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Th'TRODUCCION 

Los menores infractores, teca de indiscutible polémica. debid~ a las muy va

riadas foraas de pretender afrontar el problema. que éstos ocasionan, y de nombrar 

a éstos y su conducta, además de que muchos opinan que deben ser, sin excepción -

inimputables, más sin embargo hay quienes piensan que ya es necesario dar un cam

bio al Consejo Tutelar, para que éste verdaderamente modifique para bien la con -

ducta de los menores infractores. 

Durante el desarrollo del presente c.rabajo, establezco como primer punto el

ten:iino adecuado que debe utilizarse para nombrar a los menores, que tienen una -

conducta antisocial, y el cual debe ser "Menor Infractor", además que éstos pre -

sentan una "Conducta Antisocial" y no cometen delitos, aunque su conducta se tip,! 

fique en el Codigo Penal. 

En la actualidad existen menores infractores, que son verdaderos autores de

variadas y multifacéticas formas de criminalidad, manifestadas, no solo a través -

de pequeños hurtos y hasta grandes robos a mano armada, sino también de asociaci.5! 

nes enc:minadas .11 asalto, violaciones. consumo de tráfico de drogas e !numera -

bles tipos de conducta definitivamente antisocial, además a contrario de lo que -

en un tiempo se penso, de que por su edad "no saben lo que hacen" ahora éstos re.!. 

lizan comportamientos típicos del Derecho Penal, con plena conciencia de sus ac -

tos y que por su c:rinoria de edad. no van a ser castigados. 



CAPITULO 

ME1'0R rnFRACTOR 

Durante todos los tiempos, desde que se empe4Ó a hablar

de las infracciones a las leyes punitivas y reglamentarias -

por los mcnoros de edad, se han tomado diferentes denominaci~ 

ncs; delincuencia infantil, delincuencia juvenil, menores de-

lincuentes, criminalidad de la juventud actualmente con m~s -

conciencia de la realidad, la mayoría de los tratadistas so--

bre el tema, nos hablan ya de MEXORES IXFRACTORES, por raza--

nes debidamente estudiadas se ha llegado 3 la conclusión que-

tales menores no son delincuentes. 

En el Seminario Latinoamericano de Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente de Ria de Janeiro en 1953, y la 

Asamblea General del IV Congreso de la Asociación Internacio

nal de Jueces de Menores de 1954, se destacó la importancia -

de sustraer al menor del Derecho Penal, con miras a una pro-

tección de la Infancia y procurar prevenir la inadaptación de 

los menores. así también se entabló una discusión de la deno-

minación utilizada por muchos tratadistas ''Delincuencia Juve-

nil'', llegando a la conclusión que técnicamente es un término 

inapropiado. (1) 

(1) Cfr. Salís Quiroga, Héctor. Justicia de Menores, México -
1986, Ed. Porrúa, 2a. Ed., pag. 6i. 



Ya desde Roma, se establecen las primeras normas regula

doras de la apreciación de la capacidad de los menores, a pa~ 

tir de la Icr de las Doce Tablas, que distinguía entre los pQ 

beres e impüberes; durante la época de Justiniano se estable

ce el limite de incapacidad penal a los siete años. El dere

cho canónico reproduce el criterio sustentado por el Derecho-

Romano, pero introduce el estudio del grado de discernimiento 

del menor. (1) 

El Código Penal de 1871, declaró al menor de años exe!! 

to de responsabilidad penal; pero el menor que su edad oscil~ 

b~ entre 1.:.s 9 ~ i.+ .::.inos, tenía la necesidad de probar si al-

cometer una ilicitud en su condu~tJ, habría obrado con o sin-

discernimiento. Por lo que dicho código penal, establecía la 

mayoría de edad a los 14 años. 

Se declaró tambi~n la reclusión preventiva de los meno--

res, la cual dehPrla de ser en un establ~cimiento de educa- -

ción correccion31 especial para menores. Dicha reclusión no-

podía exceder de seis anos r la fijaría el jue~. El menor 

aquí era considerado como responsable penalmente; sólo que su 

pena podia ser atenuada y siempre era especial. (3) 

El Códi&o Penal de 19:9, con~ideró los dieciseis afias c~ 

mo la mayoría de edad penal, los menores quedaron sujetos a -

(.:?.} Cfr. Enciclopedia Jurídica O~IEBA, \'ol. XIX, Buenos Aires-
1979, Industrias Gráficas del Libro, S.R.L. Pág. 563. 

(3) Cfr. Carranca y Trujillo, Rafil, Derecho Penal Mexicano 
(PaTte Cr~l.J U.~.A.~I., M~xico 1937, Pág. 398. 



tratamiento cducati\·o a cargo del Tribunal para Menores, ere!, 

do por la Ley de 19~S, esta era la diferencia que se marca e!! 

tre el código pasado y éste. 

"Se establecieron sanciones de carácter especial, tales

como arrestos escolares, libertad vigilada, reclusión, esta-

blecimiento~ de educación correccional, colonia agrícola para 

menores y navío escuela". (4) 

El Cbdigo Penal de 1931 y hasta ahora vigente, elimina -

del 5mbito penal a los menores infractores y los sujeta a una 

politica tutelar y educativa, estableciendo las medidas en un 

capitulo denominado ''Delincuencia de Menores'' y que ahora ya

esti derogado, dado que lo relativo a los menores se rige por 

la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infracto

res y de la cual hablaré más adelante. 

La Escuela Clásica determina que el hombre tiene libre -

albedrío, capacidad de entendimiento, de elecció~, de discer

nimiento y que con ella se debe fundamentar la responsabili-

dad penal; en base a esta reflexión, Francisco Carrara exposi 

tor de dicha escuela sefiala ..! etapas de la vida penal del ho_I.!!. 

br~: 

PRIMERA: Jniancia, que comprende desde el naciciento hasta -

los siete anos, y donde se comprende una irresponsa

bilidad absoluta. 

(4) Op. Cit., Supra nota 3, Pág. 399. 



SEGUNDA: Adolescencia, la dividimos en dos: 

a) Período próxima a la infancia, que comprende de -

los siete a los catorce ahos y no puede responder 

de sus actos ilícitos. 

b) Comprende de los catorce años a los dieciocho - -

anos y se establece una responsabilidad condicio

nal, ya que es misi6n del jue= establecer en cada 

caso la capacidad para comprender la ilicitud del 

acto cometido. 

TERCERA: Mayor ed.ld: considera al sujeto con capacidad de - -

obrar, y a quien por el grado de madurez. logrado, la 

ley obliga a responder penalmente. 

CUARTA: Comprende la ,-eje:, es un periodo d~ dccl:inación de-

la vida hur.!:rna, que en determinados casos pennite 

una atenuación de la penalidad establecid3 por la 

le)'. ( 5) 

La Escuela Positiva consi,lera que el que cornete un delico 

es un ser anormal, que no ti~ne li~~~:aJ ae elección, que su-

c~~&uLta se encuen:r~ determinada por factor~s internos y ex-

ternos. es decir por instintos heredados~ y por factores am--

hientales, independientemente de su edad. (6) 

Desde tiempos remotos los puehlcs ~omen=aron a tener ac· 

(5) C:f'!'. I:n..:iclopedia Jurídica OMEBA, Vol. 1, Buenos Aires 
19:-79 lndustria Gráfi..:a del Libro? S.R.L. Pág. 198. 

(o} Cfr. Jdem, Pág. 199. 



to de conciencia de que los menores de edad eran incapaces, 

de obrar con conciencia y de ejercitar sus derechos, y como 

consecuencia de contraer y cumplir con obligaciones jurídicas, 

no obstante de ello en múltiples ocasiones los menores y esp~ 

cialmcnte los adolescentes, fueron tratados con excesiva 

crueldad, por lo que surgió la necesidad de someterlos a un -

régimen jurid¡co diferente para protegerlos. 

Desde lineas arriba estableci que el t~rmino adecuado y

apl icable a los menores que presentan una conducta antisocial 

es "Menor lnfractor 11
, y desde un punto de vista material de 

la Soi:.iologia Héctor Salís Quiroga dice: "serán menores in- -

fractores todos los que cometan hechos violatorios de regla--

mentas o de leyes penales, independientemente de que sean o -

no registrados por las autoridades, o de que los hechos sean

ocasionales o habituales''. (7) 

El Instituto de Investigaciones Juridicas de ln U.N.A.M. 1 

determinó que "Los menores infractores serán entonces aque- -

llos sujetos menores de 18 años, que manifiesten en su condu~ 

ta un ataque a los bienes jurídicamente protegidos por la le

gislación, o que adolecen de una naturaleza que los aproxima-

:.1 tlclitc". [~) 

A mi consideración son menores iniractores "a4uel o aqu!_ 

(7) Op. Cit. Supra nota 1, Pág. ii. 
(S) Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de Investigacio

nes Juridicas, U.S.A.M., M~xico 1989, Ed. Porr6a, 3a. Ed. 
Pág. 2114, Vol. 111. 



llos que no habiendo cumplido lS años contravienen alguna di_t 

posición penal o reglamento, de tal manera que si fuera mayor 

de esa edad, se le considerarla delincuente''. 

En M6xico y en otros pnises se ha llegado a la conclu

sión de que los menores son infractores, y no delincuentes, 

aún cuando su conducta se encuentra tipificada en el código 

penal. Llamarles delincuentes implicaría la comisión de un 

delito, y un delito no se tipifica cuando falta uno de sus -

elementos, puesto que el infractor es considerado inímputable, 

debido n que se entiende que a éste le falta la capacidad de

querer y entender lo negativo de su conducta. 

Se les ha llamado :3mhi6n delincuentes juveniles; ya de

terminamos por qui no son delincuentes; y la palabra juvenil· 

abarca una etapa mayor de la adolescencia; pero el t&rmino -

uMenor lnfractoru no se refiere a conductas antisociales y/o

delitos de la juventud) sino a menores de edad (dieciocho 

anos. edad penal) y la conducta que presentan en la vida. 



B. REINCIDIR 

De acuerdo con el código penal para el Distrito Federal, 

el articulo ZO determina que existe reincidencia cuando: 

Art. 20 ''Hay reincidencia; siempre que el condenado 

por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tri

bunal de la República o del extranjero, cometa un -

nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cura--

plimicnto de la condena o desde el indulto de la 

misma, un término igual al de la prescripción de la 

pena, salvo las excepciones fijadas en la ley''. 

La definición que nos manejan Rafael Pina y Rafael de Pi 
na y Vara es: "comisión de un delito igual o de la misma esp~ 

cie, después del cumplimiento total o parcial o de la remi- -

sión de la pena impuesta por otro anteriormente cometido, su-

puesto que desde el cumplimiento o remisión de la pena ante-

rior hasta la conisi6n del nuevo delito no haya transcurrido-

cierto tiempo que haga parecer como rota la relación jurídico 

penal entre ambos actos". (9) 

Tomando la definición que nos da el código penal para el 

Distrito Federal en su articulo 20, y la que nos maneja Rafael 

de Pina y Rafael de Pina y Vnra; determinamos que solo son --

reincidentes io~ Jc!i~cuente5 1 es decir los mayores de edad y 

l9} Pina Rafael, de y Pina Vara, Rafael de, Diccionario de 
Derecho, México 1988, Ed. Porrúa, l;)a. Ed., Pag. 424. 



que hayan sido juzgados por un tribunal, ya sea éste nacional 

o extranjero, además de que se haya dictado sentencia ejecut2 

ria; de todo lo anterior desprendemos que los menores infrac-

tores no pueden ser reincidentes; puesto que no son delincue~ 

tes, y por consecuencia no pueden ser juzgados por algún tri

bunal. 

Si consideramos el término reincidir desde un punto de -

vista no estrictamente juridico-penal, y que viene del voca--

blo -de rccidcre-, que significa la recaída, el volver a incl. 

dir, y no solo de un delito, sino también de volver a presen

tar una conducta antisocial, podríamos determinar que también 

los menores infractores pueden reincidir, ya que una y otra -

ve: pueden presentar conductas antisociales, y éstas cada vez 

m.5.s peligrosas. 

Parte de la doctrina distingue entre reincidencia: 

a) REINCIDENCIA GE~ERICA: Se llama al hecho de volver a-

delinquir, después de que se ha dictado una condena anterior

contra el mismo sujeto acti\·o, si las dos infracciones carnet! 

das, son de naturale~a diferente; así pues tiene en cuenta la 

insistencia del delincuente en su voluntad de violar la ley. 

Algunos autores consideran que la reincidencia genérica

es la mis grave, porque demuestra una mis amplia propensión -

al delito. (10) 

(10) Cfr. Villalobos, Ignacio, Dinámica del Delito, Mfixico --
1955, Ed. Jus, Pig. 254. 



b) REINCIDESCIA ESPECIFICA: Existe cuando el nuevo deli-

to es 11 de la misr.ia naturale:aº que el anterior, solo llama -

reincidentes a aquellos delincuentes que se hacen acreedores

ª una pena por idéntico delito por el cual fueron condenados

antes. (11) 

Indepc11di~ntemente del tipo de reincidencia que nos mar

que 13 doctrina, las menores infractores, Yan a ser reincide!! 

tes, cuando habiendo c.ntradecido una ve: a las leyes penales, 

lo hagan por segunda o m5s veces, aunque ~stcs ne hayan sido

ju:gados por ningOn tribunal, ya qt:e son inimputables. 

El concepto ql1e ne! =~ncJ~ el C6digo Fclldi para el Dis--

trito Federal en su articulo 20 y de todos los autores, res-

pecto del térDino reincidencia, están hechos para aplicarlo a 

delincuentes, que son a los que se les aplica el Código Penal; 

pero siendo que los rnenores infractores van a ser vigilados -

por un cuerpo de leyes r de personal especiali:ado, debe dir

sele una acepción diferente a este término, que pueda ser - -

aplicado a aquellos. 

Por otro lado, qui!n no ha sido menor infractor y ha - -

reincidido, pero vanos a ver cuil ha sido su falta; ya que --

existen menores infractorP~ qu€" CC'!'!'!e!-;-n :-:!.':es, ··,:iv!.u.:.ivi1c::-, -

homicidios, lesiones, por Qencion~r sólo alguno~. ad~~ás es-

tas conductas van a tener importante trascendencia en la vida 

(11) Cfr. Op. Cit., Supra nota 10, Pá,&. ::'.5~. 
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de los sujetos pasivos, aQn asi tenemos menores que presentan 

un comportamiento más ligero, pequeños robos, pasarse un al

to, manejar a alta velocidad, pleitos callejeros, insultos, 

los cuales se ven con poca importancia. De los primeros de 

los cuales hablamos si representan ya un grave peligro para 

·1a sociedad en general, ya que la presencia de este comporta-

miento es muy se&uido y cada ve: se vuelven más peligrosos. -

A mi consideración la mayoria de ~stos son los futuros delin

cuentes; por otro lado para qué esperar a que cumplan diecio

cho años, si pueden ser tratados con medidas más severas que

en vcrJJ.d .:o:rri~iln su camino y por consiguiente evitar así m};! 

chas problemas a la sociedad. 
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C. COSDUCTA ANTISOCIAL Y DELITO: 

!. COXDUCTA AXTISOCIAL 

Los rn~nores infractores son los que tienen una conducta

antisocial, ya que los mayores de dieciocho aftas son delin- -

cuentes y comCten delitos. Delito y Conducta Antisocial, son 

dos términos diferentes, en el presente punto tratare dedil~ 

ciclar el término "Conducta Antisocial", concepto que muchos -

autores han llamado como conducta desviada, conducta inadapt~ 

da. 

Anal i:.arernos primero la palal°'ra conducta, y en un dicci!!_ 

nario comün, aparece co~o ''reacciones que requieren un proce-

so conciente''. Mientras que para Plá~ido Alberto Horas la --

conducta la considera corno ''el conjunto de operaciones fisio-

16gicas verbales y mentales'' (12}. Por otro lado encontrarnos 

que Luis Rodríguez Man:.ancra nos dice que "la conducta es el· 

comportamiento humano \·oluntario" (13). 

Lo cierto es que la conducta humana existe independient~ 

mente de que vaya o ne en contra de la ley, es decir puede ·· 

ser social o antisocial. 

{12) 

(13) 

Anti~0c!~! e~ tu<lo lo opuesto a la org.:ini:ación social • 

Alberto Horas, Plicido, Jóvenes Des~iados v Delincuentes, 
Buenos Aires 19i2, Ed. H\·r.ian1tas, Pag. 11 
Rodrigue: Nan:anera, Luis, Criminalidad de Menore.3, .\féxl 
co 198':', Ed. Porrúa, Pág. 31 • 
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humana, en otras palabras lo contrario a la escala de valores 

que predomina en una sociedad. 

La conducta antisocial del menor se encuentra calificada 

por los comportamientos contrarios a las normas del conjunto

humano. 

Diversos son los autores que nos hablan sobre conducta -

antisocial de los menores, encontrando que para Antonio Saba-

ter Tomfis ''el comportamiento antisocial es la expresión de 

una serie habitual de acciones que caracteri::an la vida de un 

sujeto en relación con la sociedad. Este comportamiento está 

en evidente contraste con las normns sociales contenidas en -

Por otro lado R. Cancstrari manifiesta que la conducta -

antisocial es "el comportarniento que se halla en evidente op~ 

sición n las normas sociales dictadas por la ley como por la-

moral". (15) 

El término Conducta Antisocial ha sido anali=ado, no so-

lo por el derecho, sino que también han reali:ado Yariados e!. 

tudios los psicólogos y soci6logos, por lo que muchos autores 

se inclinan por decir que es un término psicol6gico, sin olvi 

dar que otras ramas del conocimiento también han colaborado -

dando su punto de vista. 

(H) 

(15) 

Saber TornAs, Antonio, Los delincuentes i6vencs, Barcelo
na 19D7, Ed. Hispano, Pag . .ll. 
Canestr3ri, Ren:o y Battacchi, Marco Walter, El ~cnor In 
adaptad?, G:_,·:...guirre, naúl, Buenos Aires 1969, Ed. 1ro-
quel, Pag . ..:i-. 
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Para el derecho la conducta antisocial, son todos aque-

llos comportamientos de menores que violan o infringen una -

ley o algQn reglamento administrativo. 

A los sociólogos les interesa cómo se forma y se desen-

vuel ve el comportamiento antisocial en una situación dada y -

cómo repercute sobre la sociedad; mientras que a los psicólo

gos se encargan de estudiar las modalidades con que la cultu

ra antisocial se transmite y es recibida por el individuo.(16) 

Diversos autores la nombran indiferenteraente, conducta 

antisocial, conducta desviada o conducta inadaptada. 

Vamos a entender por conducta desviada todos aquellos 

comportamientos considerados inaceptables por la sociedad, 

porque van contra sus normas y leyes. 

La conducta inadaptada es aquella que no se ajusta o re~ 

pande de forma adecuada al medio ambiente; que i~piden o difi 

cultan la integración correcta en el grupo. 

Desde mi particular punto de vista el término aceptado -

debe ser CONDUCTA ANTISOCIAL, ya que la definición que nos -

dan diversos estudios, sobre dicho término es la que a mi cri 

terio el que más se acerca o lo que establece el articulo 

de la Ley que crea los Consejos Tutelares en el Distrito Fed~ 

ral y que a la letra dice: 

(16) Cfr. Op. Cit., Supra nota 15, Pág. IS 



Art. 2. "El Consejo Tutelar inter\'endrán, en los -

t6rminos de la presente Ley, cuando los menores in

frinjan las leyes penales o los re,&laot:ntos de polJ. 

cia y buen gobierno, o manifiesten otra forma de -

conducta que haga presu~ir, fundadaocnte, una inclJ. 

nación o causar daños, a si mismos, a su familia o

a la sociedad, y aacriten, por lo tanto, la actua-

ción preventiva del Consejo". 

14 

Como se desprende de la lectura del artículo anterior, -

solo van a ser conductas antisociales, las conductas que en-

cuentren en el mencionado articulo: 

l.- Infrinjan las leyes penales. 

2. Infrinjan los reglamentos de policia y buen gobierno. 

3.- Exista peli&ro de daño contra sí mismo su familia o 

la sociedad. 

Por otro lado el t~rmino Conducta Desviada, es muy am- -

plio, ya que son todos los comportamientos no aceptados por 

la sociedad y muchos de éstos no están contemplados por el C.§_ 

digo Penal, reglamento de policía y buen ¡obierno, ni mucho -

menos existe peligro de daño en contra de sí mi~oo, su fami-

lia o l:l sociedad; ejemplos de lo anterior; la fon;;a. de ,·es-

tir tanto en r.ujer~~ ~orno en huwbres. la for~a de hablar. 

Ahora bien la conducta inadaptada tampoco es un término

aplicable a los menores iníractores, ~·a que la traycc:ori3 de 
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un individuo h3y una serie de mo~cntos criticos, en los cua-

lcs el choque personalid3d-~cdio aobiente, se agudi:an la di

ficultaJ de inte&raci6n se prolong3, lo que causa una inadap

t.lción, y ésto ocurre 3 cualqui~r edad, desde que naceo.os ha!. 

ta ~uc c0ricos; ya que est3ocs expuestos a cacbios constantes 

durante cod..• l.1 vida del ser hu:-:::ano. 

M6ltiplc~ y V3tl~das son las ccnductas antisociales que-

prcscnt3n los ~~nores l~fractores, ya que ~an desde sicples -

robos hasta hoµicidios calificado$, lesiones, robo con porta

ción de ar:a, \·iolaciones no solo ;, :7.ujcrcs, t.1:-.bién a hoc;- -

piedad ajena y prostitución. 

El rcbo y la prostitución sen conductas que se presentan 

scneralcente ~un el objeto de obtener iácil~ente un ingreso 

econ6oico. otT3S conductas ~ooo 12 dro&adicción se debe ou- -

chas ve~~~ a la p~~~c:~. ~r~~le~~F ía~iliares. poc3 educación 

y otros factores. 

C3da individuo tiene su propia personalid3d, su propio 

carActcr, en 'encral sus propios y bien definidos atributos 

y defectos por le que la$ ra:ones que lo llcvac a tener una -

conducta anti5ociai s~n ~a~i3~3s y ~ucha depende de cada per-

son.'.l. 



' DELITO: 

La palabra delito. proviene de la rai: latina ''Delincue-

re•• que significa abandonar, apartarse del buen caQino, v en-

general, alejarse del sendera se~alado por la ley. 

A trav~s de la historia se ha trabajado para dar una de-

finición exacta de "delito", que tenga un \·J.lor un\·iersal, \'! 
lida para tedas los tic~pos y lugar~s; pero co~o el delito e~ 

t5 ligado estrecha~enre a la oaner3 de ser y a las necesida--

des de cad3 lugar los hechos que 3lgu~35 veces han sido cali-

ticiidos como delitos, cr.. .:!cterr.;1nJ.da epacJ. y luga:-, han perdi 

tos, asi la n0ci8n del delito, ha ~ariad0 coni0r:e a los co--

r:t.~ntos históri.:os, 1~.:; .ire3.s ~eogr5iii..:ss y la ideología de C,!. 

da pueblo~ 

Otras ra~a.s de! ccncc1~ientc hu~a~o, ta~bien se hJn ocu-

filosofi3 entiende coc0 delito ''l~ l'icl3ción de un deber, ne-

;esario p3r~ el C3n:~~icien~o ¿el crden social. cuyo cunpli--

tr3s la saciolc;la~ a ~ra~~B de Fran: ~on Lis:t deter~i~~ ~~= 

l~~; ra,~n \'~s~~~celo~. Fra~~isco, ~3~~z: ¿~ ~~recho Penal Me 
xicsn~. ~p3~:e ;~ner3l), M&xico 19.:, ca. Porrua, 
!:a.~ Fág. : 39'. 
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es un ''fenómeno de la vida social''.(18) 

No escapa tampoco a las escuelas penales; Clásica y Pos! 

tiva el estudio del delito. La escuela positiva, representa

da por César Lornbroso, Enrique Fcrri y Rafael Garófalo, lo 

considcr3n corno un fenómeno natural y social producido por el 

hombre, definiéndolo Garófalo corno "una lesión de aquella Pª!. 

te del sentidO moral, que consiste en los sentimientos altrui~ 

tas, según la mcJida media en que son poseídos por una comuni 

dad y que es indispensable para la adaptación del individuo a 

la sociedad". (19) 

Francisco Carrara, padre de la escuela clásica del dere-

cho penal, deiinió el delito ~n los siguientes t~r~inas ~u -

infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la

seguridad de los ciudadanos, Tesultante de un acto externo -

del hombre, positi\'O O negati\'O, moralr:i.ente imputable }' politJ:. 

cnmente dañoso" (20). De esta definición se destaca que esta-

escuela consideró al delito coma un ente jurídico, existiendo 

una relación de contradicción entre el hecho del hombre )' la

ley violada, considero que esta manera de concebir el delito

se debe al análisis minucioso que del mismo se reali:ó. 

La doctrina también ha formulado en torno a la naturale-

(16) Enciclopedia Jurídica OMEBA, ~ol. I, Suenos Aires 1977,
lndustria Gráfica del Libro, S.R.L., P~g. 200. 

(19) Op. Cit., Supra nota 17, Pág. 139. 
(20} Op. Cit., Supr::i r.ot:i 17, P.ig. 140. 



lS 

a) La 1otali=adora o Unitaria, 

b) La Analítica o Atorni:adora. 

Corrientes opuestas con un mismo fin, establecer el cri-

terio de estudio del delito. 

La corriente totali:adora o unitaria, considera el deli-

to como un ''bloque raonolitico'', corno un todo orginico, un coli 

cepto indisoluble, no pudiendo di\·idirse, ni para su estudio, 

y como tal debe ser estudiado para co~prcnder su ~erd~dcra --

esencia. La concepción analitica por el contrario, estudia 

el delito <lesinte~r5nJoio ~n s~s prorio5 clc~cntos que lo -

constituyen, pero sin p~rdcr de vi~ta la estrecha relación 

vista su unidad. l21) 

Cicrtam~nte co~o lu :1íirman lo~ unitarios. el delito es-

una unidad ~u~ ne p~~~~ !r~ccionarsc. pero cierto es tambi&n, 

que como todo lo ~uc se desea concoer, d0bc~os estudiarlo, --

desde sus cornponentes, sus elementos, esto es, proceder a su-

anfrlisis de cad3 une de ellos, sin perder su unidad. 

El descomponerlo en elewentos se reali:a con el objeto-

de sistemat1:ar su cstuJio )" ?OT r~=~nes pricticas. ~ranci~-

co Pavón Vasconcclos, Celc~tino Porte Petit, J1m&ne: d~ Asu3, 

entre otros aceptan la concepción a11alitica o atorni:adora del 

estudio del delito, ya que consideran la 6nica posible forma-

( 21) Cfr. Porte Pctit, Candaudap Celest!~o. Apuntamientos de
la Parte General de Derecho Penal, ~5xico 1§ss, Ed. Po-
rrua, llla. Ed. P..ig . ..:Jl. 
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de estudiar dicho concepto. 

Hasta la íc.::ha los estudiosos del derecho penal, han el_;: 

horado cada uno su concepto de delito, siendo por citar algu-

nos, las siguientes: 

Jim~·ne:. de :\sl1a dice que es: "Acto típicar.!ente antijurí-

dico, culpa 1·1e, sometido a veces a condiciones objetivas de -

penalidad, icputablc a un hombre sa~etido 3 un~ sanci6n pe-

nal". (ZZ) 

O~orio y Siete C~sar Augusto entiende el delito, t==and~ 

corno base la definición legal: "la ... onducta ~Jncionada por --

las leyes expedidas, con el objeto de proteger los bienes ju-

ridicos fundamentales del indi\•iduo y de la sociedad". (:3) 

Edmundo ~lc-:~cr lo consider.:i corno una "3cción típicamente 

antijurídica y culpable" l24), conct.·ptu q-..;.c :.:;~bi6n comparte-

Nax Ernesto Meyer dice que el delito es un ''acontecioie~ 

to tipico, antijuridico e inrutable''. (25) 

juridica, tipica, ct1lpable y s~n~iunddd ce~ un~ ~e~:i. 1 '. (26) 

Sín:~sis del Derecho F~n3l 
EJ. Trill:i.:::, ?ag . .:.:.. 

Op. Cit .• Supra r.ota 1-, rág. lJ:. 
5 Ibid1.."'m. 

t t Cu~llo C3l6n Eu~enio, Apt1ntes de Derecho Penal, Tomo I~
~'é,:1,1cc 19S1, EJ. ~~J...:ion3l,~.A. ~a. EJ. fa~ . .:57 
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De las definiciones anteriores la de Luis Jiméne: de 

As6a es la que esti integrada con mayor nümero de elernentos,

argumentando que es importante incluir todos sus requisitos. 

Aún falta mencionar las diferentes definiciones dadas -

por los códigos penales; y mencionare en primer t6rmino, la -

aceptada por el código penal de lSil, dado que en su artículo 

4 su definición ''la infracción voluntaria de una ley penal, -

haciendo lo que ella prohibe o dejando de hacer lo que man-

da". (27) 

Considerando necesario un cambio de definición, el códi

go penal de 1871 y el de 1929 determinan en su articulo 11 su 

concepto ''delito es la lesión de un derecho protegido legal-

mente por una sanción penal''. 

Por lo que respecta al vigente código penal de 1931, CO_!! 

tiene en su articulo 7 su definición: 

Art. 7. ''Delito es el acto u omisión que sancio-

nan las leyes penales''. 

A pesar de todas las definiciones que se han dado y de -

las muchas que es~oy segura se verin; hay quienes piensan que 

no es necesario dar una definición de delito, ya que no da -

ninguna Utilidad al jue~. ademas de que aún no se establece -

una que tenga un car5cter universal, es decir que sea acepta

da por todos. Esta opinión de la inneces~ria definición del-

(27) Op. Cit., Supra nota 21, Pág. 243. 
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delito la comparte Arilla Bas, Alba Javier y Juan Jos5 Gon:i

lez Bustamante, éste último al hablar del proyecto de código

penal de 19-t9, establece que 11 se suprime la inútil definición 

formalista del delito". (28) 

Asi tambiEn en los proyectos de código penal de 1958 y -

finalmente c:1 el de 1963, se suprime en su articulado una de

finición de delito. 

(28) Op. Cit., Supra nota .21, P5g. 246. 
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2. DELITO 

b) ELEMEliTOS 

La especulación en torno al número de elementos del deli 

to en el imbito de la teoría analitica es variable, y asi en

contramos las posiciones de penalistas de reconocido presti-

gio en franca oposición, surgiendo diversas posturas en lo -

que se aceptan desde la existencia de dos elementos del deli

to: definiciones que reciben el nombre de bitómicas y progre

sivamente por el número de los mismos, siguen las tritómicas 1 

tct~=:6:¡c3s, pent~t0micas, hexatóm1cas y heptatómicas. 

Desde el punto de vista de la definición legal del códi

go penal \·igente para el Distrito Federal, el concepto de de

lito está conformado por dos elementos: 

1.- Acción u omisión, y 

Z.- Sanción o punibilidad. 

Ahora bien, de los autores que en materia penal han defi 

nido al delito en base a los elementos que integran el mismo, 

definiciones que ob\·iamente son acordes a su particular punto 

Edmundo Me:ger, integra su concepto de delito con cuatro 

elernentos: 
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1.- Acción. 2.- Típica. 

3.- Antijurídica. 4. - Culpable (29 J. 

Comparte esta rnisrna idea de integrar el delito con cua--

tro elementos, Max Ernesto Mayer, siendo estos los siguientes: 

1.- r\..:'ontecimicnto. 2.- Típico. 

3.- Antijuridico. ~.- Imputable (30. 

Cuello Calón el delito lo concibe integrado con cinco 

elementos: 

1.- Acción Humana. 2.- Antijurídico. 

3.- Típico. 4. - Culpable 

5. - Punible (31). 

Luis Jirnéne: de Asúa y Fernando Cast.ellanos Tena perten!_ 

cen a la corriente de mayor amplitud, en cuanto al número de-

elementos y que es la heptatórnica, es decir, constituida por

siete partes, manifestando que éstas son las que siguen: 

ASPECTO POSITIVO 

Conducta 

Tipicidad 

Antijuridicidad 

Imputabilidad 

Culpabilidad 

9) Op. Cit .• Supra nota 
0) Op. Cit .• Supra nota 
l) Op. Cit •• Supra nota 

ASPECTO ~EGATIVO 

Ausencia de conducta 

Atipi.:idad 

Causas de justificación 

Ininculpahilida¿ 

Pág. 142. 
Pág. 142. 
Pág. 256. 



Punibilidad 

Condiciones objcti\·as de 

punibilidad 

Excusas absolutorias 

Ausencia de condiciones obj~ 

ti,·as de punibilidad. (32) 

Desde mi punto de vista el concepto de delito, debe int~ 

grarse de 6 elementos, por lo que el concepto del mismo va a-

ser 11 conducta, típica, antijuríJ.ica, imput::blc 3 un hombre, -

culpable y punible''. Estos elementos estin relacionados en-

tre si y se pueden explicar de la siguiente forma: 

La exigencia de una conducta o hecho que se desprende -

del articulo 7 del Código Penal vigente en 'el Distrito Fede--

rai, , qu~ es !a activiJaJ o inactivid3d dirigida a un fin. 

La tipicidad ccnprcndida corno el encuadramiento de la a~ 

ción u omisión a una hipótesis legal. 

La antijuridicidad, se lleva a cabo cuando la conducta 

o hecho siendo típicos, no est3n protegidos o amparados por -

una causa de justificación. 

La imputabilidad es entenCida corno la capacidad de que-

rer y entender tnnto la conducta c0mo un resultado, y ~sta se 

da cuando no se presenta el presupuesto del articulo 15, fra~ 

~i=~~! !! y lV 1 d~l Código Penal vigente en el Distrito Fede

ral. 

La culpabilidad est5 reglamentada en los articulas 8 y 

l.32) Op. Cit., Supra nota 22, Pág. 4-1. 
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fraccibn II. del ordcn3miento penal vigente. 

La punibilidad señalada en el articulo del ordenamien-

to ya citado, y que va a ser establecida en cada tipo legal. 

Reuni~ndosc los ele~cntos anteriores, quedará integrado-

el delito e~ $U aspecto positivo, pudi~ndosc estructurar tam-

biEn su 3~pc~ta nc~ativc, co~o a continuaci5n lo hago: 

El artículo - del -:6digo penal \'igente en el Distrito F~ 

Jeral habla de un acto u o~isión, y el mismo interpretado a -

contrario sensG, resulta que si no hay condu~ta, consecuente-

w~11te no habr~ delito. 

Tipicidad, elenento descripti\·o de la. ley, su aspecto n.::_ 

gativo es la atipicidad y ~sta existe cuando no hay encuadra-

miento de la cond~cta en ninguno de los preceptos del catálo-

go penal. 

Si se ha tipificado la conducta, sera antijurídica, ar.,!_ 

nos que exista una causa de justificación; cor.i.o causas de ju.§_ 

tiiicación. de acuerdo con la doctrina tene~os las siguientes: 

1.- "Legititla defcns;a tArt. 15, F. III, C.P. para el 

se3 de ~enor icportanci3 que el salvado (Art. 15 

?. lV) 

.:!-. Curr:plir:iiento de un deber (Ar::. 15, •• \") 



4.- Ejercicio d"" un derecho LArt. 15, F. \') 

S.- lcpedi:iento legitiw.o (Art_. 15, F. \"IlI)". l33) 

En cuanto a la ini~putabilid3d, en la fracción II del ªL 

ticulo 15 se preve~ l~ hipótesis de este elemento, y del cual 

hablaremos aás adelante. 

La falta de alguno de los elementos ~onstitutivos de la· 

culpabilidad traerá coco consecuencia su aspecto negativo, o

se3 la inculpabilidad. ~uestro ordenaraiento penal habla en 

su articulo S, de la necesaria culpabilidad de todo delito, y 

no concurriendo ésta, lógicamente el sujeto será inculpado. 

Del c~digo penal, desprendcnos la5 siguientes hip6tesis

dc inculpabilidad: 

a) Error de hecho e-:;encial e in\·encible, inculpable i~ns: 

rancia LArt. 15, F. \'I). 

b) Error de iicitud, obediencia jerárquica (Art. 15, F.

~11), cuando el que actOa a~parado en ella, sufre un

error sobre el cará~ter ilicitc de la orden. 

e) ~o exigibilidad d~ otra conducta, estado de necesidad 

cuando el bien sacrificado es de igu3l entidad que el 

bien salvado (Art. 15, F. I\'). 

d) Encubrir.ientc entre p.nientes l:\rt. 15, F. IX). 

{33) Op. Cit., Supra neta :::.1, Pág. 251. 
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lidad, se indican en los artículos 139, 375, 37i, 3S5, 390, -

del Código Penal vigente para el Distrito Federal. 

Del estudio anterior, con respecto a los elementos del -

delito, desprende~os que éstos son los siguientes: 

ASPECTO POS!Tl\'O 

1 .. - Condu.:. ta 

2.- Tipicidad 

3.- Antijuridicidad 

J.- Imputabilidad 

5.- Culpabilidad 

6. - r~"ibi!id•d 

ASPECTO NEGATIVO 

Ausencia de conducta 

Atipicidad 

Causas de justificación 

lnimputabilidad 

Ininculpabilidad 

Excusas absolutorias 
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CAPITULO ll 

LEGISLACION E INSTITUCIONES P.~RA LOS MEl>ORES INFRACTORES 

A. Ley que crea los Consejos Tutelares para menores. 

Inicialmente el Derecho Penal no hacía ninguna distin- -

ción entre delincuentes adultos y delincuentes .iuveniles; hoy 

ll3osdos más correctamente menores infractores; éstos eran --

tratados mediante oedios represi\·os e inhumanos. 

L~ F~J~~i~ 5C~~n n~rrnas del S. X111, los infractores en-

tre 10 y 14 afies eran tratados con reprimendas y a:otes, ya -

que después de ésto, qucd.J.ban sometidos a la ley general. En 

Alemania durante los S. X\'l l y XYI 11 se aplicaba la pena de -

muerte n los menores. En Rusia la ley de 1S9i, indicaba que

el juicio de los ~enorcs infractores entre los 10 y 17 años,-

debin hacerse a puertas ~crr~d3s y en audiencia especial, con 

participación de los padres debiéndose aplicar medidas pedag.§. 

gicas y por opción penales correctivas. (1) 

El Estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, fue -

el primero en crear una Escuela Reformatoria, y en 1863 creó-

una sección parJ. ju:gar a los menorl!:; Je:· .:.:!:::!. ·~~). 

(1) Cfr. Horas Plácido, Alberto, Jóvenes Desviados v Delin- -
cuentes. Buenos Aires 1971, Ed. H\wan1tas, P. 4:-. 

(~) Cír. Solis Quiroga, Héctor, Justicia de oenores, México 
1956, Ed. Porrúa, :a. Ed. Pág. -=>· 
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En 1889, la Bar Association Women's Club de Chicago, ba

sándose en los resultados obtenidos en Massachusetts, presen

tó la iniciativa para la creación de un 11 Tribunal Especial P!. 

ra Menores'', que utili:aria el sistema de prueba. (3) 

En 1898, el penalista Fredcric K Wincs puso de manifies-

to, mediante conferencias, la necesidad inmediata de reformar 

el tratamiento a menores, debido a los malos resultados de la 

aplicación de penas. (4) 

Diversas asociaciones de abogados y de educadores aprob,!. 

ron el proyecto de Frederic K Wines, dando cerno resultado ql1e 

el 21 de abril de 1899 entrara en vigor la ''Ley que reglamen-

ta el trataraicnto y control de menores abandonados, descuida

dos y delincuentes'', como consecuencia de ésta, el 19 de ju--

nio de 1899 se fundó en Chicago el primer Tribunal para Meno-

res, con la denominación de 11 Chi ldren 's Court oi Cook". (5) 

Como se deduce de las lineas anteriores, la institución

de ''Tribunal para Menores'', nació en Estados Unidos; para fi

nales del S. XIX, esta idea había sido adoptada en casi todo-

el mundo. La idea básica de dicha institución, es sustraer -

al menor del campo del Derecho Clásico. 

En ~Exico no tenernos registr~Jo suficientemente en la 

Historia el tratamiento dado a los menores infractores; el 

(.3) Cfr. Op. Cit., Supra nota 2, Pág. 25. 
(4) Cfr. Op. Cit., Supra ~ota_2, Pág. 25. 
(5) Oµ. Cit., Supra nota _, Pag. Zb. 
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primer antecedente que teneraos es el Código Penal de 19il, 

quien basándose en la edad de los menores establecía la abso

luta irresponsabilidad de los menores de 9 años, a los que su 

edad oscilaba entre los 9 y 14 años, quedaban a cargo del ac~ 

sador, quien debía probar que el nifio había procedido con di~ 

cernimiento. (ó) 

Durante 1908, época de gobierno de Don Porfirio Día:, el 

Lic. Antonio Ramos Pedrueza, sugirió a Don Ramón Corral, Se

cretario de Gobern3ción, crc:i:r "JUECES PATERSALES", destina-

dos exclusivamente a conocer los actos ilegales cometidos por 

menare~ de edad; abandonando el criterio del discernimiento.-

El seftor Corral, designó a los abogados Don Miguel S. Macedo-

y Don Victoriano Pirnentel 1 para la elaboración de las refor-

mas a la legislación. Dicho proyecto se elaboró tomando como 

bas~'éi éxito de los ''jueces paternales" en :-.iew York Estados

Unidos. Pero a causa del movimiento revolucionario el dicta-

rnen de los ab.:i.;J.dos ~:?.cedo y Pimentel 1 se retrasó y fue rend_b 

do hasta el mes de mnr~o de 1912; siendo aproba¿as las medi-

das, aconsejando se dejara fuera el Código Penal a los meno-

res de dieciocho anos. Sin embargo, el Proyecto de Código P~ 

nal, siguió sosteniendo el criterio del discernimiento y la -

aplicación de pi::U.i:O .>.t<::•,üJ..:!J.S. C:'J 

En las reiormas que el 2i de novier:ibre de 1920. se hici.!:_ 

ron a la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del -
(b) Cfr. Op. Cit., Supra nota. ' Pág. 29 
(;) Cfr. Op. Cit., Supra nota ' Pág. 30 
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Distrito Federal, se propuso que se creara un 11 Tribunal Espe

cial Protector del Hogar y de la Infancia"; que tenía como o]! 

jeto la orientación de los familiares y de los menores, tenia 

facultades civiles y penales, su competencia era conocer los

delitos cometidos por menores que no rebasaran los dieciocho

años; los ~rntores del proyecto fueron los abogados Mart.ínez,-

Alomia y Carlos M. Angeles. (8) 

Dicho Tribunal dch~ria estar integrado por tre~ jueces,

pero con el mismo procedimiento que se aplicaba a los mayores. 

Si bien ofrecía como innovación ¿.l .;ue fut"ra un tril:mnal esp~ 

cial, con medidas preventivas, no pasó de ser un proyecto. 

En 1921 se llevó a cabo el Primer Congreso del Nifio, en

el que se presentaron trabajos que estudiaban en forma deta--

1 lada los sistemas que debían aplic~rse para proteger a los -

menores. En dicho Congrcsc ta~bién se aprobó la creación de

un "Tribunal para Menores'' y de patronatos de protección a la-

infancia. (9) 

En 1923 se crea por primera vez en la República Mexicana 

u;;. TribHna1; tal fue instalado en el estado de San Luis Poto-

si, gracias a los esfuer:os del abogado Don Carlos G~r~i~, --

quien era el Procurador de Justicia. 

En 19~~ el gobierno del General Plutarco Elías Calles, 

creó la primera Junta Federal de Protección a la Infancia. 

{S) Cfr. Op. Cit., Supra nota ., Pág. 31. 
(9) Cfr. Op. Cit., Supra nota., Pág. 31. 
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Fue en el 3fio de 1926, cuando era Gobernador del Distri

to Federal el General Francisco Serrano y después de tantos -

esfuer:os se creó en el Distrito Federal el primer Tribunal 

para Menores Infractores. (10) 

Fue el doctor Roberto Salís Quiroga a quien se le encar

gó la elaboración de un proyecto de reglamentos para aplicar-

se a los menores infractores; quien contando con la aproba- -

ción del general Francisco Serrano y del entonces presidente-

de la República, Gral. Plutarco Elías Calles, se formuló el -

''Reglamento para la Calificación de los Infractores Menores 

de Edad en el Distrito Federal"; r.\i$J":lO que fue expedido el 19 

de agosto de 1926, crc:indo el Tr1bunal Administrati\'o para M~ 

nares. El mencionado reglamento sólo ~ra aplicable a faltas, 

por lo que era muy reducida su competencia. 

El día 10 de dicierabre del mismo año, se inauguraron los 

trabajos del nue,·o or~a11ismo, y el 10 de enero de 192i, ingr~ 

só el primer niño necesitado de atención. Debido al éxito ªl 
can:ado del Tribunal y despu~s de haber funcionado un afio, se 

consideró su amplitud, r fue el 30 de mar:o de 1928 cuando se 

expidió la "Ley sobre la Pre,·isión Social de la Delincuencia-

Infantil en el Distrito Federal y Territorios'' que se conoció 

como la "Ley \'illa ?-lichel", dicha ley sustraía por primera -

ve: a los menores de quince afies, de la esfera del Código Pe-

na!. (11] 

11 n) Cfr. Or. Cit., Supra nota 2, PáL!. 32. 
(ii) Cfr. Op. Cit., Supra nota ~ Pág. 32. 
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Con el mismo reglamento los menores infractores dejaban

de ser considerados como delincuentes, porque se consideraba

que estaban exentos de responsabilidad; por lo que deberían -

quedar bajo la tutela del Est3do, el cual debería aplicar si~ 

ternas encaminados a una correcta educación, basados en medi-

das de vigilancia y corrección. Esta ley eliminaba toda cla

se de procesos penales, con lo cual se logró la rehabilita

ción de los menore~ 3 b~sc de educación y tutela. 

Que el Código Penal extrajera a los menores de quince 

nftos de su esfcr~, representó un avance extraordinario, ya 

que dentro de su articulado establecía que la policía y los -

jueces del orden común no deberían tener más intcn·cnción re~ 

pecto de los menores, que no sea enviarlos al Tribunal compe

tente. Mantenía igual su organi:ación pero extendía su campo 

de acción para menores, a los niños abandonados, vagos, indi~ 

ciplinarios y menesterosos; asi también marcaba la duración -

del procedimiento en quince días, mismo tiempo que duraba la

internación preliminar en la casa de observación. 

El 15 de noviembre de 1928, se expidió el Primer Regla-

mento de ]O$ Tri~un~lcs p~1a Menores del Distrito Federal. 

En 1929 se expide el nuevo Código Penal para el Distrito 

Federal y Territorios, fijando los 16 anos como ed3d en que -

no existe responsabilidad penal. Si bien tenia tendencia co~ 

tinuista en ~l siste~~ educativo, adoleció en cuanto al proc~ 

so, autori=ando a los Jueces que conocieran de infracciones -
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de los menores, para que si&uieran el proceso penal estableci 

do para los adultos. A su ve: el Código de Organi:ación, Com 

petencia y Procedimientos en materia penal, autori:aba la in-

tervención del Tribunal para Menores Delincuentes, asi como -

el Ministerio P6blico para que en los t~rminos constituciona-

les, ordenara se dictara la formal prisión y se concediera la 

libertad bajo caución, con la fian:a moral de los padres. (12) 

En 1931, se puso en vigor otro Código Penal, que establ~ 

cia los dieciocho años como edad limite de la minoría, se de

jó a los jueces de menores, pleno arbitrio para imponer las • 

medidas de tratamiento y educaci5n; mis~3s se~~!3das en el ll 

br.o Primero, título sexto denomin:idtJ "Delincuencia de Meno- -

res 11
; capítulo único de los menores; comprendida del articulo 

119 al 122. 

Hasta el año de 1931. los tribun3les dependían del go- -

bi~rno local de! Di~:~ito Federal; para 1932 pasan a depender 

del Gobierno Federal "f particularmente de la Secretaria de G.Q. 

bcrnación. (13) 

Para 1934, por un lado el nueYo Código Federal de Proce-

dimientos Penale~ dispone, que para los delitos de este fue--

ro. quedara form~lt1cnte ccr:.sti:uido un tribunal para r.ienores 

en cada estado, y resolver particularmente sus casos. Por --

otro lado, durante este mismo año se expidió un nue\·o "Regla-

tl:!) Cfr. Op. Cit., Supra nota 2. Páf:,. 36. 
(13) Cfr. García Ramire~ Ser~io, Curso de Derecho Procesal Pe 

nal, ;.¡~)..i.::u, 197..:, EC. Pcrrffn, ag. ::-~ . 
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mento de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Auxi 

liares". 

En 1936 se fundó la Comisión Instaladora de los Tribuna-

les para Menores, quien elaboró un proyecto de Ley, que pudi~ 

ra servir de modelo para que todos los gobernadores crearan -

en su estadc• un Tribunal para Menores. Así en Toluca, Puebla, 

Durango, Chihu3hua y Ciudad Ju~re: instalaron su Tribunal: --

sin contar los estados .¡ue crearon su instituci6n sin la in--

tervención del personal de la Comisión; sin enbargo hasta 

1985 h3)' estados que carecen de tal institución. (14) 

Tomando en cuenta la expriencia obtenida, el 22 de abril 

de 1941, se expidió la ''Ley Orginica y Normas de Procedimien

to de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Auxili!_ 

res en el Distrito y Territorios ~ederales''. 

11En 19i1, fungiendo corno Di rcctvr General ¿e los Tribun!!_ 

les para Menores del Distrito Federal, el Doctor Héctor Salís 

Quiroga r en vista de las imperfecciones de la ley de 1941, -

sugirió a la Secretaría de Gobernación, la Transformación del 

Tribunal para Menores en Consejos Tutelares, tomando para 

ello las ideas de los Consejos Tutelares ~uc el E~taJo de Me-

relos fundó en 1959 y el estado de Oaxaca en 1964 y to~ando -

como edad límite los dieciocho años". (15) 

(14) Cir. Op. Cit., Supra nota :., Pág. 38. 
(lS) Op. Cit., Surra nC>ta 2, Pág. ~s. 
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Por esta fecha 13 Procuraduría General de la República -

hnbia convocado a. un Congreso sobr~ Rcgit'ten Jurídico de ~teno

res; ante éste el Doctor Héctor Salís Quiroga, propuso a di-

cho Congreso el cambio al Consejo Tucel3r, exponiendo a la S~ 

cretaría de Gobernación las características de éste. Dicha -

ponencia fue muy elogiada por los congresistas. 

''Despu~s del Congreso se elaboró un proyecto de ley en -

que participaron corno sutores la Lic. Victoria Adato de Iba-

rra, el Doctor Sergio García Ra~íre= {Subsecretario de Gober-

nación) y el Doctor HEctor Solis Quiro&~. Director General de 

los Tribunales para Menores''. (16) 

''Una ve: terminado el proyecto de la ley, fue enviado al 

Congreso de la Unión, la cual fue discutida en el período de-

sesiones de 1973 y publicado en el Diario Oficial de la Fede-

ración número :s, del di3 Jos de agosto de 197~, fecha en que 

se halla vigente la ''Ley que crea los Consejos Tutelares para 

Menores Infr~ctores en el Distrito y Territorios Federales. -

Con esta misma publicación se derogaron los artículos 119 a -

121 del Código Penal para el Distrito federal''. (17) 

Ante la creacióa del Consejo Tutelar en el Distrito Fc.1.~ 

ral la rn3yoria de los estados ha organi:ado instituci~nes si-

:ilares. C~da estado tiene su propia legislación penal, como 

íi6) Cp. Cit., Supra nota 2, Pig. 39. 
(17) Raúl Carranca y Tru11Uo, ~aúl C>rranca '"Ri\·as, Código

Penal anotado, ~~xico,1980, Ed. Porrúa, Sa. Ed. Pag.4ui. 
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conscci1cncia, la edad limite ~aria, tal es el caso de Michoa

chn, Guanajuato, quienes to~an los 16 aftos; asi ta~biEn cada

cstado tiene diferente forma de atrontdr las infracciones co

metidas por menores. 



3S 

B. COSSEJO TUTELAR PARA MESORES 

1. COSCEPTO 

Co~o ya quedó arriba escrito, en 1926 es cuando al íin 

en el Distrito Federal, se crea el pri~cr Tribunal para Meno

res Infractores; y en el a~o de 1971 1 el Doctor Hfctor Solis

Quirosa. quien fungía COÑO Director General de les Tribunales 

para Menores Infractores en el Distrito Federal; propl1so a la 

Secrct3ri~ de Gobernación la transiorcaci6n, de los Tribuna-

les par3 ~en0rcs en c~nSC]OS Tutelares; inspir5ndose en las -

ideas de los Consejos Tl1tclarrs ~-~ :r~a~0s, en los estados de 

Morelos ~ Oaxsc3 1 dur3nte los 3~0~ lSSg y 19~4 rcspectivamen-

te. 

L2 base fundam~nt3l del cambio es que siendo Consejeros

Tutelarcs los qu~ d~bicran decidir el tr3taraicnto de cada me

nor. dcberi3 ~er en consecuencia Cons~jo Tutelar para Menores 

Infractore~. ya ~uc para esta fecha, los menores que presen-

tan una conducta antisoci~l. ya eran considerados como meno-

res infractores, y ne como menores delincuentes, menores cri

min~les, delincucnt~s ju,·cniles, por m~ncionar algunas t~rmi-

nos. t\'er. C::p. 1 Inciso AJ. 

En M~xicc se prefiri6 supricir jl1eces y Trihun3les para

~enorcs. debido a la desnatlirali:aci6n y poca cccprensi5n que 

Estos tcni3n hacia los menores, pues inponian penas y cssti--
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gos como si los cenares fueran personas adultas. Con la ere~ 

ción de los Consejos Tutelares para ~enores Infractores, las

autoridades judiciales, quedaron impedidos para castigar o i~ 

poner penas a los menores infractores. ~ientras que las per

sonas que colaboran en el Consejo Tutelar se ~ieron obligadas 

a estudiar la personalidad del cenar, dadas las característi

cas científicas y t~cnicas de la función tutelar de este cen

tro; se deben manejar los diagnósticos: cédico, psicológico,· 

pedagógico y social, para Jescubrir las causas diversas de su 

conducta antisocial; asi tambi~n deben orientación a los pa--

El Consejo Tutelar para ~enor~s I~fractores en el Distrl 

to Federal tiene por objeto: 

ART. l. '' ... Prc~over la readaptación social de los 

menores de dieciocho áfios ....• mediante el estudio

de la person3lid2d, la oplicJción de medidas corre~ 

tivas y de pr0tccción r la vigilancia del tratacie~ 

to''. 

De ncuerdo con el Instituto de Investigaciones Juridicas 

res de dieciocho a~os, cuando infrinjan las leyes penales, --

les rc¡l~~~ntos de policia r buen gobierno, o naniiiesten una 

inclinscián a causar daños, así cismas, a su fa~ilia o a la -
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sociedad, y que ameriten una actuación predominantemerte pre

ventiva". (17) 

Hasta el a~o de 1931, los Tribunales para menores infra~ 

tares dcpendian del Gobierno del Distrito Federal, y tenian -

mfiltiples deficiencias, inclusive en su internado. A partir

dc 1932: y h3::>~a la fecha pasaron a depender del Gobierno Fed~ 

ral y particularmente de la Secretaria de Gobernación; esta -

dependcnci3 tiene como ra:ón, que el Consejo Tutelar no puede 

imp0n~r p~nas, ni casti~os; sino cedidas a favor del menor, -

para rescatarlo de la antisocialidad, de la ociosidad, de los 

vicios o de cualquier influencia negativa ya sea Esta fami- -

liar o extrafarniliar. 

Hoy ha variado el nombre del órgano en MExico, cesó de -

ser Tribunal, para convertirse en Consejo Tutelar; y con ello 

se reíuer=a la opinión pública, la naturale=a y el propósito

de Estos organismos, que verdaderamente desplegaron una mi-

sión tutelar, aunque ya es indiscutible que es necesario un 

cambio, adaptarlo a la actualidad. 

' ORGANIZACION 

Por lo que corresponde a la organi=ación del Consejo Tu

telar para explicarla, tenemos que remitirnos a la Ley que --

(17) Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de lnvestigacio 
nes Juridicas, Vol. 1, U.S.A.M., M~xico 1969, Ed. Porrú~, 
3a. Ed,. Pág. ó.i.7. 
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Distrito Federal, ya que esta la encontramos en el Capitulo -

11 denominado ' 1 0rgani:ación y Atribuciones'' que comprende los 

articules 3 al 2~; correspondiendo cxclusiva~ente los articu

las 3, 4 y 5 ~ la organi:ación; pues los posteriores ya mcn-

cionados, cnrr~spondcn a las atribuciones, punto que tratare

mos m5s adclant~. 

Dentro del Jrtrc~!~ 3 de la ley ya cit3da, menciona que

habrá un Cons~jo Tutelar en el Distrito Federal, Además que

~u plcnc ~e fcrnará por el presidente, que deberá ser Líccn-

ciarlo en Oere~ho y los Consejeros integrantes J~ !~s SaJas. 

En el Consejo existirán el número de salas que determine 

el presupuesto respectivo; cada sala estará formada por tres

conscjcros numerarios. hombres y ~uj~rcs. Cada sala la presi 

dirá un Licenciado en Derecho, un tté-dico y un profesor espe-

cinlista en infracciones, como se puede observar tiene una iE 

~egración cole~iada. 

En el articula 4 de la ley que ya mencionamos, scfiala --

que: 

Art~ 4. ''El personal d~l ConseJo Tut~:~~ J de ~us orga•• 

nismos auxiliares se int~grará con: 

!. Un Pr('sidente. 

!!. Tres Consejeros nurneraríos por cada una de las S3las que 
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111. Tres Consejeros Supernurncr3rios. 

IV. Un Secretario de Acuerdos del Pleno. 

\'. Un Secretario de Acuerdos de cada Snla. 

\'l. El Jefe de Promotores y los oiernbros de este cuerpo. 

Vll. Los Consejeros nuxiliJres de las Delegaciones Politi·-

cas del Distrito Federal. 

VIII. El Personal tacnico y administrativo que determine el-

r:resupues ~0 ••• " 

El Presidente y los Consejeros duran en su cargo seis 

propuesta del Secretario de Gobernaci6n: &stc 61timo nombra -

al resto del perso11al. Estos p'1cdcn Per removidos por quien-

los des1~né antes de cu~r1ir su car~o. Jtento a lo dispuesto-

en el nrt~culo S de la Ley en cucsti6n. 

Se pid~ r~r~ t0d0 rl pPr~~nal mencionado en el articulo-

4, ademis de las direc~ores de los Centros de Observaci5n, --

muy precisos r~quisitos. de nacionalidad, edad, honorabilidad 

y preparsci6n exi~i~ndose titulo proícsicnal de Licenciado en 

Derecho al Presidente d~l Consejo, a los Presidentes de cada-

Las atribuciones, en todos los organismos juegan un pa--
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pel Quy importante, ya que a trav~s de ~stas surge el princi

pio de la dh·isión de competencia, I:lt>diante el cual se distri 

huyen las facultades a cada autoridad, delimitado asi su cam

po de acción. 

Establ~~er lo que se entiende por atribuciones es impor

tante par~ entend~r cejar el punto a desarrollar, por lo que

encontra::os que "es .:uando la ley otorga derechos y obligaci~ 

ncs a la autoridad, para que ~sta pueda llevar a cabo el lo-

gro de sus fines'' (IS). Mediante las atribuciones se cjecu-

tan una serie de actos y hechos que permiten reali:ar sus ob

j et iv0s, los cuales pueden ser diversos, se~fin la actividad -

que se desarrolle. 

Del articulo 7 al 2=, de la Ley que crea los Consejos T!;!. 

telares para Menores Infr3Ctores en el Distrito Federal, en-

contrarnos lo relacionado a las atri~uciones del personal de -

esta Institución. 

Así encontramos en 5U articulo de la Ley en cuestión -

que: 

Art. 7. ''Corresponde al Pleno: 

I. Conocer los recursos que se presentan contra las reso

luciones de las salas: 

II. Disponer el establecimiento de Consejos Auxiliares; 

(lS) flp. Cit., Supra. not3 l :- , Pá~. 263. 
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casos en que éstos deban actuar en el Pleno; 

IV. Conocer y resolver en el procedi~iento consecutivo a -

la excitativa de formulación de proyecto, que haga el

rrcsidentc a los Consejeros instructores; 

V. Determinar las tesis generales que deben ser observa-

das por las Salas; 

VI. Fijar la adscripción de les Cc~sejcros Auxiliares a -

los ~iembros del Consejo Tutelar; 

\'11. Disponer y recabar los informes que deban rendir los -

Consejos Auxiliares, y 

VIII. Establecer criterios gen~r~les para el funcionamiento

t~cnico y adrainistrativo de los Centros de Observación''. 

Las atribucionc~ del Prcsiden:e del Consejo, están in- -

cluidas en el articulo S q1Je a la letra dice: 

Art. S. ''Corresponde al Presidente del Consejo: 

I. Representar al Consejo; 

IJ. Presidir las sesi~nes d~l Pleno r autori:ar en unión -

del Secretario de Acuerdos, las resoluciones que aquél 

adopte; 

!!1. Ser ~l conducto p3ra tramitar ante otras autoridades 

los asuntos del Consejo y de sus Centros de Observa

ción; 

IV. Vigilar el turno entre les ~ic~bros del Consejo; 
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V. Recibir quejas e informes sobre las faltas y demoras -

en que incurr:.in los funcionarios y empleados del Cons.!:_ 

jo en el descmpefio de sus labores, dar a aquéllos el -

trá~itc y resolución que corresponda y formular, en su 

case, excitativa a lo! Consejeros instructores para la 

pres~;1tación de sus proyectos de resolución; 

VL Db:ta1·. ta:; disposiciones pertinentes para la buena ma.r. 

cha del Consejo y de los Centros de Observación, con-

forme a los lineaa1entos ¡cnerales acord3dos por el -

Pleno, y 

VII. Las demds f:.;~-:h,ncs que deter:::int-n l3s lC"ycs y Regla-

mentas r las que sean inherentes a sus 3tribuci~ncs''. 

A las Salas compete, de acuerdo con el Articulo 9; 

ATt. 9. "Corresponde a la Sala: 

1. Resolver los casos en que hubiesen actuado como ins

tructores los Consejeros adscritos 3 ella, y 

II. Resolver sobre los irnpedi~entos que ~engan sus miem- -

bros para conocer en ~ases de~errninados. acordando la

sustitución que corresponda''. 

Art. 10. ''Corre5ponde sl Fr~sid~nte de la Ssla: 

l. Reµres:ent:ir a la Sala; 

11. Presidir ls! sesiones de la Sala y autcri:ar, en unión 

del Secretario de A~uerJos, las resolu~iones que uqué-
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111. Ser el conducto para tramitar ante el Presidente del 

Consejo, en lo técnico y en lo administrativo, los -

asuntos de la Sala; 
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IV. Denunciar al Presidente del Consejo las Contradiccio-

nes de que tuviese conocimiento en las tesis sustenta

das por las diversas Salas; 

V. Remitir a la Presidencia del Consejo el expediente tr!!_ 

mitado ante la Sala, cuando sea recurrida la resolu- -

ción dictada por ésta, y 

VI. Las dem~s atribuciones que determinen las leyes y los

rcglamentos y las inherentes a sus funciones''. 

Art. 11. "Corresponde a los Consejeros: 

I. Conocer como instructores de los casos que les sean -

turnados recabando todos los elementos conducentes a -

la resolución del Consejo, en los tErminos de esta Ley; 

II. Redactar y someter a la Sala el proyecto de resolución 

que corresponda; 

111. Recabar informes periódicos en los Centros de Observa

ción sobre los menores en los casos en que actúen como 

instructores; 

IV. Supervisar y orientar técnicamente a los Consejeros A,!! 

xiliares de su adscripción, vigilando la buena marcha

del procedimiento y respetando su competencia; 

V. Visitar los Centros de Observación y los de tratamien-
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to, así como solicitar de la autoridad ejecutora la in 
formación pertinente para conocer el desarrollo de las 

medidas y el resultado de ~stas con respecto a los me

nores cuyo procedimiento hubiesen instruido, sometien

do a la Sala informes y proyectos de resolución, debi

damente fundados, para los efectos de la revisión, y 

VI. Las dcmis funciones que determinen las leyes y regla-

mentes y las que les sean inherentes a sus atribucio--

no: 

ncs". 

Al Secretario de Acuerdos del Pleno le corresponde: 

Art. 12. ''Corresponde al Secretario de Acuerdos del Ple-

l. Acordar con el Presidente del Consejo los asuntos de -

la competencia del Pleno; 

11. Llevar el :urna de los negocio~ de que deba conocer el 

Pleno; 

111. Autori:ar, conjuntamente con el Presidente, las resol~ 

cienes del Pleno: 

IV. Auxiliar al Presidente del Consejo en el despacho de -

person3l adninis:rativo adscrito a la Presidencia; 

V. Documentar las actuaciones y expedir las constanci3s -

que el Presidente det~rmine; 

VI. Librar citas y hacer notificaciones en los procedimie~ 
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tos que se tramiten ante el Pleno; y 

VII. Remitir a la autoridad ejecutora copia certificada de

las resoluciones en que se acuerde la aplicación, mod! 

ficación o cesación de una pedida". 

El Jefe de Promotores dirige y vigila el ejercicio de -

las atribuciones del Cuerpo de Promotores y coordina con el -

Presidente del Consejo, finicamente en lo administrativo, los

asuntos de su cotipetcncia. siempre conser\·ando dicho cuerpo -

su 3utonomia plena en las actividades t~cnicas que le seftale

la ley. (Articulo 14). 

Los Secretarios de Acuerdos de las Salas, en relación -

con éstas, tienen las misma~ 3tTibucioncs señaladas a los se

cretarios de Acuerdo$ del Pleno. (Articulo 1~). 

En cuanto a los Promotores, el :\Tticulo 15 de la Ley que 

nos ocupa indic~ qu~ les corresponde: 

Art. 15. ''Corresponde a los Promotores: 

l. Intervenir en todo proccdímiento que se siga ante el -

Consejo, en los supuestos del articulo 2 de la presen

te Le:·, acstl-e- o.ue el menor queda a disposición de a- -

quél érs,:rno, vigilando la fiel observancia del procedl. 

miento, concurriendo cuando el menor compare:ca ante 

los Consejeros, la Sala o el Pleno, proponiendo la - -

práctica de prueb3s y asistiendo a su desahog;o, iormu-
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lande alegatos. interponiendo recursos e instalando a~ 

te el Presidente del Consejo la excitativa a que se r~ 

fiere el artículo .t2, y ante el .de la Sala la revisión 

anticipada, en su caso 1 de las resoluciones de ésta; 

II. Recibir instancias. quejas e informes de quienes ejer

:an :~ patria potestad, la tutela o la &uarda sobre el 

menor y hac~rlos valer ante el órgano que corresponda, 

según resulte procedente, en el curso del procedimien-

to; 

111. Visitar a los menores internos de los Centros de ObseL 

vación y examinar las condiciones en que se encuentren, 

poniendo en conocimiento del Presidc:1te del ConseJO -

las irregularidades que adviertan, para su inmediata -

corrección; 

I\'. Visitar los centros de tratamiento y observar la ejec!!_ 

ción de las medidas impuestas, dando cuenta a la auto

ridad competente de las irregularidade~ que encuentren, 

para los mismos eícctos de la fracción anterior, y 

V. Vigilar que los menor~s no sean detenidos en lugares -

destinados para la reclusión de adultos y denunciar ªE 

te la autoridad correspondiente las contravenciones 

que $-Obre el particular ad\·1ertan". 

Art. 18. ''Corresponde al Director TEcnicc de los Centros 

de Obscr,·ación: 



50 

l. Acordar con el Presidente del Consejo, en lo ticnico y 

en lo administrativo, los asuntos referentes a los Ce_!!. 

tros cuya dirección ejerce; 

11. Disponer de la rcali:ación de los estudios t~cnicos 

que por conducto del Presidente ordenen los Conseje

ros, la Sala o el Pleno, en su caso, cuidando de que 

se realicen conformé a las normas científicas aplica-

bles y dentro del pla~o más breve posible; 

111. Manejar al personal adscrito a los Centros de Observa

ción p.'.lra Varones y para Mujeres, y 

IV. Las dcmis funciones que fijen las leyds o reglamentos

y las que sean inherentes a ~us atribuciones. 

~. HEDIDAS 

Lns medidas, sen las precauciones necesarias que toma el 

Consejo Tutelar para prcvcer que un menor infractor, vuelva a 

infringir las leyes penales o reglamento de tr&nsito y buen 

gobierno. En términos generales 1 las medidas serian encarnin.!_ 

das n impedir se presente por primera \'ez una conducta o que

~~ta vuelva a rcpc:!~!~, en el caso del Consejo Tutelar, l3S· 

medidas que adopta, son aplicadas despu~s de presentada la -

conducta y llevan con fin que ~sta Yuelva a repetirse. 

Las medidas las encontramos contenidas en el capitulo IX 

denominado u!-i:ediJa.s" y que corresponde a los articulas 61, 
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62, 63 y 64 de la Ley que crea los Consejos Tutelares para M.!:, 

norcs Infractores en el Distrito Federal. 

El Consejo puede aplicar las siguientes medidas: 

a) Libertad vigilada en hogar propio; 

i'. Libertad vi¡ilada en ho;~r sustituto, y 

e} Internamiento en Institución adecuada. 

Estas medidas scgOn el articulo 61 de dicha ley, tienen

por objeto "La readaptación social del menoru, las cuale5 se

vnn a dictar considerando las circunstancias particulares del 

..:rt$(1, 

Cualquiera que sea la medida impuesta, será de Juración

indcterminada y quedarfi sujeta a revisión prevista en esta -

Ley. Adem5s las mismas no podrin ser alteradas por acucrdos

o resoluciones de tribunales civiles o familiares. 

La libertad vigilada en hogar propio, i~plica la observ~ 

ción de las condiciones de Yida del menor, dSi como orienta-

ción tnnto para el menor, co~o para quienes lo tienen bajo su 

cuidado y se logre la readaptación social del menor. 

Por lo que corresponde a la libertad vigilada en hogar 

su5tituto, debe cuidarse la integración ciel menor a la vicia -

familiar que lo acogió. 



S:? 

S. TRAT~l!E~TO 

El tratamiento es el conjunto de medios que se utili:an-

para ayudar a los menores, dentro de éstos el Consejo Tutelar 

ha utili=ado los siguientes: 

"Psicoterapia; 

Libertad vigilada; 

Prcb.:i:t i6ri.; 

Hogar sustituto; 

lntcrn:u::iento; 

Se.:1ilihertad; y 

Trabaje~ con p.:indillas". (19) 

PSICOTERAPIA: Se llar::a Psicotcr.1pi.J., porque \'a dirigida 

a modificar la personalidad y/o la conducta de un individuo.-

Existe una sran variedad dt" técnicas psicoterapéuticas que se 

derivan de un ~arco te6rico en que se mueve el creador de las 

r::.ismas. 

La Psicoterapia puede ser 3plicada en forr.a indi\"idual o 

~rupal; ésta últir.:.a seria la reali:ada "trabaJo en pandillas". 

(20) 

(1~) 

[:O) 

LIBERTAD \"IGILADA: Es llamad.:;. por Luis Rodrigue:. Man:.a-

Rod 
ce 
Ene 
ri,g 
Ed. 

Íl;ue-:. Man:aner1, Luis, Crir:analidad de- Menores, ~éx,1 
957, Ed. ?orrüa, Pá!:. 440. 
C1Qpedi3 lntern3~ionaJ de las Ciencias Sociales, di
ds por David L. Sills, E$pafta 19~9. Ed. Aguil3r, la. 
la. Reimpri:-sión, f'ág:. 4$.9. 
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ncra como el "sistema del futuro" y actualmente es puesta en-

pricticn para evitar el internamiento. Tiene como objeto que 

la familia se responsabilice de la educación, progreso y buc

n3 conducta del menor. 

Ur.:;. J.c las variantes de la libertad vigilada es la libe!. 

t.:l.d asisti~.i, en donde la far:tilia \·a a ser ayudada por el tr~ 

bajador ~ocia~, y que éstos puedan vencer sus ioposibilidades, 

a través de la ayuda q:e el trabajador social presta a los f!. 

miliares, y de la orientaci6n dada al menor y nl resto de la-

familia, para crear un ambiente d~ confian=~. de seguridad i~ 

tima, entre ésto~, rtsi :~~bién de 1utorr~solución de proble--

mas con la ayuda de los servicios públicos. 

Si a pesar de la asistencia al menor, no mejora su con--

ducta, se informa para tooar otras medidas. 

EL TR.ATA.MlESTO DE PROE..\TlO'\, es un sistet:la adoptado en -

algunos países y que es muy sir.nlar a la libertad vigilada, 

ya que es un3 forma de tratar.i.ier,t.o individuali:ada, y se deja 

al menor en su hogar y r.iedic de orii;en, solo que no es aplic_! 

ble en todos los casos )' depende en gran rnedida, de la adapt!._ 

ción del menor con su encargado de vigilancia. 

?ara 4uc e~ e~te trataraiento se vean los resultados, de-

be de esperarse al menos seis ~eses. 

HOGARES SUSTITUTOS: En ést.os Yan a ser colocados los rn;:_ 



nores de no gran pcligrosid3d, y cuya familia es criminógena, 

est.á desintegrada o de plano no existe. (:1) 

Dentro de los hogares sustitutos encontramos: 

LA ADOPCIOK I~DIVlDUAL: El r.1.enor es adoptado por una f.;!. 

milis, deber§ integrarse plenamente a 13 vida familiar y seri 

tr3t3do como hijo de familia. 

HOGARES ADOPTIVOS: Tienen cor.io objeth·o que niños )" ni-

rtas de diversas edades, vivan en un hogar normal, con p3dre,-

cadres )' hermanos, es decir lo más pareLLic a la familia. 

Se entiende éste como una c~~c1~ntc soluLión, sólo qu~ 

en Mixíco no es pr5cticarncnt~ aplic3blc, aunque se cuente con 

algunos hogares 3doptivo~ SO$tenidos por religiosas o religi~ 

so5, que no son propia~~nte hogares. t:2) 

E~istc en Ntxico, el caso exc~pcional de los cspo~os • -

"Garcia Escar..illJ.", quienes en su libro "40 :iños de- una. Expe-

riencia Educativ3'', nos relatan la historia de cóoo formaron-

un hogar colectivo y los resuJ·ados obtenidos. (13) 

l~TERXA .. ~lESTO: Sólo se usa c11 ..:.::s0~ exrrcnos de peligro· 

sidad, reincidencia, iracaso~ con ~tres medios de trat3r.ien~o 

o peli¡;:ro de \'engan:a. contra el :t1enor. 

1) Op. C t., Sup~a nota ·~ Pág. 
~) Op. C ~., Supra nota i~: Pig. 
3) Op. C t., Supra nota lS, Pág. 4 



55 

Existe una idea casi unánime de evitar el internamiento, 

pues se considera que la privación de la libertad debe ser un 

recurso extremo, debe llevarse con el mayor cuidado, buenas -

técnicas y personal seleccionado y entrenado. (2~) 

SE~ILIRERTAD: Los menores son colocados en estableci-

mientas scmiabiertos, es decir un medio más flexible, que el-

anterior, ~·a ql1~ es considerado como el punto intermedio en--

tre el internamiento r la libertad vigilada. 

TRABAJO CD:~ PA.\'DILLAS: Es un.:?. técnica dt~ P~ i..:oterapia -

aplicada en forma grupal. Es muy úti 1 por ser una forma típi 

ca de delincuencia juvenil. Este trabajo de ~rupo se basa en 

el supuesto de que debidamente orientados, pueden ayudarse 

unos a otros; además se dice que resulta especialmente positi 

va para aqu~llos cuya sociali:ación es deficiente. (25). 

6. PROCEDHl!ENTO 

La función del Consejo Tl1telar para Menores es protecto

ra, es decir, tiene carácter tutelar y siempre se dirige a f,! 

vor del menor con !entido trascendente. 

El término procedimiento considerado en forma estricta--

mente jurídica lo coraprer.dcr.ios así "Conjunto de actos, dili--

gencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instruc-

l~4) Op. Cit .• Supra nota 19, Pág. 446. 
{25) Op. Cit., Supra nota ZO, Pág. ~90. 
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ción, desenvo}\•imiento, fallo y ejecución en un expediente o-

proceso" 4 (2b) 

Para que éste término pueda ser aplicado a los menores,

debemos darle un campo mas amplio, encontrándonos que cnton-

ces serian las 11 actuaciones llevadas a cabo ante un órgano j~ 

dicial u administrativo con un fin deterr.:.in::.i.Jo''. 

Ni inter6s en aclarar la palabra procedimiento, radica -

en que si el menor no e5 un delinc~cnt~, ¿cómo es entonces --

que se somete a un procedimiento?¡ por lo que debemos consid~ 

rar al procedimiento en un sentido amplio 

El procedimiento que se lleva J ca~o a los menores, pre-

scnta ciertas caracterí~ticas que lo diferencian del procedi-

miento ante un órgano judicial: 

l. N'o ex is re litiglo, 

L El pracc·dirnicnto tiene c.:lrácter tutelar. 

3. :\o se aplican penas, 

4. Se dictan resoluciones que no causan ejecutorias. 

5. El pr<'cecli:i..:::lllu para menores es ..:errado. y 

6. Se puede modi!icJ.r la resolución en cualquier tiempo. 

La Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores In-

iractores en el Distrito Federal, regula el procedimiento a -

(26) CabanellJs, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Dere 
cho Usual, Argentina 1979, Ed. Heliasta, l~a. Ed. Tomo V, 
Pág. 433-
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seguir para menores infractores y establece dos: uno ante el

Conscjo Tutelar y otro ante el Consejo Tutelar Auxiliar. 

B. 6. a) PROCEDDIIEXTO AliTE EL CONSEJO TUTELAR 

Como y~ ¡11edó antes ccncionado los menores infractores -

son sometidos a un procedimiento, sólo que éste no es penal,

pero si es un procedimirnto con características muy especia-

les. 

Pe acuerde ccn el articulo Z~ de la le)· en estudio, solo 

podrán concurrir al procedimiento: 

:\rt. 27. ''No se permitirá el acceso de público a -

las diligencias que se celebren ante el instructor, 

la Sala o el Pleno del Consejo. Concurrirán el me

nor, los encargados de ~stc r las demás personas -

que deban ser examinadas o deban auxiliar al Conse

jo, a rnenos de que éste resuelva la inconYeniencia

fundada para que asistan el menor o sus encargados. 

El Promotor deberá estar presente e intervendri, en 

el cumplimient0 d~ !~S !u~cicn~s. en todas las dil! 

gencias relativas a los prccerli~ie~tos en que tenga 

participación". 

Una ve: que el ~enor es puesto a disposición del Consejo 

Tutelar. se prC'cede tal '"::or.o 1.::. establece e-1 artículo 35: 



Art. 35. "Al ser presentado el menor, el Consejero 

instructor de turno procederá. sin demora, cscu- -

chando al menor en presencia del Promotor, a esta

blecer en forma sumaria las causas de su ingrese y 

las circunstancias personales del sujeto, con el 

prop6sito de acreditar los hechos y la conducta -

atribuida al menor. Con base en los elementos re~ 

nidos, el instructor resolveri de plano, o a m§s -

t:irdar dentro de las cuarenta y o..:ho hor.'.:!s siguie!! 

tes al recibo del menor, si éste queda en libertad 

i~ccndicion~l, si se ~ntre~a a quienes ejcr:an la

patria potestad o 1:1 tutela o n quienes, a falta -

de aq11~llos, lo teng3n bajo su &u3rda, quedando s~ 

jeto al Consejo Tutf'l.1r para la continuación del -

procedimiento, o ~i debe ser internado en el Cen-

tro de Ohser~3ci6n. En todo caso, expresari el -

instructor ~n la re~olu~i~n que c~i:3 lo~ fundame~ 

tos legales y t~cnicos de la misma''. 
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Sea cual iuere la re~olución que se tome, de las mencio

nndss en el artículo arriba citado, ésta debe ser comunicada· 

a lo~ tutores del menor, así también como el por qué de la r~ 

solución. 

Para continuar con el procedimiento se sigue como lo me~ 

ciona el articulo 39 y 40: 



Art. 39. ''Emitida la resolución a que alude el ar

ticulo 36 1 el instructor dispondrá de quince días

naturales para integrar el expediente. Con el pr~ 

pósito, dentro de dicho pla:o recabará los elemen

tos conducentes a la resolución de la Sala, entre

los qu~ figurarán, en todo caso, los estudios de -

personalidad, cuya prActica ordene el mismo Conse

jero, en los t6r~inos del articulo 4J, los que de

berán ser reali:ados por el personal de los Cen- -

tras de Observaci6n, e informes sobre el conporta

micnto del menor. Asimismo, e~~uchará al menor, a 

quienes scbre !ste ejerzan 1~ patria p~t~stad o la 

tutela, a los testigos cuya declaración sea perti

nente, a la victima, a los peritos que deban prod.!:!. 

cir el dictamen y al Promotor. Reunidos elementos 

bastantes, a juicio del instructor, para la resol~ 

ción de la Sala, redactará aquél el proyecto de r~ 

solución definitiva, con el que se dari cuenta a -

la propia Sala. 

tos consejeros que no tomen parte como instructo-

res, podrán estar presentes durante todos los ac-

to~ dPl procedimiento, s6lo para observar los ca-

sos que serán sometidos a la consideración de la -

Sala para resoluci6n''. 

Art. 40. "Dentro de los die: días de recibido el -
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proyecto por la Presidencia de 13 Sala, ésta celebr~ 

rá audiencia para proceder a su conocimiento. En di 
cha audiencia, el instructor expondr5 y justificará

su proyecto. Se pr3cticarán las pruebas cuyo desah~ 

go sea pertinente, a juicio de la SJ.la, y se escuch!!_ 

rá en todo caso 1 la alegación del Promotor. A conti 

nuaci6n, la Sala dictará de plano la resolución que

corresponda y la notificar& en el misoo acto al Pro

motor, al menor y a los encargados de éste. Para é.§_ 

te último efe~t0, el Pre~idente de l~ 5al3 prcceder5 

corno resulte adecuado, en vista de las circunstan- -

cias. 

La resolución se integrará por escrito dentro de los 

cinco dias siguientes a la J.Udicicncia y seri comun! 

cada a la autoridad cjt'Cutora, cuando proceda". 
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La resolución dictada, torna en consideración el estudio

de personalidad, que se le reali~a al menor en el Centro de -

Observaci6n y que compone los es~udios: ~~dice, psicológico,

pedagógico y social. 

El articulo 43 de la ley ya citada, establece que es la

Direcci6n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y -

Readaptación Social a la que corre~ponde la ejecución de las

rnedidas impuestas por el Consejo Tutelar. 

?ara tener una idea más clara del procedimiento seguido-
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ante el Consejo Tutelar, me pareció pruden~e reproducir el e~ 

queraa que aparece en el libro del Licenciado Luis Rodrigue~ -

Nan:ancra, "Criminalidad de Menores". 



R••alut16" 
P.'111ee 
CArt. 35) 

Libcraci6n 
11b1oluca 

tntr115•• 
suardadoroea 
c:m &ujiecJ6n 
•1 rrc>ct'dtr.iirnto 

Jntern.ac16n t>n 
Centro die 
Ob1ierv•c16n 
eon &ujt>C16n 
al rroced1..cr.Jir.nto 

Pro1i1tuel• 
t::~truct1~ 

(Art.l6y 11) 

1'rir.Unt .. t15n 
del p-royecto 
die re1oluci6n 
(Art. 39) 

hit• die 
P-rr•enUc16n 
dd proyecte 
de t"esolucJ6n 
(Art. 42} 

rR•'COltl"ltO.'m OIUltNARto .-..vn: a. coss~o n'TOJ.R. 
PltlHDl.A JNStASCtA 

txc1t•t1v• 
(A.rt • .1.2) 

PruenucHin 
dclpl'O\'f:tc 

Au41encl•Y 
n11>luc1Ón 
CArt. 40) 

lnte~f·"Clón 
d• U•MJ¡uclSn 

StctmtlA TASE UsntUCl'OU ACTOS PR.Il'ARATOJi.JOS Dt U Al!DIDiCtA Dt AL'DICNCU. DE F01'1l0 
(S•lel {Art. loO) (Ob.ervacJ6n b1op1Scn•oc1al} fU."'00 

{Con•eje.rg :1.n1truc:tcr (Art. (Consiejo ln1tructori ÍAt"!. :;:;; 

l9 1 "") 

15 dbs prorrog.l\1lrs por otrc>• n dur•c16n var1•1>1r 10 dbs un 5!1lo acto 5 dfAs 
(Art. 39) (Al't. 1.1) {Art • .1.0) 

21 Op. Cit. Supra n.ota 19, pi¡. lo06 



l•P"ST•U i5n l?l.tU'i'"••ll f'C1' 
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t'UICEDUUDl'TC OC"t.'UJ'IO A.._-:1' O. CC!ooSLJ.) Tt.TUIJI 
t~"fr.,1di"n) revld.i!n 

f~tC1' 

pcrtt 
{A1'l. !>A) 

l'r'-""tt<r A.a¡<.-<!• 

l"i;o<tfcn.:do.'1 Aa.h.mru 'J' 
Ana. 56 )'u. h1oluci6' 

& 111.•tan~h J.•c.:<ntl.!tUtl$n t."4lnu:ia 'J' Jrold&. 
(.lirt. !>!) fot <;."t'j& {Aft, t>O) hs:il...:.1~i:i. (Art. 5)} 

J.P'lSll'.5 C1 fA5[ [J[Ct:'l't\'A 
(u.la) 

~ <l.{H (Art.. 5~) 



6. b) PROCEDIMIE!'>TO Al>TE EL C01'SEJO TUTELAR AUXILIAR 

Este procedimiento lo encontramos regulado en la Ley mul 

ticitada de los Consejos Tutelares, dentro del capítulo VI d! 

nominado "Procedimiento ante el Consejo Tutelar Auxiliar" que 

comprende del articulo 48 al 52. Su competencia está delimi

tada por el articulo 48. 

Art. 48. "Los Consejos Auxiliares conocerán exclusl. 

vamcnte de infracciones a los reglamentos de poli-

cía y buen gobierno y de conductas constitutivas de 

golpes, amena:as, injurias, lc~iones, que no pong3n 

en peligro la vida y tarden en sanar menos de quin

ce días, y dafto en propiedad ajena culposo hasta -

por la cantidad de dos mil pesos. 

Cuando el caso de que se trate revista especial CO.!!,! 

plijidad o amerite estudio de personalidad e imposi 

ción de medidas di\·ersas de la amonestación, o cua.!! 

do se trate de reincidente, el Consejo Auxiliar lo

rernitira ~l Tute1Ar del que dependa, a efecto de -

que se tome conocimiento de él conforme al procedi

miento ordinario''. 

Como se desprende de la lec~ura del articulo anterior el 

Consejo Tutelar Auxiliar, sólo conoce de conductas antisocia

les de menores de edad, siendo éstas las siguientes: 



1.- Infracciones a los reglamentos de policía y 

buen gobierno, 

2.- Golpes, 

3.- Amena:as, 

4.- Injurias, 

S.- Le~iones leves, y 

ó.- Daño en propiedad ajena hasta la cantidad de 

dos mil pe~os. 
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El procedimiento que se sigue ante el Consejo Tutelar A~ 

xiliar se sumarísimo y consiste: 

Art. SO. ''El Consejo Auxiliar se reunir5 dos veces 

por semana, cuando menos, para resolver los ~asos

sometidos a su conocimiento. El Consejo hará las

citas que procedan y resolveri de plano lo que co

rresponda, escuchando en una sola audiencia al me

nor, a quienes lo tengan bajo su cuidado y a las -

demás personas que deban declarar. En la misma a~ 

diencia se desahogarán las restantes pruebas pre-

sentadas por la autoridad que turna el caso o por

cualquiera de los interesados'1
• 

La resolución que pueda dictar el Consejo Tutelar Auxi-

liar consiste en: 

1.- Amonestación, 

2.- Liber~ad incondicional, y 



3.- Remitir al Consejo Tutelar, cuando se trate de 

un reincidente, o de menor de alta peligrosi-

dad. 
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Los Consejos Tutelares Auxiliares, deberían de funcionar 

en cada una de las Delegaciones Políticas del Distrito Fede-

ral, tal y como se desprende de la lectura realizada al ar- -

tículo 4, fracción VII, pero solo funcionan en tres Delegaci~ 

nes: Cuauhtémoc, Alvaro Obregón y Venustiano Carranza. 



67 

C. PERSONAS E INSTITUCIONES QUE REMITEN A LOS 

MENORES AL CONSEJO TUTELAR 

Los menores infractores ingresan al Consejo Tutelar y al 

Consejo . .\uxiliar, remitidos por la Agencia Especial del Mini_! 

terio Púhl iú1 para la atención de Asuntos Relacionados con M~ 

nares de edad~ En cuanto la Dirección General de Averiguaci~ 

nes Previas, la Direcci~n de Servicios a la Comunidad, la Di

rección General de Policia Judicial y las Delegaciones Regio

nales de esta Institución, tengan conocimiento de un menor i~ 

fractor o victima de delito, lo env13rán de inmediato a la 

Agencia del Ministerio Público Especiali:ada. 

Aunque el acuerdo número A/032/89 que crea la Agencia -

del Ministerio Público Especializada, enumere solamente las -

autoridades arriba citadas, considero que cualquier otra aut~ 

ridad que tenga conocimiento de un asunto relacionado con un

menor infractor, deberá remitirlo a la Agencia Especiali:ada

para Menores Infractores. 

El 4 de agosto de 1989, fue publicado en el Diario Ofi-

cial de la Federación el Acuerdo número A/032/89, emitido por 

el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Ig

nacio Morales Lechuga; mediante el cual se crea la Agencia E~ 

pecial del Ministerio Pfiblico para la Atención de Asuntos Re

lacionados con Menores de Edad. Con fundamento en los artic,,!! 
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los 4 párrafo último de la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos¡ 1, 2, 3, 7, 9, y 17 de la Ley Orgánica

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;-

5 fracciones VI, XIII y XXIII, 19 fracciones VIII, X, XI, y -

XII del Reglamento de la propia ley, y 2, 34 y 49 de la 11 Ley-

que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del

Distrito Federal''. Dicha Agencia dependerá directamente de -

la Dirección General del Ministerio P6blico en lo Familiar y-

Ch· il. 

Dentro de su considerando menciona que deberá contar con 

un procedimiento administrativo espcciali:3dc y sumamente 

ágil, así también que deberá cumplir con lo establecido en --

los artículos 34 y 49 de la Ley del Consejo Tutelar. 

Una ve: que la Agencia Especiali:ada tiene conocimiento-

del acto ilicito del menor, procede a integrar la Averigua- -

ci6n Previa y el Cuerpo del Delito, para poder dar cumplimieE 

to a lo establecido en al Acuerdo, lo cual .podri ser: 

I.- Entregar al menor a sus r-adres, tutores, familiares o -

a quienes ejer:an la patria potestad o custodia del me-

nor, en todos los casos, o 

11.- Canali:arlo al Albergue Temporal de esta Institución en 

caso de ser victima de delito, o 

1!1.- En caso de Menores Infractores, los remitirá de inmedi.! 
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to, al Consejo Tutelar, Consejos Auxiliares o Jueces C~ 

lificadores, en los términos de lo dispuesto por los a~ 

ticulos 2, 34, 48, 49 y S transitorio de la Ley que - -

crea los Consejos tutelares para Menores Infractores en 

el Distrito Federal. 

Debido .il alto crecimiento del núm~ro de investigaciones 

relativas a menores, fue necesario desconcentrar territorial-

mente las funciones de la única A&encia Especiali=ada del Mi

nisterio Público para la Atención de Asuntos relacionados con 

Menores de Edad; con el objeto de tener un 6rgano mis efica:-

de dichas diligencias, el 4 de octubre de 1990, es publicado-

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 

A/002~/90; por el que se crean "dos nuevas Agencias del Mini.!_ 

terio Público Especiali~adas para la atención de asuntos rel~ 

cionados con menores de edad, que estarán ubicadas en las De

legaciones Políticas, Gustavo A. Madero)' Alvaro Obregón, de

pendiendo directamente de la Dirección General del Ministerio 

Público en lo Familiar y Civil". (29) 

El ámbito territorial de competencia de cada una de las

Agencias Espcciali:ad3s, queda definido de la forma siguien--

te: 

I. :ax..\ CESTRO. Con sede en las oficinas centrales, que r~ 

cibiri y atender5 los asuntos derivados de las Agencias-

(29) Diario Oficial de la Federación del día ~ de octubre de-
1990, Acuerdo A/002~/90, Pág. 22. 
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Investigadoras de las Delegaciones Regionales de Cuauht!_ 

moc, Benito Juáre:. y Miguel Hidalgo~ 

IL ZONA NORTE. Con sede en Gusta\"O A. Madero, recibirá y -

atenderá los asuntos derivados de las Agencias Inves~ig~ 

doras de las Delegaciones Regionales de Gustavo A. Made

ro, A:capotzalco, Venustiano Carran:a e I::tacalco. 

IIL ZONA SUR. Con sede en Alvaro Obregón, que recibirá y -

atenderá los asunto~ derivados de las Agencias Investig~ 

doras de las Delegaciones Regionales de Coyoacá.n, Alvaro 

Obregón, !lalpan e Tztapalapa. 

Además sus funciones pueden rcali::arse en todo el Distr.l 

to Federal, con la existencia de una debida coordinación para 

la optimización que se persigue; sin prejuicio de que en ca-

sos de Urgencia y Fragancia delictiva, sean atendidas las di

ligencias necesarias por la Agencia de su conocimiento origi

nal. 

Para mejor conocimienLo del Acuerdo A/032/89, con el que 

se crea la primera Agencia Especial del Ministerio Público P.!. 

ra la atención de asuntos relacionados con Menores de Edad, -

anexo el mismo al presente trab~jo. 
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AI0~2.! Siji 
ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE CREA LA AGEN-
CIA ESPECIAL DEL l'llNISTERIO PUBLICO PARA LA -
ATENC ION DE ASUNTOS RELAC 1 O NA DOS CON llENORES -
DE EDAD. 

Cor~ FUNDAMENTO EN LüS AKTfCULOS 4• Lh .. T!~O ~ÁRRAFO DE -

lA Cousnruc16N PoLiTICA DE LOS EsrAoos Urnoos MEXICA

NOS: l". 2·. ;·. i". 9·. y 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURAOUR (A GENERAL DE Ju sil el A DEL D 1STR1 TO FEDERAL: 

5' FRACCIONES VI. XIII Y XXIII. 19" FRACCIONES VIII. -
x. Xl y Xil DEL REüLAMEriTO DE LA PROPIA LEY. y 20. 34 
v 49 DE LA "LEY QuE CREA 1..os CONSEJOS TurELARES PARA -

MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL". Y 

CONSIDERANDO 

Que UNO DE LOS MAS G.:<:AVES PROBLEMAS A QUE SE ENFRENTA 

LA (APITAL DEL PAiS ES, SIN LUGAR A DUDAS, EL CREClE!::! 

TE NUMERO DE XENORES VfCTIMAS DE DELITO. :..s( COMO ME

NORES lNFRACTO~ES A LAS LEYES PENALES V A LOS REGL.A-

MENTOS DE POLICÍA V BUEN GOBIERNO. TODO ELLO EN PER.-

JUICIO DEL !1URMAL DESARROLLO DE ~UESTRA SOCIEDAD EN -

SU CONJUUTO, 

QuE LA CtUDADAN(A HA VEf~IDO EXPRESArrnO. JUSTOS RECLA

MOS DE UNA ATENCIÓN MAS HUMANITARIA POR PARTE DE L.AS

AUTORIDADES QUE CCt_ASORAN CON LOS CONSEJOS TUTELARES

PARA LOS MENORES. ESPECIALMENTE PARA aue SE LES RESP.S. 

TEN TODOS SUS DERECHOS INDIVIDUALES Y LAS NORMAS TUTg, 

LARES CUE ESTASLECE, CON TODA CLARIDAD Y PRECtSiÓI•• -

LA LEY .:.ue CRe;.. EL CONSEJO TurELAR PARA Mer~ORES lNFRAf. 

TORES DEL DISTRITO FEDERAL. ESPECIALMEfHE EN SUS AR-

T(CULOS 34 Y ug, 

Que EL GOB1ERr~o DE LA REPLIBLICA ESTÁ DECIDIDO A E!ffRE!i 
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TAR EL RECLAMO POPULAR DE MEJOR:..R Y FORTALECER LA JUSTICIA 

v SEGURIDAD Púauc:... v ?OR EL.LO EL GOBIERNO DEL DtSTRtTo -

FEüERAL ;..su!"IE su ?.ES?ONSABILIDAO. SEÑALANDO A ESTAS FUNCIQ. 

NES COMO LAS DE MÁS ALTA PRIORIDAD, tNCORPORiiNOOL.AS COMO -

COMPROMISO Y PROGRAMA DE AOMlN!STRAClÓN, Y SIENDO IMPERATl 

·.:o EL MODE~N 1 ZAR EL MARCO JUR io 1 co y LAS ESTRUCTURAS ADM 1-

rH STRAT tVAS DE ESTA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO FEDER:.L. A -

FIN DE DEJARLA EN APTITUD DE CUMPLI~ CON EFICf..CIA, OPORTU

N l DAD Y F 1 RMEZA SU COMET 100, EN UN ÁMS t TO DE AUTE:NTl CA RE

PRE SENT AC J ÓN SOCiA¡.. y ;esr:::o ,!; LOS DERECHOS HUMANOS. 

Que Es 1NO1 SPENSASLE COAOYU\I AR. CONCURR 1 R y COLABORAR EN -

LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS EN LA LEY SQ·

E~E EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL. ESPECÍFICA-

MENTE CON EL CONTEtHDO DE LOS ARTÍCULOS 1 ! • 2•, 4•, EN su

PARTE RELATl\lt.. A MENORES DE DIECIOCHO AÑOS, 5', 13 Y 14. -
SOBRE TODO, ?ARA FACILITARLE AL SISTEMA NACIONAL PARA EL -

0ESA~::(0LLO irHEGRP.L DE LA FAMILIA DIVERSOS TR,{MITES LEGA-

LES P.QEVIOS AL OTORGAMIENTO DE LOS SERVlCiOS INTEGRl<LES QUE 

PRESTA ESTE ÜRGANISMO EN MA.TE.'UA DE ASISíENCIA SOCIAL ?ARA

MENORES. 

Que AL HACERSE INDISPENSABLE UN TRATO MÁS JUSTO. PRONTO '(

EXPEDITO. POR ?ARTE DE LAS AUTORID.C.DES QUE TIENEN RELACIÓN 

EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y DELICADAS SITUACIONES 

QUE AF::CTAN A \..OS ..ió·.,;E:~E:~ :"'.E~10ºES DE DIECIOCHO AÑOS EN ES

TA METRÓPOLI. ES OBLIGAC!ciN iNSílTUC!CNAL DAR CUMPLIMIENTO 

A L:.s INSTRUCCIONES PRESIDEfKIALES. n; E!.. SE"H!DO DE PROPl 

;.s( CCMO DE sus F AM 1 L1 AS. COADYU\IANDO EF le 1 ENTEMENTE EN LA 
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CONCRETiZAClÓN DE L.A GA.RANT(A. CONST1TUC10No\L ESTABLECIDA -

EN EL :.RT(CULO 4• DE NUESTRA l:Y FUNDAMENTAL, 

Q:.1E EN EL CASO DE MENORE5 PE rnEC!QCt-10 AÑOS QUE lNFR.lNJAN

LA.S LEVES PENALES V LOS REGLAMENTO DE PoL tCÍA y BuEN Go--
B 1 ERNO. o 1".AN 1 F: E STEN OTRA FORMA DE CONOUCI A aue HAGA PRE -

SU!"\ l R. FUNDAMENT ,.\U'.ENTE. UNA rnCL! ui:..c 1 ÓN A CAUSAR DAÑOS. A 

SÍ MlSMQ, A SUS FAMlllARES 0 A LA SOCIEDAD, V AMERITEN LA Af 

ruACIÓN DEL CONSEJO Turt:L.A~ ."'A.RA MEuORES INFRACTORES DEL -

0tSTR1TO f'EDE~AL, EST.:O PROC:.Jt\A:JuR(.:i. DE3ER.A CONTAR CON UN -

?KOCEDIMIENíO ADMINtSTRAi'l\'0 ESPECIALi:ADO SUMAMENTE ÁGIL. 

PAR.A C'.!f, .lL TE~~ER CONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES ANTERlQ 

RES. CUMPLA ESTR tCT AMENTE CON LOS ART [ CULVS 34 "! 49 C i7 ~ -

DOS. DE LA PROPIA LEY DEL (ONSEJO TuTELAR. O SEA. PONER AL 

MENOR O MENORES A LA DlSPOSlClÓN DE ELLOS. EN UNA FORMA lti 

.~EDt:..iA V SIN DEMORA. SIN DETENCIOtiES ?ROLONGADAS O TRAíOS 

INEQUlíATlVOS, RES?ETANOO SIEMPRE DERECHOS 1ND1VIDUALES -

ELEMENTALES CONSAGRADOS, ?!..RA íODA ?ERSONA, EN LA (OtlSTl T\;! 

c1óN PoLfTICA oe LOS E.sTAoos UNID::>s MExtcANOS, 

Que TRATÁNDOSE De ME!tüRES O!..'!: SE EHCUENíREN RELACIONADOS -

EN AVERIGUAC10NES PREVIAS Y SE LES OR1G1NE UNA SliUACtÓN -

DE CONFucro. DE DAÑO o ?El..lGRO y QUE RECU1ERA!4 UN.A ATEN-

ClÓN V CUIDADOS ESPECIALES. POR SER VfCTtMAS DE DELITO. 

:.UN CUANDO YA SE DEFINIÓ su SliUAC!ÓN ?OR MEDIO DEL ACUER

DO A/024/89. PUSLlC.:<DO :.L 26 DE :.E.RlL DEL ?RESENTE AÑO EN

E\.. DIARIO ÜFICIAL DE LA fEOERACtÓN. SE JUZ.GA INDISPENSASLE 

;:.:.R. A :.s-r0s MENORES. DENTRO !)EL ?FIOCESO DE AVERlGUACICN. -
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QUE ?ARA DAR C:JMPLlMlEUTO A LOS ANTERIORES CONSIDERANDOS.

ES '1ECESARIO QUE El. ?ERSONAL QUE SE DEDIQUE A ESTAS ACTIVl 

Dt:.SES. T€NGA ?LENO CONOCIMIENTO DE LOS AS?E:TOS 3IOPSICOSQ 

C 1 ;.LES RELAC ! ONADOS CON EL DESARROLLO NORMAL DE 1.0S MENO-

RES €N SU ENíOfWO SOCI.:.L V FAMILIAR. ?ARA LO CUAL SE REOU~ 

RIFi.A DE UNA Ct.P.:.CiíAClÓN V FORMACIÓN PROFESIONAL QUE CON-

LLEVE AL EST ABLEC IM t ENTO DE UNA UN 1 DAD ADM IN 1 STRAil VA COM

?ETENTE. HONESTA Y EFICAZ.. l 

QuE AiENDIEHDO A LOS ?RESUPUES7"JS QUE SE ?LANTEAN EN ESTOS 

CCNS!DE.:lt.rmos ?:.R:. CCLASQ.RAR =~~ ASU!tíOS ;)E MENORES llffRAC

TORES Y PARA RESOLVER PROBLEMAS DE MENORES V{CTIMAS DE DE

LITO. HE CONSIDERADO lNDt SPENSABLE CREAR UNA AGENCIA DEL -

MINISTERIO PúSLICO ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE MENOR~S. P~ 

RALO CUAL HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

PRlllERO. - SE CKE• UN• AGrnc 1 A DEL Mt N 1STER1 o PlisLI CD EsP~ 
CIALIZADA EN ASUNTOS REL:i..ClONA.DOS CON MENORES lNFRA.CTORES-

0 VfCTtMA.S DE DELITO. QUE DE?ENOERÁ DlRECT.:.f"'.ENTE DE LA DI

RECCIÓN GENERAL DEL MunsreR10 PúBLtco EN LO FAMtLtAR v -
C1v1L, 

SEGUNDO.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

l.A DIRECCIÓN GENERAL t:E SERVICIOS A LA COMUNIDAD. l.A DtREf 

CIÓN GENERAL DE POLICÍA. JUOICIAl. y L.A5 DE:..E.'.i~C!C'~ES QEGJO

"IALES DE ESiA JNSíliUClÓt~. EN C:J:Ol'HO íE1'G~r~ CONOCL"llENi0 -

JE UN ME.tiOR WF ;(ACTOR o V 1 CT l MA DE DEL 1 TO, LO Er1v 1 AR-'.N --
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INMEDIATAMENTE A L;. AGENCIA DEL MINlSTEiUO PúELICO EsPECtA

LI ZADA. DE ACUERDO A LAS BASES QUE SE F t JAN EN EL S 1GU1 ENTE 

ART f CULO, 

TERCERO.- tL AGENTE DEL MINISTERIO Púauco iNvesr1G•DOR o 
CUALQUIERA OTRA AUTORIDAD DE LAS MENCIONADAS EN EL ART(CULO 

ANTERIOR. QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO DE MENORES,

AC'iUl.>H;: DE :.cue=<co :. Lt..5 s: GU ¡ EtfiES e,:. ses: 

1.- Si EL MErWR ES V(CilMA DE DELITO V SE ENCUENTRA EN s1-

TUACIÓN DE CONFLICTO, .;)A~;u J ?EL!Gri.O SERÁ REMITIDO INM~ 

O!AiAMENTE A LA AGE~ClA DEL MINISTERIO Púsuco ESPECIA

LIZADA. CON COPIA :•E LO A.CiUADO. EN LOS SiGUIENTES CA-

SOS: 

A}.- QuE ~a SOLICliEN QUIEN o QUIENES E ... ERZ:.N LA ?ATK!A 

?OTESTAD, LA TUTELA, LA CUSTODIA O QUIEN LO HAYA 

ACOGIDO CUMO ~IJO PROPIO ?OR MAS :J:E SEIS l".ESES, 

E},- Sl EL MENOR NO TIENE CUlEN LO iiE?RESENTE E~l LOS 

TÉRMINOS DE LA FRACCIÓtl .".NíERIOR Y TENG.\ TOTAL CA

PACIDAD DE 015C2RNIMIENTO V LO HAYA SOLICITADO EX

PRESAMENTE .\ LA .:OUTOR t DAD CORf'i..E SPOND 1 ENTE. Y. 

e). - EN EL CASO DE MENORE s :.s.:.rrnor-1:..oos. EXPcis l TOS. V 1 Q 

LADUS. MALi~A7!.DG5 u ,;{ci:M:.5 :E :EL:-;-ü EN :;Em:--

RAL. QUE NO TENGAN CAPACIDAD DE DISCERNIMIENTO V

OUE REQUJERAr~ DE LA P~OTECCIÓN INTEGRAL DE ESTA -

A/024/89 EL 25 DE AERIL DE 1989. 
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1!.- 5! EL :-!.ENUi1: ES !N~:-1.ACTOR. UNA VEZ ACREOlT!.DA LA MINO-

qfA CE E.DAD. SIN E~TRAR .:.L CONOCIMIE:rno DE!.. ASUNTO, LO 

=rEM.l7lRÁ INM.EUI.:.TA~EtHE :. lA AGENCIA DEL. Mtu!STERIO Py 
E.l!CJ ¿5r::c1;.u:;.0A.. ?ARA LOS EFECTOS CONS1~UtEHTE:5: 

CUARTO.- Cu..:..r.c,:, ::sn'.~ :;EL;.clONAOOS .'1;.vcRES ~E DIE:CIQCHO 

AÑOS CON ;"'1€NOR:ES lfffi:i.ACTORE5 O \."fC7[M/..S nE .Dh.i"i'C. ~ONOCE~Á 

DE .:..:iuü.LOS !..A DIREcc:óN G::Nt~AL :.:: ~VE:RtGu~c1.:..r-i.ss PttEvt:..s. 
~!SMA CUE !lETERMlr-CARÁ LO cu: ~t¡ G€REC~U ?~OC~OA. Y CON RES

PECTO A L.DS 1'\ENCRES CONOCE.;¡Á !...:. ·,~::_·,('¡:. ::~!... ~tNISTERIO Pú-
Sl.l ca t.SPEC ¡ Al..1 :.:.n;.. 

QUINTO. - ÜHA. VE:Z TRASLAD:.no EL MENOR ¡NFq;.cTOR A LA AGEN

CIA OEL MwtsTERJO Púsuco EsPEC!ALlZ.AOA. fL ?ERSCNAl ADS-

CRITO ,\ El.tA. ElABO=!ARÁ L<JS llffORMES A aue SE RHlE.REN LOS

~RTiCllLOS 34 Y 49 DE :..A LEY Tur::t.~R PAR;. ~E1mRES v LOS ~EMl 

TtR~ SIN DE~ORA, A DICHAS AUiORtDAOES. U, t.::.NALlZACIÓN -

CUE SE ll~..,.·e: ;., :AEO ~ESERi ::S':'.!.~ FUN~AMENTP.D;. EN LCS TERMl-

NOS OE LAS OtSPOSICJONES t. ::uE: ~os HEMOS .::¡_~FER!!:'O. RESPEiA~ 

00 PLENAMENTE LOS DERECHOS IUO!VIOUALES CCNSTITUC:ONALES OE 

LOS MENORES Y.EN TUDCS L~S CASOS. OTORGANDO ,!..L MSUOR Utl Ti:!~ 

TO t'IUl";ANO. PRONTO y ::-x=EOITU. t•CORDE CON' EL SENTtno TUTELAR 

ne su SliUACtóN ?OR :;~t..D, 

SEXTO.- TR.:.1".t:NDCSE DE ;'1f~WR~S lNFR;.CTORES QUE NO A.MERITEN 

CM~.:..L:::.c16"I .:.L CONSEJO i~r::.:....:.r\: C0Nc;E..:Js rlux1u;.REs. EL -
M.1NtSTEi'lü ?üeuco Es?Ec1;..,uz.t...oo. SE :...:us-r!..Ri :. LO DisPue.s
TO roi:i: EL :.R:TfCULO 49 DE 1..A LE.v :ii:: !..A Mt.7ER!:.. Cv:.uoo tt ... 

o LA TU1'EL;i. LV 5VUClTf~ EXFRESAMENTE. E!.. MINISTERIO ?úsuco 
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ESPE.cr.:.uz.:.oo DARÁ UN APOYO LEGAL y 3TOPS!COSOC1.!..l ;:o;; ?AR

TE DEL PERSONAL ce: L.l. DIRE·::.!ó:~ GENE;l;AL DEL MnnsTERro ?ú--
5Uca EN LO FAMILIA;\ y CIVIL. TODO ELLO CON L;. FIN.\UDAD :i:. 
~EirtTEGRAR AL .'1ENOR Erl LA FOR~A HAS CONVENIENTE A su ru.ru-
:1AL ENTORNO SOCJt.L Y Ft.MILIAR, 

SEPTil'IO.- luANDO SE c:."Ezc.:. DEL .:.cTA DEL ~EGISTRO c!vIL ?A

'7i:.\ LA DEFINICIÓN D:: U· :DAD. O NO EX!ST!i ESTE DOCUMENTO POR 

'iO HAB.E=tSE LLEV:.00 A C.".EO El QEGJSTRO CORRESPONDIENTE. Y SE 

"."ENG.:.1.¡ :L'C!.S se¡:;;;: -_.\s.:;.:;; ~.:.-:-.:. .::: .!.CREDl7A!:U.; POQ 1-'.ED!O -

DEL DiC7AME~l ,"'IÉDICO RE~4Di00 "'·JR EL PERITO :.DSCR.liO:. LA 

AGENC!A CEL Mrn1sTER10 ?U:.u·::. ::s?Ec1.:.u:;.o.:. • .:.si c:·MD =0R

LOS ESTUDIOS e.IO?SICOSDCl.:.LES CUE SE .iUZG!JE1l NECESARIOS 

?!(.".CT:Ctd~ ?i:.RA D!Cr.O F!~1. 

'1!RÁ LA MlNORit.. DE EJAI:t, 

SI ;:ERSlSTJE;;E LA DUDA SE ?RES]:! 

OCTAVO.- l·JS ~ENORES tr.:FqAC":"ORES CUE ESTÉN .,, D!SPOS!C!GN

DE LA AGENCIA DEt.. MINIS":"EFno ?üEL!CO EsP::c1:.u:ADA. ?E;:;.H:..r.;.;_ 

crr;.t.N =-·~ L!. SAL!. :JE :.sPE~A. EV17ANDO íODA INCOMUNICACIÓN. -

~ASTA EN T~NTO SE RESUELVA su CANALIZACIÓN srn DEMORA, 

NOVENO. - LA AGENCIA :JEL MINISíERto Pü:::uco EsPECIALI:ADA- -

QUE SE CREA ?OR MEDIO DE ESTE ACUERDO. CONTARÁ CON EL PERSQ 

HAL ?ROFESIONAL Y TE'.CNICO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNfIO 

~AMIENTO, 

DECillO.-
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SESIJ.J ~UMPLIMIENíO DE ESTA ACUERDO. PODRÁ: 

~:r::::E·~).R ~L ... ENOR ~ SIJS ?ADRES. TUTORES. FAMIL!ARES-

0 .;:...;tENES E;i:iUAN LA PATRIA POTESTAD O CUSTODIA DEL

~ENOR. EN T~OOS LOS c;.sos. o 

ll.- CANALIZARLO .!.L AL.SERGUE -;-EMPORAL DE ES7A INSTITUCIÓN. 

EN CASO OE SER v(CT!!"\A DE DELITO. J 

lll.- EN CASO DE MEtiGRES lNFRACíORES. LOS REMITIRÁ DE w
MEJ I A TO. AL CONSEJO T LITE!. AR. CONSEJOS Aux 1 L l ARE s o
JuECES (AL.tFICADORES. Ef.i LOS TtRMINOS DE LO DISPUESTO 

?OR L.05 ART{CUL.OS 2•. ;L:, ~8. =19 Y 5º iR:.NSlíORIO - -

DE LA LEY OUE CREA LGS c.o~SC.JOS TUTELARES ?ARA MErrn-

:tES lNFRAC7Q:tES, 

DECI~O PRI~RO.- LA AGrnct• DEL Mtr<tSTERto Púsuco EsPE-

ClALIZADA. TENDRÁ SU SEüE EN EL EDIFICIO CENTK:.L DE LA PRO

CURAOUR{A GENERAL .JE ..,':.:STICZA !:EL ÜISTRlTO FEDERAL. O ::N -

QL LUGAR QUE DESlGNE. E!.. T1iULA.R DE ESTA lNSi!\UClÓN. EN RA-

DEClllO SEGUNDO.- LA AGENCIA DEL MtNtSTERto Púsuco EsPE--

~5T~ lNSTiTUClÓH, ?ARA SU 51.iEN FUNCiDNAMlEN.T,J, 
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DECillO TERCERO. - EL SERVIDOR PúBLICO QUE NO SE APEGUE A LOS 
Té'.RMINOS DE ESTE ACUERDO. SERÁ SANCIONADO CONFORME A LO ES-

TABLECIDO EN LA lEV FEDERAL DE RES?ONSABlLIDAOES DE LOS SER

VIDORES PúBLICOS. CON INDEPENDENCIA DE CUALQUIER OTRA QUE L:: 

RESULTE, 

TRANSITORIOS 

PRIPIERO. - SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES JURÍCI-
CAS ne LA PROCURADURÍA GeN;.R:.L :l:: JusrtcIA DEL D1sTRtTO Fe-

SEGUNDO. - EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN V 1 GQR AL o i A s I -

GU l ENTE DE su PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FeoER6. 

CIÓN. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
M~XICO, 0,f,, A 2 CE AGOSTO CE 1989. 
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEt1ÍÍ S~G-i'EJlERAb ____, -~ 

----/~>~;;?,/~_,/j~·? 
,/".foNACltl llORALES LECHUGA.;~/ 

/ 
. ---- . 



CAPITULO I Ir 

AUSENCIA LEGISLATIVA PARA JUZGAR A LOS MESORES 

INF~~CTORES REINCIDENTES. 

A. DIFERENTES TIPOS DE EDAD: 

so 

Desde el punto de vista juridico, la edad tiene incues--

tionable importancia. Así una cosa es el menor desde el pun-

to de vista del Derecho Civil, otra desde el penal, otra des

de el constitucional y otra muy diferente desde el ingulo la

boral. Estas diferencias obedecen a que el C3mpo de acción -

de cada disciplina, prot~en diferentes valores y por lo tan

to son distintas en c~da situación del menor. 
'? 

La mayoría de edad, en el orden juridico: es la capaci--
! 

dad plena para el ej erciCio ae todos sus derechos; y aún cuan. 

do la conclusión sea la· m.isma en cadat rama del Derecho, debe

diferenciarse en cada e·~~fl. (civil, laboral, penal). 

' . . ~ 

Desde siempre, la ~d~_d penal y la edad civil han sido la 

misma; no asi ha ocurrido ~on la edad lahoral 1 la cual C~biC~ 
• . t 

a ra:ones econbmicas de la;familia del menor, éstos se ven --

obligados a trabajar y por lo tanto se ha tenido la necesidad 

de legisl~r para pro~eger a los menores trabajadores. 
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l. EDAD CIVIL 

De acuerdo con el Código Civil vigente en el Distrito F~ 

dcral en sus artículos 646 y 647, del capítulo 11, denominado 

"De la mayor Edad" establecen: 

Art. 646. La mayor edad coraienza a los dieciocho -

aflos cumplidos. 

Art. 64i. El mayor de edad dispone libremente de su 

persona r de sus bienes. 

Debemos entender entonces que un:i ve: cumplidos los die

ciocho af\os, alcan:::amos la capacidad de discernimiento r cie.! 

ta madurez, por lo que podemos ''disponer libremente de nues-

tros bienes y de nuestra persona''. 

Encontramos también que en el artículo 34 de la Constit~ 

ción nos dispone los dieciocho años para considerarnos ciuda

danos y así poder ejercer todos nuestros derechos y obligaci.Q. 

nes. 

Ahora bien, es cierto que es necesario fijar una edad el 
vil psra qui! el ind1vidu1.1 pucd.:i :-eAli.:.ar toda clase de act.os

jurídicos, sin la autvri~3ción de padres, tutores o jueces; -

pero no debemos oh·idar que la edad no va a determinar el gra 

do de discernimiento, madure: u capacidad de una persona. 
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Z. EDAD LABORAL 

En el Derecho Laboral, el menor 'interesa, no tanto por 

su desarrollo intelectual, sino por su capacidad física, de -

manera que alcan=ándose ésta en una edad más temprana, se es

tá listo para comen=ar a trabajar. Por lo que para proteger

ª estos de patrones inconcientes; se hizo necesaria la exis-

tencia de una regl3mcnt~ción especial para los menores traba

jadores, cuya edad oscile entre los catorce y dieciseis aftas; 

ésta la encontramos establecida en 1a Constitución (Art. 123, 

apartado "A"), además debido a las condiciones físicas y psí

quicas, sin olvidar también a la explotación que se hizo de -

éstos em siglos pasados. 

La edad laboral se alcanza a los dieciseis a~os, tal y -

como lo establece el artículo 23 de la L.F.T.; y la edad mini 

ma de ocupación es de catorce años, según se desprende del ªL 

ticulo 123 Constitucional, apartado "A", fracción III, en re

lación con el articulo 22 de la L.F.T. La adopción de esta -

medida se fundó en: 

1.- ''Lo5 principies Je la primera reunión de la O.I.T. 

(Kashington 1919). 

2.- En los estudios médico-pedagógicos. 

3.- En la exposición de motivos de 1962, de favorecer el de

sarrollo físico-mental de los menores, y 
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4.- La reali:.ación de sus estudios ele::.cntalesu. (1) 

Los preceptos legales referentes al trabajo de los meno-

res se concretan en dos principales aspectos: 

1.- Licitación de la jornada del trabajo y del horario. 

2.- Limitación de los trabajos ejecutables. 

Sería absurdo fijar la edad mini~a de trabajo en dieci-

ocho ai'\os, ya que es evidente que la realidad social que vive 

nuestra sociedad, es mayor que las prohibiciones a menores -

trah~jadores, puesto que las necesidades económicas orillan a 

todos, sin importar su edad, a buscar un trabajo para poder 

subsistir. 

3. EDAD PEl>AL 

El Código Penal para el Distrito Federal, no establece -

en ninguno de sus artículos cual seria la edad penal, es de-

cir, a partir de cuando puede ser imputable una persona; sin

embargo, entendemos que una \·e: =ilcan:ada la mayoría de edad-

-dieciocho anos- un3 persona es imputable; ya que el articulo 

34 de la Constitución establece que son ciudadanos los ••varo-

nes mujeres'' que h3yan cumplido los dieciocho aftos. 

L3 ~¿3¿ p~n~! ~s imr0rrsnte, porque una ve: cumplidos 

(1) Diccionario Jurídico Mexicano, lnstituto de Investigacio
nes Jurídicas, U.?-. .. A.M. 1 Volúrncn Ill, Ed. Porrúa, 3a. Ed. 
Pá¡:;. 2116. 
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los dieciocho anos, se supone que el individuo es responsable 

de sus actos, tiene la e.adure.: mental y moral suficiente para 

conducirse y responder de su conducta. Desafortunadamente e~ 

te moccnto de plenitud intelectual no se presenta en todos 

los individuos a la misca edad, pero la prograática legal exi

ge includ1~!~~ente un3 fijación de valor general. 

B. R.~:OSES DEL LEGISLADOR PARA DETER.\ill'AR 

LOS DIECTOCH0 A.SOS CO~!O LA !-l.\YD~!A DE EDAD 

Haciendo un poco de historia, \a dP~de ~! D~recho Rc=ano 

se ~arcaba una edad penal, y por lo tanto diierentes medidas. 

En el Derecho Germánico se fijó los doce aftas como plen! 

tud de capacidad. 

Dentro de la Escuela Clásica se señalaban cu2tro perio-

dos y por lo que resp~cta a ls Escuela Positiva el nficero de

a~os no responde a la realidad huwana. 

En el Código Penal de 1S71, la edad penal comen=aba a -

los catorce anos. El Código Penal de 1929 consideró los die

ciseis anos como la mayoría de edad penal. 

El Código Penal vigente pa~3 el nis:ritc Federal, elirn1-

na a los menores de dieciocho años del campo penal, agregando 

~n su arti~ulado un capitulo correspondiente a menores infra~ 

tares, mismo que encontramos comentado en la siguiente forma-
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"los menores de dieciocho ai'\os que cotnctan infracciones a las 

leyes penales ser3n internados por todo el tiempo que sea ne

cesario para su corrcccibn educativa (Articulo 119 del Código 

Penal y 109 Proy. 19Jb): a falta del acta del Registro Civil, 

la edad se fijará por dictamen pericial, pero en casos dudo-

sos, por urgencia o por condiciones especiales de desarrollo

preco: o retardado, los jueces podrán resolver según su crit.~ 

rio (Articulo 122 del Código Penal y 112 Proy. 1949). Como -

se advierte, en nuestro derecho qued6 elevado el limite de la 

cinoria penal a la edad de dieciocho anos; resto porque, ca-

reciéndose en ~ran númer~ Je c350s de certificados de acta de 

nacipiento, dnda la i~norar.cia de los familiares de los in~ -

Írd~t0~cs, la edad de dieciocho 3ftO:", peroite fijar pericial-

mente con mayor certc:a $i se ha alcan:ado esa edad, en ~i5t3 

del desarrollo dcntari.::, y :-.o::;fitico". {.'.:) 

La opinión C3~i t1nlnimc, sostiene que hasta los dieciseis 

o dieciocho dño~, por lo menos deben ser sometidos a las rned! 

das educatiV:.15, Es el caso de Michoacán y Guanajuat.o, en do!!. 

de los menores son it'.putables 11na ,·e:. cu:;:.plicio:; los dieciseis 

años. Así también, el criterio seguido por algunos paises V!_ 

ria entre los catorce y dieciocho afies de edad. 

Sabemos que la madure: o desarrollo intelectual y íisico 

no se slcan:.a para toJu;:, .a.~:::?. !"!i~rna edad; y que hay ocasio~-

(2) Carranca y Trujillo, RaQl, Derecho Penal Mexi~ano (parte
general), México 19SO, Ed. Porrua, 13a. Ed., Pag. S4b. 
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ncs en que existen marcadas diferencias entre personas de la

misca edad; sin emb3rgo 1 la realidad social y juridica exige

quc se fije una edad penal en donde el individuo deba respon

der por su conducta. 

C. IMPUTAB!l.IDAD E !S!MPUTABIL!DAD DE 

LOS MENORES DE EDAD 

Es indudable que el criterio moderno respecto de la iniE 

putabilidad de los =enorcs es ;cr.cr~l; puesto que casi todos-

coinciden en seftalar a los Qenor~~ como inicputables, y por -

lo tanto. fuera del derecho penal. 

En la actualidad son muchos los estudiosos del derecho -

los que han dado su opinión sobre la inimputabilidad, al res-

pecto algunos se contradicen y otros c~ncuerdan en sus ideas, 

por lo que creo es necesario hacer un poco de historia sobre-

el punto que nos ocupa. 

Ya en el antiguo derecho romano, en las Doce Tablas, se

estahlecieron las primeras normas reguladoras de la aprecia-

ci6n de la capacidad de los menores, distinguiendo entre púb~ 

res e impúberes. Por lo que corresponde a la época de Justi-

(3) Cfr. Carranca y Trujill0 Raí'll, Derech('I Penal Mexicano, -
(parte general), México 1937, Pag. ~-s. 
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El derecho canónico reproduce el criterio sostenido por

el derecho romano, introduciendo con más interés el estudio -

del discernimiento. El derecho romano también dejó sentir su 

influencia en el derecho español, estableciendo normas limit~ 

tivas de su capacidad de obrar. (.t) 

La imputabilidad penal d~ la Escuela Clásica descansa s~ 

bre la existencia del libre albedrío, dicha idea es inspirada 

de los códigos que establecían normas reguladoras de la res-

ponsabilidad de los menores, en atención a su edad. Esta es

cuela establecía tres periodos: 

''lRRESPDSSABIL!DAD ABSOLUTA. Durante la infanci3. 

IRRESPONSABILIDAD DUDOSA. ~1rante la adolescencia, 

período en el que es preciso examinar el discerni--

miento. 

RESPOXSABILIDAD :\TE~UAD;... Durante la edad juvenil". (15) 

La irresponsabilidad absoluta, irrespcnsabilidad dudosa

r la irresponsabilidad atenuada, son normas que los penalis-

tas de la Escuela Clásica establecieron, con el fin de regu-

lar en cierta ioroa la responsabilidad penal, éstas fueron de 

al~una manera inspiradas del derecho romano. 

El ~riterio sobre la imputabilidad sefuido por la Escue-

la Pcsi:i~a. es contrario al principio que expone la Escuela-

(4) Cfr. Enciclopedia Jurídica OMEBA, \"olúmen I, Buenos Aires 
199, Industria Gráfica del Libro S.R.L .• Pá&. 201. 

(5) Diccionario de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Día= de 
león Marco Antonio,México 19SO. Ed. Porrúa, Pág. 1129 
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Cl~sica. Dicha escuela considera al hombre primitivo como -

un delincuente nato r que éste dejará de serlo, conforme va

ya evolucionando, es decir, alcance cierto grado de cultura, 

asi pues entendemos que esta escuela considera que la vida -

de un niño e\·01uciona cor.io la \'ida en general -de lo primiti 

\'O a lo ci\·il i:.ado- y conforme \"a creciendo \ra madurando y -

alcan:ando un.~rado de cultura, por lo que podrá responder 

plenamente de sus actos. por lo tanto, el nii'i.o es lrrespons~ 

ble absolutamente de sus actos. 

Establece que los nii'i.os poseen un conjunto de sentimie!!. 

tos frecuentes en los pueblos primitivos: ''salvajes, c61era, 

mentira, obscenidad, pere:a, etc., además de la carencia de

sentido moral. Para ellos lo bueno y lo malo es aquello que 

se les permite o prohibe por el padre o la madre. pero no 

sienten por sí mismos qué es lo bueno o lo malo. La idea de 

justicia, el sentimiento de la propiedad, la noción del bien 

y del mal, en una palabra, el sentido moral surge en el niño, 

enteramente lo mismo que en los salvajes, despu~s de haber -

experimentado el dolor de la pena por haber violado cier:~s

uormas". { 6) 

El criterio que exponen las dos escuelas antes descri-

tas, no concuerdan desde ningün Angulo que se le quiera ver, 

m~s sin embargo cada uno tiene sus propios seguidore~ y 3C·

tualmente nuestro Código Penal en el Distrito Federal, tomó

(6) Op. Cit., Supra nota 4, Pág. 199. 
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el criterio expuesto por la Escuela Positiva. 

Retomando las ideas de las Escuelas Positivas y Cl5sica

fueron redactándose los códisos pen~les. aceptando algunos --

las ideas cxpu~stJs po~ la Escuel3 ClJsica, coco es el caso -

del Códig,o Penal de 1S71 ''que tornó .:owo base para definir la

responsabilidsd de un menor su edad y discernimiento, decla

rando nl menor de nueve anos c~cnto de responsabilidad; al -

comprendido entre los nueve y lo5 catorce anos en irresponsa

bilidad dudosa, mismo que se aclararía con dictamen pericial

Y los encontrados entre los catorce y d1cc1ocho anos con dis

cernimiento ante la ley~· pre5unciS~ plena en su contra''.(7) 

El C6di~o renal de 19:S, estahlcció al menor ''socialmen

te responsahle", perc no "¡wn.::ilmente responsable", es decir -

acepta las ideas de la Escuela Positiva, ya que considera que 

he recibir un tr:nar::.iento educ.:ni\·o :i .:argo de un órgano esp~ 

cinli:ado, =isco GUe ya hahia sidc creado un ano antes. 

El Código Penal de 1931. a.:ert3 por completo las ideas 

de 13 Esc11ela Positiva, nocbrJndo como no responsables a los-

menores y si sujetos a tr~tamiento~ tutelares. Es~c hech~ --

er~ total~ente necesario, puesto que los menares y especial-

mente 10s adolescente~ ha~iJn ~ido objeto durante mucho tiem

po, de males trat0s y ex.:~siva crueldad. pero en la actuali-

dad, cr~o ya e~ neccssri0 un ~~mbi0. 
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El criterio moderno sobre la inimputahilidad de los men~ 

res infTnctorcs, es casi general, concordando en que éstos d~ 

ben ser inimputahles y estableciendo una edad limite para - -

ello. Establecen en términos generales que el menor es inim

putable, pues en es:e periodo de la vida humana, no existe la 

madure~ mcnt~l y fisica suficiente para que sean tratados de~ 

de un punto Je vista penal, por lo que son diferentes a un --

hombre adulto, así puc~ encontramos los siguientes puntos de -

Yista: 

E.ugcnic Cuello Calón nos dice al respci.:to; "Cuando el --

agente carece de la capacidad de conocer ) Je tl\l~rcr es inim-

putablc. Esta capacidad puede faltar cuando no se ha alean:~ 

do a un determinado grado de madure: física y psíquica o cua!!. 

do ln conciencia o la voluntad estftn anuladas o gravemente 

perturbados de modo permanente o transitorio". (S) 

El maestro Ignacio Villalobos nos da su opinión; ''La im· 

putabilidad es una calidad del sujeto que le hace capaz de di 
rigir sus actos del orden juridico y para ello capacidad de -

entender y de querer normalmente; la conciencia juridica o la 

c"pa~idsd de conocer y discernir la naturale:a de sus actos -

en todo aquello que los hace ilictto~; e q~1r elimine la posi-

bilidad, aOn conociendo el verdaJ~ro c3rictcr de la conducta-

o la na~ural~:a antijurídica de los actos que van a ejecutar-

se, de comar determinaciones correctas o abstenerse de llevar 

(S) Cuello Ca10n, Eu&~~i~, Apuntes de Derecho Penal, Tomo I,
'-l~xico 1951, Ed. ~acionaT:-S.A., ;:¡, Ed., Pag. 401. 
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adelante lo prohibido". (9) 

Sobre l.::i ii:i.putabilidad Osario y ~ieto Cé:.=;ar Au~usto, nos 

dice: ''Es la c3pacidad de entender y querer considcr3rla den-

tro del ámbito del dere~ho penal. Como se aprecia, esta cap~ 

cidad tiene dos elementos: Uno intelectt1al, referido a la co~ 

prensión del alcance que uno reali:a, y otro de índole voliti 

va, es decir desear un reslllt.1J.o. Pode~os decir que ta impu-

tnbilidad es la C3pac1dad en ei l~~i:= ;~~31, condicionada --

por T:l.:.anes de ed3¿ y s.:ilud ment.11". (lli) 

tns a la soc1cd3d por el hcch~ r~3li:adc''. Lll) 

lidad v las ca1isas de 1~icputnb1lidad son las siguientes: 

Cuello Ca.1.)n 

l.3 -c.en..)r edad 

~~) Villalc-~os 
!: • .L .Jus. • p 

( !0)0:::.cric ~· S 
!-!é-xic<'1 l 9S 

C..!.ll5A5 DE l~IMPl!TABlLlDAD 

L1sorio y ~ieto 

:cinoria de edad 

trsnstorno mental 

sordonude: 

!~na~io, Dináwica Cel Deli:o, Méxicc 1955, -
f... 11 :- • 
et.e. César Au;us:.:i, .Sír.!.c~i:. C.c! C.e:-ech,_ .... ncnal. 
, Ed. Trill.15, Páf.. e;_. 
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el sonambulisc.o estados de inconciencia 

la sordomude: (12) miedo grave (13) 

Así pues consignadas las causas de inimputabilidad en el 

Código Penal Yi&cnte, encontramos las siguientes: 

Art. i:i. "Son circunstancias excluyentes de rcspo.!}_ 

snbi l 1dad pena 1: .... 

11. Padecer el in~ulpado, al cometer la infracción. 

transtorno pental o desarrollo intelectual re-

tardado que le impida comprender el carácter -

ilícito d~l hecho. o ~cr.du~i;~~ de ~cuerdo con 

esa comprensión, excepto en los casos en CiUe -

el propio sujeto activo haya provocado esa in-

capacidad intencional o imprudencialmcnte; 

IV. El miedo grave o el temor fundado e irresisti-

ble de un mal inminente y ~rave en la persona-

del contraventor e la necesidad de sal~ar su -

propia persona o sus bienes o la persona o bi~ 

nes de otro, de un peligro real, grave e inmi-

ncntc, siempre que no exista otro medio practi-

cable y menos perjudicial. 

Xo se considerar3 que obra en cs¡ado de necesi 

dad aquél que por su empleo e car&o tenga el -

deber legal Je sufrir el pcli~ro''. 

(]1) Op. Cit., Supra nota S, r5g. 407. 
(13) Cp. Cit .• Supra not3 10, P.1.g. ti3. 



93 

Ciertamente la imputabilidad requiere de una madure: es

piritual basada en los elementos de inteligencia y voluntad y 

que no se alcan:a sino hasta cierta edad, es decir hasta una

~poca mis o menos determinada de la vida; pero debemos consi

derar también que el momento de plenitud intelectual no $C -

presenta en todos los individuos a la misma edad, más sin em

bargo es necesario fijar una edad liraite de imputabilidad, es 

decir un valor general, pero también no debemos olvidar que -

existen menores excesivamente precocc: y que presentan condu.f 

tas que están tipificadas en el código penal, por lo que creo 

es necesario que éstos deberían recibir un trato más especial, 

por le que ca~~ hacer la pregunta, ¿todos los menores deben -

ser inimputablcs?. 

D. NECESIDAD DE LEGISLAR PARA DETERMINAR LA 

IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES INFRACTORES 

REINCIDENTES 

La inquiet11d principal que me llevó al desarrollo del -

presente trabajo, es el ohservar un aumento ·tan considerable

de los menores infractores, además al ir trabajando en éste,

fuí obserYando que muchos estudiosos del derecho también es-

tin preocupados porque c11 i0s ~::i:~! tiempos el aumento de -

menores en la comisión d~ conductas antisociales, que son co~ 

sideradas como delictuosas por las leyes penales., ha aumenta

do considerablemente. 
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Desde tiempos remotos los menores infractores fueron tr~ 

tados con excesiva cruelda, es decir al parejo que los adul-

tos delincuentes. asto, en realidad fue lo que hi:o que pers~ 

nas se preocuparan por los menores r se creara un lugar y tr~ 

to especial. Además era necesario impedir el contagio carce

lario y csti~mati:ación de los jóvenes con los adultos. 

Ahorn ya no es posible seguir tratando a todos los meno

res como cosas a las qu0 hay que endere:ar, ya que no cabe la 

menor duda, que en nuestro tiempo el menor es un ser humano,

''con conciencia''. el cual recibe enseftan:a d~ responsabilidad 

desde muy pcqucfto; y adem§s a ésto, debemos agregar la preco

sidad que en la mayoria de ellos existe; por lo q11e, si no d~ 

hemos volver a los sistemas antiguos, ni incluir a éstos en 

los procedimientos penales ordinarios para adultos, tampoco 

debemos dejarlos fuera del derecho. 

En la actualidad es absolutamente necesario la existen-

cia de una jurisdicción especial para menores infractores, 

que implique un tratamiento más rígido para los mismos; en el 

caso que trato para los llamados reincidentes o reiterantes. 

Los menores tienen una alta capacidad para cometer con-

ductas antisociales, y esta capacidad se ve reflejada precis! 

mente en su conducta, y como prueba de ello tenemos en repor

te estadístico del Consejo Tutelar para Menare~ Infractores -

en el Distrito Federal, que corresponde a los años 1983-1989, 



WGRESO POR INFRACCIDN' 1983 - 1989 

Ui"FRACCION 1983 1984 1985 1986 1997 1988 1989 

ROBO 3261 2478 2364 1906 2065 2251 2112 
Tcnt.'.lt iva de. robo 84 60 58 89 104 77 81 
Ho!llicidio 9' 117 143 105 1'7 231 159 
Lesiones 283 263 364 386 313 399 462 
Rnpto 7 l6 12 s 2 4 
Violaciiin U.5 127 139 113 lOl 123 163 
Tentativa de violación 14 15 24 29 17 16 
Estupro Jl 45 45 42 26 25 
Prostit:uci6n 28 27 l6 26 l 
lntox1caci6n l68 307 :.:'.f.6 --- 13!! 19? l 7i 
lrre~ularidades de conducta 204 139 155 !Ol 116 13 65 
Vn¡:;ancia 69 14 , 9 l 
Protecci6n l 
tbriedad 13 8 " 8 l 
Allann=iento de ciorada. 28 l7 lS 9 l9 16 
Inconveniente en via pública IS 51 4:! 34 2 10 
Reventa l8 8 2 
Daño en propiedad ajena 315 368 241 216 120 ll4 136 
F&lt::as 217 l56 23• 480 368 764 
Vario& 1211 1301 156.'.! 992 966 1226 1542 
A.-iiena.:tas e inju"ria& 10 

TOTAL 6272 5517 57.'.!6 !.173 4524 5518 4917 

* Dat.os del Consejo Tutelar para Menores, Direcci6n de PrograCi.'lción, Evaluac16n y Control. 
Reporte estadistico 19B3 - 1985 y 1989. 



INGRESO SEGUS SU EDAD 

1983 1984 19S5 1986 1987 1988 1969 
EDAD \' H " " " " " H 

ti año& 2 
7 años 4 l 2 
8 años 9 9 l 6 
9 ::r.ños 14 10 2 18 

10 años 40 " 3 22 9 " 28 23 2 26 
11 años 56 12 'º 5 38 8 46 47 5 32 6 " 8 
12 años 106 22 103 10 87 29 99 24 87 17 82 8 93 17 
l3 años 214 " 183 48 179 51 163 48 155 36 187 31 197 29 
1.:. •i"~s 315 77 414 90 394 71 351 88 337 78 448 71 357 64 
15 nños 169 132 694 127 ,,, ;¡ t,;5 10; '" 11!.. e20 125 .;.:.; 10; 
16 Mios 1403 203 12i8 145 1369 147 1041 141 1006 147 1295 154 1161 130 
17 años 2275 259 197.3 208 W51 171 16!.7 172 1507 179 1916 163 1732 167 
IS años " 21 68 9.0 20 78 13 65 10 90 9 62 11 
S1n dato 211 3 46 3 8 o 17 34 6 26 

Sub total St.94 778 4858 659 5118 606 4171 602 3933 591 4941 577 4375 542 

TOTAL 6272 5517 572.ó 4773 4524 5518 4917 

"' Datos del Consejo Tute.lar para Menores, Dircccién de Prosra:-.aci6n, Evaluaci6n y Control. 
Reporte estadístico 1983 - 1988 y 1989. 



lNFRACCtON 

l\Dbo 
Robo y D.P.A. • 
Robo y lesiones 
Rob1:1. lesiones y D.P.A. 
Robo y P.A. *-
Robo y al lana::dento de uiotada 
Daño en propiedad ajena 
testones 
Lesiones y D.P.A. 
Lestonea y P.A. 
Lesiones }' All. U. M. 
Hcmicid1o 
\'iol.J.c!6n 
lt'l:citularidades de e:ondu.:.t.:. 
lntox1ca.ci6n 
Falcas 
HollliCid1o y robo 
Hom.ic:idio y r.A. 
Pon.ación de aroa 
Tentativ<1 de robo 
Denuncin de hec.hos 
tnconvenJ.entcs en vi.A pública 
A.rci~naa::as e injl.lrias 
Varios 

tOtAt 

D<!iio en propiedad ajena 
i'ortaci6n de .annas 
All4na"Q.iercto de i:.orada 

R.t!NGUSO SEGUN IN'FRACC!OS 1989 

309 
16 
23 

3 
5 

l9 
JZ 

6 
4 

24 

" 13 
38 
93 

5 
1 

• 11 
10 

3 
68 

705 

HUJUES 

16 

11 
4 
3 

TOTAL 

325 
16 
23 

3 
5 

19 
32 

6 
4 

26 
14 
24 
42 

•• ; 
1 

10 
11 
14 

4 
13 

152 

natos del Consil"jo Tutelar para menores, DJ.recci6n di:! Prograt:1B.c:i6n, Evaluaci6n y Control, 
reporte cstadistic:o l9S9. 
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en donde podemos obsen·ar claramente que sus conductas no son 

precisamente las de unos ninos, sino que por el contrario pr~ 

sentan conductas, que en los adultos son consideradas como d~ 

litas y alcan:arian varios anos de c5rcel; mfis sin embargo 

los menores por su edad reciben medidas tutelares y protecci~ 

nistas, que desafortunadamente no han corregido el camino de

todos, y por el contrario son muchos de ellos reincidentes y

otros mis llegan una vez cumplidos los dieciocho anos a las -

cárceles para adultos, donde reciben un trato de adultos, por 

lo que cabe hacer la pregunta ¿de qu~ sirvió el tratamiento -

recibido en el Consejo tutelar?. 

Por lo que corresponde tambiin 3 la información estadis

tica otorgada por el Consejo Tutelar el número de reinciden-

tes correspondientes a los anos 1983-1989 es el siguiente: 

1%RESOS DE ME1'0RES "RElNTERANTES" 83-89 

ANO \'A RONES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

1983 743 68 811 7. 7\ 

1984 862 78 940 5.8\ 

1985 !l95 .. 9~7 s. 9\ 

1980 i .;3 71 794 6\ 

1987 579 58 637 7 .1\ 

1988 710 3i 747 7. 3\ 

1989 705 47 752 6. 5\ 
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Observemos ahora la siguiente gráfica circular que nos -

muestra en forma más clara el número de reiterantes correspo~ 

dientes a dicho período. 

&.6 l. AEINCIDEN~IA 

Datos obtenidos en el Consejo Tutelar para Menores Infractores 

en el Distrito Federal, Dir. de Programaci6n, Evaluación y 

Control, reporte estadistico de 1988 y 1989. 



100 

Al observar tanto la grifica circular, como los datos e~ 

tadisticos aportados por el Consejo Tutelar, vemos mfrs claro

los cambios cualitati\·os y cuantitativos en las conductas an

tisociales reali:adas por los menores de edad, lo que nos 11~ 

va ante la necesidad urgente de nuevos planteamientos y nue-

vas soluciones. 

En un reportaje titulado ''Los nifios del mal'', ''Delincue~ 

cia Juvenil'', rcali:ado por los reporteros Miguel Barcena y -

Jos~ Luis Sinche:, para Televisa y transmitido por el progra

ma ''Cita 2000'', dan una serie de datos, que hacen reflexionar 

a cualquiera, entre los cuales encontramos los siguientes: 

Establecen que de un 4S\ a 50\ de los menores iníract0-

res cometen robos de poca monta, más sin embargo existen ado· 

lescentes que van mis alli de robos menores, pues otros ma- -

tan, violan, usan nrma, lesionan, etc., y casi todos salen -

del Consejo Tutelar bajo Libertad Vigilada, y si esto es po-

co, algunos ya son reincident.es y se les aplica la misma medi_ 

da. 

Durante el reportaje hacen mención de un caso que es veL 

daderamente para alarmarse: un individuo de apodo "el alemán" 

\'ioló a una mujer, ésta a causa del ataque sufrido, tuvo un -

hijo "ciego, sordo )" con problemas mentalt!'::.-". 

Entre otros datos que mencionan 11 uno de cada cinco de -

los que ingresan al Consejo Tutelar son reincidentes (ver CU,! 
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dro de reincidentes) y el 40\ de los que ingresan al Recluso

rio estuvieron por lo menos una ve: en el Consejo Tutelar". -

Hacen mención que a fines de 198S se escaparon 3 menores del

Consejo Tutelar 

También se contó, dentro del reportaje con la participa

ción del Sociólogo Francisco Gómez, quien determina que 11 los

probl~mas económicos, sociales y la falta de empleos, son la

causa principal del aw;¡ento de menores infractores", dice ad~ 

mAs que es a partir de los anos setentas en qu~ comicn:a la -

delincuencia juvenil, y que ésta va en aumento ya para los -

ochentas; como u~~ solución manificst3 la necesidad de trans

formar la escuela, solo que no aclara en qué forma. 

Como un complemento mAs al reportaje, los reporteros Mi

guel Barcena y José Luis Sdnchez visitaron al Doctor Tocaven, 

quien comenta, "han cumplido con decoro en su tiempo, y ya es 

necesaria dar una nueva estructura", se refiere, claro al Co.!!. 

sejo Tutelar. Así también Carlos Tornero opina que: "estas -

instituciones cerradas y no instituciones que participen, por 

lo que se derivan como una f~ntasia''. Por otro lado Adalber

to de la Cruz, tambiAn externa su opinión, manejando que ''al

manar que tiene la desgracia de caer en el Consejo Tutelar, 

csti totalmente desprotegido y no tiene ningfin derecho''. La 

Doctora Gloria Carsola considera que "el adolescente no es un 

sujeto aislado de su medio, sino parte de la sociedadº. 
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Ya sean doctores o sociólogos; y de una o de otra aanera, 

existe en la actualidad la opinión casi unánime de dar una --

nueva estructura al Consejo Tutelar, y que ~ste cumpla verda

deramente con su objetivo. La opinión del Procurador Sergio-

García Ramire:. "estima que el tratamiento legal debería ser -

mis enérgico, que hay que desarrollar medidas preventivas''. 

En el Consejo TutelaT los nombres de los menores, se ma-

nejan en forma confidencial y sólo para el personal que trata 

directamente con los menores, por lo que no obtuYe en esra --

institución ninguno, mis sin embargo, en el reportaje a que -

hago mención, se dieron algunos nombres de menores, la condu~ 

ta por la que fueron remitidos al Consejo Tutelar y su edad.-

(Excepto de tres de ellos pero que también fueron remitidos -

al Consejo, por lo que se en:iende q11e son menores de edad). 

NOMBRE EDAD CONDUCTA 

l. Eduardo Hcrn3nde= "Lalito" 17 años Homicidio y P.A. 

' Roberto Cirilo 16 años Vagancia. 

3. Gon:.alo García \'á:.que:. 10 aflos Homicidio, robo y P.A. 

4. Yessica Monlen Pére= 17 años Robo. 

5. El "Triángulo 11 Dieciocho homicidios. 

a. ,\abor \·a:.que: García Homicidio, violación 

y robo • 

... Osear Góm.e:. Robo, borracho. 

S. Eirén Guadalupe Mufto:. S anos Vagancia. 
Delincuencia Juvenil, Reportaje de Miguel Barcena y Jos~ Luis 
Rodr'ifu~::, da reo~ c-l-t!'nidc!: e:1 Te!.e·.:is:i, :.:f:..:.:n.:;5 .}(;l progr.;,ma 
"Cita :ooo". (P .. .\.~ Portación de Arma). 
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Debemos reconocer que el cinismo y la frialdad de los j~ 

venes es cada dia más evidente en la mayoria de ellos, por 

lo que cada ve: son más violentos; lo que nos lleva a tomar 

medidas m5s severas, sin olvidar claro que entre unos y otros, 

suempre hay diferencias, por lo que creo debernos considerar -

que no todo~ los menores infractores deberían entrar en la -

misma catcgoria, y por lo tanto no deben ser tratados por las 

mismas medidas, ni las mismas instituciones e instalaciones. 

Como una solución al problema que tratarnos, sería prime

ro, hacer una adecuada y clara distinción entre los diversos-

sificación que yo manejo es la siguiente: 

a) Les abandonados, aquellos que necesitan atención y pro-

tección, por no t~ner familia o por estar ésta demasiado 

pobre como para dar una adecuada atención a los menores. 

b) Aquellos que presentan una conducta antisocial por prirn~ 

ra ve:, y que muchas de las veces no pueden ser control~ 

bles por la familia. 

e) Aquellos que son reincidentes y que representan un peli-

conducta actos que en los adul~os serian calificados co

rno delitos. 

Las tres categorias anteriores, deberian ser tratadas y-
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reunidas en instalaciones e instituciones diferentes. 

En la primera categoría, el tratamiento institucional, 

debe ser ~ricntado hacia el servicio social, pues los menores 

en este tipo de familia son f5cilmente llevados por los malos 

caminos. 

A los menores que comprenden la segunda categoría, el -

tratamiento deberla ser orientado hacia coadyuvar a la farni-

lia en el control del menor, ayudados por las clinicas para -

menores con problemas d~ conducta, asi también recibir en el

Conscjo Tutelar medidas tutelares que los ayuden y si es nec~ 

s~rio, quc<ldr intern~dos en dicha institución. 

Los menores reincidentes ~· que r~prcsentan un peligro -

real y concreto para la sociedad, porq11c su conducta es fran

camente delictiva, dcberian entrar en una jurisdicción espe-

cial y diferente en 13 que si puedan ser ju:gados, si no en -

la misma forca que los adultos, si crear algo sicilar, algo 

asi como una "cár~el para jó\·enes" el noobre no importJ., lo

importante es crear dicha institución y que en ella se les iE_ 

ponga un tratamiento mis severo a los menores infractores - -

reincidentes. 

Es cierto que los mt..·n.:.rcs ::;_'.!!." ~ct\1an por demostrar que -

son ''hombres'', ''ca~hos·· debe~ tener ciertas consideraciones,

pero no en todos los casos es igual, ya que nos encontramos -

con otros que est5n bien concientes de lo que hacen, y éstos-



105 

son los m5s peligrosos, siguen libres y en la rnayoria de los

casos son los que enferman a los demás. 

Considero que en términos generales el menor es inimput!!_ 

ble, pero la excepción confirma la regla, lo que quiero decir 

es que bajo ciertas condiciones debería dejar de serlo, ahora 

en un punto ¡1nteg cstablcci, que es cierto que es necesario -

marcar una eJad de inimputabilidad, tambi6n creo que es cier

to y necesario manejar ,:iertas excepciones, como la que yo ID.!. 

nejo en el presente trabajo ''la reincidencia'' en donde el me

nor es muchas de las veces más peligroso que un adulto. 

Corno conclu~iún, Jcbcw.cs es~~:- ccncit."'!ltt>:=:, de que los ID.!:. 

nares tienen una alta capacidad para cometer conductas antis~ 

ciales, lo que marca la paut.a para la búsqueda de nuevos cami 

nos de prevención y tratamiento, asi como de nuevas interpre

taciones a dicho fcnO~eno. 
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CONCLlJS IONES 

l.- Son menores infractores, aqu~l o aquéllos, que no habien 

do cumplido los lS afias, contra~ienen alguna disposición 

penal o reglamente, de tal manera que si fuera mayor de

esa edad se le considerarin como sujeto activo de un de

lito. 

2.- Un ~enor infractor puede ser reincidente, ya que el rei~ 

cidir, significa; el repetir, el volver, el incidir, vi~ 

to claro en f~rml m§s 3Qplia y no tan ~stricta~en:c juri 

dice-penal, como lo manejan lo~ estudiosos del derecho y 

el código pen.:11. 

3.- Entendemos por Conducta Antisocial, todos aquéllos com-

portamientos de menores que violan o infrinjen una ley o 

algún reglamento. 

4.- Son muchos ya los que han dado su concepto de delito, -

mientras otros opinan que es innecesario detcrwinar su -

definición. pero aún así todos coinciden que dicha pal~ 

bra proviene de la raí: latina ''Delincuere'' que signiíi-

,:.;¡ .:i~.:;.r,J. .... 11.n. dpart.arse del buen camino, v en general 

aleja~se del sendero $eftalado por la ley. 

5.- La especulación en torno al núffiero de elementos del dell 

to, en el 5rnbito de la teoria analitica es variable, y -
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así encontramos las posiciones de penalistas de reconocl_ 

do prestigio en franca opo~ición, surgiendo diversas po~ 

turas, de los que integran el concepto desde dos elemen

tos, hasta los que lo hacen de 7. 

6.- El penalista Fredic h' h'ines, mediante conferencias, manl_ 

festó la necesidad de reformar el tratamiento a menores; 

ésta idea fue aprobada por asociaciones de abogados y de 

educadores, dando Lomo resultado que el Zl de abril de -

1899, entrara en vigor la ''Ley que reglamentó el trata-

miento y control de menare$ ahnndonados, descuidados y -

delincuentes" r como consecuencia de ésta, el 19 de ju-

nio de 1899 se fundó en Chicago el primer Tribunal para

Menores con la denominación de "Children's Court of - -

Cook". 

7.- En 1923 se crea en la República Mexicana el primer Trib.!:!_ 

nal para Menores; instalfindose en el Estado de San Luis

Potosí, y debido a las gestiones reali~adas por el Lic.

Carlos García en 1926, se crea en el Distrito Federal su 

primer Tribunal. 

B.- El 30 de mar:o de 1928 se expidió la "Ler sobre la Prevl 

sión Social de la Delincuencia Infantil en el Distrito -

Federal \' Territoriti!'" l'T!i!=!:1:t que se cc01oció .:umu ''Ley Vi 
lla Michel'', y que sustraia por primera ve: a los meno-

res de 15 años de la esfera del código penal, se dejaba-
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de considerar a los menores como delincuentes, ya que ~~ 

tos estaban exceptos de responsabilidad, por los que de

bcrian recibir medidas de vigilancia y correcci6n. 

9.- Hasta el afio de 1931 los tribun3lcs dependian del gohier 

no local del Distrito Federal, p3ra 1932 pasan a depen-

dcr del Gobierno Federal, particularmente de la Secreta

ría de Gobernación, este cambio tiene como ra:ón que el

Consejo Tutelar no puede imponer castigos ni penas. 

10.- Todo 1o relacionado con objeto, organi:ación, atribucio

nes, medidas, tratamiento y procedimiento del Consejo T.!!_ 

telar, cstf1 regulado por la Ley que crea los Consejos T.!:!_ 

telares para Menores Infractores en el Distrito Federal. 

11.- Los Menores Infr.'.lctores ingresan al CClnsejC" Tutelar y al 

Consejo Auxiliar, remitidos por la Agencia Especial dcl

Ministerio P6hlico, para la atención de As11ntos relacio

nados con Menores de Edad, el cual iue creado mediante -

el acuerdo número A/032/89 y a esta Agencia del Ministe

rio Público, llegan remitidos por las autoridades que -

tienen conocimiento de un asunto relacionado con menores. 

12.- Debemos ent~nJer que una c0s~ c:1 el te~cr desde el punto 

de vista civil, otra desde el laboral y otra diferente -

desde el Jngulo penal, dichas diferencias obedecen a que 

el campo de acción de cada rama d~l dcr~~ho, protegen -

distintos valores. 
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13.- El limite de la minoTia penal, quedó fijada a los 18 -

años, ya que en cantidad de casos se carece del acta de

nacimiento y esta edad permite fijar pericialmente con -

mayor certeza los a~os del individuo, debido al desarro

llo dentario y som~tico. 

14.- La madure: o desarrollo intelectual y físico no se alca~ 

:a para todos a una misma edad, sin embargo la realidad

social y juridica exige que se fije una edad penal en -

donde el individt10 deba responder por sus actos. 

lS.- En términos generales, casi todos los estudiosos del de

recho concuerdan en establecer que una persona es inimp~ 

table cuando carecen de la capacidad de conocer y de qu~ 

rer, y a contrario sensQ, la imputabilidad es considera

da cuando el individuo posee la capacidad de entender y

querer. 

16.- Es importante como primer paso hacer una distinción en-

trc: j6venes abandonados. los que presentan una conducta 

antisocial por primera ve: y los reincidentes, para asi

darles un trato especial f diferente a cada uno, ya que

na debemos olvidar que la ~sdure: y desarrollo intelec-

tual y fisico no se alcan:a para todos a la misma edad. 
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