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l NTRODUCC ION 

Considero necesario que todo niño, en la medida de sus 

posibilidades, en su edad primera, obtenga un mínimo de edu

caci6n académica, moral, así como espiritual, a fin de que -

esto sea instrumento de defensa en la vida del adulto, adquj_ 

rido durante su infancia y adolescencf d. 

Sin embargo, el factor fundamental de la educación son 

los padres, quienes con cariño y disciplina, podrán impreg-

nar en el menor un sentido de responsabilidad y orden que le 

ayudará a integrarse a la vida colectiva. 

Por desgracia en nuestro México hay infinidad de meno-

res que carecen de todo lo que he señalado en el párrafo an

terior y que obviamente influye de manera determinante en su 

desarrollo. Las familias de estos chicos, son familias in-

completas. falta de padre, de madre, de cariño. de atenci6n 1 

que influyen en su desarrollo hasta la adultez. 

Desde muchos años atrás, personas especializadas en el 

tema han luchado por conseguir para los menores desprotegi-

dos, desamparados, etc .• instalaciones y satisfactores m~s o 

menos decorosOs a fin de que los menores infractores tengan 

un mfnimo de seguridad, asistencia, protecc16n, educación, -

etc. Estas gentes han logrado mucho pretendiendo un desarrE, 



llo ffsico y psico16go adecuado que ha permitido a esos men~ 

res readaptarse a la sociedad como miembros útiles a ésta. 

En algunos casos, la conducta de los menores se encuen

tra tipificada en las leyes penales, pero dada su incapaci-

dad para discernir lo bueno de lo malo, se ha optado por dar 

a esos pequeños un tratamiento adecuado, ya que si se les -

tratara como delincuentes. la intención de alivio serfa inú

til. El tratamiento del que se habla con antelación, se ex

tiende también a los menores cuando éstos infringen los re-

glamentos de policfa y buen gobierno. 

Este tipo de situaciones ha dado lugar a que existan 1~ 

gares de asistencia y protección como lo son los Consejos T~ 

telares, aunque en algunos de los Estadas se llamen todavfa 

Tribunales para Menores. 

El reciente Consejo Tutelar, según su Ley constitutiva 

y la interpretaci6n que se desprende de la misma, es una in~ 

tituci6n protectora de la infancia que ha luchado contra la 

desviación de la conducta de los menores, aplicando medidas 

para el tratamiento y dando la importancia que merece el ho

gar del menor, haciendo lo posible por reintegrarlo de inme

diato al mismo. 

Lo anterior obedece a que el hogar es el lugar más ade

cuado casi en todos los casos, para que el menor mejore ffsi 

ca y psfquicamente. Además no podemos olvidar que los pa- -



dres son la única fuente de amor y cariño de los niños. 

Suele suceder que hay padres que nunca desearon a sus -

hijas y resulta que aún más triste estos menores sean expla

tados,maltratados o inclusive abandonados y es aquí cuando -

en verdad vemos la necesidad imperiosa de instituciones pro

tectoras, orientadoras y educadoras como lo son los Consejos 

Tutelares, no sólo para menores infractores, sino para todos 

los que lo necesiten. 

Es por ello que en el presente trabajo ha sido motivado, 

para poder tener un mayor panorama histórico general y espe-

cffico de las diversas instituciones tutelares para menores 

infractores que han predominado no sólo en nuestro pafs sino 

también en el mundo exterior. 

Asf en el capítulo primero; hacemos una breve historia 

de que todos los paises del orbe, ha sido preocupación de -

los legisladores, centrar con una organización de orden jur! 

dice para menores, esto ha sido objeto de criterios diferen-

tes ya que los legisladores de cada país tienen diversos pu~ 

tos de vista sobre la materia. 

Por ejemplo en los pafses orientales por el medio en -

que se desarrollan, por las creencias que practican por las 

costumbres que tienen, siempre van a tener una estructura j~ 

rfdica diferente al de lo; pafses latinos. 

Algunos países como Inglaterra, Rusia, Italia o ciertos 



Estados de la Unión Americana; imponen penas a los menores -

de edad, llegando hasta a aplicar prisión perpetua y aun p~ 

na de muerte. Al hacerse asf se pierde todo sentido en que 

los menores tengan, Consejeros o Jueces Especializados, cuan 

do en vez de brindarles protección se les imponen penas que 

pueden ser comparadas con las que se les aplican a los adul

tos. 

Asimismo en las diferentes épocas del tiempo hacemos -

mención del criterio jurfdico que se aplicaba al menor, asf 

por ejemplo en la Epoca Clásica. En el pafs de la India, el 

que incurriera en falta se le castigaba con una cuerda o ta

llo de bambú golpeándolo en la parte posterior del cuerpo. 

En el Derecho Germánico, se consideraba involuntario el 

delito cometido por un niño. 

En la Edad Media, en pafses del exterior se les imponfa 

prisión por su falta cometida o si no la pena de muerte como 

a sus mayores. 

En 1931 se puso en vigor un código penal para el Oistr! 

to Federal, que estableció como edad lfmite de la minorfa -

certeramente la de 18 afias, dejando a los Jueces de menores 

pleno arbitrio para imponer las medidas de tratamiento y ed~ 

caci6n señaladas y rechazando toda idea represiva. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito -

Federal, incurrfa en el error de fijar el procedimiento, de-



janda sujetos a los menores a la misma legislación penal de 

las adultos; aunque admitiendo las diferencias de c~lidad en 

las medidas a 1mponer. 

Como las Tribunales para Menores dependfan hasta el año 

de 1931, del Gobierno Local del Distrito Federal, a partir -

del año de 1932 pasaron a depender del Gobierno Federal y en 

particular de la Secretarla de Gobernación. 

En 1934, el nuevo Código Federal de Procedimientos Pen~ 

les estableció que, para los delitos de ese fuero quedara -

constituido un Tribunal para Menores Colegiados, en cada Es

tado, para resolver tut~larmente sus casos. 

Ese mismo año se expidió un nuevo Reglamento de los Trl 

bunales para Menores y sus Instituciones Auxiliares que tam

bién regulaba la actividad de los internados. Este fue sus

tituido por otro de noviembre de 1939. 

En 1936 se fund6 la comisión instaladora de los Tribun~ 

les para Menores que tuvo funciones en toda la República - -

pues promovió, por medio de circulares a los Gobernadores, -

la creación de la misma Instituci6n en todo el pafs. 

El 22 de abril de 1941 se expidió la Ley Orgánica y No~ 

mas de Procedimientos de los Tribunales para Menores y sus -

Instituciones Auxiliares en el Distrito y Territorios Feder! 

les que derogó en esta materia a la Ley Orgánica de los Tri

bunales del Fuero Coman y al Código de Procedimientos Pena-

les del Distrito Federal y Territorios. 



Esta Ley contuvo errores, como el facultar a los Jueces 

a que impongan penas que senala e1 C6digo Penal para e1 Tri

bunal para Menores ahora Consejo Tutelar es Autoridad Admi-

nistrativa, no Judicial por tanto está incapacitado para im

poner sanciones. 

Y pasando a la época colonial¡ puede afirmarse que la -

legislación de ésta tendfa a mantener la diferencia de cas-

tas, por ello no debería extrañarse que en materia haya hab1 

do un cruel sistema intimidatorio para los negros, mulatos y 

castas, y tendrían la obligaci6n de vivir con amo conocido, 

se les imponían penas de trabajo en minas y de azotes. Todo 

esto era por procedimientos sumarios. Los menores podfan -

ser empleados en los transportes donde se careciera de cami

nos o de bestias de carga. 

En el México Independiente, las diversas constituciones 

que se suceden, ninguna influencia ejercían en el desarrollo 

de la legislación penal y no se puede afirmar que las esca

sas Instituciones Humanitarias creadas por las leyes se ha-

yan realizado. 

En 1973, por iniciativa del Dr. Héctor So11s Quiroga, -

comenz6 el movimiento tendiente a que. en el Distrito Fede-

ral, se sustituyera el Tribunal de Menores por un Consejo T~ 

telar y los Jueces por Consejeros, continuando su composi- -

ci6n colegiada. 



Se aprovechó el hecho de que la Procuradurfa General de 

la República convoc6 al primer Congreso Nacional sobre R~gi

men Jurfdico del Menor, en el que, entre otros acuerdos. se 

aprobaron las ponencias a este respecto. 

Se formuló la Ley por la Secretarla de Gobernación y se 

discutió en el Congreso de la Unión, aprobándola con leves -

modificaciones. 

Como M~xico tiene régimen Federal 1 cada estado tiene su 

propia legislación y muchos procedieron a crear sus Consejos 

Tutelares, ante el ejemplo del Distrito Federal. 

En el capitulo segundo nos referimos a grandes rasgos a 

la estructuración que está formada dentro del Consejo Tute-

lar de las funciones que se realizan por conducto de los fUQ 

cionarios de dicho consejo, y el personal en general. 

El Consejo Tutelar para Menores 1 cuenta con un Preside~ 

te el cual debe de representar al mismo. presidir las sesio

nes del pleno, vigilar el turno entre los miembros del Cons~ 

jo, recibir las quejas en que incurren los funcionarios del 

Consejo 1 dictar disposiciones para la buena marcha de la In~ 

tituci6n antes invocada. 

Asimismo habrá Consejeros Numerarios de cada Sala que 

estarán integrados por tres Consejeros hombres y mujeres. 

Los cuales deber6n reunir ciertos requisitos establecidos en 

la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores lnfractores 



en el Distrito Federal. Asf como Consejeros Supernumerarios, 

que habrá tres por cada Sala y deberán reunir y acreditar 

los mismos requisitos que los Consejeros Numerarios. 

Los Secretarios de Acuerdos, tienen la función de acor

dar con el Presidente del Consejo los asuntos de la competeQ 

cia del Pleno, llevar el turno de los asuntos que deba cono

cer el Pleno. Autorizar, conjuntamente con el Presidente -

las resoluciones del Pleno. 

Al Pleno le toca conocer de los recursos que se presen

tan contra las resoluciones de las Salas. Disponer estable

cimientos Auxiliares y los demás casos que deba de conocer -

el Pleno. 

Las Salas tienen que resolver los casos en que hubieren 

part1~1pado como Instructores Consejeros adscritos a ella y 

de los demás casos que deba tener conocimiento la Sala. 

Los Promotores es una nueva figura dentro del Consejo -

Tutelar, el cual se encargará de vigilar toda la Secuela Pr~ 

cedimental dentro del Consejo, ya que el Promotor es aut6no

mo en su actuar; ya que no se les permite la intervenci6n a 

Abogados particulares, el Promotor es el que vela por la pr~ 

tecc16n del menor. En cuanto que es la persona indicada pa

ra interponer recursos, en caso de que el tratamiento no sea 

el adecuado. 

Al ser presentado el menor, el Consejero Instructor en 



turno procederá sin demora escuchando al menor en presencia 

del Promotor, estableciendo en forma sumaria las causas de -

su ingreso con el prop6sito de acreditar los hechos y la co~ 

ducta atribuida al menor. 

Los Consejeros Auxiliares, éstos conocerán y resolverán 

sobre asuntos que atañen a menores y que la falta sea leve, 

pero cuando se trate de una infracci6n delicada o bien se -

trate de conducta reiterada, el Consejo Auxiliar deberá de -

remitir de inmediato al menor al Consejo Tutelar para Meno-

res Infractores. 

El personal Técnico y Administrativo ser~ capacitado, -

para que se dirijan a los menores con la atención que mere-

cen éstos ya que los niños y los adolescentes, nunca van a -

entender a golpes. Y es por ello que se selecciona al pers~ 

nal más capacitado o a su experiencia si ha tenido relación 

con los niños, para que los puedan entender y poderles ayu-

dar y no perjudicarlos en desarrollo ffslco y mental. 

En el capftulo tercero nos referimos a grosso modo al -

Procedi•iento ante el Consejo Tutelar para Menores Infracto

res en el Distrito Federal. 

La disposici6n del menor al Consejo Tutelar es que pue

da encuadrarse su conducta dentro de las leyes penales, com~ 

ter faltas a los reglamentos de policfa y buen gobierno y 

otros que no se encuentren reglamentados, como puede ser la 

fuga de los hogares, el intoxicarse, etc.; al llegar a la 
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Instituci6n señalada, pasa a una oficina donde se le tomarán 

sus huellas dactilares y se integra al acta del Ministerio -

Público, que conoci6 de la falta, además se tiene que regis

trar en el libro de ingresos con número progresivo del expe

diente y en ese mismo libro se le toman sus generales. 

El Instructor deber~ resolver de acuerdo a los resulta

dos que se obtengan con las indagaciones que se hayan reali

zado, y podrá dictar tres tipos de resoluciones; que el me-

nor quede sujeto al Consejo, que quede sujeto al Consejo sin 

internamiento y que quede libre incondicionalmente del proc! 

dimiento. 

Por diversas razones existe la posibilidad de que haya 

pruebas que permitan resolver adecuadamente al tratamiento -

del menor, y que no se encuentre al alcance de la Autoridad 

o de la victima, pero que ~stas puedan aparecer después, en

tonces se podrá modificar la primera resolución. 

Emitida la resoluci6n del Consejero, ~ste dispondrá de 

quince dfas para integrar el expediente correspondiente, re

cabará los elementos conducentes, estudio de personalidad, -

pruebas que hubiera reunido, los datos del Consejero a Jui-

cio de ~ste que fueren importantes, asf como los argumentos 

del promotor. 

Al ser declarado el Menor y sus familiares, el Conseje

ro personalmente y sin formalidad alguna habrá de conversar 
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separadamente con el menor y con sus padres y con la vfctima, 

esto no es para que declare en su contra, sino al contrario 

es para saber c6mo vive, en qué medio se desarrolla. qué 

amistades frecuenta, etc. Para determinar las formas de lo

grar que el menor se reinserte 1 en las mejores condiciones a 

su vida familiar. 

En el capftulo cuarto hacemos lac6nicamente, la ejecu-

ci6n de las medidas impuestas por el Consejo Tutelar. 

Corresponde a la Direcci6n General de Servicios Coordi

nados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social la cual informará 

al Consejo sobre los resultados del tratamiento. 

Los Ceñtros de Observaci6n es un 6rgano de auxilio para 

los Consejeros que ayudan a formar el criterio de los mismos. 

Los Consejeros Auxiliares al tomar un asunto, cuando se 

remita mediante oficio informativo. El Consejo Auxiliar de

volver5 al menor a sus familiares. En este procedimiento no 

interviene el Promotor, por ser casos leves. 

Los recursos son interpuestos por el promotor o por sus 

familiares o quien ejerza la patria potestad o tutela del m~ 

nor, en cuanto haya una resoluci6n contraria a la amonesta-

ci6n o bien que dicha resoluci6n haya impuesto, un tratamien 

to diferente al adecuado y esto es un recurso de inconformi

dad. 
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Podemos darnos cuenta, de la protecc16n que se les da -

con sentido trascendente para salvarlos de su futura conduc

ta antisocial. La base para ello es la educación y la armo

nfa familiar de la vida del menor como ni~o o como adolesce~ 

te. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

1,1, EN EL DERECHO EXTERNO 

Existen en el mundo instituciones que se han preocupado 

por una atención a los menores de edad, considerados, en su 

condición de tales, personas a las cuales debemos alentar en 

su adecuado desarrolla ffsico, psicol6gico y social. Por 

una parte destacan algunas cuestiones contenidas en diversas 

ramas del derecho y sobre todo, las contenidas en la legis

lación; por otro lado algunas otras ciencias como lo son la 

Psicologfa y la Sociologfa han dedicado parte de sus invest_i 

gaciones a los menores de edad. 

En todos los oaíses del orbe, ha sido preocupaci6n de -

los legisladores, centrar con un adecuado orden jur1dico pa

ra los menores, sin embargo, esto ha sido objeto de diferen

tes criterios ya que los legisladores de un pais tienen dif~ 

rentes puntos de vista a los otros paisest sobre el mismo -

punto. 

Ast por ejemplo en los paises orientales, por el medio 

ambiente en que viven, por la religión que practican, por -

las costumbres que tienen, siempre van a tener un orden jur! 

dico diferente al de los pa~ses latinos. 
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En el Derecho Romano las Doce Tablas (siglo V a de C) -

se distingufa entre 11pOberes e tmpOberes, pudiendo castigarse 

al impúber con pena atenuada por ese solo hecho. 

Con Justiniano (siglo VI) se excluy6 de responsabilidad 

a los niños que llegaban hasta los siete años. A partir de 

esa edad se era impúber hasta los nueve y medio años, siendo 

de carácter femenino hasta los diez y medio siendo var6n. 

La pena de muerte, que nunca llegó a aplicarse a los menores, 

era posible a partir de las doce años para las mujeres y de~ 

de los catorce años para los varones. En general, desde es

ta edad hasta los veinticinco años se consideraban menores y 

eran responsables, por lo que se les aplicaban penas atenua

das. 

Uno de los C6digos m&s antiguos, El C6digo de Manú, li

mitaba la infancia a los diez y seis años de edad, recono- -

ciendo que los niños tenfan su capacidad limitada, en los -

versfculos 299, 300 ordenaba que si los infantes que se en-

centraran en esa edad cometfan una falta, se les castigaba -

con una cuerda o tallo de bamba. golpe!ndolos s61o en la PªL 

te posterior del cuerpo. 

Dentro del Derecho Canónico el papa Gregorio IX expidi6 

las decretales declarando responsable al impOber, a quien p~ 

dfa aplicársele la pena atenuada. El papa Clemente XI, en -

1704, parece recoger los criterios más avanzados de su época 

al establecer el Hospicio de San Ml2uel, que tenfa por obje-
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to dar tratamiento correctivo a los menores abandonados y a 

los delincuentes, con un espirito protector y reformador.•(l) 

En Inglaterra las cosas eran más diffciles, ya desde el 

siglo el Rey Acthalstan, en su Judicla Civilitatus Lundo--

niae, estableci6 que lapena de muerte no se aplicarfa a men~ 

res de 15 aBos cuando por primera vez delinquieran y que »st 

los parientes de un menor de edad, acusado de delito, no le 

toma a su cargo y no constituye una garantfa de su honesti-

dad, él deberá jurar, como lo hubiera ensenado su obispo, no 

volver a delinquir, debiendo de permanecer en una prisf6n 

por falta cometida. Y si después de esto robare de nuevo, -

dejad que los hombres lo maten o lo cuelguen como a los may~ 

res. 

En España, La Novfsima Recopilaci6n, de fecha 2 de ju-

nio de 1805, ordena que si el delincuente es mayor de 15 

años y menor de 17 no se le imponga pena de muerte, sino 

otra diferente, además atenuaba las penas para menores de 12 

a 20 años y se prevenfa la explotacf6n de la fnfancf a aband~ 

nada, indicando que los vagos menores de 16 años debieran -

ser apartados de sus padres incompetentes para darles ins- -

trucci6n y conocimiento de un oficio. 

(1) 

A los vagos menores de 17 años se les colocarfa con amo 

Solfs Qufroga Héctor. "Justfcia de Menores'', Segunda edfci6n, Edf
torial PorrOa, S.A., Méxfco, 1986, pp. 6-7. 
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o maestro {mientras se formaban las casas de reco1ecci6n y -

se organizaba la policfa general de los pobres) a cargo de -

hombres pudientes que quisieran recogerlos. En esta época -

se organizaron hospicios y casas de misericordia, y la ley 

pedfa a la colectividad, donde se hubieren establecido es-

tas casas, que diese oportunidad de trabajo para que los me

nores no volviesen a la vagancia. 

El Código Penal español de 1822 declaró la irresponsabl 

lidad de los menores hasta los 7 años de edad; de los 7 a 

los 17 habfa que investigar su grado de discernimiento, y en 

caso de haber obrado sin él, serfan devueltos a sus padres, 

si los acogf an. 

Fue hasta la ley de JO de diciembre de 1925 que se ins

truyó la Obra Nacional para la protecci6n de la Maternidad y 

la infancia, que comenz6 a intervenir para mejorar la situa

ción de los menores. Tal espíritu se revela en el Código P~ 

nal de lgJQ indlcando que ~stos fueran protegidos mediante -

internado en instituciones, hasta su juventud. 

Establecfa dicho Código la absoluta irresponsabilidad -

hasta los 14 años, pudiendo dejarlos en libertad vigilada 

darles tratamiento en un internado para su reforma; de los -

14 a los 18 años habfa que resolver la cuestlón del discerni 

miento para que en caso positivo, se impusieran penas atenu~ 

das. 
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Fue la Ley del Tribunal de Menores y Tratamiento de de

lincuentes y abandonados de fecha 24 de julio de 1934, donde 

se implant6 definitivamente el sistema en su favor, pero con 

las excepciones relativas a los delitos políticos, en que d~ 

berfan intervenir el Tribunal especial para la defensa del -

Estado ... ( 2 ) 

En la Rusia zarista en 1897 una ley relativa a j6venes 

delincuentes, indicaba que para juzgarlos entre los 10 y 17 

anos deberfan hacerse a puerta cerrada y en audiencia espe-

cial, separados de los adultos; no podfan ser defendidos por 

abogados y en los debates podfan tomar parte de los padres. 

Hasta los 14 años podfan imponerse ~edidas judiciales, cuan

do las correctivas no dieran resultado. 

En el año de 1918 se crearon comisariados de institu- -

ci6n Pública, para atender por etapas a los menores de 17 

años, pero a partir del 26 de marzo de 1926, s61o podrfan 

aplicarse medidas médico pedag6gicas. 

En caso contrario, serfan internados en una casa de ca-

rrecci6n y si hubieren obrado con discernimiento, se les 

aplicarla una pena atenuada. 

El C6digo Penal espanol de 1870, conservo iguales disp2 

siciones complementSndolas en el sentido de que en caso de -

haber obrado el menor de 9 a 15 años sin discernimiento. la 

(2) Solfs Quiroga Héctor, op.cit., pp. 7, 9, 16. 
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familia lo educar1a y vigilarfa, pero, en su defecto, se in

ternarfa el joven en un establecimiento de beneficencia o en 

un orfanatorio. 

El 4 de enero de 1883 se exoidi6 una ley, estableciendo 

reformatorios en los que se brindara una educación paternal, 

y en 1888 se cre6 el Reformatorio de Alcalá de Henares, pa

ra jóvenes delincuCntes. 

En 1890 se cre6 el Asilo Toribio Durán, para menores r~ 

beldes, depravados y delincuentes. 

El C6digo Penal de 1932 espafiol, estableci6 la irrespo~ 

sabilidad de los menores hasta los 16 años y, eliminando el 

criterio del discernimiento, estableció atenuaciones, por el 

sólo efecto de edad, entre los 16 a 18 años. Hasta los 16 -

años no importaba el alcance jurídico del acto cometido, por 

lo que sólo el criterio protector privaba en las etaoas ant~ 

riores a dicha edad. 

El avance de los criterios protectores, educativos y t~ 

telares en Espa~a se demuestra, posiblemente, con el hecho -

de que hay ya Tribunales de menores en cada provincia. 

En Italia, ya desde 1908 se orden6 que para juzgar a 

los menores se tomara en cuenta su situaci6n familiar, en su 

persona y sus amistades, como lo ordenaba una circular del -

Ministro de Justicia. 

Debiendo poner especial interés en los hechos cometidos 
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por jóvenes de 14 a 16 años. Para 1935 en la "URSS hubo 

cierto retroceso ya que se aplican las penas comúnmente a m~ 

nores como adultos y hasta pena de muerte a partir de los 12 

años. 

En el oriente, en Japón, en 1923 se crearon los Tribun! 

les para menores, estableciendo absoluta irresponsabilidad -

de los menores de 14 años, pero si el delito fuere grave re

solverfan los Tribunales Comunes u Ordinarios. En la actua

lidad, este país tiene establecidos Tribunales que atienden 

todos los casos, incluyendo alimentos, adopción, divorcio, -

asi como criminalidad y corrupc16n, en que los menores sean 

sujetos activos o pasivos."(J) 

En los Estados Unidos de América para el año de 1910 la 

mayorfa de los Estados de ese pafs ya tenfan establecidos 

sus Tribunales para menares. pero todavfa recientemente los 

hechos graves y los menores peligrosos pasaban a los Tribun! 

les Ordinarios. Para 1940 todavfa carecfan de Tribunales de 

Menores en los Estados de Maine y Wyoming. 

"En Estados Unidos no hay un Tribunal o un M6dulo Unit~ 

rio de Cortes Juveniles, pues algunas difieren muy poco de -

las Cortes o Tribunales Ordinarios. Sin embargo, hay otras 

totalmente especializadas como las de Nueva York, las cuales 

abarcan problemas de corrupción, alimentos, adopci6n 1 divor-

(3) So lis Qui roga Héctor, op. el t. , pp. 21-23, 
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cio y forman conocimiento de problemas de criminalidad de m~ 

nares y de los hechos cometidos por adultos contra ellos.'1
(
4) 

1,2, EN LA EPOCA CLÁSICA 

En la India de Manara Dharmasstra, también conocido co

mo el "C6digo o las Leyes de Manú, cuya antigüedad no se pue 

de establecer pero se supone sea del siglo XIII a. de J.C.; 

el libro VIII, versículos 27 y 48 limitaba la infancia a los 

16 años de edad¡ el versículo 71 reconoce que los niños tie

nen capacidad limitada y los versfculos 299 y 300 ordenan 

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

tallo de bambú, golpeándolo sólo en la parte posterior del -

cuerpo; el libro IX, versiculo 230, indica que a los niños -

se les pegue azotándolos con un l~tigo o rama de tronco de -

bambú, o atándolos con cuerdas. De todos modos se reconocfa 

la incapacidad, o la capacidad limitada de los menores. 

En el Derecho GermSnico primitivo, tanto las gragas de 

Islandfa. como la Lex S~lica establecían la minorfa penal -

hasta los 12 años, consider~ndose involuntario el 'delito' -

cometido por un niño que no llegara a esa edad. 1 El delito' 

de un niño sometido a tutela, siendo involuntario. no le pri 

(4} Middendorff Wolf. "Criminologfa de la Juventud". Ed. Ariel, Barc~ 
lona, 1963, pp. 215-217. 
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vaba de la paz pero, conforme a las Gragas, su padre o tutor 

pagaba, a cargo del patrimonio del menor, la mitad de la com 

posici6n. La Lex S~lica consideraba a su familia negligente, 

y daba similar soluci6n. Posteriormente, la Constitutia Cr! 

minalis Carolina estableció en su artículo 165, que no se -

aplicaría la pena de muerte a los ladrones menores de 14 - -

años y el artfculo 179 concedfa libertad de apreciación al -

Tribunal, para resolver sobre la suerte de las personas ~ue, 

por su juventud u otro defecto, no se dieran cuenta de lo -

que habfan hecho."(S) 

Entre los hebreos, el hijo perverso o rebelde era causa 

de que se convocara a la familia, para reprenderlo delante -

de ella, después de la primera falta. 

Con motivo de la segunda, era conducido ante el Tribu-

nal de los tres y sometido a pena de azotes. En las poste-

riores faltas conocfa el asunto el Tribunal de los veinti- -

trªs y, al ser condenado, sufrfa lapidación. '1 Para quedar -

sometido a estos castigos era indispensable tener cuando m~ 

nos dos pelos en cualquier parte del cuerpo y no tener creci 

da la barba todavfa, ya que, según el Talmud ella era signo 

de que el hombre estaba ya desarrollado. Si el padre y la -

madre, conjuntamente, pedian la muerte del hijo, podia conc~ 

derse, pero esto nunca lleg6 a suceder. En Grecia. es bien 

(5) Solfs Quiroga Héctor, op.cit., pp. 3-4. 
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conocido el hecho de que no se castigaba el robo del menor -

de edad en el caso de que se dejara sorprender en el acto. -

En todos los delitos gozaba de atenciones o prerrogativas 

por su condición del menor, pero si cometfa homicidio no se 

atenuaba la penalidad. 11
(

6 ) 

El Derecho Can6nico establece, para los menores de 7 

años, un periodo de inimputabilidad plena, por carecer de m~ 

licia. Desde los 7 años a los 12 en las hembras y a los 14 

en los varones, la responsabilidad es dudosa, debiendo resol 

ver la cuestión deldiscernimiento. Cuando habfa obrado con 

discernimiento, que implica el dolo y la impasici6n de penas, 

pero atenuadas. 

En el Derecho Romano las Doce Tablas (siglo V a. de - -

J.C.) distingu1an entre impúberes y púberes pudiendo casti-

garse al impúber ladr6n con pena atenuada. 

Al principio del Imperio se estableció la distinción e~ 

tre infantes, impúberes y menores, llegando la infancia has

ta cuando el niño sabfa hablar bien. 

Posteriormente ''Justiniano (siglo VI) excluyó de respo~ 

sabilidad a la infancia que llegaba hasta los 7 años. A 

partir de esa edad se era impúber hasta los nueve y medio 

años, siendo hembra y hasta los diez y medio años siendo va

rón; los pr6ximos a la infancia eran inimputables y en los -

(6) Solis Quiroga Héctor, op.cit., p. 5. 
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pr6ximos a la pubertad debía estimarse el discernimiento. 

En caso de afirmarse que había obrado con él, se aplicaba p~ 

na atenuada. El discernimiento era considerado como la - -

existencia de ideas formadas de lo bueno y de lo malo, de -

lo 11cito y de lo ilícito, pero en ciertos delitos como en -

el de Falsificación de Moneda, el impúber era considerado. a 

priori, irresponsable la pena de muerte, que nunca llegó a -

aplicarse a menores, era posible a partir de los 12 años pa-

ralas mujeres y desde los 14 para los varones. En general des

de esta edad hasta los 25 años se consideraban menores y - -

eran responsables, por lo que se les aplicaban penas atenua

das." ( 7 ) 

1.3. EN LA EDAD MEDIA 

En Inglaterra, ya desde el siglo X el Rey Acthalstan, -

en su Judicia Civilitatus Lundoniae, estableció que la pena 

de muerte no se aplicarla a los niños menores de 15 años - -

cuando por primera vez delinquieran y que ºsi los parientes 

de un menor de edad, acusado de un delito, no le toman a su 

cargo y no constituyen una garant1a de su honestidad, él de-

berá jurar, como le habrá enseñado su obispo~ no volver a d~ 

linquir, debiendo permanecer en una orisi6n por la falta ca-

(7) Sol is Quiroga Héctor, op.cit., p. 6. 
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metida. si despu~s de esto robare de nuevo dejad que los 

hombres le maten o le cuelguen como a sus mayores.'1
(
8 ) 

El Rey Eduardo I, en el siglo XIII, estableci6 que los 

niños menores de 12 años de edad no ser1an condenados por d~ 

litas de robo, como consta en The Year Book of Edward l. 

En España, la ley de las Siete Partidas. expedida en 

1263, excluye de responsabilidad de 14 años por delitos de -

adulterio y, en general, de lujuria (partida VI, Tftulo XIX, 

Ley IV). En lo general al menor de diez y medio ai\os no se 

le podta acusar de ningún yerro que hiciese (partida VII, T! 

tulo J, Ley IX), y no se le puede aplicar pena alguna, pero 

si fuere mayor de esa edad y menor de 17 se le aplicará pena 

atenuada (partida VII, Tftulo XXXI, Ley VIII). Siendo de -

más de diez años y medio y menor de 14 años y si cometiere -

robo, matare o hiriere, la pena será atenuada hasta la mitad 

de ella {partida Vil, Título 1, Ley IX). 

En 1337 Pedro IV de Arag6n, llamado El Ceremonioso, es

tableci6 en Valencia una instituci6n llamada Padre de Huérf~ 

nos, que por sus efectos ben~ficos se extendi6 posteriormen

te a otros lugares de España. Ella se tendfa a proteger a -

los menores delincuentes y se les enjuiciaba por la propia -

colectividad, aplicándoles medidas educativas y de capacita

c i6n. 

(8) Solls Quiroga Hktor, ~. p. 7. 
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En medio de una serie de protestas de diversos rectores, 

se suprimi6 en 17g3, por Real Orden de Carlos !V. "Era hábl 

to institucional investigar la vida previa del menor, según 

relato suyo y de sus campaneros, por lo que es el anteceden

te remoto de la actual investigaci6n que hace el trabajador 

social. S6lo podr1a ser Padre de Huérfanos una persona res

petable y casada, de notoria solvencia moral, que debfa sep2_ 

rara los niños abandonadas, de sus padres inmorales o negli 

gentes. 

En 1407 se cre6 el Juzgado de Huérfanos, como consecuen 

cia de las amplfsimas facultades que se concedieron al cura

dor de huErfanos por el Rey Don Mart!n apodado El Humano. 

En dicho Juzgado se perseguían y castigaban los delitos de -

los huérfanos. Ello fue debido a que no se consideraba el -

Rey con suficiente potestad µara entender los delitos de los 

menores. 

En 1410 fund6 San Vicente Ferrer la cofradfa de huérfa

nos, para los niños menores abandonados por sus padres. Se 

les alojaba en un asilo que, en los tiempos de Carlos v. se 

convirtió en el Colegio de los niños hu~rfanos de San Vicen

te. 

Bugallo S~nchez menciona que en 1573 se fund6 en Sala-

manca, una asociación con el fin de proteger a los niños de

lincuentes, y que ella fue orecursora de otras sociedades y 
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cofrad1as con el mismo fin, pero desgraciadamente no nos da 

otros datos m~s al respecto."(g) 

En Francia, Luis Rey expidi6 una ordenaza en 1268 en --

que consideraba a los niños menores de 10 año~ como irresporr 

sables de los delitos que cometieran, pero desde esta edad -

hasta los 14 años quedaban sujetos a las penas comunes. 

1,4, EN LA EPOCA ACTUAL 

En 1931 se puso en vigor un C6di ga Penal para el Distr_i_ 

to Federal, que estableció como edad límite de la minoría, -

certeramente la de 18 años, dejando a los jueces de menores 

pleno arbitrio para imponer las medidas de tratamiento y ed~ 

caci6n señaladas en su artfculo 120, y rechazando toda idea 

represiva. 

El Código de Procedimientos Penales para el Distrito F_g 

deral, "incurrfa en el error de fijar el procedimiento, deja!!. 

do sujetos a los menores a la misma legislación penal de los 

adultos, aunque admitiendo las diferencias de calidad en las 

medidas a imponer y las diferencias indispensables en el pr-º. 

pio procedimientd'.(JO) 

(9) SoHs Quiroga H~ctor, op¡°it., p. 9. 
(10) Cfr. "Leyes penales mex canas", J.N.C.P., pp. 289, 305 y 408-409. 
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Como los Tribunales para menores dependían, hasta el 

año de 1931, de Gobierno Local del Distrito Federal, y te- -

nían múltiples deficiencias~ inclusive en sus internados, 

partir del año de 1932 pasaron a depender del Gobierno Fede

ral y particularmente de la Secretaría de Gobernación defin~ 

da como la que dirige la política general del gobierno y es

pecialmente la seguida contra la delincuencia, en otros paf-

ses se les llama la Secretaría del Interior. 

1'En el mismo afio se reunió al segundo congreso del nifto. 

que recomendó a~plio radio de acci6n y gran libertad de pro

cedimiento para Tribunales. La ubicación que se le dio al -

tribunal para menores y a sus internados dentro de la Secre

taría Pol1tica 1 demuestra la incomp~ensi6n subsistente en e~ 

te asunto que se ha calificado como de política general 1 en 

vez de calificarse como t~cnico, educativo y asistencial, la 

naturaleza de su labor debería hacer que se le ubicara den-

tro de las dependencias dedicadas a la asistencia pública, -

la educaci6n o la protecci6n de la infancia y la familia. 11 (ll) 

En 1934, el nuevo C6digo Federal de Procedimientos Pen~ 

les establec16 que,'1 para los delitos de ese fuero, quedara -

formalmente constituido un Tribunal para menores colegiados, 

en cada Estado. Para resolver tutelarmente sus casos. 

Se estableci6 la excepci6n de que, cuando hubiere un --

(11) Sol Is Quiroga Héctor, op.cit., pp. 36-37. 
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Tribunal Local para menores, ~ste gozarfa de facultades para 

resolver los casos del Fuero Federal (artfculo 500). Los 

Tribunales de Jurlsdicci6n Federal se constituirfan, cada 

vez que hubiere casos por atender, con el Juez de Distrito, 

como presidente, el Director de Educaci6n Federal y el Jefe 

de los Servicios Coordinados de Sa1ubridad, como vocales, p~ 

ro s61o por excepci6n han funcionado estos Tribunales adecu~ 

damente. Casi siempre son enviados a la cá.rcel los meno-

res'~ {1 2) 

Ese mismo año se expidió un nuevo Reglamento de los Tr! 

bunales para Menores y sus Instituciones Auxiliares que tam

bién regulaba la actividad de los internados. {Este fue su~ 

tituido por otro de noviembre de 1939). 

11 En 1936 se fund6 la Comisi6n Instaladora de los Tribu

nales para Menores, que tuvo funciones en toda la República, 

pues promovi6, por medio de circulares a los Gobernadores, -

la creaci6n de la misma institución en todo el pafs. Al 

efeCto elabor6 un proyecto de Ley, que pudiera servir de mo

delo para todos los Estados: formul6 notas con las caracte-

rfsticas que debieran tener los edificios; se expresaron las 

cualidades que deberfan tener los diversos miembros del per

sonal, y present6 ante cada gobierno 1ocal, después del est.!!_ 

dio concreto, un proyecto de presupuesto en el que estaban -

(12) Cfr. Leyes Penales Mexicanas, op.cit., pp. 408-409. 
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comprendidos los gastos del Tribunal y los sueldos del pers~ 

nal. 

Armada con estos materiales. la comisi6n que estaba pr~ 

sidida por el doctor H~ctor Solfs Qulroga e integrada por el 

licenciado Fernando Ortega y la profesora Bertha Navarro. se 

trasladó, total o parcialmente. Y previa solicitud de au- -

diencias, a diversas entidades federativas, dejando fundados 

los Tribunales para Menores en Toluca, México; en Puebla, -

Pue.; en Durando, Dgo.; en Chihuahua. Ch1h., y en Ciudad Ju! 

rez, Chih. Además de haber logrado que algunos gobiernos l~ 

cales crearan la instituci6n sin la intervenci6n personal de 

la comisión, todavfa en ·este momento, en 1985 no existen en 

todos los estados.•( 13 ) 

1.5, EN EL DERECHO INTERNO 

El dfa 22 de abril de 1941 se expidiO la Ley Orgánica y 

Normas de Procedimiento de los Tribunales para Menores y sus 

Instituciones Auxiliares en el Distrito y Territorios feder~ 

les, que derog6 en esta materia a la Ley Orgánica de los Trl 

bunales del Fuero Común y al COdigo de Procedimientos Pena-

les del Distrito federal y Territorios, Esta Ley contuvo -

errores fundamentales, como es facultar a los Jueces a que -

(13) Solfs Qulroga H~ctor, op.cit., pp. 37-38. 
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iinpongan las sanciones que señala el C6digo Penal, meras pe

nas; s61o pueden imponer penas las autoridades judiciales, -

pero el Tribunal para menores (ahora Consejo Tutelar) es au

toridad administrativa, no judicial y, por tanto. estaba in

capacitado para imponer penas. 

En el año de 1971, estando como Director General de los 

Tribunales para Menores del Distrito Federal el Dr. H~ctor -

Solfs Quiroga, y en vista de las graves imperfecciones de la 

Ley de 1941, sugirió a la Secretaría de Gobernac16n, la 

transformación del Tribunal para Menores en Conseja Tutelar, 

tomando para ello las ideas de los Consejos Tutelares que el 

estado de Morelos fund6 en 1959 y el estado de Oaxaca en - -

1964, pero tomando como edad límite la de 18 años. 

11 La base legal que el Consejo Tutelar del Distrito Fed~ 

ral tomarfa, era que siendo Consejos Tutelares los que dcbi~ 

ran decidir el tratamiento de cada menor, no podrfan impone~ 

les sanciones que tuvieren car~cter retributivo o punitivo -

en efecto, aprovechando la oportunidad de que la Procuradu-

rta General de Justicia convoc6 sobre R~gimen Jurfdico de M~ 

nares se propuso a dicho Congreso el cambio a Consejo Tute

lar, dando sus caractertsticas en la ponencia oficial de la 

Secretaría de GobernaciOn dicha ponencia no sólo fue aproba

da, sino muy elogiada por los congresistas, ya que se tenta 

un primer periodo de 48 horas para resolver inicialmente la 

situación del menor, con la intervención del promotor que t~ 
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marf a a su cargo su representaci6n cuando los padres estuvi~ 

ran incapacitados o fueran profundamente ignorantes para de

fenderlo y hacer que esa resoluci6n y las posteriores fueran 

apegadas principalmente a las necesidades del menor como pe~ 

sena y con ánimo de protegerlo de un futuro negativo.''(l 4 l 

1,6, EN LA EPOCA COLONIAL 

La conquista puso en contra al pueblo español con el -

grupo de razas aborfgenes; los integrantes de éstas fueron -

los siervos y los europeos los amos. por ma:s que en la legi~ 

lación escrita, como dice Don Miguel S. Macedo, se declarará 

a los indicas hombres libres y se les dejará abierto el cami 

no de su emancipaci6n y elevación social por media del trab!_ 

jo, el estudio y la virtud. 

En nada de consideraci6n influyeron las legislaciones -

de los grupos indfgenas en el nuevo estado de cosas, a pesar 

de la disposición del Emperador Carlos VI. 

Anotada mas tarde en la recopilaci6n de Indias, en el -

sentido de respetar y conservar las leyes y costumbres de -

los aborfgenes, a menos que se opusieran a la fe o a lamo-

ral1 por lo tanto, la legislaci6n de Hueva EspaHa fue neta-

mente europea. 

(14) So lis Quiroga Héctor, op.cit., pp. 36-39. 
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En la Colonia se puso en vigor la Legislaci6n de Casti

lla, conocida con el nombre de Leyes de Toro; éstas tuvieron 

vigencia por disposici6n de las Leyes de Indias. A pesar de 

que en 1596 se realizó la recopilación de esas Leyes de In-

dias, en materia jurfdica reinaba la confusión y se aplica-

ban en el Fuero Real las partidas, las ordenanzas reales de 

Castilla, las de Bilbao, los Autores Acordados, la Nueva y -

la Novfsima Recopilación. adem~s de algunas ordenanzas dicta

das para la Colonia, como la de Minerfa. la de Intendentes y 

las de Gremios. 

Puede afirmarse que la legislación colonial tendfa a -

mantener las diferencias de castas, por ello no debe extra-

fiarse que en materia, haya habido un cruel sistema intimida

torio para los negros, mulatos y castas, como tributos al -

rey, prohibición de portar armas y de transitar oor calles 

de noche, obligaci6n de vivir con amo conocido, penas de tr! 

bajo en minas y de azotes, todo por Procedimientos Sumarios, 

excusando de tiempo y proceso. 

ª'Para los indios las leyes fueron m~s benévolas, se~a--

14ndose como penas los trabajos personales, por excusarles -

las de azotes y pecuniarias, debiendo servir e~ conventos, -

ocupaciones o ministerios de la colonia y siempre que el de

lito fuera grave, pues si resultaba leve, la pena ser1a la -

adecuada aunque continuando el reo en su oficio y con su mu

jer; s6lo podfan los indios ser entregados a sus acreedores 
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para pagarles con su servicio, y los menores de 13 años po-

dfan ser empleados en los transportes, donde se careciera de 

caminos o de bestias de carga, los delitos contra los indi-

cos debfan ser castigados con mayor rigor que en otros ca- -

sos."(15) 

1.7, EL MtXICO INDEPENDIENTE 

Apenas iniciado por Hidalgo el movimiento de independe~ 

cia en 1810, el 17 de noviembre del mismo año Morelos decre

t6, en su cuartel general del Aguacatillo, la abolición de -

la esclavitud, confirmando asf el anterior decreto expedido 

en Valladolid por el cura de Dolores. La grave crisis prod~ 

cida en todos los órdenes por la guerra de independencia, m~ 

tiv6 el pronunciamiento de disposiciones tendientes a reme

diar, en lo posible, la nueva y diffcil situación. Se prDC!!, 

r6 organizar a la policfa y reglamentar la portaci6n de ar

mas y el consumo de bebidas alcoh61icas, asf como combatir -

la vagancia, la mendicidad, el robo y el asalto; posteriorme!!_ 

te en 1838 se dispuso, para hacer frente a los problemas de 

entonces, que quedaran en vigor las leyes existentes durante 

la dominación. 

(15) Castel lanas Tena Fernando. 11 L ineamientos Elementales de Derecho -
Penal", O~cima sexta edición, Ed. Porraa, S.A .• M~xico, 1981, pp. 
44-45. 
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Como resumen de esta época asienta Ricardo Abarca 11 nos 

queda una 1egislaci6n fragmentaria y dispersa, motivada por 

los tipos de delincuentes que llegan a constituir problemas 

polfticos, pero ningOn intento de formaci6n de un orden jur! 

dico total; hay atisbos de humanitarismo en algunas penas, -

pero se prodiga la muerte como arma de lucha contra los ene

migos políticos, las diversas constituciones que se suceden, 

ninguna influencia ejercen en el desenvolvimiento de la le-

gislaci6n penal y no se puede afirmar que las escasas insti

tuciones humanitarias creadas por las leyes, se hayan reali

zado."(l5l 

1,8, EN LA EPOCA MODERNA 

Se elabor6 un proyecto de Ley en que participaron como 

autores la abogada Victoria Adato de !barra. el Dr. Sergio -

Garc!a Ram!rez (Subsecretario de Gobernación) y el Dr. Héc-

tor Sol1s Quiroga 1 Director General de los Tribunales para -

Menores. La Ley fue enviada al Congreso de la Uni6n 1 discu

tida en el periodo de sesiones de 1973 y puesta en vigor en 

1974. Al Dr. SoHs Quiroga le tocó fungir como Presidente -

fundador del nuevo Consejo Tutelar. 

(16) Ricardo Abarca, citado por Castellanos Tena Fernando. Ibídem. 
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Ante el ejemplo del Distrito Federal, la mayoda de los 

estados de la RepQblica han organizado instituciones simila

res, contando con varias de ellas dentro de su territorio el 

Distrito Federal, y los estados de Jalisco y Chihuahua. 

Los dem~s estados cuentan con una sola en la capital. -

Era característica de la institución el contar con su cen-

tro de recepci6n, para los menores que llegaran por primera 

vez. En éste estaban calificados en menores y mayores de --

14 años, al igual que las mujercitas. El objeto era evitar 

su contaminaci6n al tratar con otros que tuvieran anteceden

tes y que estuvieran alojados en el centro de observación. 

Se daría una primera resoluci6n dictada, como máximo, a 

las 48 horas del ingreso. Muchos pasarfan a cargo de su fa

mi 1 i a. 

Los que permanecieran se alojarfan en el centro de ob-

servaci6n, por el plazo que durara el estudio, diagn6stico 

y resolución del caso, con un mfnimo de dos dfas y un m~ximo 

de 45 en casos de diffcil decisi6n. Según la ley, como medi 

das de readaptación se preferirla devolver a los menores a -

su hogar. con ciertas orientaciones necesarias p~ra ellos y 

para sus padres. 

Si hubiere necesidad de internarlos. se harfa en esta-

blecimientos abiertos. pero cuando esto no fuere posible, en 

instituciones semiabiertas y, en último caso. en institucio

nes cerradas. 
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En la realidad, la diferencia entre unas y otras consi~ 

te en que los ''establecimientos abiertos no tienen medios de 

seguridad fisica y el menor puede entrar o salir de la inst1 

tución, como en su propia casa. La Instituci6n semiabierta 

no permite que el menor salga. sino cuando, cada semana lo -

hubiere merecido y contara en el exterior con alguien digno 

de confianza. La instituci6n cerrada tiene medios de segurl 

dad f1sica y no saldr~ el menor sino por decisi6n de autori

dad. Ninguna institución puede considerarse, en caso alguno, 

como de castigo, y en todas el menor debe estar ocupado con! 

tantemente evitando los momentos de ocio, que tan perjudici~ 

les son en tiempos de internación. Durante ésta, el menor -

debe tomar alimentos suficientes y balanceados; tener una -

buena cama que cuente con toda su ropa, y con lugares adecu~ 

dos para guardar sus pertenencias. Se considera que en el -

tiempo de intervención debe de ser indeterminado, con el ob~ 

jeto de que puede modificarse cuando fuere necesario. 

El procedimiento dentro del Consejo Tutelar, el promo-

tor debe velar por el cumplimiento de la Ley y por 1os inte

reses del menor. La resolución es recurrible mediante inca~ 

formidad, por no haber aprobado los hechos atribuidos al me

nor por inadecuaci6n de la medida adoptada a la personalidad 

de éste y, ~dem~s, puede ser revisada de oficio por el Cons~ 

jo Tutelar en cualquier tiempo, a beneficio del meno~ como -

se puede observar los Consejos Tutelares no imponen penas ni 
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cualquier influencia nefasta, familiar o extrafamiliar. 
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En el pais, cada Estado tiene su propia legislación pe

nal y, en consecuencia, varfa la edad límite y la forma de -

encarar las infracciones de los menores, pero cuentan ya con 

sus Consejos Tutelares o sus Tribunales para Menores, veinti 

siete estados. ,,(l7) 

(17) Solls Quiroga Hl!ctor, op.c1t., pp. 39-40. 



CAPITULO SEGUNDO 

ORGANIZACION DEL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 

2,1, EL PRESIDENTE 

Para el afto de 1971, estando como "Director General de 

los Tribunales para Menores del Distrito Federal el Dr. Héc

tor Solfs Quiroga, y en vista de las graves imperfecciones -

de la ley de 1941 sugirió, a la Secretarfa de Gobernación, -

la transformación del Tribunal para Menores en Consejo Tute

lar. Pero tomando como edad lfmite la de 18 años, se elabo

ró un proyecto de ley en que participaron como autores la -

abogada Victoria Adato de !barra, el Dr .. Sergio Ramfrez. su~ 

secretario de Gobernación; y, el Dr. H~ctor Solfs Quiroga, -

la ley fue enviada al Congreso de la Un16n, discutida en el 

periodo de sesiones de 1973 y puesta en vigor en 1974, al 

Dr. Solfs Qulroga le toc6 fungir como Presidente fundador 

del nuevo Consejo Tutelar.•< 181 

El Presidente del Consejo y los demh Consejeros, dura

r~n en su cargo seis anos, y serán designados y removidos -

por el Presidente de la RepObllca, a propuesta del Secreta--

(18) Solfs Quiroga Ht!ctor. "Justicia de Menores", segunda edicl6n, Ed. 
Porrúa, S.A., México, 1986, pp. 38-39. 
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rio de Gobernación, este Oltimo designará y removerá a los -

demás funcionarios y empleados del Consejo y de sus Institu

ciones Auxiliares. 

Al Presidente del Consejo le corresponde: 

a) Representar al Consejo. 

b) Presidir las sesiones del Pleno y autorizar en unión 

del Secretario de Acuerdos, las resoluciones que - -

aquél adopte. 

e) Ser el conducto para tramitar ante otras autoridades 

los asuntos del Consejo y de los Centros de Observa

ción. 

d) Vigilar el turno entre los miembros del Consejo. 

e) Recibir las quejas e informes sobre las faltas y -

demoras en que incurran los funcionarios y empleados 

del Consejo en el desempeño de sus labores, dar a -

aquéllos el tr!mite y resolución que corresponda y -

formular~ en su caso, excitativa a los Consejeros -

Instructores para la presentac16n de sus proyectos -

de resolución. 

f) Dictar disposiciones pertinentes para la buena mar-

cha del Consejo y de los Centros de Observación con

forme a los lineamientos generales del Pleno. 

g) Y las demás funciones que determinen las Leyes y Re

glamentos y las que sean fnherentes a sus atribucio

nes. 
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2.2. Los CONSEJEROS NUMERARIOS DE CADA SALA 

Cada Sala está integrada por tres Consejeros numerarios, 

hombres y mujeres, que ser4n un licenciado en Derecho, que -

la presidir!, un médico y un profesor especialista en infra~ 

tores. 

Para ser Consejero, se deberán cumplir ciertos requisi

tos que a cont1nuacf 6n mencionar~: 

a) Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de -

sus derechos tanto civiles como polfticos. 

b) No tener menos de treinta años de edad, ni más de s~ 

senta y cinco el dfa de 14 designaci6n, en la inteli 

gencia de que al cumplir setenta anos cesará en. sus 

funciones. 

c) No haber sido condenados por delito intencional y g~ 

zar de buena reputac16n. 

d) Estar casados legalmente y tener hijos preferenteme~ 

u. 
e) Tener tftulo de la carrera que ostente y desempeñe. 

f) Tener estudios de especializaci6n de prevenci6n y -

tratamiento irregular de los menores. 

El artftulo 11 de la Ley señala que corresponde a los -

Consejeros: 

J. Conocer como instructores de los casos que les - -

sean turnados, recabando todos los ele•entos condJ! 
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centes a la resolución en los términos de esta ley. 

11. Redactar y someter a la Sala el proyecto de resol~ 

cidn que corresponda. 

Ill. Recabar informes periódicos de los centros de ob-

servac16n sobre 1os menores. cuando actGen como -

instructores. 

IV. Supervisar y or1entar técnicamente a los conseje-

ros au~iliares de su adscripcidn vigilando la bue

na marcha del procedimiento y respetando su compe

tencia. 

v. Visitar los centros de observación y los de trata

miento. as! como solicitar de la autoridad ejecut~ 

ra la información pertinente para conocer el desa

rrollo de las medidas y el resultado de éstas con 

respecto a los •enores cuyo procedimiento hubiesen 

instruido, s.,.etiendo a 1a Sala infor•es y proyec

tos de resolución. debidamente fundados, para los 

efectos de la revlsil!n. 

Yl. Astatsao las de•fs funciones que determinen las l! 

yes y reglaaentos y las que sean inherentes a sus 

atribuciones. 
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2.3. Los CONSEJEROS SUPERNUMERARIOS 

Habr~ dentro del Consejo Tutelar en el Distrito Federal, 

tres consejeros supernumerarios por cada Sala, hombres y mu

jeres, que serán un licenciado en Derecho, que la presidirá, 

un m~dico y un profesor especialista en menores infractores. 

Además deberán reunir y acreditar los siguientes requi

sitos que son: 

a) Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de -

sus derechos civiles y polfticos. 

b} No tener menos de treinta años, ni más de sesenta y 

cinco de edad el dfa de la designaci6n en la inteli

gencia de que al cumplir setenta años cesará de sus 

funciones. 

e) Preferentemente estar casados legftimamente y tener 

hijos. 

d) No haber sido condenado por delitos intencionales y 

gozar de buena reputación. 

e) Poseer tftulo que corresponda en los términos de la 

carrera que ostenta. 

f) Tener estudios de especializaci6n de prevención y -

tratamiento de la conducta irregular de los menores. 

Asimismo. le corresponde a los consejeros supernumera-

rios realizar lo establecido en esta ley. 

Cuando los consejeros numerarios sean suplidos en sus -
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faltas temporales que no excedan de tres meses, preferente-

mente a quien sea de la misma profesión del sustituido. 

2.4. Los SECRETARIOS DE ACUERDOS, PLENO y SALAS 

A los Secretarios de Acuerdos les corresponde desempe-

ñar las funciones que a continuación expresaré: 

a) Acordar con el Presidente del Consejo los asuntos de 

la competencia del Pleno. 

b) llevar el turno de los negocios de que deba conocer 

el Pleno. 

e) Autorizar, conjuntamente con el Presidente las reso

luciones del Pleno. 

d) Auxiliar al Presidente del Consejo en el despacho de 

las tareas que a éste corresponden y en el manejo 

del personal administrativo adscrito a la Presiden-

ci a. 

e) Documentar las actuaciones y expedir las constancias 

que el Presidente determine. 

f) Librar citas y hacer notificaciones en los orocedi-

mfentos que se tramiten ante el Pleno. 

g) Remitir a la autoridad ejecutora copia certificada -

de las resoluciones en que se acuerde la aplicación. 

mod1f1caci6n o cesac16n de una medida. 
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Al Pleno le corresponde efectuar las siguientes activi

dades: 

J, Conocer de los recursos que se presenten contra --

1 as resoluciones de las Salas. 

11. Disponer el establecimiento de consejos auxiliares. 

111. Conocer de los impedimentos de los consejeros en -

los casos en que éstos deban actuar en el Pleno. 

IV. Conocer y resolver en el procedimiento consecutivo 

a la excitativa de formulación de proyecto que ha

ga el presidente de los consejeros instructores. 

v. Determinar las tesis generales que deben ser obse~ 

vadas por las Salas. 

VI. Fijar la adscripción de los consejos auxiliares 

los miembros del Consejo Tutelar. 

VII. Disponer y recabar los informes que deban rendir -

los consejos auxiliares. 

VIII. Establecer criterios generales para el funciona- -

miento técnico y administrativo de los centros de 

observaci6n. 

Corresponde a las Salas, la realización de las siguien

tes funciones que a continuaci6n mencionaré: 

Primero.- Resolver los casos en que hubiesen actuado c2 

mo instructores los consejeros adscritos a ella. 
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Segundo.- Resolver sobre los impedimentos que tengan 

sus miembros para reconocer en casos determinados acordando 

la sustituci6n que corresponda. 

2.5. Los PROMOTORES 

Una nueva figura dentro del Consejo Tutelar es el Pro

motor. quien vigilar& toda la secuela procedimental en su a~ 

pecto jurfdico, material y social. El promotor nace por la 

necesidad de supervisi6n veraz, efectiva y confiable del pr~ 

cedimiento en el Cons~~' ya que si esta labor quedara en m!_ 

nos del Consejo, no habrfa una verdadera vigilancia sobre el 

sano procedimiento. El promotor frente al Consejo es a~ 

t6nomo en su actuar. 

Esta figura fue tomada de la ley de rehabil1tac16n de -

menores del Estado de M~xico del año de 1976, e introducida 

a la ley del Consejo, considerándolo como un cuerpo con uni

dad orgánica y jerárquica quedando bajo el mando de un jefe. 

El artfculo 15 de la ley señala sus atribuciones, de -

las que en seguida har~ algunos comentarios: 

a) Intervenir en todo procedimiento que se siga en el -

Consejo Tutelar. 

b) Recibir peticiones, quejas o informes de quienes 

ejerzan la patria potestad del menor y hacervaler lo 
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que resulte procedente durante todo el procedimiento. 

e) Visitar a los menores que se encuentren en el centro 

de observaci6n y examinar sus condiciones haciendo -

el conocimiento del presidente del Consejo las Irre

gularidades observadas. 

d) Visitar los centros de tratamiento y observar la 

ejecuc16n de las medidas impuestas, dando cuenta 

la autoridad competente, de las irregularidades que 

encuentren. para los mismos efectos de la fracc16n -

anterior. 

e) Vigilar que los menores no sean recluidos en lugares 

destinados a los adultos y denunciar ante las autor! 

dades correspondientes a quienes lo-~agan. 

De lo anterior se puede deducir que el promotor es el -

defensor de los menores, ya que es quien se dedicará a sal-

vaguardar sus derechos, asf como vigilar que se dé a ástos -

buen trato garantizando la legalidad en los procedimientos y 

vigilando las técnicas utilizadas en las terapias aplicadas 

a cada caso~ 

El Presidente del Consejo designará al jefe de promoto

res y a los promotores adscritos al Consejo, adem~s de sefta

lar en la ley que estos puestos son incompatibles. con cual

quier otro relacionado con la impartic!6n de justicia, Mfnl~ 

terio Pfiblico o bien la Defensorfa de Oficio. 
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El artfculo 31 menciona que los promotores quedan suje

tos a lo contenido en el artfculo 522, del Código de Procedí 

mientes Penales para el Distrito Federal, referente a los i~ 

pedimentos en estos casos deberán excusarse. 

Todas las diligencias que el instructor haga cuando 11~ 

gue el menor al Consejo Tutelar, serán en presencia del pro

motor, quien también podrá intervenir cuando 10 crea perti-

nente. 

También la audiencia donde se escucha al menor, a sus -

padres, a la vfctima y a los testigos, inclusive el promotor 

podrá intervenir en la audiencia que se efectúa en la Sala -

para la resoluc16n definitiva, haciendo las alegaciones con

venientes. 

El artfculo 42 se~ala que el promotor informará al pre

sidente del Consejo sobre los retrasos que existan cuando el 

instructor no emita dentro del t~rmino concedido por la ley, 

su resolución a lo que en derecho penal se llama excitativa. 

Dentro del procedimiento llevado en el Consejo que la -

función bistca de este órgano auxiliar es la de orientación 

a los •enores y a los padres o representantes de los fnfan-

tes. 

El promotor tambi6n podrá Interponer el recurso de ln-

confor•idad, impugnando las resoluciones de la Sala y ante -

esta misma. Empero cuando e1 promotor omitiera 1a lnterposi 
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c16n del recurso, los padres o quienes ejerzan la patria po

testad sobre el menor podrán ir en queja ante el jefe de pr~ 

motores cuando éste omitiera su obligaci6n y será el jefe de 

promotores quien decidirá sobre la conveniencia de la inter

posici6n del recurso la posibilidad que concede la ley, so-

bre la interposici6n del recurso de queja, deberá ser muy 

bien fundada ya que no todas las resoluciones tomadas por la 

Sala pueden ser incorrectas. Se tienen cinco dfas para fn-

terponer el recurso tanto de im~ugnac16n, asf como el de qu~ 

ja. La antigua ley orgánica y normas de procedimientos de -

los tribunales de menores y sus instituciones auxiliares en 

el Distrito Federal y Territorios federales no contemplan la 

figura del promotor, s6lo en el artfculo 36 se habla de una 

sección de investigaci6n y protecci6n, pero que tenfa labo-

res de trabajo social y quien tenfa funciones similares a 

las del promotor, era el departamento de prevención social. 

En una consideracf6n particular, el promotor es una in

troducc16n muy novedosa y necesaria ya que si se le dieran -

todas las libertades a los consejeros, las deficiencias en -

sus resoluciones pasarfan inadvertidas aunque esa no fuere -

su intenci6n pero si ~stas son vistas desde otra perspectiva 

como la es la del promotor, es m!s f~cil detectar las inexa~ 

titudes al resolver. 

Considero que como no interviene el Hinisterio P0bl1co 

y no cuenta con un defensor ya sea de oficio o particular, -



49 

se crea y aparece la figura del promotor con el fin de esta

blecer un equ111br1o procesal, observando el acercamiento a 

la recuperacf6n social del menor, obligando asf a que los 

consejeros respeten los t~rmlnos senalados en esta ley. 

2.6. Los INSTRUCTORES 

Con la secuela procedimental, al ser presentado el me-

nor, el consejero, instructor en turno, proceder~, sin demo

ra, escuchando al menor en presencia del promotor a estable

cer en forma sumaria las causas de su ingreso y las circuns

tancias personales del sujeto, con el prop6sito de acreditar 

los hechos y la conducta atribuida al menor. 

Con base en los elementos reunidos, el instructor resol 

ver! de plano, a más tardar a las cuarenta y ocho horas si-

gu1entes al recibo del menor, si ~ste queda en libertad in-

condicional, si se entrega a quienes ejerzan la patria pote~ 

tad o la tutela. o a quienes, a falta de aqu~llos, lo tengan 

bajo su guarda quedando sujeto al Consejo Tutelar para la 

continuación del procedimiento o si debe ser internado en el 

centro de observaci6n. En todo caso, expresará el instruc-

tor en la resolución que emita los fundamentos legales y té~ 

nicas de la misma ley. 

El artfculo 35 constituye una pieza fundamental en el -



procedimiento sobre menores infractores, en la medida en la 

que determina tanto los propósitos de indagacl6n que lnmedi~ 

tamente haga el instructor, asf como la necesidad de dictar 

una resoluci6n fundamental, que fije de una manera rigurosa 

el tema del procedimiento y la situacl6n del menor. 

El instructor consejero al que por raz6n de turno le t~ 

que llevar la instrucci6n de determinado asunto, deberá lle

varlo de manera sumaria, esto significa que deben de ser tr! 

mites breves. pero con una indubitable probatoria integrará 

la primera parte del procedimiento. 

Derivado de lo anterior el instructor, Indagará los he

chos, asf como la conducta que se atribuye al menor, tomando 

en cuenta las circunstancias personales bajo las cuales se -

encontra~a y se encuentra el menor, procurará que se esta- -

blezcan los rasgos fundamentales de la personalidad del me-

nor, quedando esta labor bajo la responsabilidad de los t~c

nicos de la conducta que son los psic61ogos adscritos al ce~ 

tro de observaci6n, estos técnicos ayudar~n al instructor -

consejero a conformar su criterio a fin de que éste comprue

be con los elementos aportados por sus auxiliares, los he- -

chos relatados por el menor y si hubo o no algGn hecho anti

social, o el menor es ajeno a los sucesos. El instructor d~ 

be expedir una reso1ucf6n, para lo cual tiene un periodo de 

cuarenta y ocho horas impostergables, pero si es posible eml 

tlrá de inmediato, o bien antes del término, ser& favorable-
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mente mejor para el menor siempre y cuando el caso sea senci 

llo y tenga todos los elementos adecuados para formar su - -

buen criterio. ET instructor en las entrevistas con el me-

nor. con sus familiares y con las vfctfmas, tendrá la oblig~ 

cf6n de utilizar un lenguaje sencillo y claro a fin de que -

el menor. asf como los responsables de él y las vfctfmas en

tiendan las causas por laS cuales el menor se encuentra a 

disposici6n del Consejo Tutelar para menores Infractores en 

el Distrito Federal. 

2.7. Los CONSEJOS AUXILIARES 

Existen en el Ofstrfto Federal cuatro Consejos Tutela-

res Auxiliares. previstos en la ley los cuales conocerán y -

resolverán sobre asuntos que ata~an a menores y que la falta 

sea leve pero cuando la infracción sea delicada o bien se 

trate de conducta reiterada, el consejero auxiliar deber& r~ 

mitir de fn•ediato al menor al Consejo Tutelar para menores 

infractores. 

Cuando en la Delegacf6n Polftica no exista Consejo Tut~ 

lar Auxiliar, serán las autoridades Ministerio Público o Ju! 

gado Calificador quien conozca de las faltas y remitan al -

Consejo Tutelar a los menores. 

El Consejo Tutelar Auxlll•r, se conducirá conforme a Jo 
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que dispone el artfculo 38, o sea que instruirá con elemen-

tos pruebas y demás instrumentos que tenga a la mano, escu-

char~ al menor, a sus padres y a la victima. Al tomar el 

asunto cuando se remita mediante oficio informativo de la a~ 

toridad común, el consejero auxiliar devolverá al menor a 

sus padres, o quienes ejerzan la patria potestad o bien sean 

responsables y del mismo, previa audiencia al menor, padres 

o responsables y a la vfctima. En este procedimiento sumar! 

sima no interviene el promotor. La instrucci6n, la observa

ci6n y la audiencia de fondo se encuentran resumidas en un -

solo acto, además, no hay turno, el Consejo Tutelar Auxiliar 

todo conocer~ de los asuntos que se les sometan, todos los -

consejeros auxiliares participan. 

Habrá en estos Consejos, un consejero presidente y dos 

consejeros vocales, que tendrán que satisfacer los requisi-

tos señalados en la ley para los funcionarios del Consejo T~ 

telar según lo establecido por el artfculo 16 de la ley. 

Las resoluciones emitidas por el Consejo Tutelar Auxi--

1 iar son inimputables, s6lo podr~ haber amonestación, esto -

tiene su fundamento en que los consejos auxiliares conocen -

de casos leves de desviaciones en la conducta y su labor es

triba más que en un cuerpo t~cnico, en problemas de conducta, 

en un colegio de padres de familia, o bien como un órgano -

orientador del menor y de sus padres. 

El consejo auxiliar rendir~ informes de sus actividades 
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al Consejo Tutelar de quien depende directamente, como 6rga

no central, quien a su vez tendr~ un consejero supervisor, -

que se contempla en el artículo 11 fracc16n IV de la ley, e~ 

cargado de vigilar sus funciones. 

De acuerdo a lo anterior, considero que el Consejo Tut~ 

lar Auxiliar 7 es un 6rgano innecesario, ya que s61o se aumerr 

ta el presupuesto, y si la intenc16n es que éstos fueran - -

orientadores de menores y de los padres de los mismos nada -

hubiere costado capacitar a los Ministerios Públicos, o bien 

a los Jueces Calificadores, con el fin de que en un momento 

dado éstos fueran quienes instruyeran a los padres y a los -

menores. Si bien es cierto que es muy necesario que existan 

orientadores de padres, las mismas juntas de vecinos debe- -

rfan formar un grupo de padres entre los m~s honestos o más 

destacados en el conocimiento de la educación, que dedicarán 

parte de la actividad en la orientación de menores. 

Según se ve los consejos auxiliares en cualquiera de 

las Delegaciones Polfticas en 1as que existen. permanecen 

desahogadas de trabajo, en ocasiones llegan sólo cinco o 

seis niños en los cinco dfas hábiles de 1a semana, serta de 

la opini6n de que se diera más oportunidad al Consejo Tute-

lar para menores de contar con un presupuesto más alto. Pa

ra contratar más personal en el mismo Consejo, que verdader~ 

mente trabaje y ayude. no crear 6rganos auxiliares innecesa

rios. O bien, que en el mismo Consejo se instauren tres o -
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cuatro plazas de gentes que exclusivamente den apoyo y orien 

taci6n a los padres y a los menores que la requieran, o bien 

que ahf mismo se resuelvan las infracciones consideradas co

mo leves, y no desperdiciar el presupuesto en salarios que -

cobran, los funcionarios auxiliares. 

2.8. EL PERSONAL T~CNICO Y ADMINISTRATIVO 

Con motivo de la reforma administrativa de México, se -

ha venido considerando la necesidad de seleccionar el perso

nal de todos los servicios públicos y de otorgarle, después, 

la capacitación para su trabajo especffico y la actualiza- -

ci6n sobre los últimos adelantos. 

Reconocida de manera indudable, la utilidad, de estos -

tres pasos, se han dado de inmediato para quienes trabajan -

en sectores que implican p~rdida o ganancias econ6micas, que 

se notan desde luego, pero no en materia de manejo de seres 

humanos. 

En todos los pafses del mundo, los menores infractores 

son un problema agudo y persistente, en el que se aparecen -

inmediatamente, aunque no siempre perceptibles, las canse- -

cuencias de las selecciones técnicas del personal y de su e~ 

pacitaci6n antes de empezar a trabajar, como de su actualiz~ 

ci6n. As! trabajan en este caso múltiples sujetos que van a 
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descargar su agresividad en contra de quienes ameritan com-

prensi6n y protección, creyendo justificado tratarlos de ma

nera mal¡ otros que éreen ayudarlos sentimentalmente sus ca

sos sin darse cuenta del porqué su actitud efectiva puede 

ser útil o perjudicial, y mucho más que sólo oerciben las C! 

racterfsticas m~s notables, pero ignoran lo más fino y rec6~ 

dita, para lo que son verdaderamente insensibles. 

Todos ellos son incapaces de percatarse de que su inad~ 

cuada intervenci6n, aGn incidental, pued~ perjudicar defini

tivamente a un menor, o beneficiarlo, en su caso, salvándolo 

de una trayectoria antisocial. 

Cuando se establecieron los jueces especiales para men~ 

res, se cumpli6 la finalidad de proteger a éstos contra el -

juicio penal de los adultos y del ingreso a las c~rceles. -

donde eran pervertidos, explotados y puestos en graves peli

gros por otros presos adultos, lo que se evitó en parte en-

viándolos a internados propios para j6venes. 

Pero esta protección de justicia de menores, en el mun

do cay6 frecuentemente en la represi6n, el castigo, siendo -

internados los niños y adolescentes en instituciones, aunque 

no lo necesitaran, y manejados por un personal, ignaro y pe! 

vertido, o dejándolos sin alimentos suficientes. sin aten- -

ci6n médica o abandon~ndolos, dentro del centro de su deten

ci6n, a sus propias pero muy limitadas fuerzas. Pensando -

que tales planteles están instaurados para reprimir, casti--
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errores. 
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Influyen en ello las emociones que interfieren en el s~ 

no juicio de quien no está prevenido contra sus propios - -

errores, cuando se tiende a juzgar algún daño grave o cuando 

el juez o consejero desea hacer sentir su autoridad. V esto 

acontece con los trabajadores de todos los niveles cuando d~ 

ban tratar la convivencia y no saben manejar, por ejemplo al 

adolescente activo, inconforme o pedante, con el que, por i~ 

sensibilidad o por ignorancia, chocan creyendo que una acti

tud tiránica es la correcta. 

Ante estas negativas y múltiples experiencias, se ha v~ 

nido sintiendo la necesidad de estructurar la selecci6n del 

personal de todas las categorfas, utilizando, entre otros, 

a adultos maduros que sientan simpatia por la juventud. Ta~ 

bién la capacitaci6n. según las funciones que aspiren a de-

sempeñar. 

Aun los profesionistas deben capacitarse para afrontar 

los problemas de los menores y en particular los de infract~ 

res, que revisten especial dificultad, ya que los estudios -

generales de una profesión no los hacen aptos, habitualmente, 

para dominar los casos de psicologla evolutiva o patol6gica, 

ni las t~cnicas para tratarla diariamente. sin provocar re-

sistencias o conf1ictos. No cualquier persona titulada pue

de interpretar correctamente los fen6menos reales de la es--
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tructura o de la dinámica de la personalidad en evolución, -

que comete actos desviados de su conducta, o para encontrar 

los significados y tratar de mejorar 1a vida del menor, de 

manera práctica, cuando ella depende del comportamiento adul 

to, como es el caso general. Toda funci6n especialmente la 

vigilancia, tiene seria trascendencia y en todas pueden com~ 

terse errores graves que afecten el futuro de cada niño, ba

jo la impresi6n de que no lo son. porque satisfacen el ego,

el autoritarismo o la manera emocional de percibir el con

flicto de cada funcionario o empleado. Entre los más fre- -

cuentes errores contra los jóvenes, a manera de ejemplo, son 

los siguientes: 

a) Separarlos innecesariamente de sus padres, negándo-

les recibir su apoyo moral, hurt~ndolos a su autori

dad, cuando podrfan seguir viviendo a su lado mien-

tras se hacen las indagaciones del caso, y nadie co

rre peligro ya, en consecuencia, mantenerlos deteni

dos autoritariamente. 

b) Internarlos en el centro de observaci6n o en otro 1~ 

gar, con grave promiscuidad, en compañfa de otros 

m~s avanzados, de los que recibirSn malos ejemplos o 

har~n amistad o contraer~n enemistades peligrosas, -

que carecen, a menudo, de detenciones morales. 

e) Querer corregir los errores juveniles con castigos -

en todo caso, como si no se tuvieran razones, ni ca-
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pacidad de expresarlas ante una inteligencia menos -

cultivada o desarrollada. 

d) Creer que el dolo del niño puede tener igual sentido 

que el de los adultos, a pesar de su inteligencia en 

desarrollo, su ignorancia, menor experiencia, y cre

yendo que conoce las consecuencias últimas de sus a~ 

tos y sabe que son antijurfdicos. 

e) Creer que el internamiento de un menor tiene como -

únicas consecuencias su sufrimiento y su necesaria -

correcci6n, cuando provoca grave inadaptación. 

Hay muchos falsos conceptos m~s. derivados de prejui- -

cios, que podrfan disminuir con la sistem~tica selección y -

capacitaci6n del personal. como dañar al niño (definitivamen 

te), creyendo beneficiarlo, y formar mejores delincuentes pa 

ra el futuro. creyendo defender a la sociedad. 

La selecci6n de aspirantes, entre otros criterios por -

fijar debe tomar en consideración la habitual actitud del s~ 

jeto a favor de la infancia y la adolescencia, y el grado de 

sensibilidad para recibir problemas y tratar de resolverlos 

sin dañar al joven, pero es indudable que no podrán admitir

se personas con antecedentes penales. viciosas, deficientes 

mentales. lisiadas con problemas de la vista, el o~do. del -

lenguaje. ni neur6ticas o enfermas mentales. cuando menos. 

Una vez seleccionado y registradas los conocimientos --
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previos que el aspirante haya acreditado, podr~ definirse a 

qué sector de trabajo desea ser destinado en caso de ingre-

sar, con cuyos datos se le clasificar~ en uno de los cuatro 

sectores siguientes: 

a) El personal destinado a consejeros directivos y de -

profesionales y técnicos que comprendera a abogados, 

médicos, psic61ogos, pedagogos, trabajadores socia-

les, etc. 

b) El compuesto por profesores de actividades ocupacio

nales y sus auxiliares. 

e) El de trabajadores administrativos. 

d) El de custodios y vigilantes, incluyendo al personal 

de intendencia. 

Respecto de todos se tomará en cuenta su edad. su grado 

de conocimientos, el tiempo y calidad de las experiencias 

previas y el llenar nuevos requisitos derivados del cargo 

que podrán ocupar. 

En la capacitaci6n deberá haber materias obligatorias -

generales, las especiales de cada sector y las particulares 

para llenar lagunas de cada individuo, tomando en cuenta sus 

intereses, sus habilidades, dificultades e incapacidades. p~ 

diendo ser de car5cter académico. de educación física y de -

entrenamiento est~tico, cuando haya necesidad de afinar la -

sensibilidad del sujeto para superar 1• percepción de probl~ 

mas ajenos. 



CAPITULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 

3.1, DISPOSICIÓN DEL MENOR AL CONSEJO TUTELAR 

Los menores infractores pueden llegar al Consejo Tute-

lar por diversos motivos: 

a) Por encuadrar su conducta dentro de los supuestos -

descritos por las leyes penales. 

b) Por cometer faltas a los reglamentos de pollcfa y -

buen gobierno. 

e) Por actos no legislados pero que. dadas las funcio-

nes Tutelar y Preventiva de la delincuencia, pueden 

considerarse significativas, como lo son los hábitos 

de intoxicarse. las fugas del hogar, la relaci6n se

xual prematura, la desobediencia constante a los pa

dres de familia, etc. 

d) A so11c1tud de los padres cuando consideren a sus h! 

jos 1ncorreg1bles. 

e) A petición de los mismos menores, cuando éstos se e~ 

cuentran desamparados, ya sea por ser hu~rfanos, o -

bien cuando los padres los t1enen abandonados moral 

y maternalmente, o bien, cuando los padres sean vi--
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ciosos, o sean incompetentes los responsables de su 

educación, todo esto se desprende del artfculo 2 de 

la Ley del Consejo Tutelar. 

"Este articulo echó al archivo de la historia la anti

gua concepción de tipicidad que se contemplaba en la ante- -

rior Ley de Normas y Procedimientos de los Tribunales para -

Menores y sus Instituciones Auxiliares. Por lo concerniente 

a los illcitos administrativos, el Reglamento de los Tribun~ 

les Calificadores de 1940, dio facultades al Tribunal para -

Menores a fin de que éste conociera las conductas que infrin 

gieran el reglamento de los Tribunales Calificadores de 1940, 

contemplado en su artfculo 13. 

En 1970 se reform6 dicho reglamento y dio marcha atrSs 

de lo que se establecía y sometió a su jurisdicci6n a los i~ 

dividuos que se encontraran entre los doce y dieciocho anos. 

En el año de 1973, especfficamente en el mes de agosto, 

se public6 el Reglamento de la Secretarla de Gobernación que 

rectific6 lo que disponía en el Reglamento de los Tribunales 

Calificadores para el Distrito Federal. Volviendo a dar fa

cultades al Tribuna1 para Menores de conocer las infraccio-

nes a los reglamentos administrativos (artfculo 30, fracción 

1}, desafortunadamente, la aplicación de esta ley fue casi -

nula. pero nace la Ley que crea el Con5ejo Tutelar para Men~ 

res y viene a esclarecer toda la oscuridad en cuanto al Oer~ 
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cho Penal Administrativo.•( 191 

3,2, PRESENTAC16N DEL MENOR ANTE EL CONSEJO 

Asf pues cuando un menor se encuentra comprendido en el 

artfculo 2 de la Ley del Consejo Tutelar antes citado, la p~ 

licfa preventiva o la policfa tutelar dependiente de preven

ción social o bien alguna otra persona, conducirá al menor -

ya sea con acta o sin ella, ante el Agente Investigador del 

Ministerio Público, quien levantará su acta en la forma ya -

acostumbrada, y quien además tiene la obligaci6n de no intr,g_ 

ducirlo en los separas y s6lo lo tendrá en las oficinas, a -

fin de que no se contemine con los demás detenidos adultos, 

hasta que sea trasladado al Consejo por miembros de la poli

cta preventiva o bien se envfa a la policfa tutelar por los 

menores; al llegar al Consejo, pasan al Centro de recepc16n 

donde serán enviados a una oficina que lleva el nombre de g~ 

binete de identificaci6n en donde como su nombre lo indica. 

se encargarS de tomar huellas dactilares y se integra al ac

ta del Ministerlo Público la hoja en la cual el gabinete in

forma si es de conducta reiterada o no. 

Dicha oficina devuelve al menor junto con el acta y la 

(19) Garcla Ramfrez Ser9lo. "Le9islacf6n Penltenclarla y Correccional 
comentada", Ed. C4rdenas Editor y distribuidor, Ml!xlco, 1978, pp. 
273-274. 
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hoja a la oficina de recepción a fin de que se registre en -

el libro de ingresos, con su nOmero progresivo de expediente, 

y en el evento de que el menor sea de conducta reiterada, se 

registrar~ con el nGmero de expediente de su primer ingreso. 

En ese mismo libro se registran sus generales, incluye~ 

do escolaridad, edad, nombre, domicilio, datos de los padres 

o tutores, etc., una vez cumplidos los requisitos antes men

cionados, el menor es puesto a disposic16n del Consejero en 

turno. 

3,3, RESOLUCIÓN DEL INSTRUCTOR 

Dependiendo de los datos que arroje la investigación, -

el Consejero podr~ dictar tres tipos de resoluciones: 

a) Que el menor quede sujeto al consejero por haberse -

acreditado alguna de las conductas contempladas den

tro de lo dispuesto por el artfculo Z de la Ley en -

comento y permanece recluido en el Centro de Observ~ 

c16n, en tanto concluye el procedimiento. 

b)·Que el menor quede sujeto al Consejo Tutelar, por h~ 

berse comprobado que se encuentra dentro de lo <lis-

puesto por el artfculo Z de la Ley, pero sin suje- -

ci6n a internamiento, sino que se entrega a sus pa-

dres o tutores, con la obl1gaci6n de someterse a los 
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actos posteriores que emanen del procedimiento. 

c) Que el menor quede Incondicionalmente libre del pro

cedimiento, bajo plena responsabilidad y autoridad -

de sus guardadores, por no haberse acreditado ningu

no de los supuestos contemplados dentro del artfculo 

2 de la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Distrito Federal. 

El Consejero tiene amplio arbitrio en cuanto a las medi 

das a tomar respecto del menor. 

Es el Consejero quien, en vista de las circunstancias -

concurrentes, tanto objetivas resolver~ si el menor es o no 

devuelto a su hogar natural. 

Es muy frecuente que los tratamientos a los menores se 

den en libertad, ya que uno de los prop6sitos de las persa-

nas que realizaron esta ley es que el lugar m~s adecuado pa

ra que la conducta sane, es el propio hogar familiar, sin e!!! 

bargo. puede que la mala influencia en la conducta sea el 

propio hogar. 

Algo que considero importante es que el Consejero tiene 

trato directo con el menor, sus padres, las vfctimas o parte 

acusadora, lo cual es una ayuda importante para el Consejero 

a fin de que en una forma m~s atinada resuelva. 

La resoluci6n del Consejero contendr§ los elementos por 

los cuales el menor lleg6 al Consejo, los elementos o funda-
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mentas legales por virtud de los cuales se tomó la resolu- -

ci6n, as1 como las circunstancias a criterio del Consejero, 

Importantes de destacar y que dieron lugar a la infracción, 

o bien a la no infracción. Además de la conveniencia, que 

exista la reclusión o libertad. 

3,4, CONOCIMIENTO DE NUEVOS HECHOS 

Es muy frecuente que por razones ajenas al Consejero y 

por supuestos de los menores, el expediente no se encuentre 

integrado completamente o por diversas razones exista la po

sibilidad de que haya pruebas que permitan mejor resolver y 

que en determinado momento no se encuentren al alcance de la 

autoridad o bien de las vfctimas, pero que éstas puedan apa

recer, con posterioridad, entonces se podrá modificar la pri

mera resolución básica y con los elementos supervenientes p~ 

drá variarse la primera resolución. 

3,5, INTEGRACION DEL ExPEDIENTE 

Emitida la resolución a que alude el artfculo 36, el 

Consejero dispondr! de quince dfas naturales para integrar -

el expediente con tal propósito, dentro de dicho plazo reca

bar! los elementos conducentes a la resolución de la Sala, -
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entre los que figuran los estudios de personalidad, pruebas 

que hubiere reunido también los datos que a juicio del Cons~ 

jero fueren importantes con motivo de la entrevista al menor. 

a sus padres, tutores y a la vfctima, asf también lo que se 

desprenda de los argumentos del Promotor. Reunidos los ele

mentos bastantes a juicio del Consejero Instructor para la -

resoluci6n de la Sala, el mismo Instructor formular~ un pro

yecto de resolución definitiva con el que dará cuenta a la -

Sala {articulo 39). 

Ast vemos que la instrucci6n cuenta con dos periodos -

que en forma lacónica he expuesto: 

El primero es muy breve, se encuadra básicamente en las 

primeras cuarenta y ocho horas, que corresponden y que ca- -

rren desde el momento en que el menor es puesto en manos del 

Consejero en turno, y hasta que éste emite su resolución bá

sica, que serfa una de las dos que con antelación mencione. 

La segunda. que corre desde que el Consejero emite su -

resolución ba~ica, hasta que él mismo elabore su ~royecto de 

resoluci6n definitiva, que será mostrada ante la Sala. 

Como se vio, las resoluciones iniciales son dos, la pr~ 

visiona! y la definitiva. 

La definitiva es aquella en la que el menor es devuelto 

a su familia, sin necesidad de retornar al Consejo Tutelar -

cuando la conducta y la relaci6n con los padres sea buena y 
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que exista amor, a fin de que ellos sigan guiándolo por buen 

camino, además de haber resarcido el daño a la vfctima y sea 

una falta leve. 

La provisional cuando el menor es retornado a su hogar, 

pero queda a disposición del Consejo para que se hagan los 

estudios, que son el médico, psicológico, pedagógico y so

cial y con estos elementos se pueda dar una resolución final. 

También es provisional cuando el menor es internado en 

el Centro de Observación, donde se le practicarán los estu-

dios antes señalados, además de estudiarse su conducta en 

forma interdisciplinaria, y asf poder resolver en forma defl 

ni tiva. 

3.6, DECLARACIÓN DEL MENOR Y DE SUS FAMILIARES 

Se debe celebrar durante las primeras horas después de 

llegado el menor al Consejo Tutelar. 

El Consejero personalmente habrá de conversar separada

mente y sin formalidad alguna, con el menor y con sus padres 

para informarse sobre la fecha de nacimiento, grado escolar 

que está cursando, ocupaciones del menor. amistades. ocupa

ciones del padre y de la madre, sus edades, grado escolar al 

que llegaron, su medio social y otras integrantes al pare-

cer neutras puesto que no se hace menci6n de la falta. 
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Al responder el menor y sus padres o familiares, casi -

siempre relacionan con alguna de las preguntas la conducta -

reciente del menor y demás datos que sólo ellos saben hasta 

ese momento. Si la vfctima o sus familiares están presentes, 

también son interrogados sobre los hechos. 

Con los datos obtenidos, el Consejero se da cuenta de -

las condiciones personales, familiares y sociales de la vida 

del menor .. 

No se trata, como podrfa creerse, de inducirlo a decla

rar contra sf mismo, ya que la finalidad no es, en caso alg~ 

no, represiva, punitiva o retributiva. Se trata de conocer 

la verdad y poder determinar las formas de lograr que el me

nor se reinserte, en las mejores condiciones a su vida fami

liar, escolar, laboral (en su caso) y social 

Antes de decidir. el Consejero deber~ recordar que cuaE 

do el menor es querido y tomado en cuenta dentro de su fami-

11 a, salvo obst~culos mayores, debe ser reintegrado a vivir 

con ella para no interrumpir dañosamente la organ1zaci6n - -

afectuosa y disciplinaria familiar. 

3,7, RESOLUCIÓN DEFINITIVA V CUENTA A LA SALA 

Emitida la resolucl6n a que alude el artfculo 36, el -

Instructor dispondrá de quince dtas naturales para integrar 
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el expediente con tal prop6s1to, dentro de dicho plazo reca

bar~ los elementos necesarios a la resolución de la Sala, e~ 

tre los que figuran, en todo caso, los estudios de personal! 

dad cuya práctica ordene el mismo Consejero, en los términos 

del articulo 44, los que deberán ser realizados por el pers~ 

nal de los centros de observación e informe sobre el compor

tamiento del menor. 

Asimismo escuchará al menor, a quienes sobre ~ste ejer

zan la patria potestad o la tutela, a los testigos cuya de-

claraci6n sea pertinente, a la vfctima. a los peritos que d~ 

ban producir el dictamen y al promotor. 

Reunidos los elementos bastantes, a juicio del Instruc

tor, para la resolución de la Sala, se redactará aqul!l, el -

proyecto de resolución definitiva, con el que se dará cuenta 

a la propia Sala. 

Los Consejeros que no tomen parte como Instructores, p~ 

drán estar presentes durante todos los actos del procedimie~ 

to. s61o para observar los casos, que serán sometidos a la -

consideraci6n de la Sala para resolución. 

3.8. AunIENCIA DE CoNOCIMIENTO 

Dentro de los diez dfaz de recibido el proyecto por la 

presidencia de la Sala, ésta celebrar~ audiencia para proce

der a su conocimiento. 
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En dicha audiencia el Instructor expondr& y justificará 

su proyecto. Se practicarán las pruebas cuyo desahogo sea -

pertinente, a juicio de la Sala, y se escuchará en todo caso, 

la alegación del promotor. 

3,9, RESOLUCIÓN DE LA SALA 

Ya estando celebrada la audiencia de fondo, la Sala di~ 

tará de plano la resoluci6n que corresponda y la notificará 

en el mismo acto al Promotor. al menor y a los encargados de 

~ste. 

Para este último efecto el Presidente de la Sala proce

derá como resulte adecuado, en vista de las circunstancias. 

La resolución se integrará por escrito dentro de los 

cinco dfas siguientes a la audiencia y será comunicada a la 

autoridad ejecutora, cuando proceda. 

En vista de la complejidad del caso el Consejero !ns- -

tructor podrá solicitar de la Sala que se amplfe, por una S.!!. 

la vez, el plazo concedido a la instrucci6n, se dejar4 cons

tancia de la pr6rroga que se otorgue la que nunca podr~ exc~ 

der de quince dfas el Promotor deber& informar al Presidente 

del Consejo cuando no se presente proyecto de resoluci6n en 

algOn caso, dentro del plazo fijado en la presente Ley. 



CAPITULO CUARTO 

EJECUCION DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR EL 
CONSEJO TUTELAR 

4,1, LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS COORDINADOS 

La ejecuci6n de las medidas impuestas por el Consejo T~ 

telar corresponde a la Dirección General de Servicios Coordi 

nadas de Prevención y Readaptación Social, la que no podr& -

modificar la naturaleza de aquéllas. 

La misma Dirección informará al Consejo sobre los resul 

tados del tratamiento y formular~ la instancia y las recome~ 

daciones que estime pertinentes para los fines de la revi- -

sl6n. 

El artfculo 61 de la Ley que crea el Consejo Tutelar p~ 

ra Menores Infractores del Distrito Federal. seílala las medl 

das a tomar, dentro de las que se encuentran las siguientes: 

a) Internamiento en la instltucl6n que corresponda. 

b) Libertad vigilada. A esto el maestro Carrancá y Tr~ 

jlllo llam6 alguna vez poética legislativa ya que s~ 

lo son expedientes Irrealizables. 

Lo anterior podrfa referirse a lo concerniente a medl-

das para adultos, pero en materia de menores esa poética se 
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ha vuelto realidad ya que el Consejo si se siguen tratamien

tos, en libertad para los menores y los resultados han sido 

buenos en la mayorfa de los casos. 

En caso de libertad vigilada la Direccl6n General de 

Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptac16n Social 

tiene personal como son los trabajadores sociales que son 

los que se encargan de vigilar la aplicaci6n del tratamiento 

y a quienes ejercen sobre ellos la patria potestad, en cuan

to a las recomendaciones hechas. 

Muchas veces la familia es el factor crimin6geno del m~ 

nor y ésta puede ser una de las razones por las cuales se 

lleguen a tomar la decisi6n de enviar al menor a alguna de -

las instituciones dedicadas a los menores entre las que des

tacan las siguientes: 

a) Escuela de orientac16n para varones y escuela de - -

orientaci6n para mujeres, donde aprenden principal-

mente oficios y educacl6n primaria. 

b) Escuela hogar para varones y para mujeres, en el pri 

mer caso los menores aprenden oficios como carpinte

rfa, herrerfa, peluquerfa, etc., y en la escuela pa

ra mujeres hay primaria, secundarla abierta, tejido, 

corte y labores manuales. 

c) Maternidad amparo; para •enores que tienen tres me~

ses de embarazo como mlximo. 
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d) Escuela de lento aprendizaje, reciben a menores de -

ambos sexos con esa caracterfstica. 

e) Psiquiátrico Juan N. Navarro, especial para menores 

que requieran tratamientos especiales, como lo son -

enfermos mentales o bien tratamientos a menores con 

problemas de drogadicci6n. 

f) Hogares colectivos. Son establecimientos dedicados 

a albergar y educar a menores que tengan problemas -

en sus familias y cada uno imparte diferentes disci

plinas. el hogar colectivo 2 y 8 sólo recibe a meno

res con un coeficiente intelectual término medio, -

los demás son más accesibles. 

El artfculo 61 dice, para la readaptación social del m~ 

nor y tomando en cuenta las circunstancias del caso, el Con

sejo podrl disponer: 

El internamiento en la institución que corresponda o la 

libertad, que siempre ser( en este Oltimo caso, el menor s~ 

rá entregado a quienes ejerzan la patria potestad o la tute

la o serl colocado en hogar sustituto. 

la aedida tendrl duración indeterminada y quedar§ suje

ta a la rev1s16n prevista en la presente Ley, sin que el pr~ 

cedimiento y medidas que se adopten puedan ser alteradas por 

acuerdos o resoluciones de Tribunales Civ;Jes o familiares. 

Dos son las vertientes por las que puede orientarse el 

tratamiento, a saber: 
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a) Colocación del menor en libertad, que siempre será -

vigilada y aquf también caben dos variantes: 

1) Entrega del menor a su familia. 

2) Colocaci6n en un hogar sustituto. 

b) Internamiento del menor en una institución adecuada, 

cuya naturaleza será la que corresponda según las -

circunstancias del caso y la precisa orientación que 

es menester imprimir al tratamiento. 

El artfculo 62 de la Ley señala en caso de liberación, 

la vigilancia implica la sistem~tica observación de las con

diciones de vida del menor y la orientación de éste y de - -

quienes lo tengan bajo su cuidado, para la readaptación so-

cial del mismo considerando las modalidades del tratamiento 

consignadas en la resolución respectiva. 

Siempre ha sido intención de los estudiosos del Derecho 

Tutelar de Menores que la familia y el hogar tengan un lugar 

preponderante en todas las medidas a aplicar. 

Por·lo anterior el internamiento será una medida que se 

debe tomar como Gltima alternativa. 

Por 10 anterior es preciso señalar que el procedimiento 

no culmina con el fallo y esto no significa que el menor qu~ 

de en la misma situación que antes de que cometiera la in- -

fracci6n, ya que la Dirección General de Servicios Coordina

dos d~ Prevenci6n y Readaptaci6n Social lo tendr& vigilado. 
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La vigilancia no es de vez en cuando, sino que será sistemá

tica, atendiendo a un tratamiento previamente establecido, -

ya sea orientando al menor o a sus guardadores. 

La Ofrecci6n ejecutora y el Consejo supervisor, en el -

momento oportuno, aportarán elementos suficientes a fin de -

que en su momento y cuando no se adecúe la resoluci6n sea é~ 

ta sometida para su revisi6n. 

El articulo 63 de la Ley en cita, menciona la posibili

dad de dejar a un menor en un hogar sustituto, integrándose 

en la vida familiar del grupo que lo reciba, la autoridad -

ejecutora determinará el alcance y condiciones de dicha col~ 

caci6n en cada caso, conforme a lo dispuesto en la corresporr 

d;ente resolución del Consejo Tutelar. 

Lo que señala el artfculo anterior, se utiliza solamen

te cuando el menor est~ abandonado, o bien cuando la familia 

directa del menor, constituye un factor criminógeno_ 

El hecho de que se coloque a un menor en un hogar susti 

tuto no significa que quede bajo la patria potestad o tutela 

de dicha familia, se trata de una figura distinta, que toma 

su origen en el derecho correccional de menores infractores. 

especfficamente en la Ley del Consejo Tutelar. 

la Sala no se debe percatar únicamente de colocar al m~ 

nor en un hogar sustituto, sino que deberá adem~s. fijar los 

lineamientos bajo los cuales quedar~ supeditada la coloca- -

ci6n. 
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El menor no quedará bajo el yugo de una responsabilidad 

laboral o doméstica, sino que ingresar~ a la vida familiar -

con las responsabilidades normales de un hijo de familia de 

su edad. 

Otro de los artfculos importantes en cuanto a las medi

das de correcci6n es el 64 que transcribiré a continuacfdn. 

El internamiento se hará en la instituci6n adecuada para el 

tratamiento del menor, considerando la personalidad de áste 

y las demás circunstancias que concurren en el caso. 

Se favorecerá en la medida de lo posible, el uso de in~ 

titucfones abiertas. Este artfculo se refiere básicamente a 

las medidas de internamiento, a diferencia de los dos artfc~ 

los comentados anteriormente. 

Resulta indispensable recurrir a la institucionaliza- -

ci6n ya que la intenci6n en el Consejo es la libertad en sus 

diversas modalidades. 

La instituci6n de correcc;6n puede ser pfiblica, privada 

o mixta. 

Existen tres tipos de instituciones en el caso de lnte.r_ 

naciGn, semlabierta, abiertas y cerradas. En las abiertas -

no existen medios de seguridad ffslca y el menor puede en- -

traro salir de la 1nst1tuci6n COMO en su propia casa. La -

1nstttuci6n semlablerta no permite que el me~or salga sino -

cuando, cada semana lo hubiere .erecido y que cuente en el -
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exterior con alguien digno de confianza. La institución c~ 

rrada tiene medios de seguridad flslca y no saldrá el menor 

sino por declsi6n de autoridad. 

Aun en estos casos el Consejo sigue siendo partidario -

de las instituciones abiertas, que son las que más se aseme

jan a la libertad. 

4.2. Los CENTROS DE OBSERVACIÓN 

El Centro de Observaci6n, es un 6rgano de auxilio a los 

Consejeros, que principalmenta ayudan a formar el criterio -

del Consejero y dentro del cual los menores son alojados por 

algún tiempo en tanto dure su observación y el Consejero ha

ya presentado su resolución a la Sala que corresponde. 

El artfculo 17 de la Ley que crea el Consejo Tutelar di 

ce que el Centro de Observaci6n contará con un Director Téc

nico que depende jerárquicamente del Presidente del Consejo 

y le sirve aux111ándo1o en los aspectos técnicos necesarios 

a la integrac16n del expediente del menor, ast como manejar 

al personal adscrito al Centro de Observación para varones y 

mujeres. El Director Técnico será auxiliado por dos subdi-

rectores, uno en el Centro de Observaci6n para varones y el 

otro en el de mujeres, as1 como por jefes para cada una de -

las secciones de apoyo técnico y adm1n1strativo asf como el 

personal de custodia que determine el presupuesto. 
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Dentro del Centro de Observaci6n, se deben clasificar -

hombres y mujeres, asimismo son clasificados en cada secci6n 

los menores y mayores de catorce años, y los que son de con

ducta reiterada tambi~n son separados de los dem&s; todas e~ 

tas medidas son encaminadas a quien sea menor el grado de in 
fluencias malas que puedan tener los menores, ya que su es-

tancia dentro del Centro de Observaci6n, puede varias desde 

un dfa hasta cuarenta y cinco. 

Es muy importante contar con instalaciones dentro de e_!. 

tos Centros que mantengan ocupados a los menores y no tengan 

oportunidad de estar ociosos. 

El personal de vigilancia del Centro está obligado a r~ 

portar diariamente la conducta de los menores, tanto buena -

como mala. 

El Departamento Psicológico estudiará en quince dfas la 

personalidad de los menores desde el punto de vista psicol6-

gico y psicopatol6gico, a fin de definir cualitativa, asf c~ 

mo cuantitativamente su personalidad. 

El Departamento Pedag6gico también cuenta con quince -

dfas haciendo senalamientos respecto a su aprovechamiento, -

grado escolar, as1 como las causas diagnosticadas, cons1der~ 

das o ponderadas por el pedagogo, que hubieren Influido en -

el menor para su avance o retraso escolar. 

El Departamento "édlco que presta sus servicios al Cen-
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tro las veinticuatro horas elabora una serie de dictámenes -

en los cuales se dará su estado de salud a la llegada, --

asf como su estado neurol6gico y la influencia del ambiente 

fami 1 i ar. 

El Departamento de Trabajo Social, también es de mucha 

importancia, cuenta al igual que los otros departamentos con 

quince dfas para rendir su informe, que lo integrará con in

exclusables visitas personales al hogar, analizando el am- -

biente familiar y extra familiar, el barrio, las amistades, 

a efecto de que se perciban las realidades circundantes del 

menor. y las influencias recibidas, y de esta forma con los 

datos que arrojen los estudios se rendirá un informe al Con

sejero Instructor. 

Todos los estudios se llevarán a cabo en forma interdi2_ 

ciplinaria, para que los informes sean coherentes y den ele

mentos más certeros al Consejero Instructor. 

4.3. Los CONSEJOS AUXILIARES 

El Consejo Auxiliar, se conducirá conforme a lo que di! 

pone el art1culo 38 de la Ley, o sea que instruirá con ele-

mentas, pruebas y demás instrumentos que tenga a la mano, e2_ 

cuchará al menor, a sus padres y a la vfctima. 

Al tomar el asunto cuando se remita mediante oficio in-
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formativo de la autoridad coman, el Consejo Auxiliar devolv~ 

rá al menor a sus padres, o quienes ejerzan la patria potes

tad o bien sean responsables y del mismo, previa audiencia -

al menor, padres o responsables y a la v~ctima. 

En este procedimiento sumarfsimo no interviene el Prom~ 

tor, la instrucción, la observación y la audiencia de fondo 

se encuentran resumidas en un solo acto; además, no hay tur

no, el Consejo Auxiliar s61o reconocerá de los asuntos que -

se les sometan, todos los Consejos Auxiliares participan. 

Habrá en estos Consejos, un Consejero Presidente y dos 

Consejeros Vocales, que tendrán que satisfacer los requisi-

tos señalados en la Ley para los funcionarios del Consejo T~ 

telar según lo dispuesto por el artfculo 16 de 1a Ley en ci

ta. 

4,4, PROCEDIMIENTO ANTE LOS CONSEJEROS AUXILIARES 

Las resoluciones emitidas por el Consejo Tutelar Auxi-

liar no son impugnables y en ella s6lo podr~ haber amonesta

ci6n, esto tiene su fundamento en que los Consejeros Auxi-

liares conocen de casos leves de desviaciones en la conducta 

y su labor estriba m5s que en un cuerpo't~cnico, en proble-

mas de conducta, en un colegio de padres de familia o bien -

como un 6rgano orientador de1 menor y de sus padres. 
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El Consejo Auxiliar rendirá informes de sus actividades 

al Consejo Tutelar de quien dependa directamente, como 6rga

no central, quien a su vez tendrá un Consejero Supervisor, -

que se contempla en el artfculo 11 fraccl6n IV de la multlci 

tada Ley encargado de vigilar sus funciones. 

De acuerdo a lo anterior, considero que el Consejo Tut~ 

lar Auxiliar, es un 6rgano innecesario, ya que s61o se eleva 

el presupuesto, y si la 1ntenci6n es que éstos fueran orien

tadores de menores y de los padres de los mismos, nada hubi~ 

re costado capacitar a los Ministerios Pablicos, o bien a 

los Jueces Calificadores, con el fin de que en un momento d~ 

do éstos fueran quienes instruyeran a los padres y a los me-

nares. 

Si bien es cierto que es muy necesario que existan -

orientadores de padres, las mismas juntas de vecinos debe- -

rían formar un grupo de padres entre los más honestos o más 

destacados en el conocimiento de 1a educación que dedicaran 

parte de su actividad en la orlentaci6n de menores. 

Segan se ve los Consejos Auxiliares en cualquiera de -

las cuatro Delegaciones Polfticas en las que existen, perma

necen desahogadas de trabajo, en ocasiones 11egan s6lo cua-

tro o cinco niftos en los cinco dfas hSbi1es de la semana. 

Nosotros serfamos de la oplni6n de que se diera m!s - -

oportunidad al Consejo Tutelar para Menores, de contar con -

un presupuesto m!s amp1io para contratar mis personal en el 
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6rganos auxiliares innecesarios o bien que en el mismo Cons~ 

jo se instauren tres o cuatro plazas de gentes que exclusiv~ 

mente den apoyo y orientaci6n a los padres y a los menores -

que la requieran, o bien que ahf mismo se resuelvan las in-

fracciones consideradas como leves, y no derrochar el presu

puesto en salarios altfsimos, me supongo que cobran los fun

cionarios auxiliares. 

En resumen de este inciso, no hay un enjuiciamiento, s~ 

lo se sigue un juicio lógico de fndole técnica. 

Se sigue el procedimiento inquisitivo a través de los -

estudios médico, psiccl6gico, pedagógico y social, sin form~ 

11dades, tomando medidas protectoras y educativas, que po- -

drán ser modificadas segOn sea la evolución del menor, todas 

encaminadas a su readaptaci6n. 

4,5, RECURSOS 

La palabra recurso, según el Diccionario de la Real Ac~ 

demia de la Lengua. Es la acción que concede la ley al int.!!. 

resada en un juicio o en otro procedimiento, para reclamar -

contra las resoluciones o ante la autoridad que las dictó. 

Para Niceto Alcalá Zamora los medios de i~pugnaci6n co

mo acciones procesales de las partes son dirigidos a obtener 
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un nuevo examen, total o limitado a determinado extremo, y -

un nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que 

el impugnador no estima ajustada a derecho, en el fondo o en 

la forma o que reputa errónea en cuanto a la fijación de los 

hechos. 

De lo anterior puedo desprender que los recursos serfan 

una especie del género integrado por los medios de impugna-

ci6n. 

El maestro Don Javier Pina y Palacios dice: "Que el re

curso es el medio que la ley prescribe para restaurar el 

equilibrio entre el Juez y las Partes o entre las Partes en

tre sf para que se reanude el curso normal del proceso."( 20) 

La definición un poco m!s difundida del vocablo recurso 

es la que da Ornoz Santana. "Recurso es la inconformidad rn_! 

nifestada por alguna de las partes contra la resolución que 

esti•a que le caus6 agravio; teniendo por objeto el de que -

un órgano superior estudie dicha resolución a efecto de con

fir•arla, revocarla o modificarla.•< 21 ) 

Podrfa seguir anotando definiciones de recurso, pero -

considero que con estos tres puntos de vista es m!s que suf! 

ciente. 

(20) 

(21) 

Por lo que respecta a la Ley que crea el Consejo Tute--

Javier PUia y Palacios, citado por Garcfa Ramfrez Sergio. "Dere-
cho Procesal Penal", tercera edición, Ed, PorrOa, S.A. Ml!xlco, - -
1980, pp. 5U-512. 
Garcfa R•frez Sergio, op.clt., p. 513. 
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lar puede decirse que si contempla recursos haciendo una ex

cepci6n en cuanto a los Consejos Auxiliares; el articulo 51 

de la Ley dice: Las resoluciones de los Consejos Auxiliares 

no son impugnables y en ellas s6lo puede imponerse amonesta

ción en la misma audiencia de conocimiento y resolución, los 

Consejeros orientarán al menor y a quienes le tengan bajo su 

guarda. 

Acerca de la conducta y readaptación del infractor par 

su parte la antigua Ley de Normas y Procedimientos de los -

Tribunales para Menores no contemplaba un capftulo específi

co de recursos. El artfculo 88 de la Ley en comento señala

ba que no se admitirá recurso alguno contra las resolucio-

nes dictadas por el Tribunal. Pero éste podrá modificarlas 

tomando en cuenta los resultados del tratamiento impuesto al 

menor y atento a los fines esenciales de su curaci6n o reed~ 

cacl6n. 

Dentro de la Ley que crea el Consejo Tutelar tampoco -

existe un capitulo especffico de recursos, pero el capitulo 

VII habla de la revisión. El artfculo 53 dice: La Sala re•! 

sarS las medidas que hub1ere impuesto, tomando en cuenta el 

resultado obtenido mediante el tratamiento aplicado, como -

consecuencia de la revisi6n, ia Sala ratificara, modificar~ 

o hara cesar la medida, disponiendo en este Qltimo caso la -

liberación Incondicional del menor. 
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De lo anterior se deduce que el tratamiento debe ser 

constantemente valorado por el 6rgano¡ si la medida ha deme~ 

trado ser insuficiente o bien ha agotado su eficacia. feliz

mente, el menor quedará libre de ella; si se halla en trance 

de producir buenos resultados, persistirá, sujeto a las va-

riaciones o a las modalidades que cada nueva situación acon

seje¡ si por último, ha demostrado su ineficacia, habrá de -

ser sustituida por otra. 

Aquf se demuestra una vez más que las resoluciones del 

Consejo Tutelar jamás alcanzan la calidad de cosa juzgada. 

Las medidas tutelares y correctoras que el Consejo dis

pone procurarán modificar el estado de peligro en que el me

nor se halla, las medidas no tienen el carácter retributivo. 

La revisión se practicará de oficio, cada tres meses. -

Podrá realizarse en menor tiempo cuando existan circunstan-

cias que lo exijan, a juicio de la Sala, o cuando lo solici

te la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Preven-

ci6n y Readaptación Social. (Artfculo 54). 

En general la revisi6n no es un procedimiento excepcio

nal que se produzca por obra de especiales promociones o ci~ 

cunstancias¡ es un régimen de rutina, que versa sobre todas 

las medidas impuestas por el Consejo, sean de libertad vigi

lada, o de carácter institucional y que se actualiza a inte! 

vales trimestrales. El resultado de la revisi6n puede va

riar las cosas; puede progresar el tratamiento, la libera- -
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medida cuando no hubiere sido suficiente. 

No podemos dejar la posibilidad de que el tratamiento -

registre avances o frustraciones antes de los tres meses; p~ 

ra este supuesto, se autoriza la revisión anticipada. Se 

puede llevar a cabo cuando asf lo resuelva de oficio la Sala, 

o bien cuando lo solicite la Direcci6n General de Servicios 

Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, cuya misi6n 

ejecutiva le califica singularmente para apreciar la conve-

niencia de una revisi6n anticipada. Si la Dlreccl6n de que 

antes hablaba insta para que se haga la revisi6n anticipada

mente, la Sala indefectiblemente tendrá que hacerlo. 

El artfculo 55 dice: Para efectos de la revisi6n, el -

Presidente del Consejo recabará y turnará a la Sala el info~ 

me sobre los resultados del tratamiento y recomendación fun

dada que emitirá la Dirección de Servicios Coordinados de -

Prevención y Readaptación Social. 

La Sala resolver~ tomando en cuenta este informe y rec~ 

mendaci6n, los que rinda el Consejero Supervisor y los demás 

elementos de juicio que estime pertinente considerar. 

Con apoyo en el artfculo 33 de la Ley, ~uyo alcance ge

neral se cierne sobre todas las fases del procedimiento, la 

Sala determinar! el trámite a seguir durante la revisión. 

En este procedimiento el Promotor intervendrá con 1as mismas 

caracterfsticas que en el procedimiento ordinario. La revi-
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sl6n es otro procedimiento, aunque más abreviado, pero sigue 

el mismo fin que el procedimiento ordinario: resolverá sobre 

una medida de tratamiento en vista de lá reada~tac16n ~el m~ 

nor. 

La revlsi6n se desarrollará en la manera prevista por -

el artfculo 40. en el que se menciona que la Sala celebrará 

una audiencia en la que prácticamente queda resuelto el asu~ 

to, as! como la medida tomada y a aplicar. 

El capitulo VIII de la multicitada Ley habla de la lm-

pugnaci6n. El articulo 56 dice: 5610 son impugnables, me- -

diante recurso de Inconformidad del que conocer& el pleno 

del Consejo, las resoluciones de la Sala que impongan una m~ 

dlda diversa a la amonestaci6n. No son Impugnables las re-

soluciones que determinen la libertad Incondicional del suj~ 

to y aqu~llas con las que concluyan el procedimiento de rev.J. 

sl6n. 

Por principio, en mi punto de vista, el nombre que lle

va este capftulo no me parece correcto ya que si nos remiti

mos al Diccionario de la Real Academia Espano1a, la palabra 

lmpugnacl6n significa •combatir, contradecir, refutar•.< 22 ) 

En primer lugar contra la reso,uc16n no podemos comba-

tlr, en segundo lugar no la podemos contradecir ya que emana 

(22) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, Ed, Espasa 
ca1pe, 1979, p. 741. 
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de la declsi6n de un 6rgano colegiado que es la Sala del Ca~ 

sejo y por Gltlmo, no podemos refutar o rehusarnos de la lm

poslc16n hecha por ese 6rgano. 

Nlceto Alcalá Zamora llama a los actos procesales de 

las partes dirigidos a obtener un nuevo examen, medios de ifil 

pugnacl6n. 

Imaginamos que los redactores de la Ley que crea el Co~ 

sejo Tutelar fincaron su criterio en la deflnici6n del maes

tro Alcalá Zamora. 

El mismo diccionario, respecto de la palabra Recurso, -

dice: Que es la vuelta o retorno de una cosa al lugar donde 

sall6. Acci6n que concede la Ley al interesado en un juicio 

o en otro procedimiento para reclamar contra las resolucio-

nes, ante la autoridad que las dict6 o en alguna otra. 

De lo anterior podemos desprender que el t~rmino serfa 

el de recurso, entonces el capftulo octavo de la Ley debe-

rfa llamarse de los Recursos. Como en otras Leyes, inclusi

ve la revis16n deberfa contenerse en el mismo capftulo. 

El artfculo 56 de la Ley del Consejo Tutelar deberfa d~ 

clr: 5610 son recurribles por medio de inconformidad 1as re

soluciones de 1a Sala. 

De la 1mpugnac16n conoce, en esta especial alzad~, el -

Pleno del Consejo, que asf actGa en 1a segunda instancia a -

1a manera del Tribunal de apelaciones, por ello el recurso -

tiene efecto devolutivo. 
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La naturaleza del Consejo Tutelar, como 6rgano de justi 

cla administrativa, ha determinado que sea ante el pleno del 

mismo, y no ante un 6rgano de Justicia ordinaria, que se In

tente la impugnaci6n. 

El articulo 57 dice: El recurso tiene por objeto la re

vocaci6n o la sustituci6n de la medida acordada, por no ha-

berse acreditado los hechos atribuid.os al menor o la peligr~ 

sidad de éste o por habérsele impuesto una medida Inadecuada 

a su personalidad y a los fines de su readaptaci6n social. 

El recurso tiene el prop6slto de obtener la revocacl6n 

con la consecuencia de que el menor. en tal hip6tes1s, qued~ 

rfa de plano libre de la accl6n del Consejo, o la sustitu- -

ci6n de aquélla por otra que considere más id6nea. No se ha 

incluido la conf1rmac16n en este recurso, pues malamente po

drfa impugnarse una dec1sl6n con el prop6sito de que ésta -

fuese si•ple•ente confirmada por quien la someta a un nuevo 

examen. 

Los factores que pueden motivar la lnterposlci6n del r~ 

curso y que han de ser invocados ante el pleno del Consejo -

son los siguientes: 

a) No haberse acreditado los hechos atribuidos al menor, 

cosa que se analiza en una doble posibilidad: Que no 

exist16 la infraccl6n o bien, que hubo conducta anti 

social, pero de ésta no es responsable el menor bajo 

nlngOn tftulo. 



b) Que no qued6 probada la peligrosidad del menor, si-

tuaci6n que debe advertirse y que mucho importa, aun 

cuando hubiesen existido los hechos que se atribuyen 

al infractor y aquéllos que tuvieran el carácter an

tisocial. 

e) Personalidad: El Promotor quien es la persona que -

puede y debe cuando es necesario, interponer el re-

curso, lo hará, no buscando la resolución más benig

na sino la que se ajuste al mejor tratamiento del i~ 

fractor. 

El recurso ser~ interpuesto por el Promotor ante la Sa

la por sf mismo o a solicitud de quien ejerza la patria pe-

testad o la tutela sobre el menor, en el acto de la notific~ 

ci6n de la resoluci6n impugnada o dentro de los cinco d!as,

al jefe de promotores, quien decidirá sobre su interposición. 

Al dar entrada al recurso, el Presidente de la Sala 

acordará de oficio la suspensi6n de la medida y ordenar~ la 

remisión del expediente a la Presidencia del Consejo (artfc~ 

lo 58). 

El Promotor, como hemos visto, es el Onico legitimado -

para interponer el recurso; tambi~n los que ejerzan sobre el 

menor la patria postestad o la tutela. Cuando suceda lo se

gundo, el Promotor deber! impugnar la impertinencia del re-

curso. Cuando sucede que el Promotor no interpuso el recur

so o bien no crea conveniente interoonerlo, los guardadores 



del menor podrán fr en queja ante el Jefe de Promotores, 

quien valorará la pertinencia del recurso. 
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Por otra parte, el recurso de Inconformidad tiene efec

to devolutivo en la medida en que conoce de ~ste un órgano -

diverso y superior al que resolvió. Ahora bien, en cuanto a 

la resolucf6n impugnada se contraponen los efectos suspensi

vos del recurso, ya que se suspende la resolución y se supe

dita el fallo que recaiga al recurso. 

También puede tener efecto ejecutivo, ya que se permite 

su aplicaci6n, sin perjuicio de lo que en su momento se 

acuerde en la segunda instancia. 

Por lo que respecta al trámite del recurso, se interpo~ 

dr& con posterioridad al conocimiento de la resolución, que 

ocurre regularmente al concluir la audiencia de fondo. ~e- -

diante notificaci6n de la misma, a partir de ese momento ti~ 

ne cinco días el Promotor para ejercitar su derecho, de lo -

contrario quedará precluido ese derecho. Se interpone ante 

la Sala que dict6 la resoluci6n 1 cuyo presidente deberá dar

le entrada y por ningún motivo podr~ valorarlo o rechazarla 1 

su trabajo únicamente consistirá en ordenar que el expedien

te se remita a la Presidencia del Consejo. a fin de que ca-

nazca de ~ste el Pleno. 

El artfculo 59 menciona que la inconformidad debe resol 

verse dentro de los cinco dfas siguientes a la interposici6n 

del recurso. 



92 

En la sesi6n del pleno se escuchar~ al Promotor. a qui~ 

nes ejerzan la patria potestad sobre el menor, se admitirán 

pruebas y se determinar~ lo que proceda. 

El pleno del Consejo posee una competencia amplSsima p~ 

ra indagar todos los extremos pertinentes a la revaloraci6n 

de los acuerdos de la Sala. 

El criterio del Pleno debe quedar libre de lo convicen

te que puedan ser los argumentos que contengan el criterio -

del recurso. Este órgano deberá hacerse conocedor de los h~ 

ct1os a fin de que se aplique la medida adecuada para el me-

nor. 

En cuanto a los recursos, el artículo 60 señala que - -

cuando el Consejo s6lo cuente con una Sala, se podrá impug-

nar su resoluci6n definitiva por medio de la reconsideraci6n 

ante la propia Sala, que concederá, en lo aplicable, en los 

casos y con la tramitación prevista para el recurso de incon 

formidad. 

Se puede desprender del precepto anterior que los efec

tos de este recurso no son devolutivos sino retentivos, ya -

que es la misma Sala la que en un momento determinado conoc~ 

r~ el recurso. 

Considero que este artfculo en el Distrito Federal est~ 

de mas, ya que serfa 116gico que s6lo hubiere una Sala que -

pudieran conocer de las infracciones de una poblaci6n juve-

nil bastante considerable. 
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Supongo que los redactores de esta Ley encontraron en -

otra de algún Estado, en la cual por su poca poblaci6n cont~ 

ba solamente con un Consejo Tutelar. Poniéndonos en los ex

tremos y segOn lo establece el artfculo 3 de la Ley, el Con

sejo contará con el nOmero de Salas que determine el presu-

puesto1 aunque el presupuesto fuere exiguo. Serta absurdo -

que una Sala solamente conociera de las infracciones que se 

cometieran por menores integrantes de esta poblaciOn. 

Tambf~n es posible que la antigua Ley aplicable a los -

Territorios Federales, por ser éstos tan pequeños, se daba -

el caso de que existieraun sola Sala. 

El trámite para este recurso serS el mismo que se sigue 

en el caso de inconformidad, según se desprende del mismo ªL 

tfculo. 



NOTA PRELIMINAR 

Se abroga la Ley que crea el Consejo Tutelar oara Meno

res Infractores del Distrito Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federaci6n el 2 de agosto de 1974. 

Y entra en vigor a los sesenta dfas siguientes a su pu

blicación, la Ley para el tratamiento de Menores Infractores 

para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la Re

pública en Materia Federal, publicada en el Diario Oficial -

de la Federaci6n el 24 de diciembre de 1991. 

En esta nueva Ley encontramos que cambia el nombre de -

Consejo Tutelar para Menores en simplemente, en Consejo de -

Menores. Asimismo observamos que el anterior Consejo Tute-

lar para Menores dependia de la Secretar1a de Gobernaci6n. 

En esta nueva Ley se crea el Consejo de Menores como O~ 

gano administrativo desconcentrado de la Secretar1a de Gobe~ 

naci6n. el cual contará con autonomfa t~cnica. Y podrá apl! 

car las disposiciones contenidas en la presente Ley con to-

tal autonomta. 

Asf vemos que la competencia de la anterior Ley que - -

crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores se basaba, 

en que la edad del sujeto se establecfa conforme a lo previ~ 

to por el C6digo Civil. De no ser esto posib1e se acredita-
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r~a por medio de dictamen médico. V en la nueva LegislaciOn 

se establece la competencia de la siguiente manera: El Cons~ 

jo de Menores es competente para conocer de la conducta de -

las personas mayores de 11 y menores de 18 años de edad, la 

competencia del Consejo se surtir~ atendiendo a la edad que 

hayan tenido los sujetos infractores, en la fecha de la com! 

si6n de la infracci6n que se les atribuya, aun cuando aqué--

1 los hayan alcanzado la mayorfa de edad. 

sea que en cuanto a la competencla, la Ley que se - -

abrogó y la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, 

no cambian en lo referente a la limitación de la edad; sino 

en lo que cambia es que la nueva Ley, conocer~ de las condu~ 

tas a partir de las personas mayores de 11 y menores de 18 -

años. 

La anterior Ley de la materia, Gnicamente su competen-

ti a era a partir de las personas menores de 18 afios. 

El nuevo Consejo de Menores contar~ con: un Presidente, 

una Sala Superior. un Secretario General de Acuerdos de la -

Sala Superior, los Consejeros Unitarios que determine el pr~ 

supuesto, un Comité Técnico Jnterdisciplinario, 1os Secreta

rios de Acuerdos de los Consejeros Unitarios, los Actuarios, 

hasta tres Consejeros Supernumerarios, la Unidad de Defensa 

de Menores y las Unidades Técnicas y Administrativas que se 

determinan. 
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En cambio el antiguo Consejo Tutelar para Menores In- -

fractores estaba compuesto por un Presidente, tres Conseje-

ros numerarios por cada una de las Salas que lo integren, -

tres Consejeros Supernumerarios, un Secretario de Acuerdos -

del Pleno, un Secretario de Acuerdos para cada Sala, el Jefe 

de Promotores y los miembros de este cuerpo, los Consejeros 

Auxiliares de las Delegaciones Polfticas del Distrito Fede-

ral, el personal técnico y administrativo que determine el -

presupuesto. 

Asf podemos darnos cuenta de la estructuración del nue

vo Consejo de Menores que cuenta con nuevos departamentos y 

unidades en lo técnico y administrativo. 

En la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores~ -

todos los funcionarios del Consejo de Menores deberán acredi 

tar los siguientes requisitos: Ser mexicanos por nacimiento. 

en pleno ejercicio de sus derechos civiles y polfticos, no -

haber sido condenado por delito intencional. poseer tftulo -

que corresponda a la función que desempeñen, tener conoci- -

mientas especializados en materia de menores infractores. -

además deberán tener por lo menos tres años de ejercicio pr~ 

fesional, contados de la fecha de autorfzaci6n legal para el 

ejercicio de la profesi~n. cesar~n sus funciones a1 cumplir 

setenta anos de edad. 

Al respecto manifestamos que en la anterior Legisl~ 

cf6n, exceptuaban al Presidente de los requisitos que tenfan 



que reunir los Consejeros o Secretarios o cualquier funcion! 

rio, para pertenecer al Consejo Tutelar para Menores Infrac

tores; y adam&s deber!an de estar casados y con hijos y esto 

último no lo contempla la nueva Ley administrativa de meno-

res. 

La Sala Superior del Consejo de Menores estar~ integra

da por tres licenciados en Derecho. En cambio la Sala del -

Consejo Tutelar de Menores Infractores estaba integrada por 

tres Consejeros un licenciado en Derecho, un médico y un or~ 

fesor especialista en infracciones. 

La unidad de Defensa de Menores del nuevo Consejo de M~ 

nares, se equipara a la figura del Promotor de la próxima pa 

sada Legislaci6n. Ya que ambos cuerpos tienen autonomfa pa

ra cuidar el procedimiento de cada una de las etapas que se 

siguen. 

La Ley del Consejo de Henares también cuenta con una -

unidad encargada de la prevención y tratamiento de menores, 

cuyo objeto será llevar a cabo las funciones de prevención -

general y especial, asf como las conducentes a alcanzar la -

adaptaci6n social de los menores infractores. 

Durante el procedimiento todo menor será tratado con h~ 

manidad y respeto, conforme a las necesidades inherentes a -

su edad y a sus condiciones personales y tendr4 derecho a d~ 

signar un licenciado en Derecho de su confianza en el legal 
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ejercicio de su profesi6n o en su caso se le designa un de-

fensor de oficio si no tiene uno de confianza. 

La resoluci6n inicial debera dictarse durante las cua-

renta y ocho horas; asf podemos decir que el término para r~ 

solver la primera resoluci6n es el mismo que se establecfa -

en la Ley del Consejo Tutelar. Y en esta Ley no se le permi 

tfa la intervenci6n a los licenciados en Derecho cuando és-

tos pertenecfan a la iniciativa privada. Sino que era el -

Promotor quien velaba por los intereses del menor. 

El turno sigue siendo el mismo en ambas Leyes, compren

den las veinticuatro horas del dfa, incluyendo los dfas inh! 

biles. 

Para los efectos de la nueva Ley los plazos ser~n fata

les y empezarán a correr al día siguiente en que se haga la 

notificac16n de la resoluc16n que corresponda y en la Ley 

del Consejo Tutelar no se contaba con plazos o t6rminos fat~ 

les. 

En la Ley del Consejo de Menores aparecen medidas disci 

plinarias como son: amonestaci6n, apercibimiento, multa, su~ 

pensi6n de empleo, arresto hasta por treinta y seis horas. 

En la nueva Le9islaci6n aparece el recurso de apelaci6n 

y que en la anterior Ley se 11amaba 1mpugnaci6n que serfa el 

recurso de inconformidad. 

As! vemos que en la Ley del Consejo de Menores aparece 
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la suspensi6n del procedimiento, que se suspender& de oficio 

en los siguientes casos: cuando despu~s de transcurridos - -

tres meses de la fecha en que quede radicado e1 asunto, no -

sea localizado o presentado el menor ante e1 Consejo, cuando 

el menor se sustraiga de la acci6n de los 6rganos del Conse. 

jo, cuando el menor se encuentre temporalmente impedido ffsj_ 

ca o psfquicamente. 

También se estab1ece el sobreseimiento¡ por muerte del 

menor, por padecer el menor trastorno ps1qu1co permanente, -

cuando se dé alguna de las hip6tesis de caducidad previstas 

en la presente Ley. 

Asimismo encontramos en esta nueva Ley las 6rdenes de -

presentaci6n, de los Exhortos y de la Extradici6n. 

Se establece en la nueva Legis1aci6n la caducidad y op~ 

ra ésta con el simple transcurso del tiempo que se señala en 

la misma Ley. 

La reparaci6n del daño es un capftulo Gnico de la pre-

sente Ley, que deri.vado de 1a(,.comisi6n de una infracci6n pu~ 

de solicitarse por el afectado o sus representantes legales 

ante el Consejero Unitario y adem!s observamos que estfi est~ 

blecido, el Diagn6stico y de 1as medidas de Drientaci6n, de 

Protecci6n y de Tratamiento Externo e Interno. 

Asf podemos resumir que la Ley para el Tratamiento de -

Menores Infractores, establece la autonomfa del Consejo de -
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Menores, que el menor tendr4 el derecho de designar un defeQ 

sor particular o en su defecto uno de oficio, y ademas habr~ 

dtas fatales en los plazos determinados por la presente Ley. 

Se establece el Recurso de Apelación encentra de la Re

soluc16n inicial, definitiva. Aparece la suspensi6n del pr~ 

cedimiento, el sobreseimiento, presentaci6n de exhortos y e~ 

tradición, la caducidad, la reparaci6n del daño y las unida

des técnicas y administrativas. 

La anterior Legislaci6n, no se les permitfa la interverr 

ción a los licenciados particulares en Derecho y el Consejo 

Tutelar para Menores Infractores, dependfa de la Secretarfa 

de Gobernaci6n y no había d!as fatales. 

Asf vemos que hay una gran diferencia entre la Ley que 

se abroga y la que entra en vigor. 

En cuanto a los Consejos Auxiliares actualmente existen 

tes conocer~n de las faltas administrativas a los reglamen-

tos de policfa y buen gobierno en que incurran los menores, 

en tanto se instaure el órgano competente. 

Estos Consejos Onicamente podrán aplicar las medidas de 

orientaci6n y de protecc16n previstas en la presente Ley del 

Consejo de Menores. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La tendencia que la Ley que crea el Consejo -

Tutelar para Menores Infractores en el Distrito Federal, es 

dejar atr~s la igualdad de trato de menores como de adultos, 

argumentando que los menores son personas débiles frente a -

los adultos y que dada su corta edad, carecen de experiencia 

y que muchas veces ni siquiera pueden discernir lo bueno de 

lo malo por lo que deben ser sujetos de tratamientos adecua

dos a la vida en que se desenvuelven, educaci6n, estado de -

salud, etc. 

Esto sucederfa en algunos menores que realmente cometan 

faltas por su mal encauce de sus actividades, pero éstos se

rfan la minorfa. 

Ya que algunos menores no son personas débiles, y que -

si saben distinguir entre lo bueno y lo malo por lo que de-

ben ser sujetos a un trato de acuerdo a su desarrollo ffsico 

mental, desde mi punto de vista. 

SEGUNDA.- Considero que toda actividad tutelar regulada 

a base de investigaciones. informes y vigilancia en la que -

van implfcitas decisiones en las que este sujeto a juicio la 

libertad de un individuo, sea cualquiera la edad, son situa

ciones que violan absolutamente el artfculo 14 Constitucio--
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nal ya que ni hay un proceso ni hay acusación y adem~s se e~ 

cluye la intervención del Ministerio Público. 

En todo caso se debe reformar la Constitución, a fin de 

adecuar los preceptos referentes a garantfas individuales, -

haciendo las respectivas excepciones en cuanto al Derecho de 

Menores, dando un reconocimiento al Consejo Tutelar otorg~n

dole facultades que emanen de nuestra Carta Magna y asimismo 

no existe posibilidad alguna de que se puedan desechar deci

siones o su organización de Inconstitucional. 

TERCERA.- Oe la Ley que crea el Consejo Tutelar para M~ 

nares Infractores del Distrito Federal, se encuentra un pro

blema de omisión ya que dentro de los requisitos que se señ~ 

lan para ser Consejeros hay uno que se encuentra en la frac

ci6n 11 del artfculo 6 que dice: No tener menos de treinta 

años ni m~s de sesenta y cinco el día de la designaci6n, en 

la inteligencia de que cesar~n en sus funciones al cumplir -

setenta años de edad; pero en lo referente al Presidente 

del Consejo, no hay limitaci6n alguna en cuanto a la edad, -

la nacionalidad, el estado civil, sexo, ni especialización -

de ninguna lndole. 

Entonces si la Ley no exceptúa nosotros tampoco debemos 

exceptuar. 

CUARTA.- Pienso que el artlcu1o 60 de la "ey que crea -

el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito fe-
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nal ya que ni hay un proceso ni hay acusación y a~em~s se e~ 

cluye la intervenci6n del Ministerio Público. 

En todo caso se debe reformar la Constitución, a fin de 

adecuar los preceptos referentes a garantfas individuales, -

haciendo las respectivas excepciones en cuanto al Derecho de 

Menores, dando un reconocimiento al Consejo Tutelar otorg~n

dole facultades que emanen de nuestra Carta Magna y asimismo 

no existe posibilidad alguna de que se puedan desechar deci

siones o su organización de Inconstitucional. 

TERCERA.- De la Ley que crea el Consejo Tutelar para Me 

nares Infractores del Distrito Federal, se encuentra un pro

blema de omisión ya que Jentro de los requisitos que se seH~ 

lan para ser Consejeros hay uno que se encuentra en la frac

ci6n JI del artfculo 6 que dice: No tener menos de treinta 

años ni más de sesenta y cinco el dta de la designación, en 

la inteligencia de que cesar6n en sus funciones al cumplir -

setenta aílos de edad; pero en lo referente al Presidente 

del Consejo, no hay limitac16n alguna en cuanto a la edad, -

la nacionalidad, el estado civil. sexo, ni especializac16n -

de ninguna lndole. 

Entonces si la Ley no exceptúa nosotros tampoco debemos 

exceptuar. 

CUARTA.- Pienso que el articulo 60 de la ~ey que crea -

el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito fe-
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deral, esU de m~s. ya que serfa 116gico que s61o hubiera -

una sola Sala que pudiera conocer de las infracciones de una 

poblaci6n juvenil bastante considerable dentro de una ciudad 

tan enorme. 

Supongo que los redactores de esta Ley encontraron en -

otra de algún Estado, en la cual por su poca población cont~ 

ba solamente con un Consejo Tutelar~ Poniéndonos en los ex

tremos y según lo señalado en el artfculo 3 de la Ley en ci

ta, "El Consejo contarS con el número de Salas que determine 

el presupuesto'', aunque el presupuesto fuera exiguo serla ak 

surdo que una sola Sala conociera de las infracciones que se 

cometieran por menores integrantes de esta población. 

QUINTA.- Tambi~n en el capftulo VIII de la multicitada 

Ley, el cual lleva como nombre el de "IMPUGNACION" creo que 

el nombre es incorrecto, ya que el artfculo 56 comienza d1-

c1endo 11 5610 son impugnables, mediante recurso de inconformi 

dad ... " 

En mi opini6n, existe un error en cuanto a la signific! 

ci6n de las palabras, ya que si nos remitimos al Diccionario 

de la Real Academia Espa~ola, la palabra "impugnar 11
1 signif! 

ca combatir, contradecir, refutar, en principio esta reso1u

ci6n la podemos contradecir, ya que emana de la decisi6n de 

un 6rgano colegiado que es la Sala del Consejo y por último 

no podemos refutar o rehusarnos de la imposici6n hecha por -

ese 6rgano. 
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El capitulo, como en otras Leyes y otros Códigos debe-

rfa llamarse "DE LOS RECURSOS" ya que mediante un recurso se 

pueden Impugnar las resoluciones y no al contrario como lo -

dice la Ley en comento. 

SEXTA.- Se ha considerado al Consejo Tutelar para Men~ 

res como una institución protectora y educadora, y se ha de~ 

cartado la posibilidad de que sea denominada como Autoridad. 

El Dr. Ignacio Burgoa en su ºJuicio de Amparoº. da una 

definición de autoridad y dice que "Autoridad es aquel órga

no estatal, Investido de facultades de decisión, o ejecu- -

c16n cuyo desempeño, conjunto o separado, produce la crea- -

clón, modlficacl6n o la extincl6n de situaciones generales o 

especiales, jurfdicas o fácticas, dadas dentro del Estado, o 

su alteraci6n o afectaci6n, todo ello en forma imperativa." 

Encuadramos al Consejo Tutelar bajo esta definición, en 

virtud de que el Consejo es un 6rgano del Estado, ya que de

pende de la Secretarla de Gobernaci6n y ésta a su vez del 

Ejecutivo Federal, adem!s est~ investido de facultades de d~ 

cisión, ya que resuelve sobre la situación de los menores i~ 

tractores que Infringen las leyes, también las resoluciones 

que toma se ejecutan aunque esas decisiones se har~n valer -

en forma imperativa~ 

Por todo lo anteriormente expuesto, no cabe duda que el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores es una Autoridad. 
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SEPTIHA.- L• Ley tambi~n contempla la creación de Cons! 

jos Tutelares Auxiliares, los cuales considero 6rganos auxi· 

liares innecesarios dadas sus funciones, sin tanto derroche 

de presupuesto para estos 6rganos, bien podrfan estar inte-· 

grados dentro de las instituciones del Consejo Tutelar. 

Estos Consejos s6lo conocen de faltas leves cometidas -

por los menores. y cuando las faltas son considerables como 

graves son enviados al Consejo Tutelar para que éste conozca 

de la falta. Su labor es de orientaci6n b~sicamente. 

En mi opinión deberfan desaparecer las Consejos Auxili~ 

res y en el Consejo Tutelar colocar dos o tres personas cap~ 

citadas para que dieran servicios de orientaci6n e inclusive 

facultarlos de atribuciones a fin de que en los asuntos que 

se encuentran por faltas leves de menores fueran resueltos -

por ellos, asf podr! evitarse un gasto innecesario. 

OCTAVA.- Crear dentro del Consejo un 6rgano de Supervi

sión que dependa de la Dirección General de Servicios Coord! 

nados de Prevencf6n y Readaptac16n Social, que se encargue -

de con•inar y •ultar a los Consejeros y Promotores que dila

ten por su falta de cuidado los procedimientos que en el Co~ 

sejo haya, asf como imponer sanciones cuando por su respons! 

bilidad algGn •enor estE m~s tiempo del necesario en el Con

sejo, ya que se han dado casos en que los menores permanecen 

en el Centro de Observaci6n hasta seis o siete meses sin que 
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se realice tan s61o una revisión de su infracción desde el -

momento en que está en presencia del Consejo Tutelar. cuando 

asl lo establece la Ley. 



A N E X O S 



NOMBRE DEL MENOR: 

EDAD: 

PROCEDENCIA: 

ESCOLARIDAD: 

TRABAJO: 

NOMBRE DEL PADRE: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

DOMICILIO: 

TELE FONO: 

COMPARECENCIA 

En la ciudad de México. D.F., siendo las •...•.•...••.•......•••. horas, con •....•...•..•....••..••••• minutos, del dla 

...••..•..•. del mes •.•....•.•.....••............•..........•• de 198 ..•.•• , ante la presencia del C. Consejero Instructor 

··························································-····-··········-··························-······················· comparece el menor 

····-····· .. ···-··································:·····-··········-····-················ .. ············-·················• quien enterado de la 
acusac!On que existe en su contra y en relacJOn 11 los hechos que se le Imputan, manifiesta: 



... =''• ·~ ... 

f,'.(.}:'.~: 
.: .. ·,:' 

.::.:. :: • ,! .• 

(OBRERO MUNDIAL 76) 

CENlRO OE OBSERVACION 
E INVESTIGACIONES 

SECCION 

Expte. ------------

01. Nüm. -----------

ASUNTO: CITATORIO 

Sirvas.e usted presenlarH ante el suscrito a las--------------

horas del día------------------------

para la pr.!ictica de una dili¡encia. 

Reitero a usted mi atenciOn. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

'dfaico, D.F .• a __ de de 19 __ 



E1t1 citl debe 1tendtrM con prot1tttud, pues M trll• dt prote¡er 1 •u n11'1 ...•.. fllmlliu de 
uitéd. '1 ••con el ob¡eto cH recabar el m1yor nUm.ro dt datos que puedan ilustrar el criterio 
M los examin1dos p¡r1 orientar el di1¡n6stico y puntu11ii1r un tr1t.1mlento o bu1n1 dlrecc16n. 

b urpnte su prnencia porQue el retardo de 11 cit.1 trff como consecuencia un mal CO· 
nocimiento del menor internado en ute 11t1blecimiento, un atrno en 11 el1bor1ciOn de 1u el· 
tudio y un1 inütil perman1nc11 en el int1rn1do. 

Deberá atender usted comprobantu de edad del menor, de su ut1do de ulud y enler· 
medades que haya padecido, const1ncin de su escuela, si asiste actu11mente, o 11 ültima vez 
que His1i6. Si tiene empleo o trabaja en algún taller o fábrica. etr:., y del taller o 1t.brica u ofi. 
cina. tinto de asistencia como de conducta. 

Sel'lor Jefe del Establecimiento (Fabrica, Taller u Ofícinzi): 

Si la persona citada trabaja con usted, coopere con el Consejo Tutelar para Menores dAn. 
dole toda clase de facilidadH, permisos, constancias, etc., a la persona Interesada. 

Se trata de hacer labor SOCIAL. No 11 trae ninaún compromiso ni a usted ni a la person1 
citada. Sianifica un bien para el menor 'I una tranquilidad para la Sociedad. 



c. LIC. JCAR.IM BO~Tf:U(Aff LE'Pittt 
CCNSE~RO 
r 1·CSIDE~ DE LA F'laHEAA SALA 
FRESEN TE• 

hr;PEHDl:llC1A1 c:M~E.:rO roft!l.AJI PARA 
'llEliORES ?lfrllACTORE5 DEL o.r. 

SECClON• ~ 

ASU!lTOI 

PltOl"OTCRIA 

ot"R.ECtt11~1'('1 t)'C. SIDltS:~ 

Mediante el presente e•erito y con fundanlento en la fra:, 
c16n I del Art. 15 y dernh relativo• y aplicable• de la Ley que crea los 
ccnse~o" T..1':.f'!lares para ~enore• 1nfractore1 del o!atri.to Federal,. "J'er·QO-
en t"a'lo~ riel menor' t c. :m 
u•ped1~nte , quien se enc~entr• inte!:'nado (a) en t:l CPntro eie 
observae!on de esta Inatitucibn, como pteauntC'I (aj infractor del 11ieit--: 
de a ofrecer lea .tc¡uientes 

PRUEBAS 

OOCUMt~TAL PUBLJCA1 cons!.•tentr. erit 

DOCUPtENTAL PRIVADA.• Con•1•t:•nt• en, 

CONF&SIONALr Rendida. antelel Hinietu-10 Público ante u•ted c. conaejua. 

por lo expuesto y func'ado a 
USTEl> C. C,..Nc;!:.'.JE'JIC INST:¡l'CTCR, pido se airva 1 

PRIJ.1T.P:>. - ':"C.n~r:ne por presentado en los tirrninos del -
presente escrito, "r.::"cn1er:.dt" y .:-tre:-.:iendo las pruebas rnenc:ionlldas. 

!;~~1·:JL:O.- ;..r!:':ll.tirl~s. ordenar el dcsah~~~ de las misma. 
y c'ar a éstss la voJ.:-rc:.::i.S:-, qü'= c?:''!"e!;r.:>:~':!J .::onfcr"le 11. <;!'e: PC"ho en el me 
ir.ente de e:n.;.t .... r su ;:>=c¡ecto de Rt>soluc:ibn Dtflnitivc. a l.:. Sala. 

•" .. :"l!tase y desahoguese en 
~".r.:·}.nos rle Li-v. A•! lo 
a• oróó y firria el c. 

ATENTAH&NTE 
Hl!xic:?, o. F·, a 27 de febrero de 19e 
PRO~OTOR TUTELAR 



COllSEJ:::RO 
PRES:NTE. 

D:l'Cll>ZNCIA1 COllBEJO 'IUl'EL/111 PMA 
l'E()RES JlU"l,ª.ct'OR&S DCL D.F. 

BECCIO!ll l'l\OfDTOl!lt. 

Mi..~iantc c.:l prcscri.tc.: escrito y con IW\da.:i..:nto en le. frac
ci6n I de;l .U't. 15 y dCl"11s relativos y aplicables de la L.::y qu.:: crea los 
Con.s._;os Tutt:l<ll'.:.:s para Hc:norcs In!'ractor~s del Distri'to Fc..-dcra.! 1 vengo -
c:r. !:'!\·o:.~ del r:icnor; , con 
c~-:t'~·~i.:r.:... 1 quien st.: cneut:ntra internado (a) en el Centro -
de. Obs~:-vaci6n de esta Instit:uci6r. 1 co:io prcs..mto (a) in!ractor del il1cj, 
to de a ofrecer las siguientes t 

PRUEBAS 

Por lo expuesto y fundndo a 

UST!:) c. co1:sr:.raRo DISTRUCTOR 1 pido se sirva: 

l'nIMERO.- Tc:nC1T.1u- por prcscr.tado en los tl!rninos rkl prc
s.:.r.t • ..:.scri:o1 proponii.mdo y o."'r..::ci.:ndo las pru.:::bas nc:nc.ionadas. 

s~mo.- Adi::itirl~, ord~ar el dcsa.'iogo d~ las rdsnas 
y d~ ~ ts:as la vo.:üorac:i6n que corresponda con_for.'"1.:;: a derecho en el 
~ .• .:no:~ d.,, c.:ritir .-..i proyecto de R~soluc:i&n Dúír.itiva a l~ Sal.ti. 

.\d·:1 ::\5-. y dcsa..,<%"..i.cst: Ul 

;!r:·.ino; <k. L;:y. :..s1 lo 

J. T E N T A l! : N T E 
tr'...Y.ico, D. F., a 
PRO!-CTOR 'l'U&E:Li~ 



ASUNTO: 

r:cHr:R&i 

UCCI~---------.... 
•UMSlllO DI 0"100-------

1,.~IDll•'T 

rara dar cumr11•ir-nto a to ¡¡rocept.uado en 

el Capitulo VXI de la Le:¡ del Con.·ejo Tutel~ir pare Y.ene-

rea 1 cato)" ~olicitando tengn a hi·m dlaponer lo conducc.!l 

te rara cnvl"'r 11. esta Salo. 1oa estud!.oa y Op1n1Ón del. •,!. 

ncr 

Aprovecho la. oportun1:1"d riar.i rd ter orle 

las ~eguridadea de a¡1 e.tenta y di&ting.uJ.da c~ndderac16n. 

surRAG.IO l:i'i::CTIVC. NO RE&LECCI01' 
MéxJ.co 1 o.r., • de 19 

CIT&I& •L HUM. O•L. •a~&DISHT& AL CONTUTA" IUT• Ol"ICIO 

-¡ 



DPl:•Duo• ~ULJO TUTElM 
___ _.P-"AA/\=_,l'fEJj_Ol;!~li··-----

accc:1 .. _ • - -...fl.!Jll~iSALA~----
MNUO HO"CID _________ _ 

tJd'aDIP 

/.SUH"l'Oi 

lllHlllEI 

lllTERllA001 

C, DIRECTOR GENtRAL DE SER!IICIOS COOROlfiAD!l6 
DE PREVENClCJI Y READAPTllCICJI SOCIAL 
CALU: BlHIDUIT llao J5, 
ClUDllDo 

Pen d•r euopl111hnta • la pruceptU11da en•el Capitula 

VII de 1111, Ley del Í:anHjo Tuteler P•re Henoree, Htay 1ol1cltenda 

tengo ~ b1Rn dhpanar la conducen ta pero onder 11 uta Selm lo• •!. · 
tudlH y ~1n16n rund1d1 dal •onar _____________ _ 

Aprovecha le opar~lded pero rd torerl1 la. eogurld,!,: 

dll d• al e\m\a y dl•\lngulde can•lrl1rea!6"1. 

/1 T E 11 T R H E N T E, 

Hl:x2ca O, F", l 11 de lp 
. SUF~nalu. E~Ei;Tl_vtr.: 110 HEELECClb • 

CITRH IU.. MUN. DCI.. &X...aD4&HT• A1. OONTUTA" IUT• 0"1CIO 



l.:UNSEJO TUTELAR 
SECRETARlh DE GOBERNACION 

EXP. No. __________ _ 

Feche dt ln91et0·----------------------
Nomlorc del (lo) menor ______________ _ 

Soo. _____ _ ·----------- - -
Ori9ln1do de-----------
Domicilio. ___________ _ 

Ocupiclón -----------------·-------
Eocolerid1d. __________________________ . ----·-- _ 
Motivo de lngmo ____________________ _ 

No. de lngruos ------------------------

CONSEJERO·-----------------
PROMOTOR _______________________ _ 

En b<ut a ¡,,, ESTUDIOS DE LA PERSO.\'ALIDAD dd (la) meMr rtali:ado• u 
acorutja. que el Sr. Conu;'ero Lomt tn .ft.I c.oruirluaci6n las conclu.Jionts ch fos mi.smo.s, 
alÍ como la.$ po1iblts medidas correctfoas qut 't indican a confinutu:ión, antes ck dictar 
ruolución. 

SECCION MEDICA, 
Condusiones.-

Po1iblu m•didH correctlvts.· 

SECCION PSICOLOGICA: 
Conclusiones .• 

-------------------- ------------
Poliblu mcdidts conectivas..· 

SECCION SOCIAL, 
Conclusiones.• 



c. 
C01'SLJERO TUTELAR 
DE LA, SALA. 
PRESENTE. 

DEPENDENCIA: CONSEJO TUTELAR 
PARA ME:;;ORES INFRACTOP.!'.S DEL 
D.F. 

CUI.RPO DE PROMOTORES. 

ASU1''TO: Se formulan Alegatos. 

M60co, D. F., a 

Mediante el proentc ocurso, de conformidad con lu fa
cultades que me coníicrc la fraccl6n l del Artículo 15 de la Ley que crea los Consejos 
Tutelares para Menores Infractores del D. F., vengo a fonnular mis corrcspondicntrs 
Alegatos en favor del Menor con Expediente No: , 
a dispos!ci6n de úcc H. Consejo como presunto infractor de , fundándome 
para tal dccto en las siguientes: 

CONSIDERACIO!'ES: 

1.-El menor 
ingresó 3 ~ta lnstitu:ión como presunto infractor de 

2.-Dc confonrúdad con el Arúculo 2o. y 35 de la Ley 
del Corutjo Tutelar, se dctcnnin6 internar al {a) en el Centro de Obscrvaci6n, ordenán• 
dos.e le fueran practicados los Estudios de Pcnonalidad correspondientes. 

3.-Dc las actuaciones del presente caso se desprende 

que ----------

4.-Dc los Estudlos de Personalidad s.'.c d~prcndc tam· 

bién que d Menor en estudio -------------------



.5.-Por otro lado, el 1W1Crito Promotor ofreció dura.me 

el trinütc del presente cuo, las Pruebtu siguientes:------------

_______ , de 1as cua1cs se desprendió Jo siguiente: ---------

Con base en lo anterior y de conformidad con las facul· 
tadcs que la ley me otorga vengo mediante esta vi.a en favor del menor citado a fonnular 
los siguienta: 

ALEGATOS·, 

Por lo a.nte3 expuesto, 
A USTED C. CONSEJERO, Atentamente pido: 

PRJME.RO.--Se sirva tcncnne por pres.entado, formulan· 
do Alegatos en favor del menor citado. 

SEGUNDO.-Dar1cs d \'a.lor que conforme a derecho 
. corresponda al momento de emitir su correspandicnte Re.solución¡ 

ATENTAMENTE. 

EL PROMOTOR TUTELAR. 

LIC. 

TERCERO.-En IU oporturudad, 



DEPENDENCIA: CONSEJO TIJfELAR 
PARA MENORES INFRACTORES DEL 
D.F. 

CUEllPO DE PROMOTORES. 

ASUNTO: Se ><>licit.a ac recaben lnfonncs. 

Méxko, D. F., a 

C. LIC. RAMÓN LóPEZ RUBI 
PRESIDENTE DEL CONSEJO TUTELAR 
PARA MENORES INFRACTORES DEL 
D. F. 
PRESENTE. 

}tfcdiantc el presente ocurso, vengo a solicitarle se reca
ben los informes relativos al Tratamiento, así como recomendación fundada de parte de 
la Autoridad Ejecutora, respecto dcl(la) ?.icnor 

con Expediente No. a cargo dcl(la) C. 
Cons<jcro(a) de la Sala, 

Lo anterior es para los efectos de que se practique la 
Revis.i61l de ru c.aJO, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53, 54 y 55 de 
la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrilo Federal. 

ATENTAMENTE. 
EL PROMOTOR TVTEL\R. 

LIC. 

C.C.P.-C. Director Técnico.--Para su conocimicnto.-Ed1ficio. 



"'xlca, D.F., • d• 19 

C, CONSEJERO TUTELAR 
CON"E.JO TUTELAR PARA KENORES. 

PRESENTE. 

domlcillo en e.u. coialll• Z.P. 
y con 

te14rono ----• can todo raDpeto eo11c1ta qu• •1 -------

________ qu1on de•d• hace: ----- •e9e• v1•ne presentnndo 

aerla::.a problema• de conducta; 11a 1nternnd_ en aea H. Ineti tuc16n ll au 

digna cargo en tanta le son practlcadca 101 edtud1oa neceear1oe B rln • 

d1 que an .naa ar11nta •abre l• fotw11 ala Bdecuede d• d1rlg1rlo. 

Atenta=ent•. 

El Pedr~. Le Medro, 

íil"ll'll 



SECfl!C,.t."\A 
DC 

GOBCRNACIO!oj 

c. 
Presente 

PRESIDENCIA DEL CONSEjQ TUTELJ\R PARA 
MENORES INFRACTORES DEL D. F. 

Oficio No. 

ACUSADO: 
DELITO o 
PARTIDA: 
MENOR o 

México, O.F., 

29 

El presente oficio acredita a {el) (la) C. Lic. 
come Prc,rnotor al servicio de est.e Consejo Tutelar. Represen 

ta al ~enor y lo presenta a solicitud= 
óe usted, con anuencia del C. Consejero respectivo. Tiene faculta
des para asistir al desahogo de pruebas e intervenir en diligencias, 
segGn le dispone el hrt1culo 27 de la Ley óel Consejo Tutelar, que
expresa: 

"El Promotor deber:i estar presente, e intervendr:¡ en el cum
plirr.iento cie sus funciones, er. todas las diligencias relat,!_ 
vas a los procedimientos en que tenga participaci6n''. 

Asimismo, solici~o de us~ea atentamente, tenga a bien orde -
nar la expedici6n de las cop~as certificadas a que se refiere el AE 
t1culo 66 de la citada Ley, que dice: 

"Cuando hubjesen intervenido aóult:>s y Tflenores en la comisiOn 
de hechos previstos en las leyes penales, las autoridades -
se re!"'.itir~n mCituamente copia de las actuaciones conC.t1cen -
tes al debióo conocimiento del caso". 

Rueoo a csteC sea tan a~able de en~recar dichas copias al 
Promotor 1 a q:.;;;.er. se autoriza por medio óe eSte mismo escrito para
recoc:ierlas. 

Aproveche la oportunidad para reiterarle las seguridades de
~i atenta y ¿1stingu1da consideraci6n. 

PBM/agdetl' 

SUFR.AG10 EtECTIVO. NO REELECCIO~. 

L~ C. PKES!~ENTh DEL CONSEJO TUTELAR 
PhAA to'.ENOF.ES INFRACTOP.ES DEL D.F. 

LIC. PhT~lClh BUENTELLO P.ALO 



e;.:·. · , nr::· F ~': .L!:: ;~- t: .. !:·.:. 
CON5EJERO TUTELAR 
DE l.Al<, SALA. 
PRESENTE. 

DEPE.NDF.NC!A: COl'\SEJO TUTELAR 
PARA MENORES INFRACTORES DEL 
D. F. . . 

CUERPO DE PROMOTORES. 

ASUl'\TO: Se ofrecen Pruebas. 

Méx.ico, D. F.1 a 11 :r 

Mediante el prcsemc ocurso )'con fund;.imcnto en la frac
ción l del Artículo 15 y loi; dC"más relativos >' aplicables de la Ley que crea Jos Consejos 
Tutclarc.s para Menores lnír;i.ctorcs del !J. i-·., \'COJO"" favor dc:l Mcnor:i;·~¡:t•;-:i~ 
·; ·~~::2 '.":i ~- -~~·::· 7 , con Expediente No. 2C3'.:'2o , quien se: encuentra a disposición 
de l!ste H. Cornejo com(• presunto infractor de ::~·:C· 1a ofrecer las siguientes: 

PRL'EBAS: 

1.- -----------------

------------------------------

11.-



111.-·-----~~----------

)\'.- -·---------------

'!'· 

\'. OT!l-~S. ---------------

---------------·-
Por lo expuesto y fund;ado, 

A t;STED C. COKSE.JERO, Atcnl,m<ntc pido, 

PRlME.RO.-Sc sirva tenerme por presentado en )os iér· 
minos del prC5CntC escrito, proponiendo y ofrcc.icndo las Pruebas mencionadas; 

SEGU1"DO.-Admitirl'1S, ordenar el desahogo de las mis· 
mas y dar a éstas la \0aloraci6n que conC,...nne a derecho corresponda al momento de cmi· 
tir su R~luci6n correspondiente. 

ATENTAMl'.!\TE.. 

_ . .EL PR~!.IO~J:J¿Jf'L"?-· -.. -.- . 
-~- UC:-:7-:L::.i' ,,,:·,~.,.?·;·,~,~":1.. 

C.C.P.-1..ic. Ramón L6pcz Rubl.-PrWdentc del Consejo Tutclar.-Edificio. 
C.C.P.-Llc. Javier Piña y Palacios.-Dircctor Técnico.-Edifi5io. 



SEGUIMIE!IIO A LOS MENORES .EfNIADOS A LOS HO'iARES COLECTIVOS 

Ú 5 X DE LOS MENORES QUE 1 NGRESAN A LOS CENTROS DE OBSER
VACIÓN DEL CONSEJO TUTELAP. SON ENVIADOS A LOS HOGARES COLE~ 
TIVOS, 

EN LA ACTUALIDAD, A ESTOS MENORES NO SE LES HACE UN SEGUI
MIENTO RESPECTO AL TRATAMIENTO QUE E~ CONSEJERO RECOMENDÓ, 

POR TAL MOTIVO, SE SUGIERE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO 
PARA ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO PARA LOS TRATA-
MI ENTOS ~s u;,NAl'.IOS POR EL CONSEJERO, 

l.As VARIABLES QUE SE MANEJAN EN ESTE PROCEDIMIENTO SON LAS 
SIGUIENTES: 

- fioMBRE DEL MENOR, 

- llúMERO DE EXPEDIENTE, 

- FECHA DE INGRESO AL CONSEJO TUTELAR, 

- CAUSA DE INGRESO, 

- CONSEJERO INSTRUCTOR, 

- SfNTESIS DEL TRATAMIENTO ASIGNADO, 

- COMENTARIOS AL AVANCE DEL TRATAMIENTO, 

- COHENTAr.JOS Y SUGERENCIAS, 

- FECHA DE INGRESO AL HOGAR COLECTIVO, 

- HOGAR COLECTIVO ilo, 



SEGUIMIENTO DE MEUDBES fNºHQGARES-~;{)lfCT!VD$ 

tlO~iBRE: fa.J,,) EXPEDIENTE: 

FEO'/\ oc Jllile{) flJ... OlSEJJ lUTB.PR: 

Cl'IJSA oc 1 trH:SO iu.. ca 1SEJJ TUTEl.J\R: 

rolSE..Iro usrn.;croo: HJ~ aJ\f:CTl\U: 

FECWI OC Jl¡jfESO flJ... fffiAR CDLECTIVO: 

! 
SltlTESIS !E. IRAW\lBfTD ASIG!il\00: 

i 

\ 
\ 

"' ¡:,, ... - <IJ ';,,, - . - -· j LJ --- ,,):.± 
' ffiEITtmos oc Avp;rr flJ... TPJ'.TW.mrro ASl51;6IO: 

aJBITAAIOS Y s.GEIBK:JAS PAPA El COISEJOO: 

FEO'A II ill\OOPJ\CICll !E. REroUE: 



. J'lECM 1 CA DE OPE!lAC IOB DEL FORMATO PROPUESTO 

lA PRIMERA PARTE DEL FORMATO, SERÁ LLENADA POR EL CONSEJO 
TUTELAR: ESPECIFICAMENTE POR EL CONSEJERO O EL PROMQTOR, 

ESTA PRIMERA PARTE DEL FORMATO PROPUESTO, So LLENARÁ UNA 
SOLA VEZ POR EL CONSEJO TUTELAR Y SE ENVIAAAN COPIAS PARA 
QUE EL RESPONSABLE DEL HOGAR COLECTIVO INFORME DE LOS AVAli 
CES, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS QUE SE HAGAN AL CONSEJERO 
INSTRUCTOR, 

EJEMPLIFICANDO LO ANTERIOR, SI UN MENOR QUE SE ENVIA A AL
GÚN HOGAR COLECTIVO TARDA SEIS MESES EN SU TRATAMIENTO, SE 
LLENARÁ UNA VEZ LA PARTE SUPERIOR DEL FORMATO Y SE OBTEN
DRÁN SEIS COPIAS PARA QUE MENSUALMENTE EL HOGAR COLECTIVO 
INFORME RESPECTO AL TRATAMIENTO DEL MENOR INTERNO, 

CADA VEZ QUE SE 1 NFORME AL CONSEJERO SOBRE LOS AVANCES DEL 
TRATAlllENTO, ~STE TOMARÁ LAS DECISIONES ADECUADAS, 

AL FINAL DEL TRATAMIENTO LOS REPORTES MENSUALES SE INTEGRA
RÁN AL EXPEDIENTE DEL MENOR, 



.. ...,.. 
clá 
""-'""»> 

tJIOCIDlJÚJJflO Dll LOS .lülllllUIS IHPMC'l'OlliS llH PllllSllHCIA Dil. Q)HSJiJO 1'1/I'JiLAl, 

l'rüiera iutucia 

Ubesad6-
abe91 •ta 

•tre1a a ,...-... . 
ca .... jecU. 
al pr-.. \.¡ ,.., ........ la 
date loatrucci&l 

lahnacic!a ea r(Art• 34 1 u) 

C.tn .. 
Ob...-.~ 
COll 111,Jecida 
alpr~ato 

PrHcataci.sa~ del proy..:to 

de r..,oJ.}o:iá la ., 1Atqrac16e 
(M,_.. ~=l'l" ->:::.....,~ 

Jl(Art. 
ll&clta -;::16:: P&lta de 1p tha del 

pre-!!:cto <Art • 42) pro1•c del pr_, ¿.. 
d4t ruoluc.i t• 
(.Ut. 43) 

UllUID.l P.Ull UllTllJCro.11\ 
<~ncl&a biepalcoaoc.l.al) 

(C:. .. J•r• laatNctor) 
(Arta. J9 1 44) 
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