de la Infancia, que abarca todos los aspectos sobre la pro

tección del menor. 
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El antecedente Inmediato lo tenemos en el ano de 1817, cuan-

do el joven del ir.cuente tiene un trato distinto del que recib~n Jos ma-

yores de edad. 

A partir de 1926 a los menores de edad se les aplicó solame~ 

te medidas pedagógicas y se ponla especial interés en los hechos del lc

tlvos cometidos por ¡óvenes de 14 a 16 anos, sin embargo en el ano de -

1935 se da un retroceso; nuevamente se les apl tea penas comunes e incl!!_ 

so en ciertos casos hasta la pena de muerte, a pesar de esto, el pedag.<?_ 

go Makarenko hizo formidables avances en el tratamiento terapéutico ad~ 

cuado para los menores de conducta irregular, dAndoles su carino y com

prensión y tratando de darles seguridad y confianza en si mismos. (14) 

En la India, el ordenamiento conocido con el nombre de Códi

go o Leyes de Manú, cuya antiguedad no se ha podido definir aún con pr~ 

cisión, pero los historiadores lo ubican en el siglo XII a. de J.C. "E~ 

su libro Vlll, verslculo 27, limita la Infancia de las personas a los -

16 anos de edad; el verslculo 71 reconoce Que los ntnos tienen capacl-

dad limitada". (15) 

(14) Cfr. Solls Qulroga, Héctor. Ob. cit. pAg. 22. 

(15) Raggl y Ageo, Armando. Criminalidad Juvenil y Defensa Social. Edi 
torl al Cu! tura, La Habana-Cuba, 1937. Tomo l, pAg. 20 
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El C6digo Penal de Ja India estableció m!s rec,entemente la 

Irresponsabilidad absoluta de los menores de 7 años y de los 7 a los -

12 anos se procedla a Investigar el discernimiento; y de Jos 12 a los-

15 anos, sólo se les pod!a apl !car medidas educativas y en caso de no 

ser posible esto, se les impondr!a una pena; y finalmente de los 15 a

las 18 años se deberA internar al Joven en una Institución tipo Borstal. 

o en último caso en secciones especiales de las cArceles ordinarias. 

ISRAEL. 

Entre los hebreos, el hijo perverso o rebelde era causa de

Que se convocara a la familia, para reprenderlo delante de ella, des-

pués de su primera falta. Con motivo de la segunda era conducido ante-

el Tribunal de los Tres y sor:ietido a pena de azotes. En las posterio-

res faltas conocla el asunto el Tribunal de Jos Veintitrés y, al ser -

condenado, sufrla lapidación. Para Quedar sometido a estos castigos era 

indispensable tener cuando menos dos pelos en cua!Quier parte del cuer

po y no tener crecida la barba todavfa, ya Que según el Talmund ella -

era signo de Que el hombre estaba ya desarrollado. Si el padre y la ma

dre, conjuntamente, pedlan la muerte del hijo, podla concederse, pero el 

to nunca llegó a suceder. (16) 

(16) Pérez Victoria, cttado por Solls Quiroga, Héctor, Ob. Cit. pAgs.-
4 y 5. 
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A) CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES DEL OlSTRITO

FEDERAL. 

Antecedentes. 

El C. Lic. Luis Echeverrla Alvarez, asumi6 la Presidencia -

de la República el lo. de diciembre de 1970, y desde ese momento se -

plante6 la necesidad de estructurar una reforma penitenciaria para to

do el pals. Esta deberla comprender los sistemas de tratamiento a los 

menores infractores, asl como también de los delincuentes adultos y la 

construcci6n de reclusorios que realmente satisfacieran las necesida-

des de espacio de los internos. 

En este mismo proyecto se anot6 la necesidad de impartir -

cursos de capacitaci6n para todo el personal penitenciario, que estu-

viera a cargo de la Direcci6n de Servicios Coordinados de Prevenci6n -

y Readaptaci6n Social de la Secretarla de Gobernaci6n en colaboraci6n

con la Procuradurla de Justicia del Distrito Federal. 

En el ano de 1973, la Secretarla de Gobernaci6n por tnstruE_ 

clones del c. Procurador de la Reptíbilca, se encarg6 de la elaboraci6n 

del anteproyecto de Ley que sustituirla a la Ley OrgSnica de Normas de 

Procedimientos de los Tribunales de Menores. 

Después de concluido dicho trabajo, fué remitido a la Pres.!. 

dencia de la República ~ara su anSlisis y estudio. Tras algunas breves 

modificaciones fue aprobada por el C. Presidente de la Reptíbl tea, quien 
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lo turnó al H. Congreso de la Unión, para su discusión y aprobación. 

Fué as! como la Ley Que crea los Consejos Tutelares para ~ 

nores Infractores del Distrito FederaJ, fué aprobada el 26 de dlclem-

bre de 1973, y pub! icada el dla 2 de agosto de 1974, y puesta en vigor 

a partir del lo. de septiembre de ese rnismo ano. 

La nueva ley en uno de sus articules transitorios dispuso -

que se Iniciara su vigencia a partir de los treinta dlas de la fecha -

de su pub! lcaclón, plazo que se venció justamente el dla en que el Pr.!!_ 

si dente de la RepQbl lea rindió su IV Informe de Gobierno, ante el ple

no del H. Congreso de la Unión. En dicho documento se asentó la Impor

tancia que representaba la apertura del Consejo Tutelar para Menores -

Infractores del Distrito Federal, y textualmente expresó: 

"La Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infra.s_ 

tores del Distrito Federal, que el dla de hoy entra en vigor, suprime

antiguos tribunales, establece mejores procedimientos e Introduce pro· 

gresos notables en la readaptación de los menores Infractores". (17) 

El 12 de septiembre de 1974, en una breve y sencilla ce~ 

nla se Instaló el Tribunal para Menores y que hoy en dla ocupa el Con

sejo Tutelar para Menores Infractores. Tooiaron posesión como miembros-

(17) Echeverrla Alvarez, Luis.- IV Informe de Gobierno, Méxlco,D.F.,
lo. de septiembre de 1974. 
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del Consejo Tutelar el doctor Héctor Sol Is Quiroga, como presidente; 

el 1 icenciado Castel !anos de la Garza, como promotor, y el Lle. Ale-

jandro Reyes GI 1, como secretario general de acuerdos. También duran

te ese mismo periodo presidencial se construyeron instituciones espe

cial Izadas para menores en algunos estados de la Repúbl lea y también

en el Distrito Federal se creó el Centro de Recepción de Menores del

Distrito Federal. Asimismo promovieron la capacitación del personal -

encargado de estas instituciones y se impartieron cursos de adiestra

miento para Jos médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabaj2_ 

doras sociales, agentes tutelares y vigilantes. 

Situación Actual. 

La Secretarla de Gobernación a través de la Dirección Gene

ral de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, es -

Ja encargada de abastecer los alimentos, vestidos, medicinas, personal 

capacitado y otros recursos a los centros de observación, hogares coleE_ 

tlvos y escuelas. Forma parte del programa de modernización y mejora-

miento de estos lugares por parte del Gobierno. 

Es para los Centros de Observación una preocupación consta!! 

te el proporcionar la educación primaria y la enseñanza de algún oficio 

en Jos talleres a Jos menores recluidos. 

Los grandes avances obtenidos en esta institución han servl

. do de gula a la mayorla di! los estados dela República Méxicana, quienes 
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han organizado Instituciones similares, as! tenemos que Jalisco y Chi

huahua ya cuentan con varias de ellas, en tanto que los dem!s estados

tienen por lo menos una, que generalmente esU situada en la capital -

del estado. 

El tratamiento a los menores Infractores por medio de la Ley 

del Consejo Tutelar, ha adquirido un sentido ampll~mente protector, 

en donde se aprecia adem!s que la incompleta o distorsionada orlenta-

cl6n familiar, se debe sustituir o complementar por el Consejo Tutelar 

con el propósito de lograr una reeducación y verdadera readaptación so 

clal del menor. 

Gracias a lo anterior el régimen penal del menor es ahora -

distinto al del adulto, porque el menor ya no es imputable penalmente

Y por to mismo no puede callficarse como delincuente, en base a que no 

existe una sanción penal que se le deba Imponer, sino la finalidad de

proporcionarle una verdadera orientación rehabllltadora e Integrarlo a 

la sociedad. 

final ldad. 

El fin de tos Consejos Tutelares es la readaptación social

de los menores de edad que se menciona en el articulo Zo, de la ley -

que crea dichos consejos en el Distrito Fl!'deral, mediante el cual se -

les proporciona un tratamiento adecuado a los menores considerados so

cialmente como " pe! !grosos ". 
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Haremos mencl6n de los articules lo. y 2o. de esta Ley que 

textualmente expresan: 

Articulo 1.- " El Consejo Tutelar para Menores tiene por o~ 

jeto promover la readaptacl6n social de los menores de 18 anos en !es

casos a que se refiere el articulo siguiente, mediante el estudio de -

14 personalidad, la aplicaci6n de medidas correctivas y de proteccl6n

y la vigilancia del tratamiento". 

Articulo 2.- " El Consejo Tutelar intervendr!, en los térm! 

nos de la presente Ley, cuando los menores infrinjan las leyes penales 

o los reglamentos de policla y buen gobierno o manifiesten otra forma

de conducta que haga presumir, fundadamente, una inclinaci6n a causar

danos, aslmismos, a su familia o a la sociedad, y ameriten, por lo ta~ 

to, la actuaci6n preventiva del Consejo ". 

La peligrosidad es el punto principal de la problem!tlca -

crlmlnol6glca del menor y para la aplicacl6n de las medidas preventi-

vas, educativas y terapéuticas, a través de la intervencl6n del Conse

jo Tutelar. 

Competencia. 

No es sufic ien!e legalmente que el menor sea considerado CE_ 

me potencialmente pel !groso para lograr la intervenci6n del Consejo, -

es necesario que el comportamiento del icti ve del menor haya pasado a -
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la acción, si esto no suce<le entonces el Consejo no tiene competencia 

alguna. 

Es una realidad que casi todos los menores enviados al Con

sejo son presuntamente responsables de un delito, ya que la mayor par

te de el los son enviados a la Procuradur!a General de Justicia del Oís 

tri to Federa l. 

En cuanto a la infracc16o a los reglamentos de polic!a y -

buen gobierno, son los consejos auxiliares, quienes tienen su compete!!_ 

cia. 

Drganizaci6n. 

El Consejo Tutelar debe estar integrado por: 

a) Un presidente. 

b) Consejeros nurr.erarlos, distribuidos en tres por cada sa
la. 

c) Consejeros supernumerarios. 

d) Secretario de acuerdos del pleno. 

e) Secretario de acuerdos de cada sala. 

f) Promotores con un jefe. 

g) Consejeros auxil lares en las Delegaciones Poi !ticas. 

h) Personal técnico. 

i) Personal administrativo. 

El Presidente de la República serA el encargado de ne>~brar-
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a e: presidente del Consejo y a los consejeros, y su cargo durarA seis 

anos, el resto del personal es nombrado por la Secretarla de Goberna-

ci6n. 

Es requisito indispensable para todo el personal arriba sen2_ 

lado, la honorabilidad y preparaci6n especial, exigiéndose adem~s el -

titulo profesional de 1 icenciado en Derecho al presidente del Consejo, 

a los presidentes de cada sala, a los secretarios y para los promotores. 

Promotores. 

La Ley crea a los promotores, quienes no eran contemplados

en los viejos tribunales de menores. Esta es una novedosa figura, quien 

conjuga la labor desempenada por el Ministerio Público y por el Defen

sor de Oficio, el pronotor es una pieza clave dentro del Consejo Tute

lar, porque tiene Ja finalidad de acampanar al menor en todas sus ac-

tuacione; en que comparezca. 

Adem~s actuara a nombre del menor y de su f ami 1 i a en el de

sarrollo del procedimiento, asistiendo a la presentación de pruebas y

al desahogo de las mismas, formulara los alegatos, e interpondrA recu!_ 

sos y vigl JarA que el menor no sea detenido en los lugares de reclu--

sl6n destinados a los adultos. 

El pleno deberA formarse por el presidente del consejo, los 
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consejeros y el secretarlo. 

Las salas sustituyen a los antiguos tribunales, aunque de 

hecho estAn organizadas de igual foma, con la obl igaci6n de ser mix

tas, y contar con tres :nie<r.Oros, un médico, un profesor norn'.allsta e.! 

pecial izado y un licenciado en Derecho. La novedad consiste en Que -

presidir! éste líltimo. 

Al respecto el !lustre maestro Rodr!guez Kanzanera nos co-

menta 'Nosotros creeros que es preferible el Juez o consejero untta-

r!o al sistema colegiado, en esto compartimos la idea de ta com!sl6n

que elaboró el proyecto de ley de protección al menor en la facuJtad

de Derecho. Se ha optado por establecer tribunales unitarios, en lu-

gar de cuerpos colegiados; la comisión considera que as! se lograr! en 

la secuela del proceso el prlnc!p!o de la !nmediacl6n del sujeto que -

va a ser educado o readaptado con et funcionario que establecer! las -

medidas aconsejables para tal f!n. El magistrado contar! con la asis-

tenc!a de un médico, un pedagogo y los trabajadores sociales que se r! 

Quieran en cada caso". ( 18) 

Los Consejeros Tutelares Auxil lares. 

Los Consejos Tute! ares Auxi 1 iares, deben funcionar en las -

Delegaciones Pol!ticas del Distrito Federal, dependiendo del Consejo -

Tutelar, e Integrados por un presidente y dos vocales, nombrados por -

el Secretario de Gobernación, el presidente deber! reunir los mlsmos -

(18) Rodrlguez Manzanera.Luis. Criminalidad de Menores; Ob.Cit.,p!g.400 
y 401. 
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requisitos de los Consejos Tutelares. (19) 

Los Consejos Tutelares Auxiliares s6lamente conoc•,n de las -

Infracciones de los reglamentos de polic!a y buen gobierno adem~s de -

golpes, amenazas, injurias, lesiones leves y da~o culposo. La única "'! 

di da que pueden aplicar es la amonestación. 

El Consejo Auxiliar, deber~ reunirse dos veces por semana, s.!_ 

gue un procedimiento sumar!simo, consistente en citar a las personas -

que procedan, y en una sola audiencia o!r a los interesados, desahogar 

pruebas y dictar la medida conducente. La resolución puede ser: 

a) Amonestación. 

b) Libertad Incondicional. 

e) Remitir al Consejo Tutelar, en casos especiales o muy e~ 

piejos, o que denote excesiva pel tgrosldad, o de aquellos 

en que el sujeto sea reincidente. 

"Los Consejos Auxiliares, aún con su muy limitada competen-

eta, pueden ser elementos valiosos para observar una buena cantidad de 

casos que actualmente llegan al Consejo Tutelar". (20) 

(19) Rodr!guez Manzanera, Luis. Ibídem, pAglna 407. 
(20) Rodr!guez Manzanera, Ob. cit. pAginas 407 y 406. 
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S) PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO TUTELAR. 

Procedimiento que regula la actuación del Consejo Tutelar. 

La ley que crea los Consejo~ Tutelares para Menores lnfra.s_ 

tores del Distrito Federal, en su cap!tulo IV regula el procedlmlen-

to que debe seguir el Consejo Tutelar, cuando le sea enviado un menor

de edad sujeto a su jurisdicción. 

Al respecto, la citada ley en su articulo 34 dispone Que --

cualquier autoridad ante la que sea presentado un menor en los casos -

que menciona el articulo 2o. (el cual otorga competencia al consejo pa

ra Intervenir cuando los lllénores Infrinjan las leyes penales o los re-

glamento de pollcla y buen gobierno o que manifiesten otra conducta que 

permita presumir que es inconveniente para su familia, o para la socle· 

dad). y por lo tanto amerite, la actuación preventiva del Consejo, y se 

pondra de inmediato al menor a disposld6n de éste, procediendo al tra1 

lado inmediato del mismo, al centro de observación que corresponda, a-· 

compañado por un oficio en el cual se detalle los hechos o la copia del 

acta que se haya levantado en el caso. 

Al presentarse el menor ante el consejero instructor, éste -

debl'rA escucharlo, analizar su caso. y en un plazo Improrrogable de 48-

horas deberA dictar la resoluciOn Inicial en la Que se resuelve si el -

menor deberá quedar en libertad incondicional entregAndoio a sus faml-

liares, o si debe quedarse Internado en el Centro de Observación, o en

su defecto si se le otorga la 1 lbertad, pero condicionada, a ser sujeto 
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a estudios. 

En el caso en que la resolución otorgue la libertad sujeta 

a estudios. el instructor deberA informar al menor y a sus fami 1 iares, 

la razón por la cual Que<lará a disposición del Consejo, aslrnlsmo debe

rA ser informado cuando debe regresar, en el caso de que se le haya -

permltldo regresar con sus familiares, ademAs de explicarle con detall! 

los fundamentos legales y técnicos de su resolución. 

En el caso de que se le haya otorgado la l lbertad absoluta

al menor, éste queda desligado del Consejo, en virtud de no habérsele

probado la conducta antisocial, o que el menor no es responsable de e

lla. 

Dentro de un periodo de 15 d!as, a partir de la fecha de --

primera resolución, el instructor deberA integrar el expediente con to

dos los estudios necesarios. junto con todas las pruebas presentadas,-

adernAs de la opinión del promotor y la declaración del menor y de su f~ 

mll ta. Entonces el consejero instructor deberA presentar su proyecto de 

resolución definltlva dentro de los dlez d!as inmediatamente posterlo-

res, la sala correspondiente celebrarA su audiencia en la Que desahoga

rA todas las pruebas presentadas, escuchar! al promotor y finalmente -

dicta la resolución definitiva, la que deberA comunicar oralmente y de

in.'Tledlato a los interesados, y debiéndolo hacer por escrito a las auto

ridades dentro de los cinco d!as posteriores, sólo existen prórrogas en 

casos especiales, pero generalmente el promotor se encarga de informar-
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al presíd"'1te ~ cualquier retrazo y el motivo óe éste, a fin de Que -

el rt.i s..,.10 in1ír;:~e al instrJ:tor, q>Je ~e-te presentar su proyecto dentro -

oe Jos cinco dI.:s posteriores, so pen: de ser nuevar.iente a~rcibido, y-

de reincidir ser! ceS?óJ de su cargo.• 

La D1retci6n Ge-neral de Servicios Coordin3jos de ?re-.ienci6n-

y Readaptaclt<l 5'",cial se encar~' de la e¡ecucíón de las r.>edidas ordena-

das por el Consejo Tutelar. 

A fin de cu::-.pl ír con lo establecido por el articulo 44 y co

ro Jo senala el articulo 17 en sus Incisos 11 y IV de la mencionada Ley 

de los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal, 

los estudios se deben real izar por las cuatro secciones técnicas que 

conforman la base de los Centros de Observación que son: 

-Sección ~k<llca, encargada de la evaluación médica del menor. 

-Sección Social, encargada de estudiar y aportar los datos -
sobre las caracter!sticas sociológicas que rodean al menor. 

-Sección Psicoi6gica, encargada de apertar el an!llsis psico 
lógico, psiqui~trico y neurológico del menor. -

-Sección Pedagógica, que define las caracter!stlcas educati
vas del menor. 

Estos estudios apoyan y fundarr.entan el proyecto de "'Solu--

ción definitiva que el Cor··•jo debe someter> Ja sala. 

En relación a los quince dlas que otorga la ley para la rea

lización de los estudios mencionados, consideramos que es muy breve es-
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te periodo, si tomamos en cuenta que simplemente el estudio social, r! 

quiere de mucho m~s tiempo que el estipulado. si se pretende llevarlo

a cabo con gran seriedad, pues existen obsUculos que no se toman en -

cuenta, como en el caso de los menores que viven en las ciudades perd,!_ 

das, en donde es muy dificil localizar un hogar, debido a la carencia

de transporte, pavimentación y se~alamlento de las calles, otro factor 

que consideramos dificulta el estudio social es la falta de prepara--

cl6n de los padres quienes debido a su ignorancia complican la realiZ! 

ct6n del estudio. 

Tomando en cuenta estas consideraciones nos daremos cuenta

que es muy dificil llevar a cabo el estudio en el tiempo requerido, r! 

z6n por la cual el trabajador social se ve en la necesidad de sol ici-

tar una prórroga al instructor, a fin de poder abarcar todos los puntos 

requeridos en su estudio. 

En oplni61)rpOr lo menos diez d!as m~s. a fin de que el trab! 

jador social cuente con el tiempo suficiente para poder real izar su ta

rea satisfactoriamente en beneficio del menor infractor y de su familia. 
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C) LIBERTAD A DISPOSICION DEL CONSEJO. 

En este caso, el menor debe quedar a dlsposici6n del Consejo 

Tutelar, por hab~rsele comprobado que. en su caso se encuentra en alguno 

de los sujetos previstos en el articulo 2o., pero no queda sujeto a i!!. 

ternamiento. sino que gozará de una libertad vigilada, de manera Que -

·ser~ entregado a sus tutores legales, o a su familia,con a1¡,'lmas f01J!l31¿ 

dodes como asistir a que se le practiquen estudios de personal !dad en 

la cl!n1ca de conducta, y observar buena conducta, asistir a la escuela, 

etc. 

Al respecto el doctor Sergio Garcla Ramlrez nos dice: "la !.!_ 

bertad vigilada, significa observaci6n sistemHica, es decir, no oca-

siena!, ni desarticulada del programa de tratamiento de las condiclo-

nes de vida del menor, as! como orlentacl6n del propio Infractor y de

sus guardadores". (20) 

En tanto el maestro Miguel Romo Medina se~ala: "la l lbertad 

vlgi lada es, la instltucl6n que, a través de trabajadores sociales, de 

médicos o maestros, según sea pertinente en cada caso, ejerce un con-

trol con final !dad de estar vigi !ando en el menor su adecuodo desarro-

1 lo y saber si el tratamiento es éxitoso". (21) 

(20) Garc!a Ram!rez, Sergio. Ob. cit. p~gina 51. 

(21) Romo Medina, Miguel. Criminolog!a y Derecho. Instituto de lnvest.!_ 
gaciones Jur!dicas. U.N.A.M. ,pag. 50. 
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Las medidas presentadas en la libertad a disposición del -

consejo son: 

1) La entrega del IM!nor a sus familiares o tutores, quienes 

deben colaborar en coordinación con Ja trabajadora so--

clal para lograr integrar al IM!nor a su medio faml 1 lar -

evitando las malas compaMas, y llevarlo a participar en 

las actividades recreativas en su tiem¡Y.l libre, todo es

to con la final (dad de que el menor logre el desarrol Jo

de su personalidad. 

En el caso en que se descubre que el medio fami 1 lar es el -

factor que influyó para la desviación de la conducta del menor, o cua_!l 

do el menor no cuente con una familia bien constituida, la libertad v.!_ 

gllada del menor se llevara a cabo dentro de los hogares sustitutos. 

2) Hogares Sustitutos. Dentro de este lugar, el menor debe

ra de Integrarse a una nueva forma de vida, en donde e-

x 1 sten personas que ser an como s 1 fuesen sus padres, pr~ 

porclon~ndoles todo lo que sea necesario para su correc

ción y educacl6n. 

Cabe destacar que este régimen de libertad vlg!lada no se P!!, 

dr!a llevar a cabo sin contar con la brillante funcl6n desempeñada per

las trabajadoras sociales. 
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Existen algunas medidas que se consideran necesarias para -

la aplicación de la libertad vigilada, de las cuales podr!amos mencio

nar las siguientes: 

li El menor debera vivir 'ºn las personas a quienes confió 

el Consejo. 

2) El menor debera asistir habitualmente a la escuela y se

ra necesario que demuestre su asistencia y el cumpl!mie_t! 

to de sus tareas. 

3) Los padres de familia o tutores deberan informar a la -

trabajadora social, todo lo referente a la conducta del

menor como los amigos q"e frecuentan y los lugares a que 

asiste. 

4) En el caso en que sea necesario la trabajadora social d! 

bera orientar a los padres o tutores del menor, en sus -

dudas relacionadas con la educación y corrección del mil 

mo. 

5) El trabajador social, después de cada entrevista con el -

menor deber& Informar al consejero instructor encargado

de 1 caso. 

En lo que se refiere a la 1 ibertad vigilada el maestro 

Meixueiro O!az nos recomienda llevar a cabo lo siguiente: 

a) Recordar que la 1 ibertad da, ·en la inmensa mayor!a de los 

casos, resultados positivos generales al poder aprovechar 

el menor los afectos de la fami 1 la y de los amigos_. 
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b) Recordar que Ja libertad vigilada se aplicar~ en casos -

de menores que nunca han estado Internados. 

c) Saber que el objeto de Ja libertad vigilada es ejercer -

influencia sobre el menor y su fami 1 la, para que al mar

char bien la relaci6n de ellos, se beneficie el menor. 

d) Recordar que la duracl6n de Ja 1 lbertad es !ndetennlnada 

y solamente el consejero fija~~ cuando debe suspender,-

prevla conversación con el delegado que dependa directa

mente de él. 

e) Para cubrir el ocio del menor, se debe buscar clubes ju

veniles, deportivos cercanos {de excursionismo o de al-

glín otro esparcimiento), y relacionar al menor con los -

mismos. (22) 

(22) Cfr. Melxuerlo Dlaz, Gonzalo. "Los Consejos Tutelares y Jos Meno
res Infractores". Crimlnalla Números 1-12, a~o XLIII. Enero a Di
ciembre, México, f977, p~gs. 57 y 58. 
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O) FORMALIDAD REQUERIDA EN LA OBSERVAC!ON. 

Tomaremos como referencia para encausar este problema de la 

observación del menor, al Congreso dé Crlmlnologla celebrado en el ano 

de 1938, en Roma, Italia, en donde el ilustre Novelll, declaró que: 

"Todo menor del lncuente, abandonado o en pe! !gro moral, debe 

ser puesto Inmediatamente en observación, para proceder a el estudio -

profundo de su personal !dad flslca, psi qui ca y moral, con objeto de e1 

tablecer con mayor precisión posible su Indice de reeducación, o de -

prescribirle un tratamiento médico" (23) 

Se habla de Ja observación como Ja vla idónea para estudiar 

profundamente al menor con el fin de llegar a su problema especifico y 

establecer el mecanismo mas adecuado para su educación, durante este -

proceso el ntno entrara en la etapa de diagnóstico, al que debera suc! 

der la aplicación de las medidas pedagógicas y profllacttcas de carac

ter urgente. 

Para llevar a cabo lo anterior se puede lograr de las si--

gulentes maneras: una, através de la Cllnlca de Conducta y la otra por 

el Centro de Observación, Ja primera con Ja final !dad de practicar una

observación profunda del menor, pero en situaciones externas, para Jo -

(23) Achard, José Pedro. Curso de Pedagogla Correctiva. Editorial Blblio 
teca Mexicana de Prevención y Readaptación Social. Serle Manual En:
senanzas, número 1, Sri a. de Gobernac Ión, México, 1975.pag:42. 
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cual es necesario la ayuda técnica y cient!flca, para l09rar la Imagen 

real del menor y de su medio lo m~s exacto posible, con el propósito -

de aplicarle una justicia mas equitativa. 

El Centro de Observación es el lugar en donde se ! levan a -

cabo los estudios de personalidad del menor por medio de sus cuatro -

secciones que lo forman: 

Sección Médica. 

Sección Pslcol6gica. 

Seccl6n Pedagógica. 

Seccl6n Social. 

Con el fin de llegar al conocimiento Integral de la person! 

lldad del menor, teniendo los resultados de estos estudios, el conseJ!!. 

ro tendra un panorama mas profundo de la condición del menor, a fin de 

apl !car la medida mas adecuada para su caso. 

Ahora daremos algunos aspectos mas ampl los acerca de estos

estudios que se real Izan en los Centros de Obse!itac!M: 

Estudio Médico.- Se 1 leva a cabo a través del siguiente -

procedimiento: antecedentes, que se obtienen con los datos

proporcionados por el menor acerca de él y de su famil la, -

de las enfermedades padecidas, le pregunta de posibles vl-

clos en él cr en sus familiares, como tabaquismo, alcoholis

mo y drogadicción, si ya inició su vida sexual o si existen 
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perversiones sexuales, etc, además del interrogatorio y ex

ploración flsica, todo con la finalidad de contar con un diagnóstico -

preciso del estado de salud del menor. Este estudio debera redactarse

en ténninos comunes y ser entregado al consejero instructor encargado

antes de 15 dlas a partir de la fecha de ingresJ ~el menor. 

Estudio Psicológico.- En él se real izan pruebas psicológi

cas cano la denominada "Raven Test o Matrices Progresivas", 

para medir el coeficiente Intelectual del menor, y la "Gest! 

tivo Visomotor", de Bender con el cual se aprecia si existe 

alguna lesión cerebral, ademas de definir cuantitativamente 

y cualitativamente sus caracterlsticas estaticas y dln&ni-

cas. Del resultado de ésto dependera la necesidad de un ex! 

men neurológico o la Intervención del psiquiatra, todo esto 

con el fin de lograr un diagnóstico real de la personalidad 

del menor desde el punto de vista psicológico. Este estudio 

debera realizarse en plazo mhimo de quince dlas a partir -

de la fecha de ingreso del menor. 

Estudio Pedag6gico.- En él se estudiara técnica y cientlf.!. 

camente sus conocimientos escolares, su coeficiente lntele.s. 

tual con el fin de detectar algún retrazo, ademas. de estu-

diar su capacidad de aprovechamiento. Este estudio $e entr~ 

gara en fonna de informe integral en lenguaje corriente, i!! 

dicando ademas el diagnóstico y tratamiento al consejero in! 
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tructor encargado en un plazo menor a los quince d!as post! 

riores a la fecha de ingreso del menor. 

Estudio Social.- Este estudio es elaborado por las traba]_! 

doras sociales y en él se estudia al menor en lo que se re

fiere a sus datos generales y Ja sltuaci6n de su famí l!a, es 

decir el medio ambiente familiar y extrafamiliar que rodea

al menor. Este estudio también debtr~ entregarse al canse]! 

ro instructor encargado en forma de informe Integral en un

plazo de quince d!as a partir de la fecha de internamiento

del menor. 

El personal de Jos Centros de Observaci6n deber~n estar ca

pacitados para el adecuado desempeno de sus funciones, para 

lograr el mejor tratamiento del menor y un funcionamiento -

Optimo en dichos centros. 

La permanencia de Jos menores en dichos centros puede durar 

de uno a cuarenta y cinco d!as, por lo que es indispensable que cuen-

ten con ropa, comida, dormitorios, comedores, cocinas, salones, patios 

de juego, talleres y jardines. 



CAPITULO lll. 

FUNOAllEJITACl<lN LEGAL PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO 

DEL MENOR INFRACTOR. 

1) El Articulo 18 Constitucional. 

2) la lnlmputabl 1 ldad en los Menores de edad. 

3) Fund-nto legal de los Estudios de Perso
sonal !dad. 
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FUNDAMENTACIDN LEGAL PARA UN ADECUADO TRATAlllENTO DEL 

HENDR INFRACTOR. 

IJ El Articulo 18 Constitucional. 

Debido a la reforma constitucional promovida por el Preside!!_ 

te de Ja RepOblica, c. Lic. Luis Echeverrfa Alvarez, el 22 de septieni

bre de 1974, se realizó la adición del p.!rrafo cuarto del articulo 18-

constltuconal, que te•tualmente dice: 

" ••• la Federación y los gobiemos de Jos estados establece-

rln instituciones especiales para el tratamiento de Jos men~ 

res Infractores•. (25) 

De esta fonna se elevó a rango constitucional y de garantta

lndivldual el derecho que tienen los menores de ser enviados a instit!!_ 

clones especiales, separados de los delincuentes adultos, con el fin -

de evitar Ja promiscuidad del lctiva. 

Con fundlll!lento en lo anterior podremos damos cuenta que a -

partir de que entró en vigor la ley que crea los Consejos Tutelares P! 

ra Menores Infractores del D.F., se ha dignificado Ja situación de los 

menores, con una preponderante tendencia readaptadora del sistenia de -

tratamiento preventivo y de la integración real de los menores a la s~ 

cledad, de manera que se quitó el car~cter represivo que exlst!a y se

adopt6 el criterio del tratamiento como prevención. 

(25) Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial 
PorrOa, Mé•ico,1990, p~rrafo IV, articulo 18. 
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Gracias a esta reforma constitucional, también los 32 esta-

dos que forman la federac16n adoptaron esta tendencia constitucional.

por lo que, como ya se dijo antes, ya cuenta con instituciones especi! 

les, en donde se apl lean estas medida! preventivas y readaptadoras que 

motivaron esta reforma en nuestra constltucl6n. 

Es as! como nuestra Carta Magna faculta tanto a la federa--

cl6n cC*> a los Gobiernos de los Estados de la RepGbllca para cniar -

instituciones especializadas, quienes se encargaran de dar un trata---

111tento adecuado a los 111enores infractores en cada entidad, y tsftlbten en 

el Distrito Federal. 

Por otro lado, la Ley Org&nica de la admlnlstracl6n pQbllca

federal, en su articulo 27, fracc16n XXVI, senala en lo relativo a los 

asuntos que son competentes de la Secretarla de Gobernacl6n, que tiene 

facultad para: "Organizar la defensa y Prevenc16n Social contra la de

lincuencia, estableciendo en el Distrito Federal un Consejo Tutelar P! 

ra Menores Infractores de m6s de seis anos, e instituciones auxiliares" 

lo que senala que la Secretarla de Gobernac16n es la que tiene las fa

cultades para crear el Consejo Tutelar dentro del Distrito Federal y -

esto viene a reforzar lo expresado en el p6rrafo 4o. del articulo 18-

consti tucional. 
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. 2) la !nimputobllldod en los menores de edad. 

La Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores lnfract!! 

res del Distrito Federal, establece la edad mblma de 17 anos como li

mite para diferenciar el tratamiento de los sujetos considerados como

dellncuentes, cumpliendo con lo establecido por la Constltucl6n Pollt.!. 

ca de los Estados Unidos llexlcanos, de esta manera los menores Infrac

tores quedan considerados COllO In Imputables en nuestro derecho penal. 

Por otra parte, el c6dlgo civil para el Distrito Federal, e! 

tablece en su articulo 646 que "la mayorla de edad cOllllenza a los 18 -

anos c1.1111plldos' (26) 

Por lo anterior, entendl!lllOS que la mayorla de edad se adqul! 

re a los 18 anos, y que es cuando, el Individuo adquiere la capacidad

de querer y de entender las cosas dentro del derecho, pero sin embargo, 

no en todos los casos se adquiere en dicha edad la verdadera madurez -

para discernir el bien del mal, porque e;to depender! de algunos fact!! 

res externos como la educacten, la faml lla, el nivel socloecon6mlco y

el medio ambiente que lo rodea y otros. 

La Ley del Consejo Tutelar en su articulo 2o. considera que 

(26) C6dlgo Civil para el Distrito Federal. Editorial Porrúa, Méxlco-
1986. 
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los menores de 18 a~os son inimputables y quedan bajo el r~imen del -

procedimieno especial previsto por la citada ley, y los individuos ma

yores de 18 anos quedan sujetos al procedimiento establecido en el C6-

digo Penal. 

Ahora bien, hablaremos sobre la imputabilidad, ya que consi

deramos necesario conocer ésta, para comprender mejor Qué es la inimp~ 

tabi lidad, debido a que ambas son mutuamente contrarias. 

El Diccionario de Derecho de Rafael de Pina define a la imp~ 

tabi l ldad como: 

"La capacidad general atribuible a un sujeto para cometer -

cualquier clase de infraccl6n penal, también es la capacidad para ser

sujeto pasivo de una sancl6n penal. La Imputabilidad es un presupuesto 

de la culpabilidad" (27) 

Y el Diccionario de Derecho Penal y Criminologla de Ratil --

Goldstein define a la imputabilidad as!: 

"Es la cal !dad de ser imputable, imputable es atribuir, ach! 

car a alguien, hacerlo responsable de ello. Imputarle un delito es a-

tribulrselo para hacerle sufrir las consecuencias, pero para que 13• I!!! 

putaci6n surta efectos legales, el sujeto debe contar con cierta capa

cidad para poder responder, la imputabilidad viene a ser por tanto, la 

(27) De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrtia, ~ 
xico, 1960, 9a. edición, p~g. 294. 
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capacidad de ser penalmente responsable". (28) 

El maestro G'Jl l lermo Col In, nos dice: "Tanto el concepto de 

dolo corno el de culpa son factores detenninantes para concluir en tor-

no a la Imputabilidad corno presupuesto de la culpabilidad, o bien co-

mo presupuesto de la culpabi 1 idad, o bien corno elemento constitutlvo-

de la misma, de manera tal que, si el dolo es llanamente considerado

ccxno mera intención, el acto doloso no serA engendro necesario de cul

pabilidad, sino un elemento de ésta; en cambio, si por dolo se entien-

de la Intervención fincada en el discernimiento y voluntad nonnal, ha

brA que advertl r que estamos frente a un presupuesto de cu! pabl l ldad"(29) 

En tanto, Ignacio Yillalobos, considera a la Imputabilidad -

ccxno la capacidad del hombre de obrar con discernimiento y voluntad, o 

sea la capacidad de ;,ntender y de querer, con capacidad de ajustarse a 

las nonnas jur!dlcas o apartarse de ellas culpablemente. (30) 

Y el maestro Castellanos Tena, nos dice: "La imputabilidad -

es la po,ibllldad condicionada por la salud mental y por el desarrollo 

del autor, para obrar según el justo conocimiento del deber existente. 

Es la capacidad de obrar en Derecho Penal, es decir, de real Izar actos 

(28) Goldsteln, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Crimlnolog!a, 2a. 
ed., Editorial Astrea, Buenos Aires, 1983. pAg. 416. 

(29) Col !n SAnchez, Gull lenno. Derecho Mexicano de Procedimientos Pen! 
les, Editorial Porrúa. México, 1985, pAg. 669. 

(30) Cfr. Vlllalobos, Ignacio. Ob. Cit. pAglnas 286 y 287. 
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tes de la infracción. En pocas palabras la imputabilidad es la capaci

dad de entender y de querer en el campo del Derecho Penal". (31) 

El maestro Carranc! y Trujillo, m<1niflesta "La Imputabilidad 

se fund6, as!, en el concurso de la inteligencia y de la libre voluntad 

humana. En consecuencla, donde faltare el l!bre albedrlo o l!bertad de 

elección, no cabla apl lcaclón de pena alguna, cualesquiera que fueran

las-clrcunstanclas de la acción y las condlclones propias del sujeto"(32) 

Y agrega 'Ser! Imputable, todo aquel que posee al tiempo de -

la acción, las condiciones pslqulcas exlgldas, abstracta e lndetennin! 

damente por la ley para poder desarrollar su conducta socialmente: to

do el que sea apto e idóneo jurldlcamente para observar una conducta -

que responda a las exigencias de la vida en sociedad humana". (33) 

El maestro Eugenio Cuello CalOn, expresa: "La Imputabilidad -

se refiere a un modo de ser del agente a un estado esplrltual del mismo, 

y tiene por fundamento la concurrencia de ciertas condiciones pslquicas 

y morales exigidas por la ley para responder de los hechos cometidos".(34) 

(31) Castellanos Tena, Fernando. Ob. Cit. p!g. 218. 

(32) Carrancb y Trujillo, Raúl. Derecho Penal Hexlcano. Parte General, 
Editorial Porrúa, México, 1988, p!g. ·432, 

(33) Carrancb y Trujillo, Citado por Castellanos Tena,Fernando. Ob.Clt. 
PAg. 218, 

(34) Cuello Calón, Eugenio. Derecho Penal Tomo l vol.l, Parte General. 
Ed. Bosch, Barcelona, 1980, pbglna 425. 
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Y por Gltimo el maestro Manzlni, asienta; "La imputabilidad

penal es el conjunto de las condiciones f!sicas y ps!qulcas, puestas -

por la ley, para que una persona capaz de Derecho Penal pueda ser con

siderada como eficiente de la violacl6n de un precepto penal". (35) 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que para que una 

persona sea considerada inlmputable, se deben considerar los siguientes 

factores: 

a) Insuficiente Desarrollo Mental. 

b) Ausencia de Discernimiento. 

c) Falta de Salud Mental. 

Y como consecuencia de ésto, si se considera que el delito -

.es la conducta humana tlplcamente antljur!dlca y culpable (36), y si -

falta el elemento culpabilidad por la ausencia de querer y entender, -

es 16glco deducir que no hay delito ni tampoco responsabilidad penal. 

Los Menores ante el Derecho Penal. 

ComGnmente se afirma que en nuestro medio los menores de 18 -

anos son lnimputables y, por lo mismo, cuando realizan comportamientos 

tlplcos del Derecho Penal no se configuran los delitos respectivos, sin 

embargo, desde el punto de vista 16glco y doctrinarlo, nada se opone a 

que una persona de 17 a~os por ejemplo, posee un adecuado desarrollo -

mental y no sufra enfermedad alguna que altere sus facultades, en este 

(35) Cfr. Manzlnl ,Citado por Giuseppe Magglore, Derecho Penal Vol J.
Editorial Temis, BogotA, 1954, pAglna 484. 

(36) Cfr.Rodr!guez Manzanera,Luis. Criminalidad de Menores. Ob.Clt.pA
gina 317. 
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caso, al existir la salud y el desarrollo mental, sin duda, el suje-

to es plenamente capaz. (37) 

La Ley Que crea los Consejos Tutelares del Distrito Federal

en sus articulo 1 y 2, establece como limite la edad de 18 anos, por

que considera a los menores de edad como susceptibles de correcciOn.-

Pero teniendo en cuenta la capacidad de entender y de querer y tenlen· 

do la salud y el desarrollo mental, no siempre deben ser lnimputables 

los menores de dieciocho anos. 

El Dr. serglo Garcla Ramlrez, seftala "Al menor se le excluye 

del horizonte penal, porque es lnlmputable; por tanto lo adecuado es

designarle un Inciso entre los que senalan las causas de lnlmputablll· 

dad, y con este Inciso, declararle lnlmputable, juris et jure, sin en· 

trar a régimen a1~uno sobre las medidas que convienen a su tratamlen·-

to." (38) 

Nosotros en este sentido apoyamos la tesis del Or. Garcla R! 

mlrez, porque manifiesta la forma m~s adecuada de establecer jurldlca

mente lnimputable al menor, ya que a pesar de que comOnmente as! se le 

llama, en nuestra legislación no se refieren a ellos especialmente en

los casos de lnimputabllldad, senalados en los articulas 67, 68 y 69 -

del COdigo Penal vigente del Otstr!to Federal. 

(37) Castel lanas Tena,fernando.Lineamientos Elementales de Derecho Pe
nal. Op.cit., pAg. 230, 

(38) Garc!a Ram!rez,Sergio. citado por Castellanos Tena, Fernando. Op. 
cit. p~gina 231. 
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3) FundamentaciOn Legal de los Est~dios de Personalidad. 

La Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores lnfract~ 

res del Distrito Federal, en su articulo 1 expresa: 

"El Consejo Tutelar para Menores tiene por objeto promover -

la readaptaciOn social de los ~.enores de 18 a~os en los casos a Que se 

refiere el articulo siguiente, mediante el estudio de la ;>ersonalidad, 

la apl icaciOn de medidas correctivas y de protecciOn y la vigilancia -

del tratamie~to." (39) 

Este precepto, establece el propOsito que funda la actuaciOn 

del Consejo Tutelar, como los métodos Que habra de ocupar para Iograr

sus objetivos, por lo que decimos Que se trata de un articulo sustant_! 

vo y se refiere a la readaptaciOn o adaptaciOn, seg6n sea •I caso del

menor infractor a la sociedad, como meta final de la actividad realiz! 

da por el consejo, mediante el estudio del conocimiento de la personal_! 

dad del menor, a la que podrlamos decir que es la etapa de diagnOstico, 

por considerar Que es el paso m~s importante para la readaptaciOn so-

cial del menor. 

Respecto al término readaptaci6n el Dr. Rodr!guez Manzanera.

nos dice: "Se habla mucho de readaptaci6n (la misma ley usa el término). 

en nuestra opini6n equivocadamente, ya Que no se puede hablar en una --

(39) Ley Que Crea los Conse¡os Tutelares para Menores lNfractores del
~~~rito Federal. 2 de agosto de 1974, Editorial Porrúa, r~xico,-
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gran cantidad de casos de readaptaciOn, pues para que haya ésta, tuvo -

que haber previamente adaptaci6n. No podemos volver a adaptar (la prepE_ -

siciOn "RE" indica repetici6n), al menor que jamas estuvo adaptado". (40) 

Oe tal fonna, el tratamiento que alude el pkrafo IV del ar-

• tlculo 18 constitucional es el punto prlnipal para lograr la verdadera 

adaptaciOn social del menor infractor. 

Como ya se dijo antes, el primer medio utilizado para lograr 

la adaptaciOn del menor a la sociedad, por el Consejo Tutelar, es sln

Iugar a dudas, el estudio de la personalidad del menor. 

Oebldo a que las medidas deben actuar sobre la personal ldad-

. del menor, por la v!a educativa y correctiva, y dado que el procedimle!! 

to gira esencialmente en torno de dicha personalidad, los resultados -

'de dichos estudios deben ser expuestos claramente en la resoluclOn f.!. 
na!, la cual debera contener los siguientes puntos: 

a) Dlagn6stlco. 

b) Terapia y 

c) Pronostico. 

Tomando en cuenta el resultado de los tres puntos an!erlores, 

(4Q) Cfr. Rodr!guez Manzanera,Luis.Crlmlnalldad de Menores. Op.Cit. -
paginas 396 y 397. 



- 56 -

el Instructor tendr! la base fundamental para poder otorgar el trata-

miento adecuado para cada menor a su cargo. 

Los Centros de Observacl6n constituyen la base s61 Ida en que 

se sustenta el procedimiento a seguir en el caso de los menores, pues

to qce ~sto pennltlr! un verdadero conocimiento de la prevencl6n de la 

delincuencia juvenil. Los avances en este sentido técnica y cient!flc! 

mente son lndls:utibles, y su adecuada utlllzacl6n constituye el medio 

ld6neo para el encausamiento y la rectlflcaci6n de la conducta de los

nlnos y j6venes que presentan rasgos de predellncuentes. (41) 

Lo planteadc par el articulo 44 de la Ley que nos ocupa, tl~ 

ne par objeto el conocimiento de la personalidad del menor. Y puede -

llegarse a este conocimiento estando el menor en llbertad o en reclu

sl6n, esto depende de la resolucl6n b!slca expedida en los ténnlnos -

del articulo 35 del mismo precepto, para lo cual se tendr!n que reali

zar los estudios que la citada ley nos marca como Indispensables y son: 

--- Examen Médico. 

---Examen Ped,~6glco. 

--- Exa!llen Pslcol6glco. 

--- Examen Social. 

(41) Cfr. Colln S!nchez,Gulllenno. Op. cit. p!glna 607, 
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La citada Ley no ha querido prefijar las partes de que habr~ 

de constar cada uno de estos estudios, y su detenninación se deja a 

juicio de los peritos que practican los ex~menes, a pesar de que la 

responsabil !dad se ha delegado directem<!nte en el coordinador técnlco

Y en el director de los Centros de Observación, quienes de conformidad 

con la fracción ll del articulo 18 de esta ley, fijaran el contenido -

global de los estudios. Por otro lado, existe el cuestionarlo médico,

que es solo un machote para contestar, olvidandose con ésto que los -

cuestionarios deberan ser formulados de acuerdo con los planteamientos 

que se reciban del instructor encargado del caso y segQn las muy pers~ 

nales condiciones de cada menor. 

A fin de cumplir con lo establecido en el articulo 44 y como 

lo senalan las fracciones ll y IV del articulo 17 de esta referida ley, 

dichos estudios se deben realizar por las cuatro secciones técnicas au

xiliares que conforman la columna vertebral de los Centros de Observa-

ción (42), que son: 

Sección Médica. 

Esta sección debera proporcipnar la evaluación del verdadero 

estado de salu.J del menor, as! como la atención oportuna y adecuad.1 P! 

ra cualquier anomal!a presentada, ademas de proporcionar la realidad -

acerca de su potencial f!sico, para dictaminar las causas sornatof!si-

cas de su conducta para planear con bases reales su rehabilitación. 

(42) Cfr. Tocaven,Roberto. Menores Infractores. Op. cit. pSgJna 16. 
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Sección Pedagógica. 

Esta sección deberA real izar el estudio para precisar las C! 

racterlstlcas educativas del menor, no sólo en lo referente a sus conE_ 

cimientos, sino también encontrar sus aptitudes, intereses, l!mltaclo

nes y carencias, as! como su tncl !nación vocacional, que sean finne b! 

se para la readaptación rehabilitadora del ntno o joven en estudio. 

Sección Pstcológtca. 

Esta sección serA la encargada de proporcionar el anU!sls -

pstco!Oglco, neurológico y en caso de requerirlo pslquUtrtco del me-

nor, a fin de aportar una vls!On clara de su personalidad, su desenvol 

vlmlento conductual y su nivel intelectual al consejero Instructor en

cargado, as! como también descartar o precisar, según sea el caso, la

exlstencla de lesiones neurológicas Que Influyan en la desviación de -

! a conducta del menor. 

Sección de Trabajo Sccial. 

Esta secc!On serA la encargada de estudiar y proporcionar los 

datos sobre las caracterlstlcas socio!Og!cas del menor, a fin de que el 

instructor encargado cuente con un panorama real del ambiente famll lar 

y extrafamlllar Que rodea al menor, as! CO<TlO los hechos que lo motiva

ron a la realtzaciOn de su conducta irregular. 

Estas cuatro secciones señaladas tratarAn en lo posible, de

obtener todos los datos ,referentes a los factores biopslcosociales del 
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meoor en estudio, a fin de estructurar y detenninar su personalidad, • 

que sera la base para su reeducación y adaptación social. 

La multicitada Ley del Cons.ejo, en su capitulo IX, se refie

re a las medidas que se habrAn de adoptar, las cuales como ya mencion! 

mos antes, podrAr. ser: el internamiento en institución especial izada,

la libertad, que deberA ser vigilada, y bajo la responsabiliad de la

familla o el tutor, o en un hogar sustituto, en los casos en que no -

es recomendable el regreso al nlícleo familiar, o porque no existe ésta, 

existen diversos hogares colectivos como: aldeas, nlícleos juveniles y

la Casa Juven! 1 de Coyoacan, en donde se adaptan a cada una de las si

tuaciones en que pueden verse los menores, seglín su caso. 

El llstado siguiente muestra las mlíltiples opciones con que 

cuenta el consejero para formular su resolución definitiva sobre cada 

menor que Ingrese al. Consejo Tutelar, dependiendo ésta de los resulta

dos de los estudios de personal !dad, que ya hemos mencionado; en este 

1 istado se muestran los tres tipos de resoluciones que se mencionan en 

la ley en su articulo 35. 

RESOLUCIONES 

- Libre Incondicional. 

- Libre a d!sposlclón del Consejo Técnico, 

- Libertad Vigilada. 

-Reclus!6n en Escuela de Or!entac!On. 

-Reclusión en Hogar. 

-Reclus!6n en Hogar Colectivo. 
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- Reclusión en Hospital Especializado. 

- Reclus!6n en Albergues. 

- Reclus!6n en Aldeas Juven! les. 

- Reclus!6n en Núcleos Juveniles. 

- Reclus!6n en Casa Juvenl 1 de Coyoac!n. 
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Esquema grH!co de las resoluciones, el cual mostramos, 
con el fin de po<ler dar al lector un panorama m~s ampl to en este

senUdo. 

o 

IA) LIBERTAD IHCOf¡OICIOHAL 

IB) LIBERTAD A DISPOS!CION DEL CONSEJO 

I
C) INTERNO SUJETO A 

ESTUDIOS. 

LIOcRTAD VIGILADA 

A CARGO DE 

CENTROS DE TRATA· 

MIENTO. 

O.G.s.c.P.R.S. 

O. l. F. 

ESCUELA DE ORIEN 
TAC ION. -

HOG~ES COLECTI • 
vos. 
ESCUELAS HOGAR. 

HOSPITALES. 

ALBERGUES. 

AIOEAS JUVENI·· 
LES. 

NUCLEOS JUVENI·· 
LES. 



CAPITULO IV. 

ETIOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO DEL 

MENOR. 

l. INFLUENCIAS FAMILIARES. 

2. INFLUENCIAS SOCIO-ECONOMICAS. 

3. OTROS FACTORES. 

a) ESCUELA 

b) LA CALLE. 

e) El TRABAJO. 

d) MEDIOS DE COMUNICACION. 

4. EDAD. 

5. SEXO. 

6. FACTORES PSICOLOGICOS. 
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Al estudiar y anal Izar la et!ologla de cualquier conducta -

hU1114na, tenemos que profundizar en el concepto ser, el cual, conslder! 

do como una unidad biopsicosocial, nos otorga las pautas o influencias 

que Intervienen como generadoras de sus he:hos conductuales.(43) 

De esta forma, esta acep:ión descarta la creencia de una ca!!_ 

sa única en el comportamiento infractor y muestra la interacción de -

factores blol6gicos, pslcol6glcos y sociales. (44) 

Ahora bien, existen diversas teor!as que pretenden explicar 

•la conducta infractora en los menores, alguna de ellas se basan en los 

·factores médico y psicológico, en tanto que algunas otras se basan e-

sencialmente en los factores soclolbglcos y econOmtcos, las primeras -

son consideradas de car!cter personal y se fundan en la lnd!Yldual !dad 

del sujeto, en el que habrA de distinguirse lo psicológico y lo somat.!_ 

co, lo somAtlco formado por el sistema nervioso, endocrlnlco y los fa!:_ 

tores biológicos y lo psicológico integrado por la vida afectiva, ins

tlnt iva e intelectual. 

Las teor!as econOmicas o sociológicas, se basan en el amble!)_ 

te que rodea al menor y son consideradas de carActer general, y se ob

tienen através de las conclusiones que resulten del estudio de los ca

sos particulares, y la comparación de este grupo de menores infracto--
(43) Cfr. Tocavent. Roberto.Menores Infractores, editorial Edicol ,Méxi 

co, 1989, pAg. 53. -
(44) Cfr. Tocavent. R<1berto, Op. Cit. pAglna 53. 
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res con otro grupo denominado de control y que deber~ Integrarse por-

menores que no sean Infractores. 

Consideramos, en base a la ~xperiencta obtenida en este se.!!. 

ttdo, que ni una, ni otra, de estas teor!as sola, podr~ dar una res-

puesta satisfactoria a las causas de la conducta desviada, sino solo

con el conjunto de éstas, se podr~ lograr dar una verdadera respuesta 

adecuada, acerca de la ettologla de la conducta Infractora d?I menor. 

Al respecto el Dr. Luis Rodrlguez Manzanera nJs dice: 

"Nosotros creemos que se trata siempre de un conjunto, de una reunlOn 

de factores, en que éstos se entrelazan, se mezclan, se juntan hasta -

dar ese fatldlco resultado que es la agres!On a los valores soclales"(45) 

Por otro lado, Intentaremos Investigar los factores que con

sideramos Influyen en la comisión de las conductas Infractoras del me

nor, sin olvidar Que las causas de estas conductas negativas son muy -

variadas y complejas, y Que pueden ser: personales, accidentales, pat.!1_ 

lógicas, Internas o externas, y que se pueden manifestar tanto en los 

que han vivido en un ambiente de miseria y dolor, como en los que lo -

han tenido todo, tanto econ6mtco como afectivo, educativo, y social. 

Debemos conocer las causas que producen el comportamiento --

(45) Rodrlguez Manzanera, Luis. Criminalidad de Menores. Ed. PorrQa,-
Méxtco, 1987. p~g. 68 
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desviado en el inenor, para prevenir esto y proporcionar un mejor tra-

tam!ento a !os menores que presentan conductas del ict!vas, ademAs es -

necesario pugnar por Que exista una verdadera igualdad de oportunidad

de vida digna en los menores. 

En este capitulo !ntentarE!lllOs estudiar algunas de las causas 

que conducen al menor a cometer actos illcltos, las que dtvidlrE!lllOs en 

dos fonnas: Internas y externas (endógenas y ex6genas respectivamente), 

es decir, las causas que provienen del mismo Individuo como el sexo, -

la edad, y los factores ps!col6g!cos y los que provienen de su com•tve.!!_ 

cla en sociedad; en la escuela, familia y medio ambiente que rodea al -

menor, ademAs del factor econOm!co. 

A contlnuac!On llustraretMs esto gr!flcamente: 

Influencias Familiares. 
1) Factores Influencias Sociales. Ex6genos 

son: Influencias EconOm!cas. 
Influencias Escolares. 

2) Factores sexo. 
Endógenos Edad. son: 

Pslcol6gicos. 

1.- Influencias Familiares. 

La fami 1 !a representa la base y estructura de la socledad,-

debldo a que en ella se presentan los mAs altos valores de la convive!'_ 
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cla humana. 

Es la unidad primaria de desarrollo y experimentación, y es 

también la unidad b!sica de la salud y de la enfermedad. 

A la famll la la podernos considerar como una unidad de Inter

cambio, son los valores que se Intercambian hacia todas direcciones -

del circulo familiar, y por lo regular son los padres los primeros en

darlos. 

En los mejores casos, este proceso marchar! sobre ruedas y -

prevalecer! una atmósfera familiar llena de annonla, ill110r y de respeto 

mutuos. Pero si por desgracia esto no sucede, y esta atmósfera se tor

na llena de desamor, carencias y bruscos cambios, entonces ésto provo

car! grandes sentimientos de frustración, resentimiento y hostl lldad ,

lo que provocar! el lnevi table rompimiento en la annonla y respeto fa

ml liar, dando lugar a la desoclalizaci6n del individuo. 

La taria primordial de la famllla consiste en socializar al 

nlno, as! como fomentar su adecuado desarrollo flslco y mental, propo!_ 

cion!ndole todo lo que sea necesario para lograr su crecimiento en Op

timas condiciones. 

Es lógico deducir que en donde exista una familia flsica y -

mentalmente sanas, es de esperarse que los niños sean también sanos,--
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pero si pslcol6glcamente tos padres presentan algunas alteraciones --

neuróticas, tanto el ni~o. como el ambiente fam!l lar se ver~n someti-

dos a fuertes agresiones er.>:>cionales que, en un momento dado, Jrodiflc! 

r~n en forma negativa, la conducta y la personalidad del menor, as! CE_ 

mo su estructura emocional y familiar. 

Dentro de la familia se molde'a el desarrollo de la persona-

lldad, determinando de esta manera su destino ioontal. Porque aquel los

procesos que el nl~o absorba, rechace u observe determinar~ la forma-

clón de su car~cter. 

La decisiva Influencia famlllar es de s"ma Importancia en el 

estudio de la del lncuencla de menores, tanto que para algunos autores

es una de las causas que mAs se habrA de tomar en cuenta, sin el descE_ 

noclmlento de la efectiva Importancia que representa la fam!lia, solo

aceptamos que una de las causas ~s frecuentes de estos problemas es -

la desorganización familiar. 

Al respecto el Dr. Luis Rodr!guez Manzanera nos dice: que es 

necesario estudiarla muy detenidarnente, ya que de la formación del ho

gar se derivan varias caracter!stlcas crimlnógenas notables. Es vital, 

en la formación de la personalidad de un individuo, la primera etapa -

de la vida. La correcta formación del binomio madre-hijo y del poste-

rior trinomio padre-hiJ.p, será para el sujeto una buena base para la -
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formacl6n de la personalidad." (46) 

Y agrega, "En llhico, los fenlinenos anteriores estan fuerte-

mente acentuados.La diferencia del~ familia mexicana con la familia -

de otros paises est& en su mayor unl6n, en la mayor Importancia, radi-

ca en Que la madre da ia educalc6n y en menor abandono del hogar por-

la fuerza de la religl6n y de las costumbres. La principal caracterls

tlca es la importancia preponderante hacia la madre". (47) 

2.- Influencias Soclo-Econ6micas. 

En materia de delincuencia Infantil, encontramos Que los pal_ 

ses mas desarrollados y con m?jor nivel de vida, son los Que tienen -

los problEmas m!s serlos, en cuestl6n de delincuencia juvenil. Esto -

nos lleva a reflexionar si realmente el factor pobreza y miseria es un 

factor determinante para inducir a la delincuencia. 

Desafortunadamente es una realidad Que la mayorla de los me-

nores Que han sido internados en los Tribunales de llenores, pertenecen

ª las clases sociales mas bajas, pero· esto se debe a Que los menores -

Que pertenecen a las clases media y alta, por lo general no son lntern! 

dos, no porQue no cometan delitos, sino porQue sus padres evitan su --

traspaso al contar con dinero, un medio honesto de vivlr,y un hogar es-

table demuestran ser gente honorable. 

(46) Rodrlguez Manzanera.Luis. lbidem. Op.cit. paginas 82 y 83. 
(47) Rodrlguez Manzanera, lbidem, p~glMs 83 y 84. 
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De esta manera es Ucil entender el motivo por el cual solo 

llegan al Tribunal para Menores los que hayan cometidos un delito gra

ve, o los que no tienen medios econ6micos ni sociales, ni cuentan con 

un verdadero hogar. 

Ahora anal Izaremos las diversas clases sociales existentes 

en México. Al utilizar el término~ no solo tomamos en cuenta el

factor econOmico, sino también su fonna de ser y de comportarse. 

En cuanto a lo econ6mico encontramos extrem6samente contral 

tadas dos mlnor!as que son: uno el de los que viven en la miseria to

tal, quienes carecen de casi todo lo extrictamerite indispensable, qui! 

nes son los habitantes de las llamadas "ciudades perdidas", que son !.!!_ 

gares extensos de basura en donde hacen sus casas y consiguen sus al 1-

mentos, otros viven en antiguas minas de arena, en condiciones verdad! 

ramente Infrahumanas, estas personas curiosamente no tienen problemas

con la justicia por la simple raz6n de que nadie se ocupa de ellos, ni 

los poi tetas, ni médicos, ni trabajadores sociales, etc., as! que, si

se llega a ccxr.eter algOn del lto, no hay quién lo denuncie, ni se dese!!_ 

bre. (48) 

El otro grupo contrario, es el de los archi-mi 1 lonarlos, que 

(48) Cfr. Rodr!guez Manzanera, Luis. Op. cit. pAginas 162 y 163. 
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en este otro extremo, si se llegan a cometer del !tos también; no son , 

descubiertos, ni denunciados, pero por otras razones, puesto que tle-- -

nen el dinero y la influencia suficiente, para lograr que no se sepa -

nada acerca del delito. 

En México, aparte de estos dos grupos sociales extrell'Qsos,

existen adem!s tres clases sociales m4s comunes que son: LOS POBRES -

(los m!s abundantes). los ricos(abundantes también, pero en 11\UCho 11\e•· 

nor cantidad que los pobres), y una clase 11\edla, (que cada dla crece 't 

crece m!s). (49) 

A contlnuaclOn analizaremos no solo la sltuaclOn econOlll!ca

slno también la forma de ser de cada una de estas diversas clases so-

clales. 

El 11\enor que vive en la clase mas baja, es 11411\ado despect.!. 

vamente "peladlto", y es aquel que desde pequeno tiene que enfrentarse 

a luchar por la vida, lo que le produce hostilidad, y ésta lo hace ser 

un ser resentido, lo que en un 11\0R\ento dado lo puede llevar a cometer

actos antisociales, o convertirlo en un Individuo agresivo, que se --

acentuar! m!s al momento en que el menor Ingrese a la escuela en donde 

tendr! que convivir con nlnos de otras clases sociales. 

Otro de los problemas que presenta este grupo es el medio -

(49) Rodrlguez Manzanera,Luis. Ob. Cit. Ibldem, p&glna 161. 
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habltaclonal ya que la rnayorla de este grupo habitan las llamadas •ve

cindades• en donde las viviendas comparten un gran patio com(Jn, en do_!! 

de la gente prlctlcamente carece de vida privada, y en donde en cada -

vivienda comparten la habitación un promedio de 10 a 15 personas, lo -

que provoca promiscuidad en sus diferentes aspectos. 

En la clase media podemos diferenciar dos grupos uno que es 

el del mexicano medio y el otro que es el llamado; el del "pequeno bur_ 

gués", que viene siendo la clase media alta. (SO) 

De~ido a que ocupa un n!inero muy extenso en la población, es 

muy dificil tratar de generalizar las caracterlstlcas principales del -

mexicano medio, pero consideramos que el Individualismo y la desconfla_!! 

za son las caracterlstlcas que mh resaltan en este estrato. 

El Individualismo llega a los niveles profundos del ego!smo, 

lo que lo lleva a no pensar en nadie que no sea él y solo busca su pr!!. 

plo provecho y bienestar, sin que le Importe la suerte de su prójimo. 

El grupo llamado del "pequeno burgués"; tiene como estructu

ra bAslca; la misma que la del mexicano medio, pero presenta sin embar

go una diferencia con éste, que consiste en que el pequeno burgués ocu.!_ 

(SO) lbldem. pAglna 166. 
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ta su origen y trata de dar la l~.agen de ser educado, fino, y preten

de Imitar a la clase alta en sus expresiones y modlsn>:>s. 

En esta clase los menores presentan neurosis producidas pri.!!_ 

clpalmente por la fuerte represión a que son sometidos los nlnos por! 

parentar lo que no son, y en tratar de Imitar otra clase social. 

En las cla.ses altas se habr~n de diferenciar dos grupos que 

son: el de los "aristócratas" y los "nuevos ricos•. 

El •nuevo rico• es un producto de un pals en crecimiento -

tanto econ6mlco COlllO polltlco. Dentro de este grupo encontramos comer

ciantes, gente que ha estudiado y se ha preparado suficientemente para 

desempenar puestos altos, en la banca, polltlca, e111presas, etc., pero

no pertenecen a la aristocracia, pero que sin embargo gracias a su es

fuerzo han logrado una solvencia econ6mlca considerable o aceptable. 

En este grupo los menores y jóvenes entran en confl lcto con

sigo mismos, pués a pesar de que tienen suficiente dinero, se averguen

zan al darse cuenta de que sus padres no pertenecen a la gran élite so

cial de la aristocracia, la cual los rechaza. 

El otro estrato es el de los llamados "aristócratas", que -

son los que ya por tradición cuentan con una buena posición tanto so-

clal como económica, pero sin embargo esta clase es la que ha producido 



-72 -

un género cri111tn1>1eno lllly pecultar,cc.oo son los llamados "juniors•, que 

pr,¡r lo general este tipr,¡ de J6venes y adolecentes, representa al que -

siempre lo na tenido todo, y no valora por lo tanto el esfuerzo humano, 

pués es U acostumbrado a que todo lo consigue f!ci 1, gracias al nombre 

de su padre o a las influencias, debido a su posici6n,siendo como con

secuencia, irresponsable e irreflexivo, por lo que es afecto a que --

llegue a caneter actos illcitos, pués sabe que su familia lo sacara -

del problema, y la actitud de este grupo se debe al abandono afectivo

de los padres, Quienes por sus múltiples compromisos sociales: el pa-

dre dedicado totalmente a los negocios o al trabajo y la madre ocupada 

en actos de caridad, canasta, café, etc., pcr lo que se olvidan de OC.!!. 

parse adecuadamente de sus hijos. 

Después de haber visto algunos aspectos soclo-econ6mlcos de 

cada clase social, citaremos el atinado canentarlo que hace al respec

to, el Ilustre Doctor Roberto Tocaven: 

"El el lma social act!ía sobre el joven, primero, y de manera 

indirecta, através de su influjo sobre la vida familiar, y

luego, dlrectamene, cuando éste toma contacto con la socie

dad, durante su proceso de lncorporaci6n a la misma como un 

miembro mas de la colectividad" (51) 

(SI) Tocaven Garcla,Roberto. Elementos de Crlmlnologla Infante-Juvenil 
Editorial Edicol. México, 1979, pag. 31. 



- 73 -

Est~ claro que el mundo social, al Igual que el famlllar, -

va depositando su influencla directa en la mente del nino y del Joven 

através de las pautas de conducta y de vlda de los mayores o las que -

se consideran ejemplos o modelos a ségulr. 

3.- Otras Influencias. 

a) La Escuela. 

En los primeros anos de vlda, la educacl6n del nlno recae -

por lo general en la faml l la (los padres), pero a partir de los seis -

anos se inicia una nueva etapa llamada "etapa escolar", en la que la -

escuela pasa a ser, en cierta manera, un segundo hogar para el menor.

por lo que la escuela compartir! de alguna forma la responsabllldad de 

su educacl6n. 

El menor al asistir por primera vez a la escuela prlmarla,

aOn cuando haya cursado el jard!n de nlnos, va a sentir un cambio eno! 

me, por lo que va a tener que adaptarse a ciertas normas desconocidas

e lnevltables, y en las cuales no se pueden tomar en cuenta las mani-

festaclos de conquista o de afecto, utl l lzadas poderosamente en el ho

gar. 

Al penetrar en este mundo nuevo·y desconocido se despiertan 

en el menor sentimientos de desamparo y soledad, que en un momento da

do le pueden producir frustraciones serlas 6 graves por ~ste cambio r! 
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dtcal. 

El menor dentro de la escuela aprenderl Que el profesor se

rl quién pondrl las reglas y que él deberl aceptarlas sin ninguna con

dicioo. De esta fonr.a el profesor habrl de influir de cierta manera en 

el desarrollo de la ~rsonalidad del niM, ademls de los canpal\eros.y

a111igos del grupo. 

De este modo cada menor que ingresa a la escuela se va de-

senvolviendo en un ambiente de acción e Interacción, porque si bien es 

cierto, que cada nlno va a lnflulr en sus dem!s campaneros, respecto a 

su forma de hablar, de pensar de ver las cosas, etc. los dem!s también 

van a Influir en él de la mls!M forma. 

Creemos prudente y ademls necesario, hacer el comentarlo en 

relación a esta nueva etapa en la formación de los menores, ya que ha

brl nlnos que se adapten a su nueva vida escolar sin ningún problema.

pero también habrl otros ••mores que no logren ambientarse tan flcll-

mente, pero a6n as! tendrln Que aceptar su nueva vida escolar, a6n --

cuando lo hagan de mala gana.ya que ésto resulta necesario. 

b) la Calle. 

la calle o colonia en donde el menor va creciendo, es de S.!!_ 

ma Importancia, principalmente porque existen zonas suburbanas en la -

perlferla de la ciudad, ton un fuerte Influjo crlmin6geno para sus ha-
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bltantes, el cual puede ser lrreSIStlble. 

ülste una gran pobreza dentro de estos lugares, ya que por 

lo general las faml ! las habitan en casas hechas de madera o de IMlna

de cart6n, y sus condiciones de vida son Insalubres y miserables. 

En este ambiente lleno de carencias, los nlnos y los j6venes 

son los m!s afectados, porque desafortunadamente el los van a encontrar 

toda clase de conductas nocivas que cambiaran en fonna negativa su de

sarrollo~como son los robos, prostltucl6n, vicios, etc., adem!s existe 

otro fen6meno denominado "pandlllerlsmo•, el cual generalmente esU -

formado por j6venes y adolescentes llenos de resentimientos, carentes

de amor, de principios irorales, y ademh en algunos casos viciosos. La 

conducta negativa de estos sujetos lleva al menor a ttwnar la mlSIM po! 

tura e Intentar! Imitarlos en su comportamiento con tal de que logre -

Ingresar a la pandll la, por lo que serA muy fAcll que en un manento d! 

do éste llegue a cometer actos lllcltos como robar, asaltar, lesionar, 

agredir, etc., y as! el nlno lrA creciendo dentro de este ambiente tan 

hostil, que con el tiempo se convierte en delincuente Infantil. 

c) El Trabajo.-

Nuestra Constltuci6n, en su arttculo 123, fracclOn 11 y 111, 

prohibe utl lizar laboralmente a los menores de 14 anos, y ! Imita la -

jornada mhlma de trabajo diario para los nlnos de 14 a 16 anos en --

seis horas, as! como también prohibe totalmente la utlllzcl6n de_ los -
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mismos para el trabajo nocturno, aunque desafortunadamente estas órde

nes constitucionales no se observan en muchos casos. 

~ puede decir que el menor dentro del ambiente de trabajo -

puede encontrar diversos tipos de Influencias por parte de sus c01npan! 

ros, y cabe hacer la mención de que en la Infancia y en la adolescen-

cla, el menor se sujeta al medio que le rodea, de esta forma en el am

•blente laboral puede aprender cosas que resulten Inadecuadas para su

edad y que pueden ser decisivas para lograr o no su verdadero desarro

llo social. 

Trabajo en la calle. 

Otro de los problemas al que se enfrenta el menor dla con -

dla y quid provocado por la dificil situación econOmica en que vi.e el 

pals, es que los padres lanzan a sus hijos a las calles para encontrar 

as! un modus vivendi, y de esta forma el menor aprende a mendigar, y a 

trabajar en cosas muy Impropias para su edad como: ! Implando parabrisas 

limpiando calzado, vendiendo chicles, paletas, o dando especUculos ca

llejeros como: lanzar fuego por la boca, corriendo gran riesgo su vida, 

o haciendo piruetas con pelotas, pintados de la cara como payasos. Este 

grupo de menores son los mh desamparados, ya que crecer~n privados de 

educación, amor, seguridad, y no cuentan con protección alguna. 

El Dr. Roberto Tocaven nos dice al referirse al trabajo en -

la calle del menor, los ~tgulente: 
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"Es el arrollo, la jungla cltadlna, donde, para sobrevivir 

y cumplir con sus necesidades bAslcas o las de su familia, 

el menor debe desempenar una serie de roles, donde el m!s

fuerte, el mAs osado, el 111As grande los aprovecha, los ex

plotan y los envilece". (51) 

Trabajo Fijo. 

Los menores que trabajan en un lugar fijo, ya sea como ayu

dantes o mozos, tienen la ventaja de poder asistir a la escuela, ade-

mAs de aprender un oficio. Las desventajas son, solo que nonnalmente -

tienen bajo salario y que por lo general tiene campaneros mh grandes 

de quienes aprenden cosas negativas para su fonnaci6n, que puede ser -

una motivaci6n suficiente para iniciarse en la delincuencia. 

(51) Tocaven Garcla, Roberto. Op. Cit., pAgina 66. 
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d) Medios de ComuntcactOn. 

La te1ev1s10n, el radio, la prensa, el cine y la literatura, 

representan verdaderos medios de 1 nfonnac10n social. a través del cual

la gente se puede enterar de los hechos mAs importantes y trascedenta

les que suceden en el pals y en el mundo entero. La final !dad de estos 

me<!tos de comunicactOn no solo es el de proporcionar las noticias, si

no que adem~s debe dar d1vers10n y entretenimiento, los cuales deberAn 

ser siempre sanos, ademAs de propagar e Incrementar la cu! tura através 

de programas educativos y culturales. 

Los medios de dlfuslOn, transmiten ademAs en grandes canti

dades la publlcldad, la cual solo se censura cuando ésta resulta obse

na, pero desafortunadamente no se suprime cuando ésta produce danos -

pslcoJOgtcos,creando un verdadero problema sobre todo en las grandes -

ciudades. 

Existen diversos tipos de publicidad, que puede considerar

se nociva, como ta de las bebidas alcohOlicas la cual va dirigida es-

pectalmente hacia los JOvenes (en un pals en donde el alcoholismo es

constderado como un problema grave). 

Pero hay un tipo de pub! tcidad mAs pe! !groso aOn, y es la -

publlcldad gratuita al ~rimen, que se da en todos los medios de difu-

sión como noticia. Estas noticias llegan al adolescente en su crisis -
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de valoración, durante la cual se esta fonnando su nonnatlvldad, y en 

la que, lo menos conveniente son las noticias de delitos, vicios y d! 

sórdenes sociales, que trae como consecuencia la aparición del fen6m! 

no de la Imitación que es universal y agudizado en los ninos. (52) 

Por otra parte, tanto en la radio como en la televisión es

cuchamos y vemos noticias de guerra, problemas sociales, actos terro-

rlstas, rebel Iones, etc., ademas de programas con un contenido muy a-

greslvo, lo cual puede provocar una Influencia negativa, en la conduc

ta social de los menores, siendo el ejemplo claro en ciertas caricatu

ras como: astro, las tortugas nlnja, las cuales despiertan claramente

la agresividad en los ni nos, pero sin embargo se ha considerado a esto 

como una diversión sana. 

4.- Edad. 

Hay una del Jncuencla infantil, la cual es una cuestión psi

cológica y social, relacionada con el medio ambiente que rodea al ni no. 

A veces estos problemas reciben una solución real por parte de Ja psi

coiogla y la medicina. Has debemos de"considerar evitar luchar contra

esta delincuencia infantl l, uti 1 izando los mismos recursos que se utili-

zan con Jos adultos. Ya que se debe tener muy presente que hay que prot! 

ger al menor contra susprapi:I; actos anonnales, infundidos por el medio 

en que se desenvuelve y Jo absorve. 

(52) Rodrlguez Manzanera, Luis. La del lncuencla de menores en México. 
Ed. Botas, México, 1971; pagina 195. 
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Cuando ~ estudia can detenimiento este problema, que norma.!_ 

mente se presenta a temprana edad, na debemos olvidar que el niña vive

el presente y na se preocupa de su futura, as! que la lucha contra es-

tas candctas antisociales de los infantes representa una rectificación 

en el presente del niña. 

Se ha observada que la edad en que se Incrementa el ingresa 

al Consejo Titular es de las 15 a las 17 años, por la que podemos apo

yar la dicha por diversos autores: que una adolescencia mal conducida 

genera manifestaciones pslcasaciales que pueden generar definitivamen

te en conductas antisociales. 

s.- Sexo. 

De acuerda can un estudia comparativa que se hizo en las e~ 

pedlentes de Ingresa al Conseja Tutelar, se encontró que las mujeres -

reincidentes, tienen historiales delictivas mAs breves, previas a la -

primera comisión de delitos, que las mujeres na reincidentes. Tamblé~

se detectó que las mujeres del lncuentes por la regular provienen de f~ 

millas dest.1tegradas a desorganizadas, y de ah! que las mujeres ingre

san al Conseja par razones mAs leves que los hombres (entre Ja que des_ 

taca la prostitución). 

La anterior nos muestra que las hombres tienen una mayor hl~ 

torla delictiva en comparación con las mujeres. La razón obvia a nues

tro juicio de esta diferencia, es que las mujeres son potencialmente -
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menos propensas a la del lncuencla Que los hombres. 

6.- Factores Pslcol6gicos. 

Entre las m.!s frecuentes perturbaciones pslcol6glcas en los 

menores Infractores se encuentran la neurosis infantil, la psicosis, -

la epilepsia, la debilidad mental. la Inadaptación, la agresividad, -

las cuaEI trataremos brevemente mAs adelante en una forma generalizada, 

ya que hacer un estudio por separado de cada una nos lmpl lea desviar-

nos del objetivo de este trabajo. 

Las Psicosis. 

La psicosis es un trastorno general y persistente de las -

funciones pslquicas, cuyas causas patol6glcas son Ignoradas por el en

fermo, Impidiéndose as! su adaptación 16glca y activa a las normas del 

medio ambiente, sin provecho ni bien para si mismo, ni para la socle-

dad. Dentro de la psicosis hay diversas formas de manifestaciones, de

las cuales mencionaremos únicamente dos: La Paranoia y la Esquizofrenia, 

las cuales desafortunadamente se presentan con mayor frecuencia en los 

menores. 

a) La Paranoia. 

Paranoia.- (Del griego para, al ·lado, lateralmente, y nous,

mente). Enfermedad mental de carActer grave y progresivo que se mani

fiesta al principio por la aparición de una Idea fija delirante y obs~ 

siva. De ella parte después todo un sistema complicado de Ideas dell--
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rantes que atormentan al paciente, llegando Incluso a Impulsarlo al -

suicidio. Nerlo Rojas, ve caracterizada esta dolencia por tres trastor

nos fundamentales que son: tendencia a la desconfianza con humor som-

brl6, autoafllccl6n, sentimiento a base de orgullo o vanidad; tenden-

cla paral6glca por deficiencia del juicio en la apreciación de los he

chos reales, lo cual acarreara al paciente dificultad de adaptacl6n.(53) 

b) La esquizofrenia. 

Esquizofrenia.- (Del griego schlzoo, hender, escindir, divi

dir en dos, y phreen, mente, Inteligencia.) Enfermedad crónica de curso 

progresivo, con slndromes cllnlcos muy variados que apenas se agrupan

en una unidad patogénlca, pero, en la cual todos ellos emanan del lla-

' mado trastorno fundamental ezqulzofrénlco. De Ah! las dificultades me

todol6glcas para su deflnlcl6n. La caracaterlstlca comQn es la dlsgrega

cl6n de la personal !dad (despersonal lzacl6n ) , Por sus modal ldades la -

esquizofrenia se clasifica en ldlop!tlcas, reactivas y slnt6matlcas. El 

pensamiento esquizofrénico carece de final !dad directriz y de conclusl.2_ 

nes rigurosas. (54) 

Al referirse a la esquizofrenia el Dr. Luis Rodrlguez nos d.!. 

ce: "Nosotros consideramos la esquizofrenia como un desarrollo, es de--

clr, como una enfermedad que se desarrolla sobre la base de una person_! 

(53).-Goldsteln, RaGI. Diccionario de Derecho Penal y Crlmlnologla. E
ditorial Astrea. 2a. Edición. Buenos Aires, 1983.p.516. 

(54).-RaGl, Goldsteln. Op.Clt.pAg. 3D7. 
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l ldad ezqulzotlmlca. De aqul la Importancia de descubrir las preezqulz.2_ 

frenlas y tratarlas a tiempo. El medio familiar Influye grandemente en

e! desarrollo de una esquizofrenia, a tal grado que puede determinar la 

declaración de la enfermedad o detener su desarrollo". (55) 

La Epilepsia. 

La epi lepsla, según la definición uel dlcclonarlo de Dere

cho Penal y Crlmlnologla Es; "El trastorno paroxlstico y transltorlo

de las funciones del cerebro, que se presenta bruscamente y cesa es-

ponUneamente". (56) 

Para Roberto Tocaven se trata de; "Una enfermedad eminente

mente crlmlnOgena, destacando dentro de este s!ndrome, las ausencias

con automatismo, caracterizados por la pérdida de control de concien

cia, acompan!ndose de actividad autom!tica."(57) 

La epilepsia puede manifestarse de diversas formas, por --

ejemplo; en forma de sacudidas de un solo músculo o de un grupo muscu

lar, o una sola experiencia sensorial ·centrada en uno de los sentidos 

particulares. En tales casos, no hay por lo general alteraclOn de la -

conciencia. Por otro lado, los trastornos en la función cerebral pue

den ser generales o de cualquier grado. En uno de los casos extremos-

(55).- Rodrlguez Manzanera, Luis. Op. Cit. P!g. 
(56).- Goldsteln, Raúl. Dlcclonarlo de Derecho Penal y Crlminologla.

op.clt. pagina 295. 
(57).- Tocaven, Roberto. Menores Infractores. Edltorl~l Edlcol.Méxlco. 

1973. pagina 20. 
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se halla la pérdida total de conciencia, que puede durar desde una fraE_ 

cl6n de segundo hasta varios minutos, y en el otro extremo puede tra

tarse solo de ligeros trastornos en la capacidad de atenciOn o un pe-

quena cambio en el estado de !n!mo ·del Individuo. 

La Neurosis. 

Una de las enfermedades pslcOgenas m!s frecuentes, que en-

centramos en los menores que viven en las grandes ciudades, es la neu

rosis, la cuJl es considerada como un factor que Incide en la delln--

cuencla Infantil y en las actitudes antisociales. 

Este mal se caracteriza por ser un estado patológico de or

' den emocional y subconciente; tiene COllll substracto un estado de angus

tia y un conjunto de defensas, que el enfenno levanta contra ésta y -

que significan situaciones Incompatibles entre si. 

De acuerdo con el gran maestro Roberto Sol Is Qulroga la e-

tiolog!a de la neurosis Infantil se puede presentar en base a los sl-

gulentes factores: 

a) Predlsposlcl6n genot!plca. 

b)Heurosls de los padres. 

c) Situaciones Inadecuadas del nrno (individuales o colectivas). 

d) Traumas Sexuales. 

e) Minusva! la flslca. 

f) Mlnusva!!a pslquica.(57) 
(57lSo!ls Qulroga,Roberto.Etlologla de las Neurosis Infantiles de los trast. 

emocionales y de los problemas de conducta.Cr!mlnalia «o.4. 30 Abr!l171. 
Mo XXXYil,p!g.236. 
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En las neurosis Infantiles el factor neurot!zante por exce

lencia es el hogar, por lo que el tratamiento del menor, sin el previo 

cambio en el hogar resulta inútil. Las neurosis Infantiles rara vez -

son profundas, por lo que st son trat'ildas a tiempo pueden curarse to-

talmente. (58) 

La Oebll idad Mental. 

La debl l ldad mental es el grado m!s leve de la ol lgofrenla

Y corresponde a niveles intelectuales definitivos que oscilan entre -

los siete y los diez anos. El débil mental es capaz de aprender a leer, 

escribir y real Izar operaciones de cierta compl lcaclón motriz. No es -

raro que se de cuenta de su Inferioridad y entonces adopte diversas aE_ 

Utudes cuya naturaleza psicológica Influir! grandemente en el curso -

ulterior de su destino. As! unos se aislan, llevando una vida callada

Y tranquila; otros exageran su protesta humana contra la causa de su -

Inferioridad y tratan de obtener a toda costa una autosatlsfaccl6n atr! 

yéndose la atencl6n de los dem!s con sus actos extravagantes y violen

tos. Esta segunda actitud conduce a la delincuencia. El débil mental no 

es lnlmputable, aunque este criterio no es un!nlme COlllpartldo desde el 

punto de vista jurldlco. La pena, en ellos, cumple eficientemente el -

fin regeneratlvo, preventivo y de resoclallzaciOn. (59) 

(58).-Cfr.Rodrlguez Manzanera, Luis. Op,C!t. p~glna 125. 

(59).-Godsteln,Raúl. Diccionario de Derecho P~nal y Crlminologta. Op.cit. 
pigfna 188. 
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Las carencias mentales durante el desarrollo pueden ser cau

sa de la conducta antisocial, fundamentalmente por la falta de entendi

miento de los prlnclplos morales, éticos y jurldlcos. 

En México el problema de la debilidad mental1 en la población 

infantil escolar e~ grave. Esto resulta interesante sl consideramos que 

en el Tribunal para Henares un porcentaje muy alto de debilidad mental. 

Lo que nos lleva a creer que ésta puede considerarse como un factor Im

portante en la delincuencia de Henares en nuestro pals. 

La lnadaptac l ón. 

Según el Dr. Rodrlguez Manzanera el ténnlno de lnadaptaclón 

puede considerarse desde diversos puntos de vista: 

a) Como lncapacldad de un lndlvlduo para adaptar su conducta 

a las condlclones del medio. 

b) Como lnferlorldad de estructura {flslca o mental) de un -

individuo, que origina su Incapacidad para enfrentarse con 

éxito a las exigencias del medio. 

c) Como adopción de fonnas de conducta que se apartan de modo 

senalado y persistente de las fonnas que dan posibilidades 

de vlda personal y convivencia social armoniosas y cons--

tructl vas. 

d) Como nueva creación de progreso y cultura que pugna con -

los medios iradicionales.(60) 

(60) Rodr!guez Manzanera, Luls. Op.Cit. p~glna 109. 
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El maestro Tocaven citado por el Or. Rodr!guez Manzanera,-

define Ja inadaptación "Como una forma de conducta inadecuda, que af~ 

ta a las buenas relaciones entre el sujeto y su medio f!sico y soclal"(61) 

Mientras que para el maestro Antonio Sabater "Es fa condt-

ci6n de una persona incapaz de adaptarse o ajustarse al ambiente flsi

co de trabajo social y que genaralmente sufre las consecuencias de e-

llo en su vida emotiva y su conducta• (62) 

En base a lo anterior,. podemos decir que la Inadaptación con

siste en la Incapacidad del sujeto a COllll>Ortarse de acuerdo a las nor--

• mas de convivencia social, por no haberse identlflatlo con ellas, por -

lo que sustituye dichas normas por sus propios valores, los cuales se

manifiestan francamente en contra de lo.establecido social 6 jurfdlca

mente. 

La Agresividad. 

La agresividad es una manifestación de Inadaptación muy co

mún en los menores, y ésta puede ser tanto corporal como de palabra. 

Oe esta forma, el menor demuestra su· Inconformidad con la SE_ 

cldad, y su conducta representa una respuesta agresiva a sus frustra-

clones sociales. 

(61) lbldem.Op.clt., p.!glna 111. 
(62) Sabater,Antonlo. Los Delincuentes Jóvenes.Editorial Hlspan~-Europea. 

barcelona, !967. p.!g. 28 
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• De acuerdo con el maestro Roberto Tocaven se pueden recono-

cer las siguientes categor!as de agresividad en los ntnos y adolescen

tes: 

l. Hostilidad relativamente contenida, donde Ja agresión no 

alcanza extremos pel !grosos y se CJnstrtne cuando hay -

control adulto autoritario. 

2. Agresividad catastrófica, con estallido de hostilidad d!. 

recta, destructiva y de curso Inexorable, hasta que con

la descarga se recupera el control. 

3. Agresividad paranoide, originada en relaciones Interper

sonales precarias que se desencadenan por frustraciones

triviales. 

4. Agresividad cruel, dirigida directamente (en algunos ca

sos)contra animales CClllO substitutos slmb6llcos de las--

personas. 

5. Agresividad f ami llar únicamente expuesta en el Interior

del grupo doméstico y contra sus Integrantes" (63) 

La agresividad manifestada en el núcleo familiar, es conse-

cuencla de la Inadaptación a éste, y puede ser como resultado del aban

dono moral o material del menor, esta es una forma peligrosa de Inadap

tación que puede llevar al ntno o al joven en un momento dado a alejar

se de su hogar, poniéndolo en peligro de caer en la vagancla,drogadlc-

cl6!\. etc. 

(63) Tocaven,Roberto. "J.a lnadaptacl6n Infantil y Juvenll".Revlsta Me
ssls, anos 4, 2a. época, volumen J. No.5, Junio 1974. Héxlco,D.F. 
p~glna 85 y 86. 



- 89 -

CONCLUSIONES 

En opinl6n personal decimos que es conveniente que se opte

siempre, dentro de lo posible por el tratamiento en libertad, a fin de 

evitar los efectos negativos que la reclusión produce en los menores, y 

solo aplicar el Internamiento, en los casos en que sea estrictamente -

indispensable. 

Cabe hacer la aclaracl6n que esto no significa que debemos 

liberar al Infractor sin darle un adecuado tratamiento, ni dejarlo al 

garete, sino otorgarle una libertad que deber3 ser siempre vigilada.

ya sea por la Olrecci6n General d~ Servicios Coordinados de Prevenci6n 

y Readaptacl6n Social o por el 0.1.F .. segQn sea el caso. 

En este sentido, la vigl !ancla deber3 ser en forma de obser

vaci6n slstem3tica, que comprende las condiciones y forma de vida del 

menor tanto de su faml lla como fuera de ella, al menor como a sus guar: 

dadores o tutores, quienes en todo momento habr3 de acatar las instruc

ciones dadas por el instructor, as! como mantener una comunicacl6n con

tinua con éste, acerca de cualquier duda o alteraci6n en la cond~ta -

del menor. 

Ahora bien, si bien hemos dicho que deberla existir una ma-

yor tendencia por el tratamiento en libertad, es conveniente también -
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reconocer que en ciertos casos es totalmente necesaria la lnternacl6n.

En este caso, el menor deberA remitirse al organismo que proceda, se-

gún la tendencia especifica del tratamiento. En el cual podrAn predo

minar esencialmente los elementos médicos, pslcol6glcos, pedag6glcos-

Y sociales. 

En este aspecto, el articulo 62 de este precepto establece 

en su último Inciso que, en la medida de lo posible, se debera favor! 

cer al menor utilizando instituciones abiertas. 

La Casa Juvenil de Coyoacan, que funcionaba con el sistema

abierto, era considerada muy favorable para el menor, debido a que en 

todo momento se procuró proporcionar un ambiente famll lar a los inter

nos, a quienes se les permltla asistir a la escuela y a los mas gran-

des ejercer algún oficio o trabajo que se adecuara a su situación y C! 

pacldad, esto funcionaba muy bien, tanto para los internos como para -

el personal que laboraba en este lugar, quienes respiraban un ambiente 

coordlal y armonioso, pero sin embargo lnexpllcablemene en el mes de m! 

yo de 1986, se adoptó el sistema cerrado, lo cual produjo en los meno

res que estaban en ella, una reacción negativa de inconformidad y una

tendencla a la agresividad notoria. Nosotros pensamos que se deberla -

pugnar por contar nuevamente con instituciones abiertas o semlablertas 

en base a los favorables resultados obtenidos con este tipo de Institu

ciones. 
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Sin lugar a duelas Ja Ley ~ue crea 1os Consejos Tutelares 

para Menores infractores del Distrito Federal, en vigor. consti

tuye un buen avance, una y.ran idea plasmada en forma de normas j~ 

rídicas. que cuentan con todos los elementos necesarios para un -

verdadero tratamiento, pudiendo ~cportarse muy buenos resultados

en algunos casos, sin embargo estimamos conveniente procurar todo 

lo necesario rara que los menores de cdaa, no sean victimas de una 

organización social injusta, que deje mucho que desear pues indud! 

blementé el ambiente familiar, la programación y realizac16n del · 

derecho a una vida más justa, Ja politica verdadera para mejorar 

la salud en general, la planificación y el bienestar familiar, el~ 

var el nivel nutricional, la educación, la estabilidad familiar, -

la responsabilidad de los padres, en la educación y cuidados de sus 

hijos, además de algunos otros factores inportantes, eso creará un 

ambiente social con mejores condiciones de vida para lograr el VeL 

dadcro desarrollo óptimo de los menores y disminuir asi el nivel • 

de delincuencia infantil y juvenil existente hasta ahora. 

Uebcmos de tomar muy en cuenta que el menor infractor 

es un ser que expresa sus sentimientos de manera re~! y auténtica 

lo cual puede ocasionar aafios a él mismo y a otro con su conducta 

por lo que debemos darle la ayuda ·necesaria y adecuada, para su veL 

dadora adaptac16n social. 
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