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INTRODUCCION 

La intenci6n del presente trabajo es ho.cer un estudio general 

acerca de la situac16n en que se encuentran actualmente los menores 

infractores en México. Para ello, es necesario 'distinguir entre 

loe términos "delincuencia juvenil11 y "menores inf"ractores11
, ya 

que en la actualidad diversos autores siguen hablando de "menores 

dclincucntco11 6 "delincuencia infantil" y otros t6rminos, a sabiendas 

de que los menores de edad son inimputables, pues no tienen la 

capacidad de querer y de entender en el campo del Derecho Penal. 

La cuesti6n de la capacidad e incapacidad penal del menor 

ya ha ocupado la atenci6n de los legisladores, por ser un problema 

muy grave y complejo, debido a los f'actores que intervienen en 

dicha cuestión. As! tenemos que desde los tiempos mas remotos, 

la sociedad en sus primeros albores, a6n la rudimentariamente 

organizada ha tenido por costumbre utilizar la menor edad como 

una circunstancia atcnunante cuando el nif'5o o el adolescente han 

transgredido la ley penal. 

No debemos llamar 11delincuentes11 a loe menores aCi.n cuando 

inf'rinjan la ley penal, pues en este caso, debo intervenir el 

Conse.1o de Menores (anteriormente Consejo Tutelar para Menores 

Inf'ractores), quien se encargará do estudiar el caso reepectivo 

y la personalidad integral del menor, asi como concretarse al 

estudio del medio f'amiliar, al ambiente ·en el que se ha desarrollado 

ol menor, au gra.do de educación, sus antecedentes f'amiliarcs y 

econ6micos, loe m6viles que lo llevaron a cometer la inf'racci6n 

y obtener todos aquellos datos que permitan establecer Utl diagn6stico 

tomando en cuenta principalmente los aspectos: f'isico, social, 

peicol6gico 1 pedag6gico 1 médico, jurídico, etc. De acuerdo con 

estos estudios, el Consejo de Menores estará en condiciones de 

orientar al menor. 



Para que el estudio mencionado sea efico.z y realmente se 

pueda ayudar al menor, el Consejo de Menores, as! como las Insti tu

ciones dependientes del mismo, deberán contar con personal especia

lizado y capacita do en sus dif"erentes ramas, pues de no sor e.si, 

¿cu6.l ser6. el f'Uturo de esos menores infractores que necesitan 

or1an'tnc16n y e,yudR pnra poder sobresalir?. 

En gran proporción los niños en el mundo, y en los paises 

donde el desarrollo económico y social son insuficientes, existen 

menaren que viven enmedio del abandono y la ignorancia, sin poder 

gozar del derecho de oer nii'\os. 

Actualmente la vida en sociedad hace que los niños crezcan 

m&s pronto, pues la r.iayoria de las veces se encuentran solos, 

aprendiendo sin orden lo que les ofrece la calle. Ul timamente 

nos encontramos por las calles de la ciudad infinidad de nii\os 

desamparados; hijos de padres viciosos e irresponsables que los 

mandan a trabajar para explotarlos; e.si tenemos al payacito, al 

tragafUegoe 1 al malabarista, al vendedor de chicl~s 1 etc., que 

se encuentran expuestos a todo, enmedio de un tráfico peligroso. 

E1 ambienttt qúü :-e:!::~ e.l ni.ño f\lera de la casa, y el modo 

de ser de las &entes con quienes se relaciona. dejan una f'uerte 

1mpresi6n en su naturaleza y en su entidad moral, lo cual, tro.ru;cu

rrido el tiempo, vienen a constituir un factor importante en la 

comisi6n de inf"raccionas. 

Por otra parte, el cinemat6graf'o, la radio, la televisión, 

1a nota roja, etc., son factores que coadyuvan al inc:-ernento de 

este giro, mal llamado delincuencia juvenil. 

Nadie ianora que nuestro pala atraviesa por una crisis educativa 

terrible, donde hay carencia de escuelas, def'iciencia de mobiliarios 

y en ocasiones no se cuenta ni con los útiles escolares indispensa

bles; hay de:ficiencio. de educadores, pues aún cuando asisten rcgu-



larmente a impartir sus clascS prestan poca atención a los problemas 

de la nifl.ez. 

Los menores que a consecuencia de haber cometido un acto 

de conducta irregular, llegan al Consejo de Menor«¡s, se encuentran 

la mayor!a de las veces en un ambiente donde, en lugar de tratar 

con personal especializado, como p&ic6l oeos • docto:-c:, pc~¡¡gogos, 

tr&bajadores sociales, etc., se encuentran con los guardias, que 

no tienen ninguna cultura, y lo tínico que hacen es maltratarlos, 

por lo que los menores infractores no se encuentran con un soporte 

o apoyo para salir adelante. 

As! tenemos que las f'ugas de los menores• que se encuentran 

internados y sujetos a tratamiento, se dan debido a una mala organ1-

zac16n y un maltrato al menor dentro de los Con5ejoo de Monores. 

Debemos tomar en cuenta que 1a Ley que crea los Consejos 

Tutelares para Menores Inf'ractores f'ue sueti tui da por la Ley para 

el Tratamiento de Menores Inf'ractores para el Dietri to Federal 

en materia común y para toda la Repeiblica en materia f'edoral, 

publicada en el Diario Of'icial de la Federación el 24 de diciembre 

de 1991. 

Por 0.1 timo diremos que, para los menores de hoy será mucho 

más dif'icil labrarse un f'uturo y una vida digna y decorosa, por 

lo que, debemos t~mar en cuenta toda la problematica que envuelve 

al menor, y darle soluciones, para que nuestros j6venes de hoy 

sean los hombres del mañana. 

PATRICIA MORALES ROMERO. 



CAPI!ULO :t 

1.- Aztecas. 

La ciudad de Tenochtitlan. rue la capital del Imperio Azteca. 

El derecho azteca era consuetudinario y oral, por lo que su es

tudio es muy dif'icil y complicado. La organizaci6n de la naci6n az

teca se basaba en la 'familia, siendo de criterio patriarcal. Loe pa

dres tenían patria potestad sobre sus hijos, pero no tenian derecho 

de vida o de muerte sobre ellos. El padre del hijo incorregible po

d!a venderlo en calidad do esclavo¡ cuando a juicio de la autoridad 

judicial, la f'amilia se encontraba en la miseria, y esta era muy gra

ve, el padre podía vender a sus hijos como esclavos. Además, los pa

dres tenían el derecho de correcci6n. 

La ley azteca ordenaba que la educaci6n fwniliar debía ser muy 

~evt"rA. La (mica persona que podía ejercer la patrio. potestad era el 

padre, y tambi6n pod1n cannr a sus hijos con quien mejor le parecie

ra. 

En el pueblo azteca el respeto a la persona humana era extraor

dinario, aCm cuando al menor (esclavo) se le consideraba como cosa. 

Las caracter1sticas del esclavo eran, el trabajar para otro, ya fuera 

como trabajador agrícola, ya ruara en el :soervicio dom6st1co o como 

cargador en las caravanas de los comerciantes. Las niñas hilaban, 

tej ian 1 cosían o remendaban los vestidos en la casa de su runo, y mu

chas veces se encontraban entre el número de sus concubinas. 

Todos loa hijos nacían libres, aún los de los padres esclavos. 

La eituaci6n de los esclavos no era definitiva, ya que con frecuencia 
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eran libero.dos por testamento, o a la muerte de su amo, también po

dían volver a coaprarse a si mismos, reembolsando a su amo la suma 

que liste había pagado por ellos, esto nos dice que los esclavos po

dían convertirse en seres libres y pr6speroa. 

Otra f'orma de esclavitud, era aquella que se dárivaba de la obl!. 

gaci6n que contra.la una f'amilia, o varios familias con un particular 

o ,dignat:ario. Una t'amilia pobre podia vender como esclavo a un.o de 

sus hijos, y reemplazarlo por otro, cuando el primero llegaba a la

edad de contraer matrimonio. O aG.n, en caso de hambre extrema, los 

nii'ios desdichados que no tenían que comer, se comprometían a asegurar 

a su ~o y a sus herederos un servicio doterr.iinado, como realizar las 

siembras, recoger las cosechas, barrer la casa o transportar la leña. 

Durante la inf'ancia y la juventud, la educac16n era dada por los 

padres, limitándose a buenos consejos y a labores domésticas menores. 

El niño aprendía a llevar agua y leña, acompaftaba al mercado a su pa

dre y recogía los granos de maíz desparramados por el suelo. La nif\a 

observaba c6mo su madre hilaba, y cuando tenia seis años empezaba a 

manejar el huso. A partir de los siete años y hasta loe catorce, los 

varones aprendían a pezcar y a conducir las canoas sobre la laguna, 

en tnnto qu9 lAA ni PiR.R hilaba.n ~1 elzi;,d6n, b~:-!.:!...""! l!! e:.=:., ::ol.!.n.."'1 el 

maíz y finalmente usaban el telar, de manejo tan delicado. 

Aunque los padres amaban tiernamente a sus hijos, la educaci6n 

era severa, desde. la mt1s tierna inf'ancia. Oespu.Ss de recibir la edu

caci6n doméstica, el nif\o var6n entraba· a la escuela, de la cual exi!!. 

t!an dos clases: el Calmecac para los nobles y el Telpuchcalli para 

los plebeyos (y otros especiales para mujeres). (l 

La educaci6n era muy completa, e incluía gran variedad de mate

rias, principalmente en el Calmecac, en la que para poder ser sacer

dote (Tlnnamacac), debían estudiar 15 af'los. 

1) Nueva Enciclopedia Temática. T. 12. Edit. Richards, S.A. Méxi
co, 1963. pp. 201 a 203. 
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La minoría de 10 años era excluyente de responsabilidad, y cona! 

deraban como limite los 15 años de edad, en que los j6venes abandona

ban el hogar para entrar al colegio, donde les daban educaci6n reli

giosa, militar Y civil. 

11 Uno de los avaneee m&s notables para los aztecas, era que te

ntan establecidos tribunales para menores, cuya residencia eran las 

ettcuelaa11 • <2 

Se trataba de uno educaci6n esencialmente práctica, pero al mis

mo tiempo muy severa; los castigos llovían sobre el nifto perezoso, a 

quienes sus padres rssgui'iában con espinas de maguey o los obligaban a 

respirar el humo del fuego donde ponían a quemar chiles rojos. 

11Según el C6dice Mendoza, a los quince ai'los, los j6venee podlan 

entrar al Calmecac, templo o monasterio, donde estaban al cuidado de 

sacerdotes¡ o bien al colegio llamado Telpuchcall1 "Casa de los Jóve

nes", que eran dirigidos por maestros seleccionados, de entre los 

guerreros reconocidos 11. ( 
3 

El Calmecac, estaba reservado en principio a los hijos de los 

dignatarios, pero tambil!in eran ad.mi tidos loa hijos de loe comercian

tes. 

En conjunto, ln educnc16n "superior" que se daba en el Calmecac 

preparaba alumnos, ya f'uera para las altas funciones del Estado, o ya 

f'uera para el sacerdocio; esta educaci6n era muy rigurosa y severa. 

El Telpuchcalli f'ormaba ciudadanos de tipo 11medio11 , lo que no imped1a 

que, alguno de ellos llegara a alcanzar los grados más altos; dejaba 

e sus alur.i.noe mucha más libertad y los trataba con mucho menos rigor 

que la escuela sacerdotal. 

2) Nueva Enciclopedia Tem&tica. Ob. Cit. p. 204. 
3) SOUSTELLE, Jaquea. 11 La vida cotidiana de loa aztecas en v!eperas

de la conguista11
• Séptima reimpresi6n. Edit. Fondo de Cultura 

Económica. México? 1984. pp. 84 a 87. 
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Para los alumnos del Cal'!'ecac, no hab!a noche en que se pudiera. 

dormir ininterrumpidamente. Durante lo. noche se levantaban para ir, 

cada uno por su lado, a ofrecer en la monta~a incienso a. loa dio ces, 

y para extraerse sangre de las orejas y de las piernas, con espinas · 

de maguey.. Se les sometía a ayunos f'recuentee y r~gurosoe. Debian 

trabajar de f'irme, en los campos pertenecientes a los templos, y a la 

menor falta se les castigaba :fuertemente. 

Esta educac16n aeentuaba el sacrificio y la ebnegaci6n ¡ era una 

escuela de dominio de si y autoendurecimiento. 

Las jovencitas, deepu6s de aprender sus labores dom6sticas, se 

consagraban al templo desde su más tierna edad, ya para permanecer en 

61 durante un deterr.iinsdo número de años, o bien, para esperar su ma

trimonio. Eran dirigidas por las sacerdotisas de edad madura, quie

nes las adoctrinaban para que vivieran castamente, y se ejercitaban 

en la con:fecci6n de hermosas telas bordadas. 

Como podemos darnos cuenta, la buena conducta de los menores era 

legislativamente muy cuidada, por lo que, ten{an normas, como las si

guientes: 

11 Los j6venes de ambos sexos que se embriaguen serán castigados 

cuando éste se encuentre en educaci6n, se castigarli con pequeñas cor

tadas y rasgufios en los labios del mentiroso, siempre que la mentira 

hubiese tenido grandes consecuencias. 

El que injurie, amenace o golpee a la madre o al padre, será CB!!, 

tigado con la pena de muerte, y será considerado indigno de heredar, 

por .10 que sus descendientes no podrán suceder a los abuelos en los 

bienes de éstos. Cuando loe hijos j6venes de ambos sexos sean vicio

sos y desobedientes, serán castigados con penas infamantes, como cor

tarles el cabello y pintarles las orejas, brazos y muslos. Estas pe

nas serán aplicadas por los padres. 

A lns hijas de los señores y miembros de la nobleza que se con-
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duzcan Con maldad so les aplicará. la ¡lena de muerte. Los hijos 

que vendan los bienes o las tierras de sus padres, sin el coneenti

rnlcnto de éstos, serán castigados con la ccclavitud si son plebeyoa 

y con la muerte (secreteo.ente ahogados) si son nobles. 

En cuesti6n sexual la represi6n CUe verdaderamente terrible, en-

contrA.ndose disposiciones como éstas: Los hombres homosexualt1e 

serán castigados con la muerte; el sujeto activo serli empalado 

y al pasivo se le extraeran las entrañas por el orificio anal. 

El aborto es penado cou la r.iuerte, tanto po.ra la madre cor.io po.ra 

los c6mplices. El Estupro en sacerdotisa o en joven perteneciente 

a la nobleza se castigará con la pena de muerte por empalamiento 

y crcmaci6n de los sujetos en ambos casos del delito. El delito 

de inceuto se pena con :n r.iucrtc por ahorcadura o garrote. Cuando 

unn mujer educada, sea sorprendida platicando clandestinamente 

con una persona del sexo contrario, se le aplicará la pena de 

rnuerte". (.4 

Con lo anterior, ya nos podemos !'armar una idea, de la estructu

ro. jurídico-social de los aztecas. Este pueblo ya ·Se encontraba 

cun u11 l;\f<i.n .:;..:!cl:i.~t:: e~ ::-:~t~ri~ jurttlicA, pero principalmente 

en r.iateria penal, C:l la que las leyes eran obligatorias para todos, 

tanto para los nobles, como para los plebeyos, en las que ya se 

conocían y manejaban habitualmente los conceptos de dolo, culpabili

dad, punibilidad, excluyentes, etc. 

En el pueblo azteca, era muy notable la severidad de las 

penas; la más comCm era la pena de muerte. 

En wateria sexual existía una rigidez asombrosa, pues tratában 

de que hubiera una moralidad muy elevada. 

En tal virtud, el niño azteca viv!a en una sociedad de elevad!s!, 

ma moralidad, en la que aún las !'altas menores, se penaban con 

4) RODñlGUEZ Manzanera, Luis. 11Crirninalidad de Menoree 11 • Primera 
Edici6n. 5:dit. Porrúa. México, 1987. p. B. 
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esclavitud, e incluso con la muerte. Sn los colegios aprendían 

simu1táneamente dos cosas: a vivir en paz con la propia sociedad, 

y a dominar las otras sociedades. Por lo que, 

asI, era d!f1cil encontrar menores infractores. 

2.- La Conquista. 

una sociedad 

t.a. conqu:!.::to. i'U::o cm contacto al pueblo aepai'iol, con el grupo 

de razas aborígenes. 

Dentro de los aztecas, el gobierno había degenerado en una 

teocracia militar. Por otro lado, los pueblos dominantes, tenían 

fUertes sentimientos de hostilidad, as! como deseos de rebeldla 

y de libertad. 

El terror en el que se encontraban los aztecas, hizo que a los 

españoles se les recibiera como semidioses, y debido a la injusti

cia, el despotismo y la brutalidad de éstos, reaccionaron loo 

aztecas, inf'ringiéndoles una seria derrota, esto f\le "la noche 

triste", pero cuando surgi6 esto, ya se había descencadenado la 

revolución, por lo que los pueblos rebeldes se unieron a los españo

les para destruir el denominador azteca y a su imperio. No obstante 

ü!lü, ül pUC~lO ::,::te:::=. ::::e d-zfend!Ó i:-nn _erAn f'°'rncidRd. 

A la caida de Tenochti tlan, los aliados indigenas, se dieron 

cuenta de que los españolee no eran sus compañeros, sino sus conquis

tadores, pero ya era demaciado tarde. 

El pueblo azteca derrotado, diezmado, casi aniquilado y esparci

do, habÍA desRpRrecido de la historia. 

Para la nii'lez y la juventud azteca, la caida del imperio 

!Ue terrible, pues representaba: la destrucción total del mundo 

en er que se estaban educando, la muerte de sus padres y hermanos, 

la esclavitud de sus madres y hermanas, el f'inal de sus dioses, 

así. como de sus leyes, el fin de todo lo que anteriormente había 

existido a su alrededor. 
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Después de todo lo ocurrido, el niño azteca pas6 a una categoría 

inf'erior, pues era considerado menos que animal, en virtud de 

que, se encontraba bajo la salvaje opresión espaflola. Tan solo 

los f'railes lo~aron aliviar un poco los rigores de la conquista, 

pero cuando se trataba de un combate, era poco lo qüe podían hacer, 

como no f\lera, enterrar a los muertos y curar n loe heridos. 

11Se estaba ejerciendo, en tbda su plenitud y brutalidad el 

"derecho de conquista"; las Bulas Pont!f'icas que ordenaban "inducir 

a los pueblos, que viv!an en tales !alas, y tierras a que reciban 

la Religión Cristiana", f'Ueron interpretadas por el aventurero 

espaf'l.ol como ºaplastar a los pueblos e imponerles por fuerza el 

cristianismo". e 5 

En tal virtud, y a consecuencia de lo que estaba ocurriendo, 

apareci6 Fray Bartolomé do las Casas, quien 1'ue el gran opositor 

a la violencia ( 1474-1566) , aei como el def'eneor de loe indios, 

de la justicia y del cristianismo, como religi6n de amor y caridad. 

Poateriormente Carlos V. orden6 que se respetara la organización 

indigena, sus leyes y costumbres, en todo lo que no se opusiera 

a la religión cristia.,a. 

3.- La Colonia. 

Lo primero que hicieron los españolee para coloni2:ar 1 1'ue 

destruir todo en f"orrna s6.dica 1 no dejando nada, ni organh::aci6n 

social, ni f'amiliar, ni política, ni jurídica, y mucho menos religio

sa. Toda su agresividad se deebord6, y destruyó por el gusto 

de destruir. 

El pueblo azteca orgulloso y f'eroz, se había convertido en 

un pueblo patológicamente sumiso, humilde y servicial, no hacía 

el menor intento de rebelión, se abandonó y lo único que quería 

y pedía era, morir al igual que sus dioses. 

5) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. Ob. Cit. p. 17. 



- 8 -

Ante ~al situaci6n, la r.taco. de poblaci6n se volvi6 perezosa, 

y se resign6 a la P!Jbreza, pues sabia que por más eef'uerzo que 

hicieran trabajando, no se les tomarla en cuenta, todo. vez que 

lo. sociedad estaba organizada en forma de privilegios, y nunca 

podr!an llcg11r a ocupar el lugar de las clases privilegiadas. 

La oraanizaci6n familiar durante la colonia qued6 de la siguien

te manera: 

En un principio el espai\ol, al no tt'ntu' r.;ujc!"e5, tomaba o. 

las indígenas (que habían quedado como bot!n de guerra), sin ninauna 

considoraci6n, dando inicio a un mestizaje, en el que los hijos 

eran ileg!t;irnos y las madres infravaloradas, y humilladas por 

el español, para el que significaban simplemente instrumentos 

de placer, el mismo thmpo, eran despreciadas por los indígenas, 

pues en ellas veio.n la hur:iillaci6n de su raza. 

11:.1 nii\o mestizo crece sabiendo que es inf'crior, que debe 

someterse, y viendo al padre cor.to algo superior, temible e inalcanza

ble, al que, sin embarao, admira y envidia, desea ser cor.io 61, 

eunque sabe que nunca lo lograr&". lS 

La madre, se scnt!o. menospreciado. por el español, ·por lo 

que trataba de encontrar ref'Uaio en su hijo, tanto sentimental, como 

emocional, nún cuando sabia que el padre du ~e.toa:, !:l. b.~b!e tomRdo 

a la fUerza, y únicamente, por urgencia sexual. 'El nHlo, no solamen

te por tro.dici6n indigena, sino tambi6n, por las motivacionee 

psicol6gicaa de la madre, se sentí.a sobreprotegido y gratif'icado 

en exceso. 

Todo lo contrc.r""io sucedía con las mujeres espai'l.olo.s, ya que 

a 6stas, si las amaban y las deceoban, al miemo tiempo que las 

hacían respetar; sus hijos crecían en un ambiente, en el que se 

les hacia sentir superiores a los dCm6.s, pues se trataba de los 

criollos, a quienes lea llamaban 11 aei'lioritos11 , los que tentan todas 

lo.a comodidades, de las que habinn carecido sus padres. 

6) Ibid. P• 17. 
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Al niño criollo, lo cuidaba gt!neralmente una ºnana" (madre, on 

Otomi), mujer indígena, que en. ocaeionee, era la misma con la que el 

espai'lol había tenido varios hijos mestizos, misma que se encargaba 

de darle toda la atenci6n y el carif\o que la "señoraº eepaf'l.ola 

no pod!a darle, toda vez que, se encontraba demaciado ocupada 

en sus compromisos sociales, ya que durante esta· época, era muy 

importante mantener una 11 posici6n socialº. 

De tal. forma; el niño criollo, vela la figura .;rat1:f'1cadoro. 

de!a 11nana 0 desvalorizada, en virtud de que, se le trataba como 

a una sirvienta. 

El pequeH.o mestizo, se sentía fUera de lugar, pues no se 

sentía ni espaftol, ni indio, y en sus desesperados intentos por 

tratnr de identif'icarse con la f'igura paterna, negaba todo lo 

indígena, lo devaluaba y lo consideraba despreciable. Asimilaba 

con gran rapidez la lengua, la religi6n y las costumbres, trataba 

de encontrar loe simboloe del. poder paterno corno: la espada, el 

caballo, la desvalor1zaci6n de la mujer indígena, el duelo, etc. 

Sin embargo, lo <inico que hacia el nii'i.o era imitar a au padre. 

Posteriormente, y después de muchos acontecimientos importantes, 

la extraordinaria culturo. azteca había quede.do destruida, pero 

no muerto., ya que incondcitmi.a:tun:ml.a da8,u!a trü.r.sm!.t:!.om!ovc, pt:.oz 

flotaba misteriosamente en el ambiente, aunque sin pretenderlo, 

todos la negaban, ya que bastaba ver las obras de arte de la colonia, 

tales como la Iglesia Española, adornada con grecas aztecas y 

6.ngenes vestidos a la espai'iola, pero con cara de ind1gena. 

Pero a pesar de todo, hubo dos grupos que no se mezclaron; 

por un lado los espaHoles "puros", y por otro, los indígenas que 

no permanecieron en el centro de poblaci6n, sino que por temor 

huyeron a los lugares m6.s apartados. Los espaf'iolee terminaron 

por sucumbir ante la nueva cultura mestiza, y los indígenas se 

a'partaron. 
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Sara Bialostoaky, nos explica como en el siglo XVI, 11 las 

nuevas formas de trabajo, la miseria de loe nativos, el abuso 

de los conquistadores y las enfermedades, f\.teron !"actores que 

tr11jeron como resultado, le muerte de miles de personas, con la 

consecuecia natural de un ainndmero de nU'los huerf'anos y abandonados. 

En su misma obra agrega diciendo: "Aunado o. estas condiciones 

objetivas, debemos :forzosamente añadir los cot;!.voc p:li::ol6.;ieo~. 

como el rechazo al hijo no deceado, producto de la violaci6n, 

que pondrán su impronta en el mestizo de esa ~poca y en el tratamien

to que se di6 a los huér:fanos, abandonados y exp6si tos, mediante 

una f'6mula salvadora: le. caridad que se realizaba principalmente 

a través de hospitales, escuelas y hospicios". (G 

En tal v!.rtud, y a consecuencia de lo que eucedia, varios 

religiosos y algunos t1eglaree, trataron de nuxiliar c. los miles 

de hu6rfanos que, "andaban por los ti{utguie buscando do comer, 

lo que dejoban loe puercos y los perros", proponiendo la creaci6n 

de nuevos Centros de Poblaci6n. 

En cuanto a la educaci6n en la época de la Colonia: ºLa 

instrucci6n ee dirigi6 en un ;>rinc!.pio, casi exclusivamente a 

la en1:1t9ñunzu. üul et1paii.ol (:;<i. que ::;.!.~ ~::t~ no :>odr!!.!. "ºA~PIArRe 

el crietinnisao "sin cometer grandes disonancias e imperfecciones"), 

y después la doctrina co.t6lica. 

Los csca.808 cologioe existentes f'Ueron para la clase media 

y superior, las excepciones· son pocas (loe Betler.iitas, s. XVII, 

el virrey Bucareli) y lao clases baja e indigene. quedaron en la 

ignorancia. 

Tar:ibién habla escuelas para mujeres (Zumarraga fUnd6 la prime-

6) BIALOSTOSKY de Chazán, Sara. 11Estudio Jurídico de los tUños 
Ileg1 timon, Huérfanos y Abfmdonc.dos desde el H6xico Prehieptinico 
hasta el siglo XX". Revista de 111 Facultad de Derecho. 
T. XXIII, Húms. 91-92, Julio-Diciembre 1973. 
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ra), principalmente de monjas (con idea~e formar vocaciones religio

sas), y algunas seglares, llamadas ºSscueln de Ar.iiga 11 , donde mujeres 

piadosas, ensef'iaban a las niñas conocimientos elementales. 

En 1529 1 por C6dula Real de Carlos V, se :fundaron los primeros 

colegios; Fray Pedro de Gante construy6 el Colegio de San Francisco 

para la exnobleza indígena, siendo ésta la primer escuela en el 

ccn~inentc. 

Para la educac16n superior, se f'Und6 la Real y Pontif'ica 

Uni vereidad de México en 1553, y el Sellar Quiroga cre6 el Colegio 

de San Nicol&s en Morelia. 

En cuanto a asietencia médica, Don Fray Bernardino Alvarez 

tund6 el Real Hospital de Indios; con una secc16n especial para 

nif\oe abandonados, asi como el Hospital de San Hip6li to, y colabor6 

.con el Hospital de Jesas. 

El Dr. Pedro L6peZ cre6 una Casa de Cuna, y el Hospital de 

San Lorenzo. En 1562, en el Hospital de la Epi:fania, 

también una Cosa de Cuna. 

1\md6 

En el siglo XVIII, la Corona se preocup6, aunque muy poco, 

por los niBos desamparados, fundando la Casa Real de Exp6si tos 

en 1765, y la Congregación de 16. Caridad, con un departa.mento 

de "partos ocultos11 para madrea noltero.s en 1774. 

El Dr. Fernando Ortiz Cort6s, f'und6 una Casa para Hif'los Abando

nados, y el Capitán Francisco ZWiigs {ind!gena), crc6 la. "Escuela 

Pont!:fica11
, para Menores de Conducta Antisocial, precursora de 

los Tribunales para Menores. 

A .fines de). siglo XVII! y principios del XIX los locales 

para nif'los abandonados, se empezaron a cerrar, en tal virtud, 

el abandono de loa niños :fue terrible, pués éstos, se empezaron 

a re:fuginr en los lugares destinados a los mendigos. Posteriormente, 

la guerra rle independencia agrav6 aún rn.és la si tuaci6n de los 

menores desamparados, que perduró casi todo el siglo X!X. 
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ºDurante la colonia, rigieron lae Leyes de Indias, pero en 

cuanto a los r.ienores, .se aplicaba. supletoriamente el Derecho Eepaf\ol. 

La edad de responsabilidad plena era a. los 18 aifos: ésto se encontra

ba establecido en el Libro r=, titulo 1° de la Ley 2 11 • ( 
7 

4.- 116xico Independiente. 

Fueron 300 ai\os los que soport6 México de dominación espafl.ola; 

300 a.fice de inquisición y de titiclavitud, de dolor y hwnilla.ción, 

asi como de mestizaje y cristianismo. 

En esos 300 aftas Espa.í'la trat6 de impedir, que llegaran las 

ideas europeas a M6xico, primero las del Renacimiento y después 

las Revolucionarias Francesas, pues le parecía demaciado peligroso. 

Por lo que traraba de mantener a las colonias estáticas, como 

en U."l suei'io, en un medievo eterno. 

Sin embargo, y a pesar de todo, las ideas llegaron eu gran 

parte del norto de las colonias inglesas, que se hab!an desligado 

de la Gran Bretaña, en parte de Francia., ya que era imposible 

que se ignorára la Revoluci6!1 Francesa. 

Finalmente X6xico logró su independencia óebido a un movimiento 

violento, en el que por primera vez, tres grupos se uni6~on, para 

pues los criollos se levantaron contra E apaña¡ loe mestizos, se 

levantaron contra loo españoles; y los ind!genas, se levantaron 

motivados por los principales dirigentes dol movimiento, ya que 

ástos eran sacerdotes, y hab!an sido loe Onicos que los tratab11n 

como seres humo.nos, se he.b1a.n preocupado por protegerlos y educarlos, 

además existía una motivación muy especial para los ind!genns, 

ésta era quo, la Bandera Insurgente representaba a la Virgen de 

Guadalupe, a quien ellos consideraban 11Patrona y Protectora de 

los Indios 11
• 

7) REDRIGUEZ Manzanera, Luis. Ob. Cit- p. 22. 
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La situac16n del menor en el siglo XIX, f'ue preocupante para 

los padrea de la independencia, por lo que, trataban de terminar 

con las desigualdades, y con la diacriminaci6n colonial. 

Asf. que, el Padre Hidalgo aboli6 la esclavitud y More loe procla

m6 la igualdad de todos loa hombres. 

Al llegar a la Presidencia de la República, Don Guadalupe 

Victoria, intent6 :-eorganizar las casas de cune., y puso varias 

de' ellas bajo el cuidado y preeJpueato del sector of'icial; aunque 

lo bruve de eu gestión, le impidi6 completar su obra. 

La "Junta de la Caridad para la Nif'iez Desvalida", :rue f'ormada 

por Santa Anna en el año de 1836, en la C!udad de fl~éxico. 

En esta misma 6poca, volvi6 a funcionar la "Escuela Pontífica.11 

del Capitán ZOHiga, s6lo que en esta ocasi6n como hoepi tal• con 

sala de pnrtoa y con una sección más para la Caea· de Cuna. 

El Presidente Jos(; Jonqu!n de Herrera, durante su gestión 

(1848-1851) • cre6 la Casa de Técpan de Santiago. conocida también 

corno Colegio Correccional de San Antonio; era una institución 

exclusiva parn delincuentes, menores de 16 ai'loe, sentenciados 

o procesados con un régimen de tipo cartujo, el cual consistía 

en un aislamiento nocturno, trabajo en comOn con regla de silencio 

y con separación de sexos. 

Durante el Gobierno del Sr. Juárez 1 se suprimieron las órdenes 

monásticas¡ se separó el Estado de la Iglesia, se nacionalizaron 

los bienes ecleciásticos, se aeculerizaron los establecimientos 

de bcnof'1cenc1a; y !'ue entonces cuando el gobierno empez6 a hacerse 

cargo de orfanatorios y hospicios { 1859-1861) • 

Se legisló en materia :;icnal, y apareció el Código de 1871, 

éste :fue el primer Código en me.ter.!.a :federal, el cual en su artículo 

34 decretó que, entre la.e circunstancias excluyentes de respor.sabili

da.d criminal, por la in:fracci6n de leyeo penales, debían considerar-

se: 
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"5°.- Ser menor de nueve años. 

6°.- Ser r:iayor de nueve y menor de, catorce años, al cometer 

delito, si el acusador no probare que el acusado obr6 

con el discernimiento necesario para conocer de la 

ilicitud de la inf'racci6n11 • Ce 

En el art1cul.o 157 del mismo C6digo, se ordenaba la resoluci6n 

preventiva, en establecimiento de educación correccional, para 

los' caeos de minoridad y no discernimiento. Para llevar a cabo 

ésto, se crearon las Casas de Correcc16n de ?l.enoree: (una para 

varones y otra para r.iujeres), convirtiendo en 1880, la vieja Escuelo. 

de Técpan de Santiago en la Eocuela Industrial de Kuér:ranos. 

s.- Periodo Revolucionario y Postrevolucionario. 

A pesar de que el paf.e continuó en :frecuentes conflictos 

y épocas de carencia económica, en 1861 estando todavía en el 

poder Don Benito Juáre::, y siendo el Ministerio Póblico de institu

ci6n P6.blica Don Ignacio Ram!rez, :f'ue creada una Escuela de Sordomu

dos, y el Ayuntamiento de Tepeca, Puebla, don6 un edi:ficio para 

establecer en 61 una casa de corrección y una Escuela de Artes. 

En 1878 Doña Carmen Romero Rubio de Diez :f'und6 la Casa Ar.liga 

de la Obrera, para dar asietencia a los hijca de lee trnbajadorae 

de la ciudad, la cual. sostuvo durante 15 años dicha señora. 

En 1882 aparece la Sociedad de Benef'icencie para la Insti tuc16n 

y el Aoparo de la Hiñez Desvalida, f'Uhdada por Don Vidal Al.cocer 

y presidida por Don Ienacio M. Altar.tirano dedica.da a rcnolvor 

probolemas educativos de la in:fancia. 

En 1824 al Presidente Díaz erni i:e un decreto, en el que prohibe 

enviar al Penal ó.e leo Islas ?-1ar!as a las raujeres con hijos menores 

de edad. El 25 de oc"tubre de 19tJtl es inahugurada la Escuela Correc
cional de Tlnlpan. 

B) !bid. p. 27. 
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Una vez consumada la Revolución de 1910, el problema de la 

juventud de conducta antisocial, f'ue resuelto poco a poco haciendo 

uso de las instalaciones, costumbres y leyes, de las épocas anterio-

res. 

Los niflos adolescentes y jóvenes se hacían hombres en la 

guarra, ::.u..-¡c¡uc: ::uchoe menores qu~daron en ol nb.o.ndono por esa 

misma auerra. 

Durante todo este tiempo la delincuencia nunca dej6 de existir 

y es al finalizar la revolución, cuando los mexicanos se sienten 

temidos y omnipotente o, odiados y admirados, libres, f'uertes, 

poderosos, desinhibidos, amos y sef'lores sin obstaculos, y se llega 

a eentir el placer por matar. 

Al terminar la revolución también termina la época de morir 

y de matar, del horror y la destrucción; y principia la época 

de reconstruir, pero es más fácil destruir que construir, matar 

que curar y, de esta forma, México se enf'rente ante la terrible 

realidad de que e6lo snbo agredir, y que ahora no tiene juatificaci6n 

ni pretexto. 

Posteriormente el país empieza poco u. poco u 1.'u.::..:inotru.1.rs.:l, 

la si tuaci6n política y econ6mica se va estabilizando y se hacen 

efectivas las aarantioe individuales, sin embargo, los antecedentee 

peicol6gicos pereiaton y se unen a otros que se manifiestan en 

diversas :formas, una de ellas: la mal llamada delincuencia juvenil. 

6.- Tritnmal.e11 para llenares DeU.nc:uentea. 

Los Tribunales para Menores, t'Uoron Instituciones Especializadas, 

encargadas del estudio y reaoluci6n de los caeos de delincuencia juv!!. 

nil. 

Estos tribunales tuvieron su nacimiento en Estados unidos. 

En Chicago, en 1889 f'ue creado el primer Tribunal para Menores. 

Asimismo, en 1901 se fund6 otro tribunal en Pensilvania. 
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Con respecto a la situación de los menores infractores en 

M6xico, antes de la época del General Porfirio D!.az se enviaba. 

a los menores a le Cárcel General de Belem y durante su gobierno 

( 1783-1911) , se cre6 una Ineti tuci6n llamada "Escuela Correccional", 

ubicada en Coyoo.cán, en un departamento permanecían los detenidos 

incomunicados por setenta y dos horas, término en el cual el juez 

dictaminaba sobre cu culpabilidad o inocencia¡ en otra secci6n, 

se insta16 el departamento de sentenciados, destinado a los menores 

que ya habían sido juzgados y a loa cuales se les imponía la pena 

corronpondi entoe 1 de a.c:.icr.:::o con la gravedad de su f'al ta. 

Eran juz¡:ados por autoridades Judiciales y se les imponían 

penas iguales que a los adultos, castigándoseles a trabajos !"orzados 

y algunas veces eran remitidos a las Islas Marias; posteriormente 

oe prohibi6 el traslado de menores a dichas Islas, mediante orden 

del General Porfirio Díaz, dada en el ultimo período de su gobierno. 

En nuestro país f'ue hasta el año 1871, CUlllldo en el Código 

Penal oe estableció como baso para determinar la responsabilidad 

de los menores la edad, esta circunstancia evit6 · au ingreso a 

les cárceles y se impusieron penas no mayores de la mitad ni menores 

de un tercio de las seffaladee para los adultos. 

En el ai'lo de 1908, se hicieron las primeras tentativas en M6xico 

para el nombramiento rl" ju'!'ct=:: c!c.:;tindÜOtj exclusivamente a conocer 

de los delitos de menores de edad, a iniciativa de Don Ram6n Corral, 

no se obtuvo logro alguno sobre el particular y al eetall~ la 

Revolución en el año de 1910 quedó abandonado todo cuanto se re

:rería a la situnci6n de los menores inf'ractores. 

La necesidad imperiosa de f'undar un tribunal para menores 

f'Ue puesta de manif'iesto en el Primer Congreso Mexicano del Niilo, 

celebrado en 1912, habl&ndose de Tribunales Protectores y Tutelares 

de la inf'ancia. 
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La Ley establecía la !~responsabilidad de los menores, hasta 

los 10 af'l.oe, y aCin cuando cometieran inf'racciones graves 1 no ten!an 

ninguna represi6n, pero los menores que ya habían cumplido los 

diez aftas, iban a la cárcel, al mismo lugar donde se encontraban 

loa adul toe delincuentes, donde tenian que respond!'r por el delito 

cometido. 

Las Sociedades Protectoras de la Infancia, trataron de encontrar 

primero, un remedio legal a esta si tuaci6n y despu~s un remedio 

social. 

Fue entonces, cuando en 1889 se envió al Cuerpo Legislativo 

de Chicago, un Memora! para crear el pri,ner Tribunal para Menores. 

La creación de los Tribunales para Menores, en los Estados 

Unidos, se debi6 a que en las cárceles donde se recluía a loe 

menores, e6lo loe corrompía, sin rehabilitarlos, aún cunndo 6ctos 

1\aeran inocentes. 

El problema era muy severo, por lo que, se trat6 de sustraer 

a los menores del derecho penal. 

Dichos tribunaleo se crearon a consecuencia de la rigurosidad 

de las leyes, y no obstante ello, se seguían aplicando a personas 

d" ~de-!~!3 :::.~· ;=c:;t:cr.<1.ü, .:vn uu rigor que exasperó los sentimientos 

sociales de piedad y cordura, con respecto a la in:fancia. También 

llegaron a darse casos de pena de muerte, a niños de entre ocho 

y diez años, que 1\aeron llevados n la horca, con gran escándalo de 

la opinión p(tbica. 

Todos estos motivos llevaron a la sociedad norteamericana 

a buscar una solución a este problema, que indudablemente, era 

alarmante para la sociedad, pero los Tribunales para Menores desde 

su ortgen, no ten.tan como fin, rescatar a la juventud de la mano 

rigurosa de la administraci6n de justicia del orden criminal, 

del recinto de las oficinas de policía, de las garras de los gendar

mes ignorantes, o del ambiente saturado de influenciao nocivao 
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existentes dentro de las cárceles, donde a los Jóvenes se les 

encerraba, encontrándose en compañia do gente criminal. 

Una vez implantados los Tribunales en los Entados Unidos, 

comenzaron a expedirse por otras partee del mundo. 

HEn 1907 el Departamento Central del Distrito Federal, envió 

a la Secretaria de Justicia una exposici6n, a cerca de las cárceles 

que considerába más apropiadas para los menores, y debido al áxito 

que se tuvo en i:a;,,r i"or-ii, con la !'lgura dal ".:uo:;: ro.terna!", ol 

Lic. Don Antonio Ramos Pedruzca hizo una sugerencia al Secretario 

de Gobernación, que en ése entonces era Don Ramón Corral., de crear 

Jueces Paternales, que se encargaran exclusivamente de conocer 

los actos ilegales que hubiesen sido cometidos por el menor de 

edad¡ agregando que se abandonara el criterio de la capacidad 

de discernimiento". ( 9 

Los Juocos Paternales do la ciudad de tlcw York, tenían como 

caracterteticee: que aolamente se ocupaban de delitos leves, pero 

esos delitos debían ser producidos por el mal ejemplo dado por 

sus padres, cuando 6etoe f'Ueran viciosos, de la miseria, de la 

promiscuidad de sexos, o de la lucha por la vida del menor¡ en 

tal virtud, se evitaba que el menor entrara a la cllrcel, por lo 

que, 6nicamente se le amonestaba en !'orma cariffose, pero enérgica, 

situo.ci6n que daba renultado, cuando el menor a.Cm no ae encontraba. 

pervertido. 

Los jueces ten!an la obligación de proporcionar al menor 

educación en una escuela y trabajo en un taller, debiendo estar 

en contacto con el muchachito durante el tiempo razonable 1 para 

que de esta manera pudhtra. dar.att cu.,nta dt: la conducta dt:il mismo, 

y se! saber de que !'arma lo iba a corregir. 

9) SOLIS Quiroga, H6ctor. "Justicia de Menores". Primera Edic16n. 
Edit. PorrGa. M6xico, 1986. p. 26. 
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Por otro lado, en M6xico el C6digo de 1871, eetableci6 como 

baee para definir la responsabilidad de los menores, la "edadº 

y el 11discernimiento11 , donde declaraba al menor . de nueve aftos, 

libre de responsabilidad; al que se encontraba entre los nueve 

y los catorce af\os, en si tuaci6n dudosa, debiendo.se aclarar esta 

situo.ci6n, mediante un dictámen pericial, y al de catorce a dieciocho 

af!.os, con capacidad de discernimiento ante la ley, con presunción 

plena. 

"Debido a la r.c·:oluci6n Mexicana y a las inquietudes, que 

provocaba el abuso de poder del r6gimen del Gral. Don Port'irio 

D1az, el dictamen elaborado por los abog.adoe Macado y Pimentel, 

tuvo un retrazo, éste fUe rendido hasta el mes de marzo de 1912., 

en el cual. se aprob6 la medida y se aconsejo se dejara f\lera del 

C6digo Penal, a los menores de 18 ellos, y se abandonara la cuesti6n 

del discerni1niento. TambUm se propuso, que se investigara a 

la persona, el ambiente en el que se deeenvolvia el menor, así 

como su escuela y su f'amilis, ue pretendia al mismo tiempo, establece 

la libertad vigilada, dándole poca importancia al hecho en si 

mismo. Por lo que la Comisión de Reforma del Código Penal recibi6 

de la Subcomis16n el mencionado proyecto de Tribunales Paternales, 

y cuando se publicaron loe trabajos de reviei6n al C6d1go Penal, 

f'ueron sustraidos loe menores de la represión penal, evitando 

su ingreso a la cárcel, criticlinüutiu e! !'u.~-:innAmiento de la correc

cional que tan solo, se consideraba como una cárcel m6.s. Los 

Sres. Pimentel y Macado propugnaban eO. su dictamen, que a los 

menores se les tratara conforme a su edad, y no conforme a la 

importancia de loe hechos". (lO 

Pero o. este proyecto no se le dió mucha importancia, puesto 

que se sigui6 sosteniendo el criterio del discernimiento y lo. 

eplicaci6n de penas atenuadas. Por lo que el proyecto de 1912, 

observó la estructura del Código de 1817, en cuanto al problema 

10) SOLIS Quiroga, H~ctor. Ob. Cit. pp. 30 y 31. 
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de los menores, ya que s6lo propuso medidas, tratando de mejorar 

las del viejo ordenamiento, pero sin romper con el problema del 

discernimiento, como consecuencia de la edad 1 en cuanto a la respon

sabilidad de menores. 

Con respecto a la responsabilidad se incluy6 la f'racc16n 

VI del Articulo 34, en loe siguientes tErminos: 

ºExcluye de responsabilidad: ser mayor de nueve ai'ios y menor 

de catorce al cometer el delito, si el acueodor no probare que 

el acusado obró con el discernimien'to neceeario para conocer la. 

licitud de la infracc16n". ( 11 

El 27 de noviembre de 1920, en el proyecto de ref'orma a la 

Ley Orginica de los Tribunales del Fuero Coman, so propuso la 

creaci6n de un Tribunal Protector del Hogar y la In:fancia; su 

1'unci6n principal eer!a proteger el 6rden de las f'amilias y loe 

derechos de los menores. 

Dicho Tribunal actuaria como colegiado, con la intervenci6n del. 

Ministerio POblico. Los autores del proyecto, fUeron los abogados 

Mart!nez Alom!a y Carlos M. Angeles, quienes en su criterio soetenian 

la protecci6n a la infancia y a la f'amilia, mediante atribuciones 

civiles y penales; en las que habria proceso y f'ormal prisi6n, 

dictándose medidas preven ti vas. 

En 1921 durante el Primer Congreso del NHto, se trnt6 la 

importancia. do proteger a. la in!"ancia. por medio de Patrona.tos 

y Tribunales Infantiles, y se aprob6 el proyecto para la creac16n 

de un Tribunal para Menores y de Protección a la Inf'ancia. En 

1923 durante el Congreso Criminol6gico, oe aprob6 el proyecto 

del abogado Don Antonio Ramos Pedruzca, que insistia en crear 

los Tribunales para Menores¡ fue en este ai\o cuando se cre6 1 por 

11) CENICEROS, Jos6 Angel y GARRIDO, Luis. "La Delincuencia 
!.!:!f!!!!.lli.º• Edit. Botas. México, 1936. p. 20. 
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primera vez en la Repliblica Mexicana un Tribunal para Menores, 

en el Estado de San Luis Potosi, gracias a los esfuerzos del abogado 

Don Carlos García, Procurador de Justicia del gobierno del. Sr. 

Nieto. 

"En 1924 se cre6 la Primera Junta Federal <:e Protecci6n a 

la Inf'ania, durante el gobierno del General Plutarco Ellas Callea, 

a pesar de estar todavía convulsionado el pata por la Revolución. 

En 1926 despuás de tantos esfuerzos, el Distrito Federal 

cre6 su Tribunal para Menores. Sirvió a tal finalidad el proyecto 

del Dr. Solio Quiroga, qu~ rue proesentedo ~1 Prc:fc::o:- So.l\."3dor 

M. Lima, Director Escolar de los Establecimientos Penales del 

Gobierno del Distrito Federal y a la Profesora Guadalupe Zl'.lñiga, 

quienes lo estimaron de gran importancia y decidieron presentarlo 

al Abogado Primo Villa Mi ch el, Secretario General del mismo gobierno. 

Este Recibió la idea con uan entusiasmo y, contando con las anuencias 

del gobernador, General Francisco Serrano y del Sr. Presidente 

Plutarco El!as Calles, se f'ormul6 el 11 Reglamento para la Calif'icaci6n 

de los In:fractores Menores de Edad en el Distrito Federal 11 
1 que 

f'Ue expedido el 19 de agosto de 1926, creando el Tribunal Administra

tivo para Menores 11 • (l2 

Las atribuciones que cre6 ese reglamento t'ueron las siguientes: 

l.- La calif'icaci6n de los menores de 16 ai'1os que inf'rinjan 

los re~lamentos gubernBtivoR 1 cn!'l~t~n :fe.lt:~ ::l!...~c!en::.d::.:: ;;e:- ol 

Libro IV del C6digo Penal o incurran ·en penas que con:forme a la 

ley deben ser aplicadas por el Gobierno del Distrito. 

II.- Estudiar las soluciones de los menores de edad, sentencia

dos por Tribunales del Orden ComCm, que deseen tener reducci6n 

o conmutación de penas. 

12) SOLIS Quiroga, H~ctor. Ob. Cit. p. 32. 
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III .- Estudiar los casos de menores de edad delincuentes 

del orden comCin, que sean absueltos por los Tribunales por estimar 

que obran sin discernimiento. 

IV.- Conocer de los caeos de vagancia y mendicidad de menores 

de 18 años, cuo.ndo no sean de la competencia de las autoridades 

judiciales. 

· V. - Auxiliar a loa Tr!bunles del Orden Com<ln en los procesos 

que se sigan contra menores de edad, siempre que sean requeridos 

para ello. 

VI.- Conocer a solicitud de padres o tutores, de los casos 

de menores incorregibles. 

VII.- Tener a su cargo la Direcc16n de los Establecimientos 

Correccionales, dependjentes del Distrito Federal. etc. (lJ 

El tribunal quedaba constituido por tres jueces: un médico, 

un prof'esor normalista y un experto en estudios paicológicoe, 

miemos que resolvían auxiliados por un Departamento Técnico, que 

llevaba a cabo los estudios médico, psicológico, pedagógico y 

social de los menores, tambilin se contaba con un Cuerpo de Delegados 

de Protección a la Infancia. Los jueces pod!an amonestar o· devolver 

al menor a su hogar, mediante vigilancia o someterlo a tratamiento 

m6dico, siempre que :ruera necesario, y enviarlo a un establecimiento 

tanto f'!sico como mental. 

Despuée de !'u.ncionar durante un af'lo, el Tribunal Administrativo 

para Menores, y de haberse hecho nuevos estudios legalea 1 sobre 

el problema de la criminalidad juvenil, por parte del Congreso 

de lo Unión, ae expidió el 30 de marzo de 1928, la 11 Ley sobre 

Prevención Social de lo Delincuencia Infantil en el Distrito Federal 

13) CENICEROS, José Angel y GARRIDO, Luis. Ob. Cit. p. 24. 
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y territorios", que se conoci6 como "Ley Villa Michel 11 , sustrayendose 

por primera vez a loa menores da 18 aiios, de la csf'cra del. derecho 

penal, poniéndo las bases para curar sus perturbaciones i'!sicae 

o mentales, asimismo, se atendía la reveld!a a consecuencia de 

su evoluci6n puberal. 

La Ley Villa Michel, en su articulo 1°, decía a lo. letra.: 

11 En el Distrito Federal los, menores de 16 años de edad no 

contraen responsabilidad criminal por las infracciones de leyes 

penales que cometan; por lo tanto, no podrán ser perseguidos crimi

nalmente ni sometidos a proceso ante las autoridades judiciales¡ 

pero por el solo hecho de in:fringir dichas leyes penales, o los 

reglamentos, circulares y demás disposiciones gubernativas de 

observancia general, quedan bajo la protecci6n directa del Estado, 

que previos la obeervaci6n y estudio necesarios 1 podrá dictar 

las medidas conducentes a encausar su educac16n y alejarlo de 

la delincuencia. El ejercicio de la patria potestad o de ln tutela 

quedará sujeto, en cuanto a la guarda y educaci6n de los menores, 

a las modalidades que le impriman las resoluciones que dicte el 

poder público, de acuerdo con la presente ley11 • ( 
14 

Esta ley sustraía a los menores de 15 af\os del C6digo Penal, 

asimismo, prevente que la policía y los jueces del orden com<m, 

no podr1an tener má.a inturvuuclúu "'da>pucto Q l.c.::: ::;::::::irc!:, ~u~ 

enviarlos al tribunal competente. También declaraba que los Estable

.cimientos de Bonef'icecia Pública del Distrito Federal, se considera

ban como auxiliares para la aplicaci6n de medidas de educaci6n. 

Además, pcrmitia la aplicación do medidas educativas, m6dicae, 

de vigilancia, de guarda, correccionales, etc., marcando la duraci6n 

del procedimiento de 15 días, mismo tiempo que duraban los menores 

en la Casa de Observaci6n (en la instrucción preliminar). 

14) SOLIS Qniroga, Héctor. Ob. Cit. p. 35. 
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El primer "Reglnmento de loa Tribunales para Menores del Distri

to Federal", fue expedido el 15 de noviembre de 1928, estableciendo -

el requisito esencial, de la observaci6n previa de los menores, con -

personal capacitado, antes de decidir sobre su situación. 

En 1929, se expidió un nuevo Decreto, declarando de calidad 

doscente el cargo del Juez del Tribunal para Menores, de acuerdo 

con su espíritu lamentable, pues se expidi6 un nuevo Código Penal 

para el Distrito Federal y Terri'torios, t:l cuul ~stablcc!a que 

a los menores de 16 ai'l.os se les impondr!an sanciones de igual 

duración que a los adultos, pero en los insti tucines mencionadas 

con antelaci6n, es decir, con espíritu educativo. 

Este C6digo Penal de 1929 1 aument6 acertadamente ln edad 

hasta los 16 años, dando un salto hacia atrás, al incluir a los 

menores dentro del C6digo Penal, declarándolos socialmcmte responsa-

bles, 1mponi6ndolea sanciones tales como: arreotos escolare~. 

libertad vigilada, reclusión en establecimientos de educaci6n 

correccional, colonia agricola para menores y navio eacolar. 

A su vez 1 el Código de Organizaci6n 1 Competencia y Procedimiento 

en materia penal 1 hizo intervenir al Tribunal para Meno.res Delincuen

tes, ae1 como al Ministerio PCiblico dentro de los términos conetitu

cion,.1'"AJ nrrtnmmdo se dictara la formal prisión y se consedicra 

la libertad bajo caución, contra la libertad bajo la. fianza. moral 

de loe padreo de familia. En este C6digo 1 al referirse a loa 

menores, la Constitución fue convertida en fetiche, y no en un 

instrumento que sirviera pnrn la normalización de la vida, y se 

estableci6, que la reclusión del menor, no podia ser mayor al 

tiempo rntlrc~do por- la ley para los edul tos, demostrándose con 

ésto, que existía una clara incomprensi6n, por parte de las !'unciones 

del Tribunal para Menores. Ademtis, con respecto a los menores, 

se soetenia que deberían regir los criterios tutelar, educativo 

y correctivo, evitando que ingresaran a la pris16n, y también 

que los Tribunales para Menores, deberían de seguir procedimientos 

tutelares (evitando utilizar métodos represivos), basándose en 
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la observaci6n y en el estudio científico del menor, para que 

de esta manera, se pudieran imponer sanciones adecuadas, y que 

además se hicieran cumplir por medio de personal competen te, en 

establecimientos organizadon debidamente, paro. que se pudieran 

conseguir los fines deceados, como: los educo.ti vos, los corree ti vos, 

los curativos, etc. 

Hasta 1931 1 los Tribunales para Menores Inf'ractorcs, dependi6ron 

del' Local del Die tri to Federal, en virtud de que, tenían mCil tiples 

deiiciencias, por lo que, en el afto de 1932 pesaron a depender 

del Gobierno Federal, particularmente de la Secretaria de Gobernac16n 

def'inida como, la que dirige la política general del gobierno 

y especialmente, la seguida contra la delincuencia. 

Ese mismo Mo, se reunió el Segundo Congreso del Niño, el 

cual recomendaba amplio campo de acción, y una gran libertad de 

procedimiento para estos tribunales. 

El Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 1 establecía 

que, para los delitos de ese fllero, quedaría f'ormalmente constituido 

un Tribunal para Menores Colegiado, en cada estado, encargado 

de la resolución tutelar de sus casos. Asimismo se estableció 

la excepción de que, cuando hubiese un Tribunal Local para Menores, 

éste también tendría f'acul tndes para resolver los casos del Fuero 

Federal. 

Los Tribunales de Juriadicci6n Federal ee constituían, cada 

vez que hubiese casos por atender; con el Juez de Distrito, como 

Presidente, el Director de Educación Federal y el Jefe de loe 

Servicios Coordinados de Salubridad, como Vocales, aunque, sólo 

por excepci6n estos tribunales funcionaban adecuadamente. 

La Comisión Instaladora de los Tribunales para Menores, se 

f\md6 en el año de 1936, teniéndo fllnciones en toda la RepCiblica, 

ya que ha~ia promovido por medio de una circular a los gobernadores, 

la creación de la misma insti tuci6n en todo el país. También 
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elabor6 un proyecto de ley, que serviría de modelo a todos los 

estados¡ se expresaron las cualidades que deberían tener los diversos 

miembros del pereonal; de igual f'ormo presentó, a cada gobierno 

local (después de un estudio secreto) , un proyecto de presupuesto 

en el que estában comprendidos los gastos del tribunal y los sueldos 

del personal. 

La Comi~i6n se encontraba presidida por el Dr. Héctor Solía 

Quiroga, e integrada por el Lic. Fernando Ortega y por la Profesora 

2c:-th:i N:x.·.;:i:ro, r.ii:::;.;o:; quo dejaren !'Un.dados los Tribunales para 

Menores en Toluca, M6x., en Puebla, Pue., en Durango, Dgo., Chihua

hua, Chih., y en Cd. Juárez, Chih., AdemAs de haber logrado algunos 

gobiernos locales, creo.ron la instituci6n, sin la intervención 

personal de la comisión. 

El 26 de junio de 1941 1 ee cre6 la "Ley Orgánica y Normas 

de Procedimiento de 1.os Tribunales de Menores y aue Insti tucionee 

Auxiliares en el Diotri to Federal" 1 qua darog6 en esta materia 

a la "Ley Orgánica de loe Tribunales del Fuero Comdn y al C6digo 

de Procedimientos Penales del Distrito Federal y Territorios". 

Este. Ley 1 tuvo varios errores f'undamentalee 1 tales Como el haber 

racul tado a los jueces para que impusieran lo.a sanciones que señalaba 

el Código Penal 1 y que eran meras penas. De acuerdo con el articulo 

20 de nuestra Carta Magna, las penas solo pueden ser impuestas 

por les autoridades judiciales, pero el Tribunal para Menores 

(actualmente Consejo de Menores), ha sido administrativa y no 

judicial, por lo tanto, el Juez estaba incapacitado para imponer 

penas. 

Una vez que se iniciaron las actividades de los Tribunales 

pnra. Menor e:::, on la Ciudad de r.:~xico, contaban con la colaboraci6n 

desinteresada de Dependencias Oficiales y de Insti tucioncs Particula

res, con la finalidad de que, se pudiera cumplir integramente 

con aus f"unciones. 

Se hiz:o indispensable, que no sólo ee ocupara de casos, en 
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que los niños .figuraban como delincuentes, sino también, de aqueUloo 

que por diferentes causas agenas, salían afectados en sus intereses 

vitales. Por lo que,' se le di6 mayor amplitud inicial, a la acción 

de los Tribunales para Menores, relacionada con los niffoa, victimas 

de la explotaci6n de sus padres viciosos, o de extraños mendigos, 

etc •• , cuando de cualquier forma resultaba af'ectá.da su naciente 

moral, por la vida impura de las personas con las que convivía. 

Est;o significaba que el gobierno intervenía en la vida del hogar, 

cuo.ndo los padreA o le.!3 :=:e:o:lcno.::: que Ge enconlra.bWl a cargo de 

los menores, mostraban con hechos su incapacidad. 

Posteriormente el Tribunal para Menores, se encontraba regulado 

por el C6digo Penal, el cual, limitaba notoriamente sus !Unciones 

a los caeos de menores delincuentes, dejando sin protección, a 

ciertos menores abandonados. 

Más adelante, el tribunal s6lo intervenía, seg6n el artículo 

l 0 de la Ley Orgánica, para conocer de todos los casos que señalaba 

el C6digo Penal respecto a menores, y en otros, de ":faltas graves", 
11 incorregibilidad11 , etc,, pero ya no tomaba en coneideraci6n a 

los niños abandonados o en peligro inicial de pervertirse. 

El procedimiento de los tribunales, consistía en que: 

A) Cuando un menor cometía un delito, el a2ente investig11dnt" 

del Ministerio Pablico, levantaba el ilCta en .forma acoetumbrada, 

pero no debía detener al menor dentro de loe separes, sino .en 

las oficinas y aielado de los delincuentes adultos, hasta que :fuera -

llevado a los Tribunalon para Menores. Al llegar, oc lo inscribía 

e identif'icaba en el Centro de Observaci6n, y se ponía a dieposici6n 

del juez en turno más indicado para instruir el expediente reepccti"J'o, 

de acuerdo con el sexo, y las condiciones penalee del menor. 

B) Cuando el Juez designado, consideraba que, el menor no 

necesitaba internamiento urgente para su estudio, aplicaba la 

medida procedente, incluso la libertad absoluta y dictaba tamb16n 

las disposiciones pertinentes; lo entregaba a sus padree, tutores 
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o encargados del menor, y les expresaba sus instrucciones. 

También podía ouceder que un menor, :f'Uera devuelto a sus 

padres, pero provisionalmente, mientras se hacían las investigacio

nes, hasta que se llegara a la resoluci6n definitiva, o bián, 

era intarnado en alguna ~scuela, no dependiente del propio tribunal, 

ya fuera sin su intervenci6n posterior, o con ella para que se 

pudiera llevar a cabo el estudio y su resoluci6n :final. 

C) En el tercer cnao, el menor quedaba a diaposic16n del 

Centro de Observaci6n, por el tiempo absolutamente indispensable, 

para que se hicieran los estudios e investigaciones que aolici taran 

los jueces; pero cuando se trataba de un menor indisciplinado 

o peligroso, se hacían con mayor rapidez. 

Debían hacerse toda clase de indagaciones, social, pedag6gica, 

médica y psicol6gica, pero el juez determinaba cuáles deb!an hacerse 

de pre:ferencia¡ habitualmente se hac!a la social, como en los 

siguientes capítulos: generales y procedencia¡ causas de ingreso; 

ingresos anteriores; vida anterior; medio f"amiliar y extra!'amiliar, 

y las conclusiones. Estas investigaciones debían s~r verificadas 

directamente por 103 trabajadores sociales, inde:pendientemento 

de les pruebas que se presentaban ante el juez, o los interrogato-- . 

Todos los estudios anteriormente mencionados, debían hacerse 

por personas especializadas, y previa 6rden del juez instructor. 

Los estudios que se practicaban en el Centro de Obscrvac16n, eran 

complicados por las pruebas que presentaban todas las personas, 

que pudieran tener interés en el menor, y el juez valoraba libremente 

loe resultados , sin que existiera disposición legal, que le obligara 

a dar relevancia a unos y otros. 

Todo el procedimiento duraba usualmente dos meses, aunque 

había ocasiones en que tardo.ba hasta seis meses o más. Pero debía 

durar cuarenta días como máximo. 
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D) Una vez que se concluía la investigacHm, el juez producía 

su proyecto de reeoluci6n, que al ser f'irmada por los otros dos 

jueces, tomaba carácter de dof'initiva, y era entonces cuando ambos 

decidían que clase de medidas se impondrían al menor. 

La amplitud de criterio y la acción del tribunal, tenía por 

objeto practicar las medidas necesarias para combatir, en cada 

ceso 1 1:::.:::: c:::.u::::o.:::: de lo. dolincuencla. quu hubiuran influido pract1ca

mente. 

"Aunque causaban ejecutoria las resoluciones emitidas por 

el tribunal, no procedía recurso alguno contra de las mismao, 

pero sí podían ser modificadas, tomando en cuenta los resultados 

obtenidos con el tratamiento". ( 15 

De lo anterior podemos deducir, que se trataba de un tribunal 

de conciencia, la que se usaba discrecionalmente, pero en f'orma 

más amplia, pues sus· resoluciones eran modif'icadas en cualquier 

tiempo. 

En cuanto a los periodos del proceso penal, se decia que 

el primero (o sea el de la preparación de la acción, que comprendía 

desde la averiguación previa, hasta la consignación) si existía, 

aunque no muy def'inida y f'ormalomente, pues, si bi~n podía intervenir 

inicialmente el Ministerio Público, algunaa veces el menor era 

remitido por la policía (la preven ti va o la tutelar) , sin pasar 

por los conductos de aquél. 

Tampoco se ejercitaba la acción penal, pues una vez recibido 

el menor por el tribunal. el Ministerio P<íblico nunca vol'.:!o. a 

intervenir en el procedimiento, en :forma alguna. 

El segundo período del proceso penal, tampoco existía, ya 

que no había auto de radicación, ni de :formal prisión; sólo se 

15) 
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inscribía al menor, antes de pasar a entrevistarse con el juez, quien 

defin!a inicialmente au situaci6n. 

El tercer periodo se componía desde la f'ormal pris16n, hasta 

la sentencia, o sea el de la instrucci6n; citaci6n a la vista, 

audiencia, etc., no existía tampoco, pues en su lugar estaban 

las investigaciones, que eran practicadas por el personal técnico 

y terminaba con el informe que se rendía a loe jueces, para que 

ellos procedieran a dictar su resoluci6n. 

El Tribunal para Menores, era un 6rgano técnico especial, 

administrativo, pero no judicial, cuya orientaci6n f'Undamental 

era lograr una mejor vida para el ruturo del menor, y no calificar 

el delito. 

Por lo tanto, y tJe acuerdo con todo lo anterior, podemos 

decir que no ha sido un proc'!dimiento judicial, sino administrativo 

de f"inalidades sociales, que so alcanzan mediante uno técnica 

de !ndole pedag6gice, psicol6gica, social y m6dica. 

Posteriormente, 1971 ha sido un ei'\o de gran importancia para 

la historia jurídico-penal de México, pues se llev6 a cabo una 

amplia reforma penal., con cambios muy importantes en loa· C6digoe 

Penal y de Procedimientos, y a la publicaci6n de lee to.n necesarias 

normas mínimas sobre Rendapta.ci6n Social de Sentencias. 

Ese miemo ef'lo, el Dr. Héctor Solis Quiroga, eiendo el Director 

General de los Tribunales para Menores del Distrito Federal, y 

a consecuencia de les graves infracciones que contenta la ley 

de 1941, sugirió a la Secretaria de Gobcrnaci6n, la transformeci6n 

d~l Tribunal para Manares en "Consejo Tutelarº 1 to;;.ando para allo 

les ideas de los Consejos Tutelares que el Estado de Moreloe f'undo• 

en 1959 y el EstndO de Oaxeca en 1964, pero tomando como edad 

limite la de 18 af'los. 

La baee legal, que el Consejo Tutelar del Distrito Federal 

tomarla, era que al ser Consejo Tutelar, deb!a decidir el tratamiento 
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de cada menor, sin poder imponerles sanciones que tuvieran carácter 

restrictivo o punitivo. Y aprovechando la oportunidad de que 

la Procuraduría General de la República, habia convocado a un 

congreso sobre Régimen Jurídico de Menores, se propuso a dicho 

Congreso el cambio a Consejo Tutelar, dicha ponencia fue apoyada 

y muy elogiada por los congresistas, ya que se Proponía que se 

tuviera un prir.i.cr período de 48 horas para resol.ver inicialmente 

la ,situaci6n del menor, contando .con la intervenci6n del Promotor, 

mismo que sería el representante del menor cuando sus padres estuvie

rffn incepecite.dc:J o !'..:c:-;;.r.. ¡;.ro:'..mlla.mtml;tll ignorantes para def'enderlo, 

y hacer que la primer resoluci6n, as{ como las posteriores :f\Jeran 

apegadas principalmente a las necesidades del mismo, como persona 

y con la f'inalidad de protegerlo de un f'uturo negativo. 

Después de dicho Congreso, :f'Ue elaborado un Proyecto de Ley, 

en el que participaron como autores la abogada Victoria Adato 

de !barra, el Dr. Héctor Solía Quiroga, quien era el Director 

de los Tribunaleo parn Menores y el Dr. Sergio García Ramírez, 

Subdirector de Gobernaci6n. 

Dicha ley, :f'Ue enviada al Congreso de la Uni6n, misma que 

se discuti6 en el período de sesiones de 1973, y puesta en vigor 

(después de haber sido aprobado) 1 en 1974. 

El 2 de agosto de 1974, se public6 en el Diario Of'icial de 

la Federación la 11 Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores 

Intractores del Distrito Federal; iniciando su vigencia 30 días 

después. ( 16 

Al Dr. Héctor Solía Quiroga, debido a. su entusiasmo y gran dedi

caci6n, le toc6 !'Ungir como Presidente t"undador del nuevo Consejo 

Tutelar para Menores Inf'ractoree. 

El 7 de mayo de 1975, se inahuguraron las nuevas instalaciones 

16) SANCHez Galindo, Antonio. "La Delincuencia de MenOree en 
México 11

• Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 
M6xlco, 1990. p. 31. 
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para los Consejos Tutelorca. 

En el año de 1890, ee adicion6 el artículo 4° de la Con~tituc16n 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente párraf'o: 

"Es derecho de los padres preaervar el derecho de loe menores 1 

a la satief'acci6n de su9 neccsidados y a la salud t"!eica y mental. 

La ley determinará los apoyos a la protecci6n de los menores, 

a cargo de las Instituciones POblicas". Cl
7 

En 1933, Bt2 celebró el Primer Congreso Nacional de Criminología 

en la Ciudad de Monterrey, N. L., y en 1986 se realiz6 el Segundo 

Congreso en la Ciudad de Colima, Col., en ambas se dedic6 una 

sección al problema de la criminalidad de menores. En el Primer 

Congreso se discutió r:;obre 11Criminolidad In:fanto-juvenil y nuevos 

Sistemas de Justicia de Menores", y en el Segundo, sobre 11 la Preven

ción de la Criminalidad Infanto-juvenil". 

También ae llevó a cabo el 11 Plan Nacional Tutelar para Menores 

Inf'ractores de 1984 a 1988 1 el cual fUe patrocinado por la Secretar!a 

de Gobernaci6n, a través de la Direcci6n General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social 11
• 

La Ley eobre el Si e tema Nacional de Asistencia Social 1 fue publ.!. 

cada en el Diario Of'icial de la Federación el 9 de enero de 1986. 

Esta ley "!'S d-e ~:-:!::;-. i;.C.Lllco e 1nterée social, rigiándo en toda 

la Repíiblica a partir del 10 de enero de 1986, y el organismo 

encargado de aplicarla es el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF). 

En nuestro pa!s, cada estado tiene su propia legislaci6n 

y, en consecuencia, varía la edad límite Y la forma de r:olucionar 

las inf'racciones cometldas por los menores, pero varios estados 

cuentan ya con sus Consejos Tutelares para Menores (ahora Consejo 

de Menores), y con algunas instituciones que se encargan de le 

protecc16n del menor. 

17) RODRIGUEZ Manzanera, Luio. Ob. Cit. p. 29. 
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7 ·- Capac.idad de discernimiento. 

Debenos recordar que, a un acto de mala conducta (llámese 

f'alta, transgresi6n, inf'racci6n, delito, etc.) correspondían no 

s6lo las consecuencias naturales, a menudo daf'iosas para el agente 

mismo, sino que también, el castigo impuesto por. otras personas. 

Debido a su práctica, los hombres empezaron a hacer conciencia 

de la injusticia, que se cometía al imponer penas a los niftos 

muy
1 

pequei'ios, por parte del Podér Público. Por lo que surgi6 

lo. necesidad del castigo, por parte de las autoridades p6.blicas, 

pues el dafio que se les causaba a los pequef'l.os, la mayoría de 

las veces era superior a lo. :falta cometida por los mismos, y era 

evidente la insuficiencia corporal para resistirlos, así. como 

la incapacidad para poder comprender el "delito 11
1 y en consecuencia, 

su relaci6n con la pena. 

De esta :forma, se excluy6 de las penas a los nii'los muy pequef'l.os, 

surgiendo un problema muy grave, al tratar de fijar loe límites 

de la irreoponsabilide.d que en 6ste momento no pudieron ser superados 

pues la irresponsabilidad no podía basarse en la estatura, el 

peso, el color de la piel y otras características similares, y 

al sef'lalarse la edad como elemento indispensable, hubo y sigue 

habiendo tropiezos insuperables, debl.<10 a la gran diveruiciaci d6 

grados y matices en cuan.to a la evoluci6n física y mental, entre 

las edades propuestas por unos y otros paises, ya sea por in:fluencia 

climática, de organizaci6n social, de disciplinas impuestas a 

los menores, del concepto acerca de la vida, etc. 

En un principio, había al menos, dos períodos en los que 

era indispensable la posición del Estado ante el delincuente; 

primero, muy al principio de la vida, en la cual el niño era notoria

mente irresponsable; y segundo, en la adultez, en la que el sujeto 

ea rel?poneable ante la ley. Se trataba de que hubiera un período 

de transici6n entre una si tuaci6n y la otra, tratando de diferenciar 

al nii'lo del adulto, y se lleg6 a concluir que, según la impresión 
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general, el adulto era capaz de discernir que actos deb!a ejecutar 

bajo la idea del bien y del mal, de lo 6til y lo nocivo, en tanto 

que los niffos no eran capaces de ello. Al hacerse esta gran dif'oren

cia, surgi6 la necesidad de encontrar la edad en que se tuviera 

la posibilidad de dlecernir, sin poder lograrlo, ya que, existían 

grandes variaciones rogistradas entre un individuo y otro, por 

lo que s6lo qued6 sef'ialado un período de transic16n, en el que 

era dudosa la posibilidad de discernir. Pero este periodo resultaba 

dudoso, debido a la variedad de criterios. 

Los romanos, en eute periodo de duda, tomaban en cuenta edades 

cercanas a la infanciu y por consiguiente, a la irresponsabilidad 

absoluta, y edades cercanas a la mayoría de edad, y en consecuencia, 

a la responsabilidad penal, para aei poder aplicar funcionalmente 

la conducta legal respectiva. 

En dicho periodo de duda, era indispensable resolver tan 

grave problema del discernimiento, para saber cuando se podio. 

imponer una pena y, de la miema manera, el imponree lo pena, pero 

al mismo tiempo se debía saber si la pena sería más o menos atenuada. 

LLe¡¡ando a la conclusión de que, se aplicaría la pena al 

menor, siempre que se comprobara que el menor había actuado con 

capacidad de discernimiento, al momento de cometer la falta, y 

no so castigaría al sujeto que hubiera obrado sin él. pudiendo 

aplicaraolo al individuo en cualquiera de loa dos ce.sos, medidas 

protectoras, eduativaa o correctivas. 

Do tnl euorte qua, el discernimiento era un elemento de gran 

trascendencia para decidir, sobre la suerte del menor que hubiera 

cometido una t"e.l te.. 

A) El discernimiento en el Derecho Penal. Escuela Clásica. 

La Escuela Clásica del Derecho Penal, mejor6 la situac16n 

aeneral del "delincuente", tanto de loa adultos, como de los menores, 

puesto que las penas debían ser proporcionales a la gravedad del 

del! to cometido. 
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Esta escuela tom6 como base de su criterio punitivo, la existen

c:la del libre albedrío, as! como el de la responsabilidad moral, 

tomando en cuenta siempre, su origen teol6gico y como punto central 

de la conducta el sentido que consideraba universal e innato en 

la especie humana, de lo que ea justo, honesto, bueno, lícito, 

etc. En ocasiones, tomaba al diecernimiento como producto intelec-

tual, y aveces, como producto del sentimiento. Suponía que el 

discernimiento existía en todo sar humano adulto, ptirl.) qua, 

también podía ser alcanzado por loe menores. 

En consecuencia, la escuela cl6.sica af'irmaba que existía 

e1 discernimiento y como consecuencia natural, el hombre debía 

hncer el bUin y estaba obligado a dirigir su conducta hacia lo 

licito. Si en cualquier caso obrara ilicitamente, con malo. intenci6n 

o dolo, estaría demostrando que había actuado de esa :f'orma volunta

riamente con discernimiento, y por lo tanto, esta hombre debía 

ser castigado. 

El sujeto era castigado, con el objeto de que su:f'riera en 

sí mismo el resultado de las consecuencias de su mal obrar, con 

la finalidad de que en lo futuro cambiaría sus acciones. 

Cuando el sujeto cometía alguna falta grave, el suf"rimiento 

pena que puri:ficaba, permitía que el alma se salvara, y pudiera 

llegar a la otra vida, en condiciones de ealvarse del inf"ierno 

que le esperaba. 

Esta escuela al reviear la proporcionalidad del castigo con 

el acto, se di6 cuenta de que, la mayoría de lae veces, el castigo 

era m6s grave que el delito o la :f'alta cometida; comprobando tambi6n 

que los señores poderosos, casi nunca recibían castigos por la 

ejecución de terribles crueldades, y s6lo se le dejaba a Dios 

el juzgarlos. Por lo que, existía un gran desequilibrio, toda 

vez que, a los hombres poderosos no se les castigaba, pues solo 

Dios podía hacerlo y a los no poderosos, el mismo hombre se tomaba 
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atributos para castigarlos, pensando que este castigo era "justoº. 

Todo esi;o, caus6 la lucha por la igualdad nnte la ley. 

El castigo, además de la cxpiaci6n persigU!.a f'ines inmediatos 

como: la intimidación, tratando de que el mismo delincuente no 

volviera a tener vol1JOtad de delinquir, y serviría como ejemplo 

para que los demás hombres 1 ni siguiera pensaran en la posibilidad 

de llegar a cometer algún delito. 

Como podemos ver, dentro de estn c:icucla R~ 1~ ~ncc::-.c:-:.d.:iba 

al juez el hacer un examen minucioso, atendiendo al delito cometido 

por el menor, para que pudiera saber el grado de discernimiento 

con el que hab!a obrado al momento de cometerlo, para imponerle 

una pena, cosa que no es recomendable en los tiempos actuales, 

porque dicho problema ~a muy complejo y dif'icil de precisar. 

Además nada se ganaría con investigar si un menor ha obrado con 

o sin discernimiento al momento de cometer la in!'racci6n, pues 

con 61 o sin él, nos encontramos f'rente a un menor, y como tal 

debemos tratarlo, no imponiendole una pena, sino medidas de seguri

dad, de educación, preventivas, de enmienda, etc., para infundirle 

seguridad, cariño y sobre todo, ganas de salir adelant~. 

El Dr. H6ctor Solía Quiroga, en su Obra "Justicia de Menores 11
, 

nos dice, que en realidad cuando hablamos de discernimiento, se 

trA.te de ~"': c;:mcüpto vt1go, que ni juristas, ni psic6logoa han 

podido def'inir con exactitud, por lo que, cita varios criterios, 

de diversos autores para tratar de esclarecer este problema. 

Eugenio Cuello Cal6n, a:f"irma que le presunta concurrencia 

del dolo en el agente se determina "mediante el examen de su discer

nimiento en el momento de la ejecución del hecho 11 , p~.:i. que la 

pena sea proporcionada al grado de culpabilidad. Dice que hoy 

es ocioso ocuparse de ello porque no se aplican penas a los menores, 

sino medidas protectoras y tutelares. 

Este mismo autor cita a Cerrara, quien identif'ica el discerni

miento con la capacidad de distinguir el bien del mal, lo que 
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es apreciaci6n de carácter moral y, en consecuencia, valorativa. 

Le6n Rey cita a Ortolán haciendo notar que, para él la noci6n 

de lo justo es mas sencilla, m6s neta y precisa que la de lo 6.til 

y que se presenta en el hombre mucho antes que la segunda. 

Peesine hace notar que el menor de nueve años, no tiene le 

conciencia de la existencia de una norma superior a sus propias 

acciones, pero que el adolescente puede ser 11doli capax11
, lo que 

sarti ponible si su inteligencia está desenvuelta. 

Silvela l.o considera como la distinci6n de lo bueno y lo 

malo, y la capacidad de comprender la diferencia entre el cumplimiento 

y la práctica del derecho, y su infracci6n o falta. 

Para Gajardo, el discernimiento es la ºinteligencia con 

que el individuo procede al cometer el delito", pero también agrega 

que en la voluntad de cometer una acción u omisi6n penada por 

la ley, ''va envuelta lo. ideo. del discernimiento". 

Y agrega en otra obra, que un acto es voluntario cuando retlne 

tres requisitos psicol6gicos: inteligencia, libertad e intención; 

que la inteligencia consiste en el discernimiento, o sea la compren

sión del hecho y que, reunidos los tres requisitos, ee dice que 

el acto il!ci to ha sido cometido con dolo o malicia y acarrea 

Prins: distincue entre el discernimiento jurídico y el discerni

miento social. Al principio le atrbuye la poeibilidad de conocer 

que hay gendarmes, cárceles y que se castiga el robo; pero se 

pregunta, ¿si el. niño, lo tiene en todas sus edades?, el segundo, 

la de saber que hay caminos rectos y honrados y otros que no lo 

son, poro el z:iif\o do ciertos bajos f"ondos sociales no lo adquiere 

nunca, porque, s6lo tiene el ejemplo del mal.. 

Ven Liszt considera al discernimiento, como la conciencia 

de la punibil.idad del. acto cometido, la madurez mental necesaria 

para la obte.nci6n del conocimiento de la culpabilidad. 
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Mezger lo llama capacidad de comprender la injusticia del 

hecho y actuar seg(m. esa comprenei6n. 

Georges Vidal manif'iesta, que para unos el discernimiento 

es la inteligencia del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, 

en tanto que para otros, es la f'acul tad de comprender la ilegalidad 

del hecho. Toma una posici6n crítica y dice, que tambián hay 

que conocer el modio en el que el nU'io se ha desenvuelto. 

Ricardo Abarca dice que, el "elemento raz6n llamado temb16n 

discernimiento, ea el conocimiento exacto de la licitud o ilicitud 

de la propia conducta". 

Para Basileu García el discernimiento es, la aptitud para 

distinguir el bien del mal, el reconocimiento de poseer relativa 

lucidez para orientarse ante los alternativas de lo justo y lo 

injusto, de la moralidad o inmoralidad, de lo licito y lo il!cito. 

Garraud nos dice que, el discernimiento es comprender la 

diferencia que existe entre una acci6n y otra, y distingue entre 

discernimiento jurídico y discernimiento moral. El primero consiste, 

en saber que la ejecuci6n de un hecho determinado motiva la imposi

ci6n de una pena y el eeKUndo en la noci6n del bien y el mal·. 

é':ul.i·~ lo& cr!tc:-!.c::: c::p:.:c::"tc: =e:-: :m.t-e!'"iorid~d, pnñ.,mon dnrnos 

cuenta de que, los hay sociol6gicos 1 cuando los autores identifican 

al discernimiento con la raz6n, la inteliaencia, la voluntad y 

la comprensi6n, con todo el transfondo de diferencias existentes 

entre unes y otras actividades psiquicas¡ tambit';n lae encont_ru..mon 

eticietae, cuando aseguran que el discernimiento es la posibilidad 

de distinguir entre 61 bitm y ~1 mal, lo justo, lo honc~to :¡ lo 

inmoral; tambi6n las hay legalistas 1 que son las que identifican 

al diBcernimiento con el cumplimiento o 1nf'racci6n del derecho, 

con la práctica del derecho o la f'alta en contra de él, con el 

eaber que el acto está prohibido por la ley o el conocer la punibili

dad del acto, o simplemente su ilegalidad; también las hay sociol6gi-
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cae 1 cuando se identi:fica la previa experiencia de gendarmes o 

cárceles. Hay autores que éombinan la posici6n legislativa con 

la sociologista, cuando identif"ican al discernimiento con el dolo. 

Afortunadamente, la mayoría de los autores han expresado 

sus opiniones en sentido de cr1 ti ca, pues tambi ~n consideran anticua

do este criterio. 

Por su parte el Dr. H6ctor Solio Quiroga apunta que, "teniendo 

la. lay un sentido did:í.ctico, lu.s Ut:.flnicionae doctrinales sobran 

en ella, pero en el caso del discernimiento, su silencio produjo 

conf'Usiones, que se resol vieron moralmente de acuerdo con las 

corrientes intelectuales predominantes entre los autores de Tratados 

de Derecho Penal, en cada país o zona de inf'luencia, por lo que 

se adoptan criterios variables que llevan a consecuencias prácticas 

desastrosas11 • ( 
18 

Adomá.a de todo lo anterior, debemos tomar tsn cuenta que, 

la primer actitud que el nii'io muestra es un sentimiento de protesta 

contra los mayores. Y que esta manif'estaci6n la producen de diferente 

manera, según el grado de desarrollo mental del niílo, y tambi6n 

loa ejemplos y orientaci6n que reciba en su hogar, o en el medio 

en el cual se desarrolla. La mayoría de las veces, el niílo se 

muestra tímido, carente de deciei6n, simulador, desconfiado. irrita

ble, egoísta, amante de la mentira, siendo su peor compañera la 

sociedad, que es el lugar donde el rñ.enor empieza a desarrollar 

su imaginación. 

En el adolescente, se producen en su organismo, una serie 

de cambios, que él no llega a comprender, su conducta siempre 

está subordinada al medio que lo rodea, es f'Acilmente impresionable, 

en cada periodo de su vida, va recogiendo dif'erentes impresiones 

del medio social, impresiones que poco a poco irán conf'ormando 

su conducta. 

18) SOLIS Quir6ga, Héctor. 11El problema del Discernimiento en loa -
Menores Infractores". Revista Criminalia. Núm. 17. Abril-mayo
junio. México, 1975. 
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Durante la adolescencia, que es la edad que sucede a la infan

cia, el menor no es capaz de comprender muchas cosas, porque es 

en esta etapa peligrosa, cuando el ser humano ef'ectíia su verdadero 

nacimiento a la vida. La infancia ha quedado muy atrás, como 

un recuerdo borrori:o, ha sido e6lo un débil simiente de lo que 

vendrá despu6e. Lae cosas que para el nifto en su tercera inf'ancia, 

solamente eran objeto sin importancia, en la adolescencia, en 

el adolaecente ye t!e::~n un cont~nido¡: el adolescente, trata en 

bano de encontrar el origen de las cosas, pero no puede, es incapaz 

de comprender los dif'!ciles problemas de l.a existencia. 

Por otro lado, debo tenerse presente que, en las edades evoluti

vas de la in.fancia y adolescencia, os mayor la aeneibilidad f'Íaica 

perif'érica¡ y loe órganos de los sentidos se impresionan por aconte

cimientos gruesos, deJa~do pasar por alto loe muy :finos¡ las percep

ciones son sumamente imperf'ccto.s, y en los de edad, pasan desaperci

bidas en su mayor parte, las signif'icaciones y los s!mboloa, lo 

que acontece no sólo en la adolescencia, sino que, en ocasiones 

en cierta epoca temprana de la adul tez. 

En cuanto a los jueces, que debían cali.ficar · el grado de 

discernimiento, han tenido opiniones muy variables, y han suCrido 

m6.ltiples inf'luencias Aociel~::. ;:ol!t1Cá.d y ~conómicos, para poder 

!'armarse un criterio a :Cavar o en contra de cada caso por resolver. 

Por lo que ha sido injusto dejar el destino de un menor, 

a tan variados y contradictorios criterios. 

En tal virtud, es importante tomar en cuenta la observación 

que nos hace el Dr. Héctor Solía QuiroeR al decir, que si para los 

jueces en especial y los adultos en general, es dif'!cil disce1•nir 

si un acto en determinadas circunstancias reales es licito o conve

niente, no ae tiene el derecho de imponer al nifto o al adolescente 

la "simple" obligación de haber discernido antes de obrar, sobre 

.la bondad del acto ejecutado, cuando eat6. todavía en etapa de 

desarrollo incompleto y bajo la acci6n de inmadurez, posiblemente 
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recibiendo mCaltiples influencias inconvenientes, patol6gicas o 

anormales que, impresionan :ruertemente el psiquismo del menor, 

y que indudablemente lo llevará a cometer una diversidad de actos, 

que le serán reprochados. 



CAPITULO II 

1.-· El t6~ino "Delincuente Juvenil". 

Con f'recuencia encontramos en las publicaciones que tratan el t,! 

ma de las· infracciones cometidas por los menores, que diversos auto

res utilizan expresiones tales como: 11 delincuenc1a juvenil", "menores 

delincuentea11
1 y otras. Estos t6rminos son impropios, pues debemos -

recordar que la palabra 11delincuencia" se aplica a la generalidad de 

los hechos que caen dentro de la ley penal, es decir, los hechos que 

se encuentran descritos previamente como delitos por los preceptos -

penales. 

Es un grave error llamar "delincuentes" a los menores que han -

transgredido la ley penal, pues m&s que menores delincu"entea, son ni

ños abandonados moral y materialmente: son seres indefensos que han -

tenido que soportar ltt voi::üdi.:.:::b:-e tl~ 1 A Rociedad. Se trata de peque

n.os inadaptados, que con el simple hecho de cometer una infracci6n -

nos estAn manifestando su inadaptaci6n al medio social. 

Para tratar el problema de la delincuencia juvenil, es necesario 

examinar lo que es el "delito" y, como 6ste es un concepto jur1dico, 

debenos definirlo. 

El "delito" según al~os autores modernos de Perecho Penal, 11Es 
(19 

el acto hut:1ano 1 antijur1dico, típico, Imputable, culpable y puniblo". 

Pero si analizamos cada uno de sus elementos, nos daremos cuenta 

de que no todos se presentan cuando nos referimos a los meno-

19) CASTELLANOS Tena, Fernando. "Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal. 11 Vigl:simocuarta Edici6n. Edit• PorrC'la, B ... A. M.6-
xlco, 1987. p,. 128,. 
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res de edad. 

Existen dos presupuestos necesarios: el acto y lo humano, ya qut! 

no puede concebirse ningiín delito que no sea acci6n u omisi6n, de un 

ser humano. 

En el concepto de acto o hecho quedan comprendidas las acciones 

u omieiones, ya que unas y otras pueden producir da.íl.o contra bienes 

que se encuentran juridicamente protegidos por las le)res ·penales. Los 

menores son capaces de realizar dichos actos, pero al existir una 

gran, infinidad de daf\os causados por scclón ~· o:::.!::ión hu11uma, que son 

delitos, es necesario examinar otros elementos. 

Tambihn tenemos dos elementos propiamente dichos: la antijuridi

cidad y la tipicidad, como cualidades del acto en si mismo. Los me

nores de edad también son capaces de cometet· determinados actos típi

cos que ee encuentran conceptuados como delitos, al igual que los 

adultos, pero para que se les pueda calif'icar como 11 delincuentes11 , es 

necesario e indispensable que se re6nan los otros elementos derivados 

de la de:finici6n. El acto antijurídico, es aqu61 que causa un dai'lo, 

en oposici6n e las normas culturales que se encuentrnn implícitas en 

la ley penal, o bien, que atacan al bien jurídico protegido por la 

ley penal. 

Y dos :factores que nos relacionan con el autor del acto: la im

pu1::qh1.l idad y la culpabilidad. 

La imputabilidad 11 es la capacidad de entender y de quttr~.1.· ª'"" vl 

campo del derecho penalº. <2ol Comunrnente se af'irma que la imputabi

lidad est& determinada por un mínimo f'ísico, representado por la edad 

y otro psíquico, corleietente en la salud. mental. La imputabilidad 

puede ser tanto f'isica como psíquica. Un acto será f'isicamente impu

table, a61.o si el sujeto, ya sea adulto o menor, es capaz de conocer 

los antecedentes y consecuencias de la si tuaci6n del acto. 

Por lo tanto, será jurídicamente imputable un acto a una persona 

cuando 6sta tenga conciencia plena de las consecuencias inmediatas de 

su obrar. 

Generalmente los menores no son capaces de conocer plenamente 

20) CASTELLANOS Tena, Fernando. Ob. Cit. p. 218. 
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los antecedentes do un hecho, ya que su visi6n :fragmentaria de sus 

realidades y la no percepci6n de las cosas inmateriales o ausentes, -

la incompleta percepci6n de símbolos y significados se los impide. 

Existe una in:finidad de jus-penalistas que consideran que la im

putabilidad y la culpabilidad son elementos del delito, pues lo rela

cionan con su autor y presuponen capacidad jurídica, pero debemos to

mar en consideraci6n que, debido a las condiciones evolutivas de la 

nii'liez y adolescencia, todavía no alcanzan dicha capacidad, por lo que 

resulta inadecuado el término 11delincuencia juvenil". 

La culpabilidad, ºes el nexo intelectual y emocional, que liga 

al sujeto con su acto" ( 2l) Pero debemos tomar en consideraci6n que, 

para que un sujeto sea culpable, precisa que antes sea imputable, to

da vez que, para que un individuo conozca la licitud de un acto y 

quiera realizarlo, debe tener capacidad de entender y de querer, de 

determinarse en :funci6n de aquello que conoce. 

Como podemos ver, ~l menor no merece el nombre de 11delincucnte 11 , 

pues aún cuando éatc hcyn cometido ncto::i doccritoi:; por la& leyes pe

nales, no reunen los elementos del del! to, ya que !'al ta la imputabi

lidad y en consecuencia la culPabilidad. 

No basta que el menor realice un delito o cometa ury acto tipif"i

cado por las leyes penales, porque podría haber causas de inimputabi

lidad, como acontece en la mal llamada "delincuencia juvenil''• 

En el adolescente desa!'ortunadamente, se presentan una serie de 

:factores emocionales 1 que frecuentemente evitan la. objctivida.d de len 

sujetoe que aún no alcanzan a percibir l.a totalid~d de los signif'ica

dos. Sus percepciones son incompletas y predomina la subjetividad so

bre la objetividad. 
11 El menor de edad es 1 por su misma situaci6n evolutiva: imprude!! 

te, descuidado, nealiaente y tiene a menudo dolo o mala intenci6n, 

pero no es capaz de comprender la trascendencia moral y social de sus 

actos, que no le son tomados en cuenta, porque todo ello es norma en 

su estado evolutivo11. <22> 

21) Ibid. p. 233, 
22) SOLIS Quiroga, HEctor. Ob. Cit. p. 71. 
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En consecuencia, y tomando en consideraci6n lo anterior, al :f'al

tarle al menor la capacidad jur!dica, no es imputable y en consecuen

cia, no puede ser declarado culpable, por lo que o.le incorrecto utili

zar dicho t6rmino. 

Como hemos visto 1 no es correcta la terminolog!a "delincuencia 

juvenilº porque aCtn cuando los menores cometan actos descritos por 

las leyes penales, loe elementos del delito no se reúnen, porque f'al

tan la imputab!l!d~d y lo. culpabilidad. 

En cuanto a la punibilidad, consiste en el merecimiento di:' una 

pena en funci6n de la realizaci6n de cierta conducta. Pero 6sta no 

es aplicable cuando no hay delincuente y 1 no puede ser calificado co

mo tal el menor .de edad, pues no es capaz de derecho. En tal virtud, 

no he.y penas aplicables a los menores, aunque 6stos hayan cometido 

actos considerados como delitos por la ley. 

Actualmente las leyes penales han reconocido que no hay respon

sabilidad penal con respecto a los menores do 18 eflos de edad. 

Consideramos importante agregar, que e i a loe menores no los de

bemos llamar "delincuentes••, entonces ¿qué t6nninos podemos utilizar 

para dirigirnos a ellos?. A esta. interrogante responderemos que 1 

cuando se violan las normas de derecho, cualesquiera que sean sus ca

tegorías, las normas de convivencia de una sociedad o de una familia, 

o las normas de la mo1•tt.l, ~e l~s llama "transgresores11 o "inrracto

rea" a quienes las quebrentaC&. 

El Dr. Héctor Sol.is Quiroge nos dice al respecto que "loe meno

res inf'ringen, transgreden, quebrantan o violan toda clase de nonnas 

de todas categorias. No resultan adecuados por la latitud o por la 

especialidad o estrechez de su signif'icadO, loe t6rminos ºviolador", 

o 11quebrantador", pero si loa U.e "tr::..'tsgreeor" o ºinfractor", que son 

muy genéricos y su amplitud permite comprender todos los hechos come

tidos por loe menores, toda irregularidad de su conducta intra o ex

traf'amiliar. Por eeo emplearemos loe términos "menores infractoresº, 
11 menores transgresores", "inf'racciones juveniles11 u otros parecidos 1 

para referirnos a todas las categorlas de actos cometidos por niifos o 
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adolescentes, que los conduzcan a ser atendidos por loe jueces o con

sejeros de menore:s, o por autoridades judiciales comunes, donde no 

existan aquéllos 11 • <23 > 

Por último diremos, que no debemos llamar "delincuentes11 a los 

menores de edad, pues cualquiera que sea su conducta, deben ser pro

te.e,idos 1 aún en el caso de que hayan cometido hechos tipi:f'icados en 

las leyes penales, como delitos. 

23) Ibid. p. 75. 
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2.- Vicios que intervienen en la conducta irregular del menor. 

A) Farmacodependencia. 

El uso de las drogas ha existido desde loe tiempos m&s remotos, 

ya sea relacionado con prácticas o ritos religiosos o como una res

puesta a la bO.equeda de estados psíquicos especiales y de ambas si

tuaciones. 

Durante el curso de la historia se ha reconocido la existencia 

de inf'inidad de plantas medicinales, que al ser ingeridas por las 

personas provocan efectos de suma importancia para la men'te humana, 

asi como en el c.omportamiento del individuo. 

Es importante mencionar que el uso de la droga ha sido y sigue 

considerándose como un problema social actual, el cual se ha conver

tido, en una enfermedad para la sociedad. 

Cuando la f'unci6n de las drogas es ben&f'ica, su uso está recono

cido, pero este benef'icio, con gran rrecuencia se ve ensombrecido en 

virtud del daf\o que ocnaiona Du a.buso. 11La tolerancia que desarrolla 

el organismo y la dependencia al· uso eignif'ican la apertura a la tra

gedia física, psíquica y social que acompaña a la f'armacodependen
cia11. (24) 

Es preocupante el problema de la f'nrmacodependencia en loe j6-

venes, pues expresa una .falla importante en loe sistemas sociales CO!! 

temporáneos, ya que influyen factores psicol6gicos, socioecon6micos, 

cultura les e hiat6ricos. 

Por lo tanto la f'armacodependencia. viene a ser un comportamiento 

desviado: además, desaprobado por la sociedad y considerado inadecua

do. 

Podemos decir que el uso de las drogas es universal, pues en to

dos loe lu,enree del mundo, el hombre ha tenido que enfrentarse a la 

.fatiga, el hambre, la angustia, el dolor y las enfermedades, y ello 

lo ha impulsado al uso de la droga, con el fin de liberarse de estas 

a.flicciones. 

24) LLANES Bricei1.o, Jorge. "Crisis y Drogas"."· Edit. Concepto, S.A. 
Méxic.o, D.F., 1982. p. 34. 
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El uso de fármacos, que provoca consecuencias en mayor grado ne

gativas, fue y ha sido sancionado de algún modo por las diferentes 

culturas, pero laa sanciones han estado condicionadas por los paráme

tros éticos valorativos propios de cada civilizaci6n y por el conoci

miento que se tenga de lns consecuencias tanto individuales como so

ciales, que el uso de sustancias t6xicas implique. 

En la actualidad 1 el uso de drogas ya no es 11 cxclusivo11
, ni si

quiera de sujetos con escasos incentivos de vida o serios conflictos¡ 

ahora se extiende a una poblaci6n masiva, en la que se incluyen: j6V_! 

ne:;, niño2, edul t;oi:;, profogionistas, artistas y aún entre los hombrea 

de ciencia interesados en el conocimiento de las dif"erentes ramas del 

saber. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), recomienda que se ut! 

lice el término '1farmacodepen:1encia", en lugar do otros como el de t.g 

xicomanía o drogadicci6n, por la vaguedad e indeterminaci6n de estos 

últimos términos. Al utilizar el t6rmino "farmacodependencia", se 

ofreci6 una definici6n que por lo general es la que se utiliza en to

dos los países. 

B) ¿Qu~ es la 11 farmacodependencia 11?. 

La f"armacodependencia 1 "es el estado psíquico y a veces f"ieico, 

causado por la interacci6n entre un organismo vivo y un fármaco, ca

racterizado por modificaciones del comportamiento y por otras rcacci.g 

nea que comprenden siempre un impulso irreprimii.Jl~ pu.1• LUii1ilr el !'~-:::::, 

co en forma continua o periódica a fin de no experimentar el malestar 

producto de la privaci6n". <25> 
Son precisamente los estados psíquico o físico como el malestar, 

el dolor, la intranquilidad o el hambre, los que pretende mitigar el 

consumidor de drogas. 

La definici6n nos habla de una dependencia f'isica o psíquica {o 

ambas) que deriva del consumo de une droga, de manera peri6dica o co~ 

tinua. 

C) ¿Qu6 es la 11adicci6n11?. 

Cuando se habla de e.dicci.6n, es necesario referirnos a dos gran-

25) LLANEs Briaeño, Jorge. "Drors y Falacias". Edit. Concepto, 
S.A. M6xico, D.F. 1982. p. 4. 
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des clases de dependencia: 

PRIMERO.- La dependencia f'ísica, que tiene la siguiente def'ini

ci6n: 11 Dependencia f'isica o adicci6n, es un estado de adaptaci6n bio-

16gica que se manif'iesta por trastornos f'isiol6gicos más o menos in

tensos cuando ee suspende bruscamente la drogaº. <25 > Esto quiere de

cir que, existe dependencia f'ísica cuando el equilibrio del organismo 

exige o se acostumbra a la presencia de la droga, es decir, que ya es 

un elemento necesario para la vida. Si se suspende repentinamente la 

droga, se desorg,aniza el equilibrio y ne dan trastornoA f'iAiolóeicos 1 

por ejemplo: alteraci6n intensa, v6mi tos, alucinaciones, convulsio

nes, etc. 

SEGUNDO.- El segundo tipo de dependl!ncia producida por algunas 

drogas, la dependencia psíquica: 11la depem.lencia psíquica, habitua

ci6n, es el uso compulsivo de una droga, sin desarrollo de dependen

cia f'!sica, pero que implica tambi~n un grave peligro para el indi

viduo11. <27 > En este caso, aunque no se producen trastornos fisiol6-

gicos por la abrupta suspensi6n de la droga, sí se mani:f"iesta muy in

tensamente la angustia y la necesidad de consumir la droga. La angu! 

tia puede poner en peligro la integridad psíquica del individuo. 

D) ¿Qué es la droga?. 

"Droga o .f'ármaco, es toda sustancia que introducida en el orga

nismo vivo puedo modif'icar una o m6.s de sus !'unciones". (2.Gj 

Esta def'inici6n eo la más aceptada. y es dada por la OMS. 

Lae drogas se [~:::::u:::::icar r::c~;n:iguientfe m:::::a 
L Alucinógenos ;;~~=iina 

peilocibina 

Drogas o f'ármacos [ 
capaces de provocar alcohol 
dependencia-.. barbitúricos 

tranquilizantes 
Depresores morf'ina 

codeína 
inhalan tes 

26¡ LLANES Briceño, Jorge. Ob. Cit. p. 16. 27 Ibid. p. 17. 
28 Idem. 
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Esta clasificaci6n no es la única que existe. pero es una de las 

más prácticas en su manejo y una de las más precisas. 

Los f'ármacoG de nbuso, se clasi:f'ican de acuerdo al efecto que 

ejercen sobre la actividad mental o el estado psíquico de una persona, 

que pueda consistir en acelerar o disminuir la actividad mental. 

"Las drogas depresoras son las que disminuyen la. actividad men

tal y comprenden al alcohol, que es la droga depresora que se usa con 

mayor frecuencia y que presenta mayores problemas de importancia so

cial. 

Los barbitiíticos, son sedantes de los cuales generalmente el uso 

popular abusa. En ocasiones se utilizan como medicamentos, debiendo 

consumirse bajo estricto control médico. 

Los tranquilizantes se usan como medicamentos para anular los 

síntomas de angustia y ansiedad, su uso debe ser bajo preecripci6n 

m~dica. 

La morf"ina, la hero!na y la code!na 1 son drogas narc6ticas de

rivadaa dol opio. 

Los solventes voláticoe ( inhalantes), son substancias que gene

ralmente so inhalan por la nariz y la boca. Dentro de ellos están: 

el cemento, el éter, la acetona y otros. El abuso de éstas últimos 

substancias, es la causa da gravea problemas de salud eri M6xico. 

Los estimulantes, son drogas que se encargan de estimular al si!!. 

tema nervioso central y abArc1t un~ :pliü gá.Ir•u c.i~ uso y abuso. Pro-

ducen estados de acercamiento y exci teci6n. 

La cocalna es un f"uerte estimulante que, hasta donde se ha vis-

to, no crea tolerancia ni dependencia f"ísica. Se ha observado que 

crea una dependencia puic"'dl6gica. 

Loe alucinógenos, son dro¡:ae que af"ectan lo. percepci6n y la psi

que del individuo que loB consuma. En este caso se preeentan expe

riencias sensoriales a la conciencia, sin una estimulaci6n real a los 

sentidos que la producen. Se dá una distorci6n a la realidad parte 

del sujeto. Dentro de ellos está: la mariguana, que es un alucin6ge

no muy suave, ea decir, que provoca distorcionee pequeflas relativa

mente de la realidad, aunque se dan excepciones. L.S.D., mezcalina, 

peilocibina son otros alucin6genos. Su uso es un hecho que a estas 
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:fechas empieza a ser un problema de salud pública". <29> 
Como podemos darnos cuenta, existen diversos motivoe por loe 

cuales una persona puede ingerir drogas, que pt.ieden ir desde la enfe!. 

medad, hasta el deseo de evadir una realidad desagradable. Pero no 

todos loe consumidores tienen el mismo grado de adicción. 

E) ¿La drogadicci6n es un problema exclusivo de lo. jui:cntud?. 

¡Es tan comfui encontrar opiniones que identif'ican el problema de 

la droga, como un problema juvenil!·. Lo primero que debemos hacer pa

ra entender este problema, es aceptar que vivimos en una sociedad que 

se encuentra estructurada bajo premisas claramente artificiales. 

No podemos considerar al hombre como un ser 11natural 11
, partici

pante de una naturaleza simple y e.JCPontáneo.. Pues el hombre ha modi

f'icado la naturaleza a su antojo. Actualmente vivimos con el temor 

de que un día la 11naturaleza" se vuelva contra el hombre que 11 la con.! 

truy6~1 • 

El mundo ha legado al joven el mundo de la técnica, la especia

lización, la vida rigidamente mecanizada, y de posibilidades muy re

motas de salir de este sistema. 

Debemos tomar en cuenta que, los niños, jóvenes y adultos con

temporáneos establecen relaciones cada vez más impersonales. 

Por lo que considero.moa que el problema es la f'al ta de comunica

ción humana aignif'icativa. 

La problemática en cuanto a la drogadicci6n en la época contem

poránea, parece tener su mani!'eetaci6n más obvia (aunque no exclu

siva), en el joven y en el adolescente. Por razones biol6gicas el 

adolescente se ve compelido a ejecutar accioneo diversas, pero si és

tas tienen o no .una derivación adecuada, dependerá del ambiente so

cioculturAl en el que se de:::cn.,,'Ucl.va el sujeto. Porque el adolescen

te es la viva imagen del individuo en transición, cuyo problema bási

co es encontrar su identidad y, por lo tanto, la distinci6n de 61 

mismo y del mundo que lo rodea. El establecimiento de valores mora-

29) LLANES Briceño, Jorge. Ob. Cit. pp. 19 y 20. 
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les y éticos, ast como de los amigos son otros grandes problemas que 

lo afectan. Aunque esta situación es a!'!n a todo joven, y por esta 

raz:6n es aún m&s cr1 tica e incomprensible esa pregunta que general

mente nos hacemos, y a la cual no le encontramos la respuesta que ta!!_ 

to nos inquieta, ¿por qué son susceptibles algunos de ellos a la dro

aadicc16n y otros no lo son?. Existen much;io respuestas, pero ningu

na nos lleva a encontrar la respuesta adecuada para la soluci6n de d!. 

cho problema. 

Es evidente que no existe una caus:i é."'1ice pRrR el concumo de 

drogas, sin embargo, el abuso de ellas puede ser visto como parte del 

problema, que sianif'ica la carencia de roles auténticoa, propiciada 

por la enagenaci6n. 

También debemos tomar en cuenta que, el uso no m6dico de drogas, 

puede tener su origen en una gran inf'inidad de prop6ai tos, que pueden 

ir desde la simple curiosidad del joven mal aconsejado, pasando por 

la inadecundn indic~clón m6dica, hasta el abuso. 

La droaadicci6n es un problem
0

a que puede ser agregado a cual

quier persona. En tales condiciones, se trata de una pereona enf'erma 

y como tal, hay que atenderla. Se necesita una mejor comprens16n de 

las acti tudee mentales de los usuarios y de las condi<;ionee que in

fluyen en el f'en6menQ del uso de drogas. 

"Investigadores, m6dicoe y la sociedad en general, son cada vez 

más conscientes de que la drogadicci6n ea un cánctw, produ.:.tc tfo l!!~ 

aociedades actuales y de los que las soluciones deben ser orientadas, 

deade un punto de vista mls objetivamente hacia la persona, hacia el 

individuo". (lO) 

Este f'en6rneno no debe ser controlado mediante actitudes represo

ras o de castigo. Actualmente se ha lleaado a criterios m&a compren-

30) Ibid. p. 49. 
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sivos, m6s amplios¡ pues se entiende que la promulgaci6n y aplicaci6n 

de leyes, no signif'ica el control del problema. Aunque, lamentable

mente todavía hay quienes opinan que asumir una actitud represiva es 

el mejor en:foque a su soluci6n, aclarando que en este caso, se hace 

ref'erencia al consumidor y no al tra!'icantc, al cual ae le debe &pli

car la ley en f'orma rigurosa. 

Actualmente el consumo do drogas se presenta con mayor f'recuen

cia en loa jóvenes, como una. prácticn. !n~i·:id:.:::.li:ste ~nt.e un ,erupo 

conf'iicti vo, cuyo punto de reunión es el sentimiento de impotencia y 

f'ruetraci6n de la satief'acci6n a sus necesidades. 

En nuestra sociedad contemporánea se puede invocar la prolif'era

ci6n de estímulos, la enajenaci6n a todos los niveles, la desintegra

ción famil.iar, la f'alta de comunicación entre los padres y los hijos 

como razones para la proliferación del consumo de las drogas Y del 

aumento de otros comportamientos anormales, como la mal llamada de

lincuencia juvenil. 

F) El adolescente y la familia. 

Siendo la drogadicción un problema que atafte principalmente a 

los jóvenes, resulta esencial e indispensable estudiar a la f'amilia y 

el adolescente, la familia es la :forjadora de personalidades que se 

enfrentan a situaciones y medios muchas veces hostiles y poco :favora

bles. 

La adolescencia ea el periodo intermedio que apunta hacia la ad

quisición de la madurez. Es el comienzo de una trayeétorio. en la 

que, poco a poco el joven va asumiendo sus derechos y obligaciones, 

respecto a su comportamiento legal, social y sexual. Si bien es cie!. 

to que, en cada cultura y aún en cada estrato socioecon6mico, el jo

ven tiene conductas adecuadas a un contexto y sistema de vida parti

culares, tambi6n lo es que los adolescentes tienen algunas activida

des y formas do reacci6n semejantes, cualesquiera que sean las cir

cunstancias que los rodean. 
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Es comGn que todos los j6venes atraviesen por un estado crítico 

y decisivo, para la f'ormac16n de los 1'"en6menos acontecidos durante au 

adolescencia, ya que ésta resulta de gro.n importancia. 

"La crisis dol adolescente en de "identidad", entendiendo por -

esto, que el sujeto carece de una consolidaci6n de la personalidad y 

de la instrwnentaci6n necesaria para el manejo de las exigencias, ta!!, 

te intc:-n:u:: co::c c:::t::::-n=.::: que ~-e le ir.?po::"nen. 

La responsabilidad que imponen las nuevas formas pulsionales pr~ 

pies de los cambioa fieiol6gicos y psíquicos son !'actores que aumen

tan la ansiedad del adolescente en conf'licto, provocando con esto CO!!, 

ductas inestables y contradictorias, actitudes dualistas como egoísmo 

y altruismo, alegría y tristeza, comunicaci6n y hermetismo, entrega y 

descon!'ianza, etcº. (
3

l Todas estas mani!'cstaciones nos demuestran -

una conf'Usi6n en la identidad del adolescente. En esta pérdida de lo 

que ea 61 mismo, va !mpl!ci ta una distorsión de los valores, de lo -

que es el mundo circundante y de la conciencia, respecto a los f'o-

n6menos que seceden en el interior. Bajo eetao circunstancias se 

presenta el sentimiento de extrai\eza, o el de ser o.geno o.l mundo, y 

por lo tanto, el adolescente se siente incomprendido, s.iendo esta una 

de las vivencias más comunes en el joven. Se trata de situaciones dE 

lorosas, de las cuales elgunoa de lot1 ttdolttt1ccmLttt1 t11:a.lcui ln11lctc..o, p~ 

ro que no deja de ser un terreno propicio para que el menor tenga un 

contacto inicial con las drogas. 

Mientras mayor sea el na.mero de posibilidades con que cuente el 

menor para la resoluci6n de sus problemas y mayor el clima para la e! 

presión de sus sentimientos de impotencia y dosaz6n, menores serán -

las condiciones propicias para que se den conductas, tales como la -

drogadicci6n. 

Es necesario que la juventud encuentre una respuesta plena a sus 

urgencias, pues ea requisito indispensable para lograr un resultado -

!'avorable durante su proceso de crecimiento y desarrollo. 

La familia es la instituci6n primaria, original sociedad a la 
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que se enf'renta al nifto, y de la cual adquiere las pautas de compor

tamiento, que más tarde asumirá ante la macrosociedad. 

El grupo f'arniliar incide directamente en la estabilidad y capa

cidad de adaptaci6n de todo individuo. Una f'amilia conf'lictiva, con 

canales eatrechos de comunicaci6n, que impide la expresi6n libre de 

loa conf"lictos que se presentan continuamente, los acentúan teniéndo

se como consecuencia que algunos de sus miembros emPiezan a encontrar 

refugio en las drogas. 

El que los determinantes sociof'amiliares se constituyan como fa= 

torea desencadenantes de problemas como lo. f'an:incodopondenciR, Pi;¡ un 

hecho indiscutible. 

"Se han hecho estudios de casos sobre caracter!sticas socioecon.2_ 

micas y de personalidad de adolescentes inf'ractores usuarios de subs

tancias volátiles, y se encontro que le. principal caracter!stica de 

las :f'o.milias de adol.escentee infractores es la desintegración fami

liar ocacionada por: 

a) La separación de los padres. 

b) La muerte de alguno de ellos. 

c) La presencia do .figuras sus ti tu tas. 

d) Lejanía emocional, ya sea de loa padres o de las !'!guras sus

titutas, etc. <32> 
Todos estos :fueron los factores :f'acili tadores del desenvolvimie!! 

to de conductas t'armacodependientes. 

la existencia de familias mal integradas¡ desavenencias conyugales; 

con:flictos económicos en mayor o menor grado; relaciones con.flictivas 

entre padres e hijos; etc. 

Aclararemos que estas caracter!sticas se encuentran tanto en :fa

milias de adictos, cerno en las de no lidictos. La dif'erencia de ambos 

grupos no radica en la conflictiva presentada, sino en la forma en 

que los padree, y principalmente la madre manejan dichas situaciones 

familiares BnC?rmsles. 

Creemos que la adicción a las drogas no es tan s6lo la manif"est.! 

c16n de una personalidad disturbada del adolescente, sino el síntoma 

32) Ibid. p. 116. 
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de un grave problema de f'amilia. 

Siendo la familia la primera sociedad a la que se enfrenta el i!!_ 

dividuo, se ha demostrado básicamente que es el núcleo indispensable 

para el desarrollo del hómbre. Porque la f'amilia representa un con

junto de relaciones que permiten al individuo satisfacer sus necesida 

des f'!aicas, psíquicas y sociales. Pero 111 no auccdar esto, como en 

la actualidad, surgen una serie de conductas antisociales como la vi~ 

lencia, la drogadicei6n, la mal llamada delincuencia juvenil, la pro

miscuidad acxunl entro los j6venA~, -etc. 

El concepto f'amil1.a, se ref'iere a aqutSlla que está :formada por -

padrea e hijos. Es en e~te binomio donde se da la rela'ci6n del hijo 

con el padre y, principalmente con la madre, siendo éstos los que es

tructuran el carácter del pequeffo durante sus primeros años de vida. 

Ya que es el nOcleo familiar donde el niño aprende cuáles son los pa

rámetros que habrán de regir su conducta. Teniendo siempre presente 

que la f'amilia ea la primera sociedad con la que convive el nifto. 

Si la familia transmite de manera confusa loa valores, el. nifto -

asimilará de este modo los valores, pero sus parámetros eerán indefi

nidos y posteriormente l.e será muy dif'!cil encontrar su propia ident! 

dad. Cuando los valoree transmitidos por la familia ee-an poco f"unci.2_ 

nales, el joven tenderá a rebelarse y a adoptar conductas poco acopt!. 

bles por su comunidad. 

El ~~n:::r ::.1 :::::nt!r::c !ncv;..promllüu por par'Ce de los adultos que 

lo rodean, as! como de su grupo familiar, tenderá a formar su propio 

grupo, con el que compartirá su vida. 

El problema de la f"armacodependencia ea muy grave, pues mientras 

por un lado los padres y los adultos desaprueban la conducta de loa -

adictos, por el otro, los mismos padres abuaan del alcohol, la droga, 

el tabaco, lu.a pí.ldorbs, etc. Siendo que estas son las actitudes que 

sirven de modelo a los hijos. Por lo tanto consideramos que la fami

lia está conf'igurada por una unidad, dependiente de la sociedad glo

bal. Debemos toiriar en cuenta que. la !'ar.tilia tambi6n requiere de un 

ambiente social !'avorable para su desarrollo. Pues cuando la misma -
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sociedad permita una instrumentación so.tisfactoria de necesidades f'í

sicas, psíquicas y afectivas famil.iares, será una sociedad a la que 

se podr& considerar eano.. Y mientras ésto no se logre estaremos en 

presencia de un ambiente destructivo y cnngcnante. 

Es lamentable ver como en la medida en que las pasiones sociales 

externas y ramiliares aumentan, el problema de ingesti6n de drogas ee 

agrava. Y el hecho atfn mtie lamentable es que las 'generaciones de 

adictos, son cada vez m&s j6venee y la drogadicci6n se convierte en 

una ,forma de escape. 

El problema de nuestros j6venes drogadictos es complicado, ya 

qua ln experiencia con las drogas no se da tan sólo como una vía de 

escape a la realidad, sino que los actuales consumidores buscan un 

sentido al mundo y a sus vidas, así como una cierta estabilidad me

diante el abuso de les drogas. 

En este sentido debemos considerarlos como individuos en:f'ermos. 

Por lo que en tales circunstancias, consideramos que es necesa

rio que se cree un plan educativo que llene los requisitos de compre~ 

si6n general de lo que es este h€lbi to, para que de esta f'orma so pue

da evitar la divulgaci6n del problema de las drogas. 

Solo una sociedad y una generaci6n de padres preparados, para 

destacar los s1ntomas manif'eetadoree del encuentro de los j6venes con 

las drogas, estarán en condiciones de of'recer ayuda ef'ecti va a dichos 

individuos. 

Hay que ser o::nscientee de que un joven bien inf'ormado, tendrá m!. 

yol'G6 vp.:.rtur:.!d::.::!c:: ::!e 't::::::::::- '..!..~~ <;!~cis!6n c11Anrtn Aft enf'rente nl pro-

blema de consumir o· no la droga, y es responsabilidad sobre todo de 

los padres, el proporcionar la inf'ormaci6n que pueda ayudar a sus hi

jos. 

Pero para poder lograrlo es indispensable, que se estable::co. un 

ambiente en el que se permita el di€llogo critico, dando oportunidad -

de que se lleve o. cabo una comunicaci6n übitu• ta y real qua pcrmi to. o. 

loe hijos exponer sus si tuncionee de conflicto para que sus padres 

puedan ayudarles a clarificar el problema, mediante el análisis de las 

causas, los posibles ef'ectoe de una desici6n y las al terna ti vas que -

se presenten, sin sugerir recetas de comportamiento, para que de esta 
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f'orma se les permita llegar a una deeici6n positiva e individual. 

3.- Alcoholismo. 

La palabra 11alcohol 11 deriva, según opinión general, del tl!rmino 

Al Kehal, que signi!'ica lo más fino, l.o más depurado. <33 > 

Loe hebreos y loa &rabee emplearon la palabra alcohol para de

oi¡:nar la estibina; y ustos óltimos tambi~n la emplearon para desig

nar el producto espirituoso e inflamable de la destilac16n del vino. 

"Alcoholismo es la dependencia física y psíquica hacia el alco

hol, la incapacidad de abstenerse de su ingesti6n, lo que afecta al 

individuo, a su familia y a la sociedad. Debe considerarse como una 

enfermedad y no como un vicio propiamente". C
34

) 

Del alcohol deriva el alcoholismo 1 que es el conjunto de des6r

denes patol.6gicos caue3dos por el uso de las bebidas a base de alco

hol. 

"El alcoholismo ea un vicio que deriva de la intoxicaci6n por 

medio del fermento o de la destilaci6n alcoh6lica, que trasciende del 

individuo a la sociedad". <35> 

El alcoholismo es un fen6meno patol6gico complejo, en el que in

tervienen agentes do orden químico, biol6gico y l:)ocial. · En el orden 

q'..l!::l:!.C'.:t ~~ ti AOA el alcohol etílico y las substancias que se asocian 

a las bebidas espirituosas¡ en el biol6gico, los que dependen de la 

condici6n, temperamento, edad, etc., de los individuos; y en el ao

cial, los propios del medio en el que se desarrolla el sujeto. 

Los efectos del alcohol var!an de individuo a individuo: en unos 

au acc16n ea d6bil, casi nula¡ en otros ea fUerte y r.&pida, aún en 

dosis modor:id:i. 

La acc16n del alcohol predomina en el sistema nervioso. En rel!! 

33) GARCIA del Real, Eduardo. "Los peligros del alcohol". Edit. Espa
iia. M6xico, Madrid, España. p. 14. 

34) GUERRA Guerra, Javier A. "El alcoholismo en M6xico". Edit. Fondo 
de Cultura Econ6m1ca. M6xico, 1977. p. 27. 

3S) Enciclopedia Jurídica Argentina. Tomo I - A. Edit. Bibliográfica 
Argentina. 1989. pp. 633 y 634. 
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ci6n con la edad, sexo, herencia, const1tuci6n y enfermedades del in

dividuo, los células, tejidos y 6rganos varia. 

Igual dosis de alcohol iógerida por un mismo individuo bajo cir

cunstancias morales y f'!sicae distintas, puede provocar a la vez ac

ciones diveroaa. 
11El alcoholismo es esencialmente un problema del comportamiento 

que se manifiesta por la ingesti6n excesi ~a de bebidas alcoh6licas 

con la caracteristica de ser irreductible, por medio de loe argumen

to~ que generalmente influyen en la conducta humana: loe problemas 

con la salud, las nefastas consecuencias econ6micae, familiares, pro

fesionales, etc. (S:G) 

B) Concepto Médico. 

En relaci6n con la medicina preventiva se define de la siguiente 

manera: "El alcoholismo ee una enfermedad cr6nica, psiquica o eom6.t!. 

ca o psicoeom6.tica, que se manifiesta como un trastorno de la conduc

ta. Se caracteriza por la ingestión repetida de bibidas alcoh6licae 

en medida que excede del ueo elimentario acostumbrado o del acatamie!!_ 

to de las costumbres sociales, y que perjudica la salud del bebedor o 

sus actividades sociales o econ6micaa 11
• C37 > 

El estado habitual del bebedor cr6nico, son las modificaciones 

permanentes que se producen en el ámbito corporal y del eepiri tu a 

consecuencia del influjo nocivo de un consumo alcoh6lico habitual y 

re la ti vamente muy considerable. 

Por lo tonto, el alcoholismo ea una enfermedad de carlicter cr6ni

co, causada por la ingesti6n de largas cantidades de alcohol durante 

un largo periodo. 

Al afirmar que el alcoholismo es una enfermedad, quizá nos sor

prenda, pues siempre se ha dicho que es un vicio. 

El alcoholismo no es, como mucha gente cree, un mal hábito o un 

vicio; sino una adicci6n, es decir, un trastorno orgánico, el cual se 

manifiesta por medio de sintomas de carácter corporal y también por 

36) GUERRA Guerra, Javier. Ob. Cit. p. 32. 
37) ZAFFARINI E., Raúl. "Alcoholiemo11 • Revista Crimina.lis. 

30 de Junio de 1965. p. 314. 
No. 6. 
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medio de cambios en la conducta del individuo adicto. Hay substan

cias que rorman adicci6n de una manera muy rápida, como la morf'ina y 

la herolna. Otras toman más tiempo en establecerla, como el alcohol y 

la nicotina. 

Con esto queremos decir, que el alcohol hace presa del individuo 

paso a paso. Primero la persona se habitúa a tomar alcohol, y de una 

rnrmera imperceptible, ce paca de la habitunci6n n la adicci6n dcf'ini

tiva. Esta manera lenta de manif"estarse, hace dií'!cil, pero no impo

sible, el .hacer un diagn6stico en el joven adicto al alcoholismo. 

E~ nece5ario que tr2temo~ de ent"!nder el elcchcli~H!?O co!!lo un~ 

enfermedad adictiva, además de tener una idea clara de las cualidades 

nosivas del alcohol sobre el cuerpo humano, laa cuales de manera f'un

damentel, nada tiene que ver con problemas de carácter peicol6gico o 

emocional. Pues los trastornos psicol6gicoe son el resul todo de los 

trastornos orgánicos. 

C) El alcoholismo y la f'amilia. 

El alcoholismo ha llegado a convertirse en el enemigo más f'atal 

y desastroso para los hogares; pues el alcohol se considera como el 

arma más contundente y demoledora del grupo f'amiliar. 

La realidad de la f'amilia del alcohólico ea muy cruel, ya que 

nunca hay seguridad econ6mica 1 el trabajo es siempre. un riesgo inmi

nente, existe desintegraci6n f'amiliar, así como el mal ejemplo para 

los hijos, los divircios ocasionados por el ebrio consuetudinario, 

etc., por lo que es natural que ante tales circunstancias los Jóvenes 

cometan muchas equivocaciones. 

Es lamentable ver como ln f'amilia del alcoh6lico sueña constan-

temente con el retorno a la dicha y a la seguridad. Compara vida 

actual con la de los años pasados. 

Los hijos pierden siempre. Desde temprana edad aprenden el jue

go de la manipulac16n y se desvían, huyen y regresan; juegan y se CO!! 

denan a sí mismos, viven en perpetua verguenza por tener a un alcoh6-

lico en casa y, por consiguiente dejan de participar en ei acto de 

invitar y ser invi todo. 

A consecuencia de todo esto, los niftos empiezan a tener tanto 
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problemas académicos, como de conducta en la escuela. Incluso es po

sible que algunos comiencen a hacer uso de tranquilizantes para sen

tir un alivio de las presiones, corriendo el grave peligro de hacerse 

adictos a estos medicamentos. Por otra parte los menores empiezan a 

descuidar su arreglo personal y su apariencia físico.. 

La inf'luencia negativa de un padre (o madre) alcoh61ico, es tan 

poderosa que se convierte en enfermedad f'amiliar, toda vez. que, en 

el largo o breve proceso para llegar al alcoholismo 1 su conducta al t! 

rada di!'iculta la convivencia en el hogar, originando múltiples pro

blemas por diferentes causas, como son, por mencionar algunas: discu

siones frecuentes con el (o la) cónyuge, disminución de su vida se

xual, inf'idelidad o 11celos11
, malos tratos y golpes a los hijos, per

juicio en la economía de la :f"amilia y ml1chos más que explican la de

sintegración total del núcleo. 

Ante tales circunstancias no es extraño encontrar que, además de 

la f"amilia y el empleo, el enf"ermo alcohólico o el "bebedor proble

rn::i", oc encuentra alejado totalmente de su vida f'amiliar, ocupacional 

y social, se siente marginado, incomprendido y solitario. 

En los casos de los nii'ios creados por padres alcoh6licos, la 

identif'icaci6n con ellos y el grado de imi taci6n de la conducta pateE_ 

na juegan un papel muy importante en el desarrollo subsecuente de los 

hábitos de consumo alcoh6lico y de dependencia en los hijos. Pues 

loa efectos dai'linoe de un padre alcohólico sobre la personalidad de 

los hijos en crecimiento son :factores determinantes de problemas emo

cionales, que posteriormente empujan a los hijos a encontrar alivio 

temporal en el consumo de alcohol. 

"Loe hijos de padres alcoh6licos tienen meyor pocibilidnd do mo! 

trar reacciones emocionales inapropiadas, ambición material y emocio 

nal exceeivae, hostilidad y f'~lta de satisfacei6n consigo rni::::r.:.o::::". C3S) 

Loe adolescentes hijos de padree alcoh6licoe, muestran más ause.!! 

tierno, por lo que tienen más di:ficultadee escolares, debido o sus de

sajustes psicol6gicos y emosionales. 

38) MAOOEN J. s. "Alcoholismo y Farmacodependencia 11
• 

Edit. El Manual Moderno S.A. de C.V. México 1986. 
2a. Edición .. 
p. 113, 
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Consideramos que existe una gran ignorancia sobre los deberes -

paternos, pues hay falta de inter6s y despreocupaci6n reprochable por 

parte de los padres, por mal encauzar a sus hijos en los caminos de 

la vida. Cuando estos son pequen.os, los padres creen que todo lo que 

necesitan es cariño, pero estlln equivocados porque un nii'lo también 

necesita de un hogar conf'ortable, de un f'uerte apoyo, de brazos que 

lo acaricien tiernamente, de alimento de comprensi6n, etc. Al crecer 

los hijos, los padres tienen la obligaci6n de reprenderlos cuando 

hayan actuado incorroctamente, pero qué pasa con aqu6lloe padres que 

toman la postura más cómoda, que es la de consentir al adolescente 

sin medida, cumplilindole todos sus caprichos¡ y cuando se encuentran 

ante una si tuaci6n dif'!cil, ea cuando no soben c6mo ayudarlos a re

solver sus problemas, pues carecen de palabras para contestar a laa 

preguntas que sus hijos les f'ormulan, o simplemente no les dan la 

importancia necesaria a las mismas. De ente modo, los padres como t~ 

do individuo que asume una taro:i para ln que carece de aptitudes o 

preparación, tratan di.: delegar su responsabilidad en otras personas. 

As! como dentro del hogar se adquieren las buenas costumbres, 

loa principios de moralidad y todo aquello que dignif"ique o la perso

na, no en pocos casos la f"ormaci6n y los vicios son propiciados y ad

quiridos lamentablemente en el mismo seno f"emiliar. 

La ianorancia, la miseria, el lujo excesivo y la prcimiecuidad 

son aspectos neaativoa que vienen a ocasionar dentro de las f'amiliaa 

graves si tuactonos do !ndole moral. 

Por su peculiar actividad el niño o el adolescente observa las 

experiencias que le rodean, en grado mucho mayor que el adulto, expe

riencias que quedan sembradas en un terreno f'6rtil y que serán asimi

ladas o rechazadas, según el arraigo que adquieran y según el crite

rio que de ellas se :forme. 



CAPUULO IIJ: 

CAUSAS Qlll! INTERVIEllEJI EN LA GENERACIOK DE COllDUCTAS 

IIUU!GULARBS DEL lll!llOR 

Las causas principales más frecuentes que originan conductas 

irregulares, son las end6genas y ex6genas. 

1.- Factores end6genos. 

Los !'actores end6genoe, también denominados Elntropol6gicos, ind,! 

viduales o intrinsecos, son aquéllos que se rei"ieren al aspecto bio

psicofisiol6gico del menor. 

A) Psicol6gico. 

El problema de la conducta irregular de los m~uot'i::.6, i:::?lic~ un 

problema de inadaptaci6n 1 aunque con esto no queremoe decir que todo 

menor que haya comet.ido conductas antisociales, sea un inadaptado. 

"El t6rmino inadaptado puede considerarse desde diversos puntos 

de vista: 

c.) Como incapacidad de un irldi.viduo para adaptar su conducta a 

las condicione a del medio. 

b) Como inferioridad de estructura (física o mental) de un indi

viduo, que origina su incapacidad para enfrentarse con 6xi to a las 

exigencias del medio. 

c) Como J.1.dopci6n de formas de conducta que se apartan de modo 

sei'ialado y persistente de las formas que dan posibilidades de vida 

personal y convivencia social armoniosas y constructivas. 
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d) Como nueva croaci6n de progreso y cultura que pugna con los -

medios tradicionales. <39 

&l primer caso de inadaptaci6n de conducta al medio, oe da cuan

do el sujeto no es apto para sujetarse al oiamo. Esto es muy comíln 

en los casos de cambio de ambiente, por ejemplo de rural a urbano, o 

de evoluc!.6n deoadicado rápida. 

Generalmente los menores tiznen capacidad para adaptarse a los 

car.:ibioa, pero en ocasiones esta habilidad de adaptaci6n trae actitu

des que los adultos pueden considerar antisociales. 

La dif'erencia entre;t al ¡l.":~!.entoe rural y el urbano es muy grande, . 

por lo mismo, el eaf\lerzo de adaptaci6n es mayúsculo. Y por otra 

parte, la velocidad del cambio en las grandes ciudades es tal, que 

las normas pronto pueden parecer obsoletas. 

Tanto la estructura f'isica como la peiquica dificultan gra.ndemen

te la adaptaci6n del menor. 

&n el tercer caso, cuando se adaptan f'ormas de conducta que no 

da."l posibilidades de desarrollo personal y de convivencia adecuada, 

para tratar el problema de las subculturas. 

En este caso no podemos hablar de 1nadaptac16n al medio, pues el 

rnenor al actuar en í"onna antisocial, act{aa de acuerdo· con su medio¡ 

aqu1 podria pensarse en deaadaptac16n si el menor no cometiera con

ductts antisociales. Esta excepci6n debe tomarse mu,y en cuent6. cuan

do se hable de inadoptaci6n. 

La maleabilidad y adaptabiliüuU Üdl ;:;.::;::- =~n t"An notables, que 

su h¡bitat puade moldearlo con relativa facilidad, y fo~ar o deror

ma.t" su personalidad. 

Para Tocav~n la inadaptaci6n "es una forma inadecuada que afecta 

a las buenas relaciones entre el sujeto y su medio rtoico y social". <4o 

Por lo tanto• se puede considerar al sujeto en quien, el desarrollo -

de sus posibilidades individuales, al.canee el rnojor gr~do posible, 

39) Cfr. BERZHELY, Lydie.. "La del!.:icuencia de loa adolescentes". 
Revista f.lexicana de Derecho Pena. • I\o. 7. t.i:6xico, 1962. p. 46. 

46) TOCAVEH, Roberto. "La inadaptaci6n infanto-Juvenil11
• Revista 

14esais. Ai\o 4. Ho. S. :il&xico, 1974. p. 73. 
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sin que las rel.aciones que mantiene con su medio se vean perturbadas 

de una manera ostensible. 

De acuerdo con el autor citado, existen tres tipos de inadapta

ci6n: 

"a) La inadaptaci6n d!:ficil. En la que se encuentran dos reac

ciones: la f'ijac16n y la oposici6n. La f'ijo.ci6n es lEl reacc16n pasi

va, en la que el individuo se nieaa a la evoluci6n biopaicosocial y 

se ~dhiere a pautas que le proporc;Lonan se¡uridad y comodidad. La 

oposici6n ea la reacc16n activa, exprc:::~ como robcldia y contradic

ci6n. 

b) La no adaptaci6n. Que es un signo advertidor de peligro, y 

al sobrepasar los limites de las conduct&ft reactivas ingresa al campo 

de la patologta. 

e) La adaptaci6n a1 grupo patol6aico. Es como el puerto a donde 

van a parar diveraos tipos inadaptados". ( 4
1. 

Lae mAs comunes manif"estaciones de la 1nadaptac16n de loa meno

res y que son de especial inter6s, son las siauientes: 

Hogar (fuga) 

a') Evasi6n~Escuela (deserci6n) 

Social (vagabundez) 

e') Inadaptaci6n Socia1. 

d') Suicidio. 

e•) Mentira. 

~·) Pandillaje. 

g') 

Homosexualismo. 

Perversi6n sexua1LProstituci6n. 

"-Libertinaje. 

41) TOCAVEH, Roberto. Ob. Cit. p. 74. 
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h') Inestabilidad emocional e inestabilidad motriz. 

1') Toxicoman!a. 

J ' ) Fracaso ocupacional. 

k') Crisis religiosa. 

La adaptaci6n 1 como aptitud para vivir en un ambiente determina

do, se loara s6lo mediante un largo aprendizaje, a trav6s de la imi

tac16n y la inhibici6n voluntarias. 

La adaptaci6n debe ser progresiva y no se debe exigir el mismo 

control que a los adultas. 

Para el Dr. Solla. Quiroga 11la adaptaci6n se logra a través de un 

proceso, cuyos pasos principales son: 

1.- Etapa anormativa de la temprana primera inf'ancia. 

2.- Choque con el ambiente f'amiliar y adquisici6n de las normas 

respectivas. 

3.- Choque y adquieici6n de normas escolares, y despu6e labora

les y aoi:iales en general. 

4.- Choque y acuerdo de non:tno entre ::::i.igoo (compuflcron de jue

gos). 

S.- Real1zac16n, nunca absoluta, de la conducta que los demás 

esperan11 • ( 
42 

La adaptaci6n presupone una correcta evoluci6n biopeicoeocial. 

Una interrupci6n en cualquiera de las etapas de desarrollo psicol6g1-

co del menor, representa serios problemas de adaptac16n. 

El hombre ain lugar a dudas, es el m5.s d6bil de la creaci6n en 

la primera parte de su vida, puea requiere de cuidados y atenciones 

extraordinaria•, no solamente para poder sobrevivir, sino· tambilin pa

ra f'ormarae y realizarse. 

Como ya lo mencionamos en el capitulo anterior, las primeras ba

ses del carA.cter ae :f'orman en la :familia, pues es donde se adquiere 

la primera base auperyoica, ·y donde ae pasa del estado de anemia a 

42) SOLIS Quiro¡;a, HActor. "Psicoloa!a de la Delincuencia Juvenil 11 • 

Revieta Criminalia. Ano XXIV. México, 1958. p. 115. 



- 67 -

La adquisici6n de las primeras normas. Al terminar el binomio ma

dre-hijo, principia la 6poca de. adquisici6n de la independencia y la 

individualidad. 

Despu6s de haberse identificado el menor con auo po.drca y con el 

ambiente familiar, vienen los primeros contactos sociales, en que el 

yo se fortalece y se enriquece, y al mismo tiempo empj.eza a autodete!: 

minarse. Posteriormente viene la crisis de la adolescencia, en la 

que se da un gran paso evolutivo, que es la estructureci6n de valores. 

' Es en esta época donde el menor aparece como rebelde, ante los -

ojos de la colectividad. Son de gran interés las diferencias psico-

16¡¡:icas entre nii'io, prepCaber y adolescente. ya quo de ello dependen 

las modalidades antisociales y el tratamiento adecuado. 

"La etapa prepuberal se caracteriza por la f'ormaci6n de una área 

intelectual de ind1v1dualizaci6n, una mayor capacidad ideativa y sin

tetizadora, establecimiento de una moral autónoma y un paso al con

cepto social del 11nosotros 11 • 

Durante la adolescencia se dan trans:formaciones :físicas, menta

les y sociales, que dan pauta a un estado de inestabilidad e inquie

tud. Aumenta la energía, se descubre el 11yo11 y la propia identidad, 

se debe estructurar una escala propia de valores e identif'icar una 

vocaci6n11 • ( 
43 

B) Biol6gico. 

Con relac16n a este f'actor biol6a:ico, nos tropezamos inicialmen

te con las dif'icult&des de la existencia de diversos ritmos de desa

rrollo quo varían con la raza, la alimentaci6n y el clima, entre 

otros; int'luyen la clase social, las cos?unbres, la cultura y otros 

f'actores de menor importancia. Todos procedemos de la. uni6n entre dos 

sexoa, concretada en la f'Usi6n de un 6vulo y un espermatozoide¡ nace

mos en la absoluta incapacidad de cuidarnos por nosotros mismos; to

dos tenemos un potencial hereditario; todos nos desarrollamos en un 

43) RODR:CCU!Z Manzanera, Luis. "Criminalidad de Menoresu.. Primera 
Edic16n. Edit. Porrúa. México 1897. p. 115. 
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amhienle rami 1 iar y social determinados¡ Y todos sentimos la influen

cia creciente de loR factores ex6gonoe, que llogan o. predominar en 

nuen tra vida edul ta sobre los factores hercdodos. 

Va ne sabe que el espermatozoide y el 6vulo comparten loe diver

sos caracteres de loa padree y de su ascendencia que, representados 

por genes• pcdr'n ser heredados o transmi tidoa por atavismo o. los 

nietos y dem's descendientes, que por medio de los aenes se transmi

ten cie1•tas caracterieticae fiaicas, psíquicas o f'uncionolee, aptitu

des y actitudes, etc., presenUndoee en coda goneraci6n algunos domi

nantes y auaenU.ndoae otros que entran en receso por una o varias ge

neraciones, para vol ver m6a tarde. 
11Sin prejuzgar loe avances de la aenética, ahora se acepta que 

AP. •h1quiPren hereditR.riamcntc ciertas predisposiciones o tendencias a 

realizar conductaa vicioaaa; que debido a la acci6n de la espiroqueta 

pUida sobre la c~lula aer1111nal. hacen su apar1ci6n ciertas enfenne

dadea; que se tranami ten de p&dN!s a hijos al.aunas malf'ormaciones e 

incapacidades í'{sicaa, nervioeas o mentales, con lo que podremos com

prender que el individuo puesto en condiciones de inferioridad f'rcnte 

a sus semejantes, Re RCl!'!rce. m&s a lo. conducta. :mtisocial ... <44 

a) Sexo. 

El aspecto sexual, es un f'actor muy complejo, pues la informa

ci6n sexual ha sufi-ido arandes cambios. actualmente dicha inforMci6n 

es ti al alcance de todos, pero a la vez conaideruos que ea ta liber

t:.~ ~~ 1nt'ül"'i1Mi1Ción Oebería catar programada, porque su dif\lsi6n, tan

to en revistas, telev1si6n, cine, prensa y otros me-dios de comunica

ci6n, desvirtúa la realidad de una adecuada inf'ormaci6n sexual, ya 

que lo 6nico que hacen es dar al adolescente una inadecuada informa

ci6n de lo que es el se:ii:o en realidad. 

44) GOMEZJARA A., Francisco. "Sociología". Oécimoquina Edici6n. 
Edit. Porrúa. MExico, 1986. p. 65. 
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b) Edad. 

Empezaremos por el embarazo, pues durante esta etapa influyen en 

la evoluci6n normal del feto infinidad do factores sociales, heredi

tarios y conaE:nitos, que pueden producir ulterior desarrollo desas

troso.. Entre loa primeros estarla el caso de las madr?s deanutridas, 

infraalimentad11.s, o que ejecutan trabajo excesivo; entre loe seeundos 

estartan las enfermedades nerviosas o mentales de lo:: padres y entre 

los terceros, el haber padecido durante el embarazo, enfermedades vo

n6reas u otras provocadas por virus (como la rubeola, la escarlatina, 

la varicela, etc.). 

En el momento del parto también pueden sobrevenir hechos que 

afectan socialmente y en forma definitiva al nif'io o al adulto, como 

la ceauera debide. al gonococo, las anomalías craneanas provocadas por 

el uso de forceps, y otros traumatismos o infecciones que lo pondrán 

en si tuaci6n de interioridad social. 

La primer inf'ancia se considera durante los dos primeros afios. -

Son muy i:iportantes los seis o siete años de la vida, para la f"orma

ci6n b6.sica de los h&bitos, las actitudes y el caudal que quedará &r.! 

bado en lo m6.s pro:f'undo de la personalidad: el inconsciente. En es

tos af'ios es de aran importancia el nO.cleo f'amilia.r y la si tuac16n 

real de las relaciones externas entre los padres. 

"El recien nacido, como dice Mira y L6pez, lleva en s! un poten

cial ener¡;ético considerable, sobre el cual desarrollar& su persona

lidad empleando tanto sus propios recursos como loe de.l medio a.mbicm-

te, en una "experimentaci6n adquisitivo." constante. El nli'io apenas 

nacido comienza a percibir lo que excita directamente sus sentidos, 

luego "descubre 11 las personas y loe objetos pero, a pesar de su rico 

panorama psicol6gico, su vida es principalmente negativa. Al princi

pio del segundo año, comienza a :formar su lenguaje y su cuerpo está 

en constante movimiento, cuyo resultado m6.s importante es la marcha¡ 

vehiculos muy importantes, ambos de la vida social". ( 45 

45) GOMERZJARA A., Francisco. Ob. Cit. p. 69. 
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La durac16n de la segunda infancia, es de los dos a los siete -

años aproximadamente, y es la clave de la f'ormaci6n de la personali

dad. El limite inferior de ella se manifiesta con la adhesi6n emoci~ 

nal cona tan te con la madre y el 11descubrimiento 11
, tambi6n emotivo del 

padre y demAs familiares, tendi8ndo hacia una mayor identif'icaci6n 

con su medio generador. En esta etapa el nif\o comienza a hacer la 

distinci6n lentamente creciento, entro ou Yo y !!U no Yo, La convive!!. 

cia con sus padres ea esencial, por lo que al juzgarlos los conside

ra poderosos y casi divinos, Comienzan sus relaciones sociales inci

P~tmtamtmta en al jard1:i Ce r:.!ft.co. 

La tercer infancia, es tamb16n llamada edad escolar y considera

da aprosimadamente desde los siete anos ho.sta el inicio de la puber

tad. En eeta tercera inf'o.ncia el nii'lo evoluciona mentalmente del pe!! 

&amiento m'aico al 16gieo, empieza a descubrir los principios de con

tradicción y de causalidad; empieza a interesarse en objetos particu

lares, en ocupacionee concretas y en problemas eepecíf'icoe ¡ ya demue!! 

tra una def'inici6n clara entre el Yo y el no Yo. 

El menor empieza a chocar con el ambiente social extraf'amiliar, 

y observa que su verdad ya no lo es para todos y que lae, personas que 

lo rodean no van a satisf'acer todos sus deseos, ni a aprobar . siempre 

su conducta. 

Empieza a darle solución a suo problemas, le surgen nuevas ideas. 

Y m6.s tarde derrumbará con crítica, los criterios no CUndados de sus

padres, a quienes sorprenderá en sus de1~ectot1 y un ou~ N1ü:nt:1r&¡; o:u

tuas. 

A esta edad, el pequefto se mueve por et mismo, trata de convivir 

con gente dit"erente, le llama la atención platicar con extraf\os, pues 

se siente bien demostrando sus conocimientos, especialmente o.cerca de 

lo prohibido o usualmente desconocido, con sus propias explicacionea. 

Al f'inal de esta etapa, empieza a inquietarse por querer hacer 

algo diferente de lo dem6.s, algo que, por su inconstancia, generalme!! 

te no terminar&. 
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La adolescencia, dura aproximadamente de los catorce a los vein

ticuatro años. Es una etapa maravillosa, pero critica: es la más ri

ca y variada en el panorama aomato-paico-social 1 y donde ha,y cambios 

de conducta muy signif'icantea, pero pocas veces definitivos, debido 

al estallido de una cantidad enorme de nuevas inspiraciones. 

Es previa la pubertad, como tránsito de la inf'anc.i.a a. la adoles

cencia¡ tiene muchos cambios i'ieico-fisiol6gicos y en el. car&cter se 

pree~nta cierta inestabilidad en un constante contraste: agresividad 

y miedo; rebeli6n y sumisi6n; tristeza y alegría, etc. 

Dura.nt6 la a.dolt:'!sctinc!a, tjQ preuenta extremado egoísmo y un des

proporcionado altruismo; una gran sensibilidad y una enorme indif'ere!! 

cia. La sexualidad invade casi todo su ser; di:f'usamente en las niñas 

y con sensaciones concretas en los niños. 

En esta etapa el adolescente sienta que no es comprendido por 

loe mayores, aCín cuando el cree entender al mundo. A medida que va 

descubriendo nuevas cosas, queda más perplejo y se dai'la por la deeva

lorizaci6n de todo lo que antes apreciaba y que ahora le decepciona, 

haciéndole desmejorar su conducta. 

A esta edad, el menor ya no desea apoyarse sobre sus proaeni to

rea 1 que en ocasiones le parece que son imperf'ectos, porque se equi

vocan y no eon lo suf'icientemente fUertes para ampararlo y ref'orzar

lo 1 pero que 1e exigen demasiado. 

El adolescente se siente prepotente para atacar los problemas 

que los a.dul tos no se atreven a tocar. El menor busca aventuras nue

vas, pues rechaza. toda. rutina y aparenta ser cauto al escoger amigos. 

Tambi~n aparece el pensamiento abstracto Y las relaciones entre los 

conceptos antes ajenos •. 

c) Raza. 

No existe un criterio uniforme respecto al concepto científ'ico 

de raza, aunque se ha considerado como el conjunto de especiales "ca

racteres f'isicos que se transmiten por herencia, y en general se ha 
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tomado como base para una clasif'icaci6n respecto a las razas, carac

teres superficiales, como serian el color de la piel, el color de los 

ojos, la forma del cráneo, la forma.. de la nariz, la clase de cuello, 

etc. "Así pues, ·las posibilidades de clasif'icaci6n son amplísimas y, 

por lo tanto, los antropólogos no se han puesto de acuerdo. Por otra 

parte 1 sin embargo, t~nbién es cierto que en alguno.~ :ar.as del r.1.undo, 

una gran porción de la gente que vive junta, f'ormando grupos o cír

culos sociales, poseen características f'ísicas comunes o similares, 

las cuales constltuy"°n rA9B09 dif~rencielee f!"ente e u::2 ;:-.:t.~ po:-ci6:-. 

de los miembros de otrns, lo que determina que se hable de grupos ét

nicos. Pero no hay qut? olvidar que los caracteres físicos que se to

man para esta clasificación son meramente superf'iciales, y por lo ta!!_ 

to, muy engañosos, puesto que no constituyen prueba necesaria de una 

común ascendencia, ya que debido al sinnúmero de mezclas, los antece

dentes gen6ticos, son ::;umnmente complicados; así también a los carac

teres físicos se les pueden incorporar las causaa hist6ricas por los 

que los individuos participan de esos caracteres, .formando algunos 

modalidadea culturales". (4iG 

A eate respecto señala Hermann Heller: 11Que si el. pueblo no es 

una comunidad originaria del tronco racial, llega a .formar, sin cmba!: 

go, en el correr de los tiempos una conexión física de generaciones, 

los hombres unidos por vínculos culturales llegarAn a crear, por me

d!.o l!c ::-.:¡t.r!.;.;vniv~ rii:pgtldua., uu ctbJ.u:cLo fl:úco unittt.rio, una comun1-

ded de sangre, que llamamos raza secundaria o culturalº. <47 

Sin embargo, la conciencia racial u los perjuicios de grupos ét

nicos que se determinan a sí mismos dif'erentes a otros, y la discri

minación ejercida, en contra de otros individuos, aon hechos reales 

que se dan en algunas sociedades y que actúan como !'actores muy pode

rosos, y analizados equitativamente, aparecen como perjudiciales; es-

46) RECASENS Siches, Luis. ºTratado General de Sociología". Décimo 
Edici6n. Edit. Porrúa, S.A. México, 1970. p. 319. 

47) HELLER, Hermano. 11Teoría del Estado". Edit. Fondo de Cultura Eco
n6mica. Ml!xico, 1942. p. 180. 
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tos perjuicios y discriminaciones hacen posible que la política jurí

dica, en algunos paises, se vea influenciada respecto a caracteres 

6tnicos secundarios. 

Por lo que se refiere a nuestro pnis, podemos mencionar que his

t6rica y culturalmente, hemos tenido un :fuerte mesti:zaje racial y, -

por ende, podemos considerar que la connotaci6n de raza. es un factor 

q_u~ no tiene gran relevancia en nuestro pais. 

d) Herencia. 

La herencia "ea la ley biol6gica por la que los seres vivos tic!! 

den a repetirse en sus descendientes y transmitirles sus caracteris

ticaa11. ( 4
S En esta transmisi6n no se comunica al descendiente la 

personalidad integra, ya que la reproducci6n de organismos semejantes 

es tan s61o una parte de la herencia y la otra es la aparici6n de las 

variaciones en loe seres. 

Los descendientes necesitan para su desarrollo unes condiciones 

iguales a las que existían durante el desarrollo de sus padres, sin 

embargo, una identidad completa no se da nunca; por eso no hay un pa

recido absoluto entre padres e hijos, ni entre individuos de una mis

ma :familia, pues al variar las condiciones de desarrollo, los organi! 

moa f'orman su cuerpo asimilando algunos otros elementos del medio, y 

eso constituya la :fuente de la variedad. 

En el mecanismo de la herencia, el padre y la madre aportan cada 

uno 24 cromosomas pera la herencia. del f'uturo hijo. El ser humano 

ingresa a la vida con una sola célula que contiene 48 cromosomas. 

Esta célula se multiplica innumerables veces, hasta producir el 

ser humano en f'orma completa, y esto se realiza por divisiones y sub

divisiones sucesivas. Las dos células se dividen en cuatro, luego se 

convierten en ocho, y as! en progreai6n geométrica, hasta llegar a 

miles de millones. 

48) GOMEZJARA A. Francisco. Ob. Cit. p. 71. 
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Les células no permanecen iguales, despu6s de la primera etapa y 

cuando su número es aún muy limitado, empiezan a especializarse, cé

lulas musculares, otras células cutáneas, de la sangre, del cerebro, 

de los huesos, etc., a :fin de formar los diversos 6rganos del cuerpo, 

pero unas células se r:'•Bntienen aparte 1 sin contribuir a la formaci6n 

de partes diversas, conservándose inalterablca auo cromosomas hasta -

la muerte del individuo; de estas células oe derivan los 6vulos y los 

espermatozoides. 

Por medio del método cxp~rlmento.l ':,"' e! to!6:::ir:o RA ha llc.ttado n 

la conclus16n de que la aparición de todas las propiedades transmiti

das por la herencia., ~e encuentran ligadas a elementos contenidos en 

la cromatina o suabstnncio colorable del núcleo. Lns células en re

poso tienen su cromatina irregularmente distribuida en el núcleo, pe

ro en el proceso de la divisi6n celular, la cromo.tina se condenoa fo!: 

mando figuras caroctcristicas llamadas cromosomas. En los cromosomas 

se encuentran contenidas los representantea de la herencia que son 

loa genes; y éstos se encuentran en lo célula huevo, bajo la f'orma de 

partículas pequef\isi:no.s que e6lo se pueden ver al microscopio¡ se pu~ 

de decir que los aence son celo.bones de lorgas cadenas ,Y, las cadonos 

aer6.n los cromosomas. El número de cromosomas caracter1stico para 

cada especie viviente, es variable de una especie a otra, pero en la 

humana es de 48. En las células, los cromosomas se hallan siempre 

agrupados por pares y en forma¡ entre loa U.l.furuúto.'.; ¡:;~:::::: o! fJ'Jf!'fi_..n 

existir diforcncio.s en cuanto a f"orma y magnitud. 

Por lo tanto, el hombre es el resultado de la herencia y del me

dio ambiente, y no es posible determinar la importancia que ha tenido 

cada uno de estos factores, ya que la conducta del hombre es el reeu!_ 

tado de la intervcnci6n de dos factores. 

"La herencia no estfi. constituida por una dotaci6n gent':tica solo.

mente, sino por una dotaci6n genética tal como ésta se ha desarrolla

do bajo la inf'luencin modificadora del ambiente; lo que el organismo 

hereda es una dotaci6n aenética y un ambiente, y el or,¡anismo repre

senta la expresi6n de sus efectos interactivos.uC
49 

49) Ibid. p. 73. 



- 75 -

2.- Factores ex6genos. 

Se af"irma que existen infinidad de :factores que inf'luyen, para 

que la conducta humana sea encaminada a una actividad cualquiera¡ e!. 

tos !'actores, como ya se seña.16 anteriormente, son los end6genos, que 

actOan de dentro hacia el medio exterior; y los cx6gcnos, que a cont,! 

nuaci6n analizaremos, y que por ser mCil tiples, s6lo mencionaremos los 

de mayor ~mportancia, ya que tienen una influencia decisiva en le ºº.!! 
dc.ct9' dcc.via.da. 

A) Familiar. 

La f'amilia, a trav6s de milenios, se ha constituido en el pilar 

de la sociedad¡ actualmente esta sociedad se ve involucrada en conti

nuos cambios, provocando con ello, una crisis que se re:fleja en todas 

las instituciones tradicionales. 

La preparaci6n social del individuo se desarrolla dentro de la 

f'amilia¡ todas las ideas básicas y el conocimiento de las normas se 

adquieren en el hogar, algunas de e1las son enseñadas en f'orma deli

berndn y otraa, inconscientemente con el trato cotidiano. 

En cuanto a la educaci6n, la familia suministra al pequei'lo los 

fUndementos de todo su aprendizaje f'ormal posterior. El trato del 

padre y 1a madre con sus hijos son el f\mdamento sobre el cual se ed,! 

f'ica la mayor parte de los va1ores intelectuales y morales. En la a~ 

ciedad de antaHo, el hogar le proporcionaba 
0

al niño lo que ahora le 

pertenece a la educo.ci6n :f'ormal. Pese a sus arandes cambios. la f'a

milin sigue, toda.vía, impartiendo al nii'io su :f'ormaci6n fundamental, 

en cuanto a las actitudes y hábitos sociales que necea! tará al parti

cipar como adulto en la vida social. 

También la familia es la que imbuye nl nif'1o un sentimiento de 

ser yo. Como al nacer es impotente e incapaz de administrar eu com

portamiento, tiene eran importancia. para ~l dc:::a.rrollnr un ccntimian

to de seguridad por medio de sue primeros contactos sociales en el 

seno del hogar. Se colocan en el ser del niño 1os f'undamentos del 

sentimiento de seguridad, mostrándole cariño, dispensándole cuidados 
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y protecci6n y ensei\Mdole hábitos regulares en cuanto a comer, dor

mir, atender a a~ cuerpo y jugar. Es de importancia primordial que 

la preparaci6n constante vaya acompañada del cariño, porque as{ se 

consigue la estabilidad indispensable para su aprendizaje posterior, 

Es esencial hacer amistoso, comprensible y racional el mundo del ni

i\o. Tiene que acostumbrarse y convencerse de que sus contactos con 

la mamá, el pnp6, los hermanos y demás personas obedecen a patrones 

más o menos comprensibles y regulares, caracteriZados, al mismo tiem

po, por el Bf"ecto y la autoridad. 

El een-:imiento de seguridad del niño so relaciona con la demarc!!. 

ci6n de sus f"uncionee, El lugar que ocupa con respecto a sus padres, 

hermanos y hermanas es fundamental paro. todos sua relaciones futuras 

con grupos exteriores al hogar; con mucha frecuencia loe sentimientos 

de abandono, de estar relegado y de inferioridad, producidos en el ª! 
no do la familia, se prolongan en su vida posterior. 

"El concepto que ~l niño tenga de si mismo, tan importante pera 

marcarle una meta por la cual luchar, estará afectado en todos sus 

punten por contncto:l con sus padres. Estos hablan mucho de honradez, 

sinceridad, perseverancia y otras virtudes que el nifio adquirir6 den

tro del oeno familiar". (SO 

Todo individuo tiene su origen natural y cultural en la familia 

como forma normal de vida, que influye en el resto de su existencia. 

Este crece y r.1adura normalmente en ella, ya que es el grupo m~a fuer

te y homogéneo al que el niño gusta pertenecer y en donde, en conse

cuencia, puede desarrollar sus aptituden para cooperar o no. Las di

ficultades familiares en intimidad tienen una. gran aignifico.ci6n 1 y 

este grupo es el cana.z. por el cual el nii1o deviene capaz de vivir no:: 

mal o anormalmente, dentro de las carncter!sticos de su medio; donde 

aprende a respetar los derechos y propiedades de otros y a ser cor

t6s, a temer buenas maneras, a ser veraz y confiable. 

50) REYES, Alfonso. 11 La Familia". Revista ?4exicana de Derecho Penal. 
Epoca IV. No. 21. Julio-Septie~br«t. M~xico 1976. p. 13. 
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Por otro lado, debemos tomar en consideración, y en términos ge

nerales loa f'actoree negativos de la constelaci6n f'amiliar, pues tie

nen como causa la Cragmentac!6n, es decir, aquel conjunto do circuris

tancias que determinan la desintegraci6n de sus distintos elementos. 

De ello nos ocuparemos enseguida. 

Uno de los trastornos más graves de ln estabilidad familiar es 

la ausencia de los gcni toree, ya sea porque uno o a..mbos han mu~rto, 

otra porque el padre o la madre abandonan el hogar en forma def"initi

va o temporal; en el primer caso, si es el hombre el que .falta, el 

principio de autoridad que 61 trad::lclon~l~"!n'te :-ep:-czcn:ta · .. ·a dasctpar.! 

ciando y con 61 el orden y el sentido de la representaci6n entre loa 

hijos¡ si a esto agregamos un obvio trastorno econ6mico, que di:fícil

mente puede ser superado por la c6nyuge supérstite y del que emanan 

situaciones precarias ( f'al ta de escolaridad, hambre, en:fermedades, 

etc.); si es la madre, loa vínculos af'ectivos que tan sólidamente 

cohesionan a padreo e hijos en torno d
0

e aquélla, tienden a desapare

cer. 

No menos di:fícil es la situaci6n en aquellos hogares, en que am

bos padres trabajan, o en que la madre lleva una intensa vida social¡ 

en ambos casco los hijos crecen sin la adecuada vigilancia de sus pr~ 

geni torea, y como el menor tiende a imitar el comportamiento de sus 

padres, muy pronto termina por creer que ese género de vida es el que 

realmente corresponde adoptar. 

Ot:-o ;r::::·.;ü probltim~ t::t:i tÜ d~ los padree delincuentes, pues cons

tituye un !'actor negativo en la constelaci6n :familiar. 

La conducta antisocial de los padres puede ser descubierta por 

sus hijos, en cuyo caso se plantean dos posibilidades: 11 0 los h fos, 

especialmente cuando son menores, consideran que es una conducta 11-

ci ta y por ende digna de imitarse, dada su tendencia a idealizar sin 

sentido critico el comportamiento de la figura paternal, o se percata 

de su ilicitud pero c:reen que puede ser una solución ef'icaz a muchos 

problemas econ6micos y deciden ensayarle; en una y otra hipótesis lo. 

f'utura delincuencia del menor está conectada causalmcnte a la crimi-
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nalidad de sus padres". ( 51 

Hay otro "cactor de orden sociol6gico que no debe desestimarse y 

es el de que la noticie. de la conducta antisocial del padre, de su 

encarcela.miento o de la condena consiguiente, o.f'ecta al menor cuando 

eobre 61 cae la so.nci6n social que le apl.ico.n sus compaf\eros de es't!! 

dio, sus amigos y en general los miembros del grupo vecino¡ es enton

ces objeto de burlas, de aislamientos, de desprecio; todo esto le 

crea peligrosos conf'lictos sociales y ocasiona en él hondos trauma

tismos de los que dif'icilmente puede recuperarse, aón en la t"avorablc 

coyuntura de que su padre a la postre sea declarado inocente. 

Tampoco podemos de¡¡ta.car la posibilidad de que los propios pa

dres, delincuentea habi tualee y prof'esionalcs, enseñan a sus hijoa la 

dinámica del delito o los adiestran en técnicas utilizables en la. re!; 

lizac16n de conductas ontieociales. En nuestra sociedad, suele ocu

rrir el caso de que los padree obliguen a sus hijos a pedir limosna, 

o loe lanzan a la calle para que en ella deambulen y se alimenten por 

su cuenta; las consecuencias de comportamiento tan inmoral son fácil

mente previoibles. 

Otro de los factores que mAs frecuentemente causa. .desequilibrio 

en el n6cleo familiar, es la desarmonía entre sus miembros como con

secuencia de conflictos disciplinarios; aai la excesiva tolerancia 

hacia el comportamientb discolo de loe hijos, el rigorismo exagerado 

'!n !!U trate.mi'!nto ~otirthmn 1 qu" p11P.rlA trAduciree en castiROS violen

tos o inmotivados y las :frecuentes riftas entre los genitores • debili

tan Y a veces rompen los vínculos de at'ectividad, que deben atar a 

loe padrea con sus hijos, y propician una perniciosa deoorientaci6n 

en los menores. Cuando un niño se siente injusta.'Ttento trnto.do, cunn

do no ae le brindan lo. seguridad y el carifto que necesita, cuando eue 

51) REYES, Alfonso. Ob. Cit. p. 16. 
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demostraciones de afecto pasan· inadvertidas, se siente solo: desampa

rado e incomprendido, pretenderá entonces hacerse notar por medio de 

artificios; tales como reacciones al tanerae, desobediencias constan

tes, riñas frecuentes con sue hermanos y compañeros, desaplicaci6n 

escolar, etc., cuando los padres no comprenden el verdadero sentido 

de estos comportamientoa, vendrán nuevos castigos quE! impulsarán al 

menor a huir de ese ambiente hostil; la f'Uga puede implicar pequef'ias 

sustl'.'acciones hogareñas (ropa, joyas, comida) y luego en un ambiente 

social nuavo y daGccno::::!.do, _conducta9 que cada ve:: presentan un más 

acentuado contenido antisocial. 

El mal ejemplo de los padres, rápidamente captado por sus hijos, 

no es un f'actor de poca importancia en el :f"uturo comportamiento de 

los menores¡ hechos, al parecer triviales, como las pequeñas mentiras 

de los mayores, son ávidamente captados por loe pequeños y utilizo.deo 

inoportunamnte. El padre que rebasa, sin concederle la importancia 

que se merece 1 el limite de la prudencia. en sus relaciones con los 

hijos, quizlia les estb transr.-.!ti{mdo, sin quererlo, su concepto equi

voco y peligroso de la verdad, de la propia responsabilidad y del re!!. 

peto a la ley. 

Estos conf'lictos af'ectan la pei-sonalidad del menor y coadyuvan a 

su comportamiento antisocial. 

Otro problema, es el. del. alcoholismo, que ocasiona hondos y sen

sibles traumatismos org6.n1cos y psicol6g1cos en tiUti tiülctv~. C~:::..."':.do 

ol. padre es un bebedor habi tuel, no solamente coloca a su f'amilia en 

dif'icil si tuaci6n econ6mica, porque la mayor parte de su sueldo la 

utiliza para consumir alcohol, en detrimento de necesidades tan urge!!. 

tes como las do al.imentaci6n, vestuario, educaci6n, sino que corre el 

grave riesgo de transmitir su tara alcoh6lica, por loa mecanismos de 

la herencia, a sus propios hijos. 

Pero, además de la desarmon!a f'amiliar a que hacemos ref'erencia 

generalmente eetá vinculada al alcoholismo de loe padres. 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que siendo la pe-
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quei'l:a sociedad familiar el primer ensayo, que todo ser humano hace de 

interrelacionarse y proporcionándole ella, a través de sus padres y 

otros parientes mciyores 1 el material psicopedag6gico que nutrirfi. su 

personalidad, resulta apenas 16gico pensar que el comportamiento del 

menor, del joven e incluso del adulto ser& un fiel reflejo, de lo que 

de él hizo su f'amilia. 

·consecuentemente, y durante el lapso de su f'ormaci6n hogarei'l.a, 

rue objeto y sujeto de una adecuada orientaci6n espiritual, de una 

·arm6nica. :forrna.ci6n biops!quice 1 de un adecuado sentido de la respon

sabilidad personal y social, probablemente será un ciudadano ejemplar¡ 

pero si, por el contrario, naci6 y creci6 en un ambiente de incompren

sión, de p~nurie 1 d9 re1ajnci6n mornl. de descuido por su propia per

sona; si, en !'in, tuvo una dl!!sorganizada consteloci6n f'amiliar, segu

ramente no lograr& adecuadamente comportarse dentro del mundo circun

dante externo, ee decir, extrafamiliar, y por lo mismo, tal desadap

taci6n podr6. f'&cilmonte conducirlo a reacciones inadecuadas, las cua

les preparan el camino hacia comportamientos más gro.ves, que a la PO!, 

tre culminan en la ejecuci6n de verdaderos hechos delictivos. 

B) Soc1o-Econ6m1co. 

Se ha considerado, en toda la existencia de la humanidad,· que en 

la lucha de clases, el factor importante que decide la superviviencia 

de las mismas, es el factor econ6mico ¡ por lo tanto, se puede deducir 

que el término socio-econ6mico, da origen a la comiai6n de inf'raccio

nes por parte de la ninez, sobre todo, en les clases baja y media, en 

donde existen lo& grandes núcleon familiares y en donde el presupues

to f'amiliar no es suf'ic:!.ente para sufragar, aún obteniendo el salario 

m!nimo exigido por la ley, las necesidades primarias. 

Debemos aclarar que, con la idea anterior no queremos decir que 

s6lo son loa pobres los que delinquen, pues es err6neo a todas l.ucea. 

La deeequilibrada distribuci6n del presupuesto familiar, debido 

a loa ingresos insuficientes para cubrir las necesidades b&sicas, or! 

gina el problema habitacional, as{ como la co.rreapondiente promiscu! 

dad. 
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También debemos considerar que, el desempleo de loe padree, sus 

bajos salarios o el despil:Carro en bebidas alcoh611cas, juego u otros 

vicios, trae como consecuencia una si tuaci6n econ6mica def'iciente y, 

a veces miserablo, que se refleja necesnr-iamente en la propia habita

ci6n. 

En lo referente a las relaciones que la in:f'luenc;ia de la habita

ci6n puede tener sobre el desarrollo de la comioi6n de inf'racciones, 

es necesario conceder gran relevancia al f'en6meno de la promiscui

dad; ya que de ella se derivan, muy frecuentemente, desviaciones mor.! 

les y sexuales, de las que surgen conducta.-:; <lnti::ociales. 

Otro elemento relacionado con el factor econ6mico 1 es el de las 

condiciones higiénicas, en las que el individuo vive y se desarrolla 

desde su nacimiento. Ee bien sabido que, el desarrollo de la activi

dad fieica y psíquica se reciente mucho por las condiciones higi6ni

cae, as! como de las ligadas a la habi taci6n y a la alimentaci6n, ya 

que un al.to indice de menores infractores pertenece a :familias que -

se encuentran en estado de miseria. 

Ea la necesidad, la que empuja al menor a las variadas formas de 

actividad, que eon consideradas por la 1ey penal como delitos, pero 

la necesidad es un fen6meno íntimamente l.igado, a la particular es

tructura peicol6gica del sujeto; por lo cual puede encontrarse tam

b16n que no todos reaccionan ante su miseria. de la misma forma, pues 

algunos recurren a actividades licitas, que aunque les produzcan un 

corto ingreso, no son capacea de dedicarse a acti.vidadt=t1 4ut:1 iiün ._,.!c

latoriae de la ley penal. 

Por el contrario, hay otros que, cada vez que se encuentran en 

un estado de necesidad, adoptan actitudes de protesta, de rebelión y 

cometen conductas antisociales, lo que quiere decir, que en este as

pecto, no es la necesidad por si misma, la que provoca la comie16n de 

dichas conductae, sino el modo en que el menor reacciona ante ella, 

según su propia personalidad. 

La comisi6n de infracciones cometidas por menores, de dif'erentes 

lugares 1 corresponde por lo regular, a las condiciones econ6micas y 

sociales del mismo, ya que. cuando la economía de una sociedad deter-
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minada se ve Rf'P.ctada y aparecen loe fen6menoe econ6micos de la in

f'laci6n, de crisis de sobreproducci6n o de .falta de ella, exploteci6n 

exhaustiva de las fUentea de trabajo y transf'ormacionea causadas por 

la propia economía en su desarrollo, se ve afectada la poblac16n que, 

descontrolada y desesperada, por la falta de eoluci6n a sus prtJble

mas, comete irregularidades en su conducta, aumentando as! la prosti

tuc16n, el homosexualismo, la drogadicci6n, el alcohol.iemo y diversos 

tipos de conductas antisociales~ 

El aspecto económico, tambián está ligado a la !'al ta de :f"uentee 

de trabajo, a la forma de ocupar los ratos de ocio, cantidad y cali

dad de elimentaci6n, estado físico de la habitnci6n y dal mobiliario, 

grado de cultura, etc. 

Otro elemento que influye en el factor econ6mico, es la imprepa

raci6n para realizar algún trabajo con ef'icacia. A esa impreparación 

corresponde muy a menudo, una minusval!a física o intelectual, indi! 

ciplirta, inconstancia, inestabilidad, inmadurez, etc., y esto mismo 

es lo que va acercando a los menores, a la comisi6n de conductas que 

son reprochables para la sociedad. 

Actualmente, en nuestro pata, el desempleo es un lastre que tie

ne nuestra sociedad, ya que debido a la f'al ta de oportwÍ.idades para 

poder dedicarse a una actividad lícita, encaminan al menor, por nece

sidades de tipo económico, a engrosar aún más, las filas de los meno

res infractores. 

En todos los pueblos, por incultos que sean, se oboerva cierta 

!'arma de transmisión de cultura, pero las !'unciones que nosotros con

sideramos educadoras, en su sentido autllntlco, corren a cargo de le. 

familia y de la exi~tencia de escuelas u organizaciones pfiblicas, cu

ya principal !'unci6n es la enaef'lanza de la población. Lo mismo en 

laa sociedades primitivas que en las urbanas, la mayor parte de los 

individuos reciben en el seno de la familia su educeci6n primera ese_!! 

cial, loe padree y hermanos ensef\an al nif\o a hablar, a andar y a di! 
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tinguir los conceptos básicos ~el bien y del mal, que están en vigor 

en su sociedad; inclusive los que vivimos en sociedades dotadas de 

sistemas minuciosos y oficiales de enseñanza, adquirimos gran parte 

de nuestro saber y de nuestras ideas, sobre el bien y el mal, f'Uera -

de l.a escuela, como seria a través de nuestros ami~os, de nuestroa 

superiores y de todos los individuos a quienes observamos en la vida 

cotidiana. 

' La escuela biene a completar la f"ormaci6n y, cuando no se asiste 

a ella, es la vida práctica la que hace su !'unciones. 

Considerando a la educaci6n como medio de integraci6n, del ser 

humano para su perf'eccionamiento y desarrollo en la sóciedad. el nifto, 

a través de sus vivencias :f'amiliares y educativas, va asimilando una 

cultura para desarrollar al mismo tiempo su personalidad. 

Jluchoa de loe menores inf'ractores, nunca concurrieron a la eecu!. 

la, muchos otros s6lo hicieron parte de su educación primaria, lo que 

se explica por mGl tiplee f'actorea, entre loa cuales se cuenta, la 

fuerte incidencio. do la de.Ciciencia mental entre los menores; algunos 

más estudiaron la primaria y la secundaria, pero muy pocos son loo 

que han terminado una carrera técnica, que lea ha permi ti.do por su 

cultura, separarse de una vida antisocial. En cuanto a su entrenamie!!. 

to productivo, muchos son los que no tienen conocimientos definidos 

de of'icio y ocupación, otros son trabajadores, sin ningún conocimien

to, inclusive, ni siquiera saben lP.Pt" ni ~~c:-!.b!;-, y muy pocos llegan 

a obtener un trabo.jo, considerado como calif'icado o aemi-calif'icedo. 

Debemos tomar en cuentra las dif'erentes etapas del nif'l.o, ya que 

algunos autores, consideran que los cinco primeros años de vida, per

tenecen a la etapa pre-escolar, y en la que la responsabilidad de la 

educación reside, como regla general en la f'amilia. 

A partir de esa ed~d 1 el n1Bo entra. tm una nueva etapa, quo es 

la edad escolar, en la que la escuela comparte con la f'amilia, la re.! 

ponsabilidad de educarlo. 

Por otra parte, consideramos que el mayor def'ecto de la escuela, 

consiste en el creer que su misi6n es solamente, llenar de conocimie!! 

toa a los alumnos. El número de materias y de años de estudio no sis. 
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nif'ica superioridad do educaci6n. La escuela se dirige generalmente 

a educar la 1:1emoria, aei, un alumno con buena memoria, será consider.! 

do un excelente estudiante. Pero por desgracia se olvidan otros !'ac

tores de la personalidad, como son la inteligencia y la voluntad. 

Luis Rodriguez Manzanera, nos dice que, el bajo rendimiento del 

niilo en la escuela, puedo ser causado por cuatro tipos de !'actores: 

a) Una oraanizaci6n escolar defectuosa¡ b) las cualidades per

sonales del r:tenor; e) elementos dimanentes de la personalidad de los 

padres; y d) !'actores ar.ibientales extraf'arniliares. 

Dos situaciones debo tomar en cuenta la escuela moderna: la pri

mera os que, las dif'erentes etapas por las que pasa el hombre, no son 

meras estaciones de tránsito que conducen a la siguiente sino que ca

da una tiene en si su ra:::6n de ser, sus fines propios, aparte de ee!: 

vir al mismo tiempo de eacal6n. La segunda es que la escuela debe 

preparar hombres y mujeres para el futuro, y dentro de una realidad 

nacional. Ho ne ce si tamos niños que sepan de memoria muchos datos, c!, 

fraa y nombrea, sino ciudadanos que eean responsables, voluntariosos 

y conocientcs de su misi6n nacional y social. Solamente es esta. f'or

ma la escuela podr& ser un factor importante 1 en lucha c~ntra la con

ducta antisocial de los menores". ( 52 

La escuela debe considerarse como un f'actor de influencia sobre 

le. comuniced ':! "'l hngAr. Las relaciones entre el ho¡¡ar y la escuela, 

deben ser estrechas, yo. que por lo regular, las r8laciones de la f'a

milia y la escuela son mu.y escasas. La ma.yor!a de las veces, los pa

dres se concretan a firmar las boletas de calificaciones, y en. ocasi,2 

nea a ayudar a hacer (o hacer ellos miamos) las tflreo.e de loe hijos, 

o se presentan en la escuelo. únicamente cuando el niño ha cometido 

slguna f'al ta da dicciplin.c.. 

Debemos hacer hinco.ié en cuanto a que, sin la cooporaci6n de 

los padres, la misi6n del maestro nunca podrá llegar a ser completa. 

Las relaciones enu-e la escuela y los padres, no debe ser tan 

52) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. 11 La Delincuencia de Menores en Méxi
~11 Edi t. Mesa is. M6xico, 1976. p. 1~9. 
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s6lo de cooperec16n, sino que la escuela tambi6n debe ayudar a educar 

a los niños, y preparar a. los padrea 1 principalmente en los caeos de 

"nii'Sos problema" .. 

O) Medios do difUs16n. 

Los principales medios de comunicaci6n masivos son: la radio, la 

televis16n, el cine y la prensa; son loe conductos que hacen que el. 

receptor, tenga conocirnien to de lo que sucede en otras latitudes, y 

conozca otro tipo de cootumbres, esta informaci6n llega a todos los 

sectores de la poblaci6n, no importando su educac16n o su clase so

cial. 

Como ya lo dij irnos anteriormente, los medios de dif"usi6n transm.!_ 

ten no solamente divorsi6n y noticias, sino tambil!:n publicidad y en 

¡randes cantidades. 

La publicidad es censurada únicamente cuando es considera obsce

na, pero no cuando es psicol6gicamente dai\osa, basada en la simple r! 

petici6n en el alabar desmedidamente un producto, en la slrnplicida.d, 

etc. 

Existen dos tipos mis peligrosos de publicidad, coino aquella de 

las bebidas alcoh6licas, desmedida y dirigida directamente el hogar. 

Al respecto, Cova García Lula nos dice que: "hay un tipo de pu

blicidad rnucho mAs peligrosa aún, pubs es la publicidad gratuita al 

crimen, que ba .ja en tc::!o: los f'l"dinR de dif'Usi6n como noticia. E.a

tas noticias llegan al adolescente en su crisis de valoraci6n duran

te la cual est6 f'onnando su normatividad, y en la que lo menos conve

niente son las noticias de delitos, vicios y des6rdenes sociales. 

El fen6meno de la imitación ea univorso.l y agudizado en los ni

i\os. El conocer delitos y crimenes (reales o :ficticios) impulsa a 

probar suerte para no comett:t' los crrorc:: de les delincuentes y perm.! 
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nacer impunes". ( 53 

Es bien sabida la enorme influencia que tiene en las personas la 

comunicaci6n masiva, y que en la actualidad no se ha estado utilizan

do con f'inea educativos, sino con f'ines comerciales, ya que el mayor 

níi.mero de horas en televisi6n o en radio 1 está destinada a la trons

m1si6n de programas, donde se ponen de relieve el eeJCo y la violen

cia, patrocinados éstos por empresas particulares, que motivan al re

cept~r al consumo de sus articulo e, en la mayoría de los casos ciga

rros. alcohol, etc. En condiciones similares se encuentra la prensa, 

que dedica gran parte de su supuesta informaci6n, a noticias amari

ll.istas para atraer la atenc16n del lector, desvirtuando as!, el sen

tido de la inf'ormaci6n periodística, siendc los más afectados los me

nores de bajo nivel educacional. 

La radio. 

Entre los múltiples medios de propagación de las ideas, la radio 

ocupa un lugar muy destacado. La radio no reconoce fronteras y, des

de el más apartado rinc6n de la tierra puede percibirse el latir ee

piri tual de todo el mundo en cada momento. 

A través de la radio, medio esencialmente auditivo, los publici.!_ 

tas se empeñan en determinar al pueblo lo que debe consumir, lo que 

debe vestir, y lo que debe usar con tesonera insistencia, parece ser 

que el radioescucha no tiene m6.s opci6n, que hacer lo que miles y mi-

1"!5 d~ •1~t:'!"3 A ... l ~ hA r~p..,ti rtn rtf'!hA hAcftr. 

En relaci6n al tema que estamos tratando, la mayoría de la gente 

embrutece su espíritu a través de radio-novelas, de supuestas cancio

nes de protesta, aunque, 81 se computara el tiempo empleado entre es

ta diversión y la publicidad que se pregona, nos dar1arnos cuenta del 

grave desperdicio que hace la humanidad de tan poderoso medio de com.!!. 

nicaci6n. 

53) COVA García, Luis. 11El cine y la radio en el problema de la de
lincuencia infantil y la censuraº. Revista Criminalia. Año XIX. 
No: 6. México, D.F., 1953. p.347. 
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La televisi6n. 

Junto a la radio, el medio de di:fusi6n por excelencia en nuestro 

pals, es la televisi6n, pero inf'initamente mayor en cuanto a calidad 

comunicativa. ya que nos es solamente auditivo, sino audiovisual, por 

lo que, el esfuerzo que se debe hacer es mínimo, tanto porque no es 

necesario leer, como porque la imaginación no trabaja tanto como con 

la radio. 

"El m~nor ~sfuerzo va niondo perjudicial, en cuanto el sujeto se 

convierte en un elemento puramente receptivo y pasivo, desacostwnbr~ 

dese a usar la imaginaci6n, la 16gica y el pensamiento abstracto, y 

no intentando aprender a leer, o dejando de leer si es que ya habla 

aprendido. 

Uno de los resultados m6.s negativos de la publicidad televisiva 

ha sido el cambio de hábitos alimenticios en el pueblo mexicano. Los 

nutrientes tradicionales se han sustituido por los "alimentos chata

rra", es decir, comestibles sin valor nutritivo, por los que se paga 

diez veces su velor'1 • ( 
54 

De lo anterior podemos deducir, que la televisi6n, es el vehícu

lo b6sico en la sociedad de consumo, pues su mensaje es· el mismo para 

todos, ya que no distingue ni edad, ni sexo y mucho menos clase so

cial. 

tiempo libre, y la televisión llena gran parte de ese tiempo. Los 

programas culturales comunmente los televisan a horas en que los ni

ños y j6venes, no ven la televisi6n. 

La televisión, ha sido una solución para muchos padres, pucG 

mientras los niños se quedan en casa viendo todo tipo de programas, 

donde hay violencia, homicidios, d~litos, problema.e. :f":i:::.:!.lio.rc~, etc., 

loa padres se~edican a trabajar o a atender sus compromisos sociales, 

sin importarles el daño que la televisi6n les causa a sus hijos. 

54) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. Ob. Cit. p.p. 183 y 184. 
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"También ea manif'iesta la responsab!.lido.d social del que emplea 

los medios de publicidad, ya que presiona sobre los gustos de las pe:: 

sanas, sobre sus preferencias y sobre sus dcsiciones y por tanto tie

ne la posibilidad de elevar los niveles o rebajarlos, tanto en lo té.!:_ 

nico, como en lo cultural y lo moral, y por ello debe llevar conoci

mientos y lograr la educaci6n higiénica de los mayoristas a quienes 

va dirigida, en vez de desmoralizar o rebajar • 

. La radio :l le. televlñi6n son dos poderosos medios de difUsi6n 

que demuestran el uso y el ejercicio máximo y de más :-esponsabilidad 

de la garantí.a de la libertad. Todo abuso que se cometa en estos me

dios de comunicaci6n tiene frecuentemente extensos y graves resulta

dos. Por eso deben estar estos medios en manos de personas que reco

nozcan el deber de servir a ln comunidad y de respetar a la f'arnilia.. 

Es decir, de pe!'sonas honestas, que sepan dar buen ejemplo y que 

hagan buen uso de la ro.dio y la televisi6n, con un alto sentido de 

responsabilidad, para el bien de México. 

No sería tan delicado este asunto si s6lo persiguieran las esta

ciones dif\lsoras f'ines comerciales, pero como llegan a lo íntimo del 

hogar, quiérase o no, producen ef'ectos sociales, culturales y educat!, 

vos. Por ello, si tienen un sentido negativo, basta con ello para 

maleducar al pueblo y para distorcionar su cultura y su sentido so

cial. Por eso es que a luti tiUl.v~úr.t:'clc::::. del fH"rAnnnl de las dif'uso

ra.s. deben aeregarse los controles of'iciales que sean capacee de lo

grar la elevaci6n de los niveles intelectuales. y morales, la l.ucha 

por la paz y la justicia social. No hay que perder de vista que es

too medios llegan has ta lo más apartado del campo, h&sta lo.o ranche

rías, al interior de la familia, a la intimidad más profunda del sér 

humano. C55 l 

55) SOLIS Quiroga, Héctor. "La inf'ancia frente o. lo. prensa, la radio 
y la televisi6n11 Revista 11Criminalia" Año XX, No. 3. México, 
D.F., 31 de I•larzo de 1964. 



- 89 -

El cine. 

Tanto el la televisi6n como en el cine se han venido cometiendo 

algunos abusos que desmoralizan o pervierten a las personas sugestio

nables y principalmente a los nif'ios. 
11 El cine no es solamente una expresi6n suprema de mecanismo sino 

que, po.ra.d6Jicamente, también of'rece como producto suyo la más mágica 

de las mercancías de consumo: los sueños. Por lo tanto, no es obra 

del azar que el cine hoya sobresalido como un medio que brinda a la 

gente pcbr-ee pApeles de riqueza y poder que van mlls allá de los eue

Hos de la avaricia". ( SG) 

El problema que la cinematografía presenta en una eucesi6n de 

imágenes es tan complejo, y a la vez tan atractivo, que resulta dif."1-

cil en nuestra sociedad sustraerse a sus efectos y se haconvertido 

en una diversi6n muy atractiva. 

Al conjugarse audio y visi6n, reflejan en plenitud vivencias, 

por desgracia la mayor de lns veces ut6picas que degeneran en el cin! 

filo un mundo irreal. y cruel por la desesperanza de una realidad te

rrible o incontrovertible a las necesidades que a diario. debe sopor

tar todo ser humano. 

"El cine produce una disociac16n de la personalidad en cuanto se 

entra a un mundo de fantasía, huy6ndose de la realidad. Además el t!:, 

ner una c.:11tbU.r<A. r.:it:tll~!!\"!tii"P. mlis tolerante que la .televiei6n, oe per

miten mayores licencias, crímenes más crudos, problemae m6.s escabro

sos, pornoaraf'ia mi.a descarada. 

El cine es peligroso y extemporáneo al dar a conocer los m6todos 

y sistemas de los delitos, cuya práctica y eetudio deberían ocr pri

vativos de la polic.l.a científica. <57 > 

56) SOLIS Quir6aa, H6ctor. Ob. Cit. p. 244 y as. 
57) RODRIGUEZ Manzanera, Luis. Ob. Cit. p. 188. 
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En la actualidad, la pornograf'!a ha llegado a grados extremos .. 

Tambi6n existe otro factor que,· sin tratarse de las propias pelicu

lae, está profundamente relacionado con ellas, ésta es la publicidad 

a todas luces pornográf'ica, violenta o indecente. Aún las películas 

más inocentes son anunciadas como monumentos a la sexualidad, al vi

cio y al crimen. 

Desgraciadamente, todos los medios de difusi6n participan en es

ta desagradable depravaci6n¡ los cortos que se dan en el cine, para 

anunciar la siguiente película, continen todo lo negativo de dicho 

f'ilm ¡ as! los nifios que van a una tunci6n autorizada para menores, 

ven todo lo malo, que contiene un film para adultos. 

Por lo que, despu6s de la publicidad que anuncia a una película 

como inmoral, el sujeto va a verla predispuesto y con mentalidad mor

bosa, por lo que encontrará malicia donde no la hay. 

Consideramos que debe existir una rigurosa censura• en cuanto a 

le. publicidad, evitando as{ esa cantidad de pornograf'ia gratuita, ya 

que muchas veces el :film, no contiene nada de lo que se ha prometido, 

además siendo esto un fraude y una grave :f"al ta de ética profesional 

por parte de los publicistas. 

De lo anterior 1 podemos deducir que 1 al entrar a los hogares loa 

medios de difusi6n, queriéndose o no, tienen inf'luencia, tanto buena 

comti mAl"', ARimiRmo producen todo tipo do ef'ectos sociales, cultura

les y educa ti vos. 

La prensa. 

El peri6dico, desde hace rnáo de un siglo, Be ha convertido en un 

medio do in:f"ormaci6n que dirige una opini6n y, vende una publicidad 

en esta "socicdo.d de consumoº. 

Las revistas pretenden dar un contenido editorial y se sustentan 

en la publicidad que logran vender • La cuesti6n es analizar el ama

rilliamo, la falta de sentido y la litica que los dueños de los peri6-
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die os y revistas dan a sus publicaciones; y lo más importante, es co!!. 

siderar que estos instrumentos permanecen a la vista de los integran

tes de la t"amilia y de ahí, que una palabra mal empleada, no compren

dida o una imaaen que perturbe la conciencia del nii'io, se conviertan 

en una f'racci6n terrible y permanente que def'ormará la personalidad 

del individuo. 

En nuestro país, es increible el número de revistas que eon cul

pables de una deformaci6n y degradación de los valoree humanos. 

Por otra parte, pretendihndo impulsar la imaginaci6n inrantil, 

se publican revistas. donde nparecAn per!!!c-ne.j:!l ce:. u..·uo. &Uparpotencia 

y poderes mágicos, cosa. que desvirtúa la propia naturaleza humane, al 

considerar que, s6lo a través de palabras mágicas, de bebidas o bre"."" 

bajes espirituoso&, etc., adquieren y se trane:f"orman en algo sobrena

tural. Esto, en la irn1ginaci6n inf'alntil, produce un desasosiego na

tural y de ah! que consciente o inconcientemente, cuando el nif'io se 

convierte en púber y adolescente, le ·da por un afán de imitación. 

Si considernmos que la violencia es uno de los síntomas de los 

tiempos modernos, nos daremos cuenta que, en la mayor!a ·de las publi

caciones, no escapa ltt nota roma que, no s6lo en su contenido. envile

ce 1 sino que en imágenes se convierte en un mundo desquiciante de de

sajuste mental. Los homicidios, lesiones, delitos sexuales, etc., se 

publican a diario a través de estos medios de comunicaci6n y, perma

necen en los hogares por tiempo inde:f"inido, por lo q11~ eu !'ij:::.c!.Sn .aa 
perdurable en la mente infnntil. do ah! que la prensa acarrea un daílo 

muy grave a la sociedad, y principalmente a la !'amilia. 

E) Medio ambiente. 

Este tiene gran relevancia. para la determinación de conductan 

antisociales, ya que le medio exterior que rodea al menor, la mayoría 

de las veces inf'luye en su f'orma de actuar; como la cercanía del 

hogar a centros de vicio, pues en éstos predominan quienes no tienen 
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una ocupaci6n determinada, y llevan una vida que ni a ellos mismos 

satisface, por lo que se refugian en el vicio o an una supucata dive~ 

ei6n; estos centros hacen que la vida de la comunidad cambie, pues 

son frecuentados por sus habitantes, los integrantes de la colectivi

dad suf'ren las consecuencias de los excesos que en ellos se cometen, 

debido a. la. baja moral de las conductas que se reali:t.an, conforma a 

las condiciones ambientales en que se encuentren. La conducta de los 

suje~os varia, dependiendo del espectáculo o del centro de divere16n 

a.l cuel esistan. S@ hA podido obncrvnr que en espectáculos deporti

vos, el público descarga su agresividad contenida, durante un tiempo 

determinado. Los espect&culos y los centros donde se expenden bebi

das alcoh6licas se prestan a que 1 debido al consumo de ellas 1 se rea

licen conductas agresivas y vergonzosas, siendo el hogar, donde repe!:_ 

cuten ese tipo de actividades; as! también loe lugares donde se come,:: 

cia con drogas y enervantes 1 tienen gran inf'luencia entre loe j6ve

nes 1 donde ecuentro.n con suma facilidad, las condiciones para incorp2_ 

ral"'ae a un medio de corrupci6n y de vicio 1 ya que es frecuente que en 

un principio, lo realicen por curiocidad o mala inf'ormac16n, y una 

vez integrados , es muy dif'icil que salgan de 61. 

De lo anterior, consideramos que en un ambiente en donde predo

mina la miseria, es donde generalmente, se gestan los mOvimientos de 

rebeld1a y de descontento ante la sociedad, as! tambi~n se estructu-

ran toda clattH d~ conüucta6 .'.lll.t!tovc!.61!::::::: .. 



CAPITULO IV 

Consejo de Menores. 

1.- Caracter!aticas. 

Primero veremos que, el artículo 18 Constitucional se ocupa del 

sistema para loa menores infractores, al prever que la Federación y 

los estados establecerán instituciones destinadas al tratamiento de 

los miamos. 

En materia de menores inf'ractores se han expedido diversas le-

yes, como aon: 

A) Lo. Ley sobre Prevcnc16n Social de la Delincuencia Inf'antil 

en el Distrito Federal, publicada en el Diario Of'icial de la Federa

ción el 21 de junio de 1928. 

B) La Ley Org&nica y Normao de Procedimiento de los Tribunales 

de Menores y sus Institucionee Auxiliares en el Distrito y Territo

rios Federales, publicada en el Diario O.Cicial de la Federación el 26 

de junio de 1941. 

C) La Ley que crea el Conaojo Tutelar para Menores In!'ractorea 

del Distrito Fcdoral, publicada en el Diario Of'icial de la Federación 

el 2 de agosto de 1974. 

Despu~e de qup se creó la Ley sobre Prevención Social de la De

lincuencia Inf'antil, ee han adoptado diversas medidas jurídicas en la 

materia. No obstentc, la evolución de la sociedad ha hecho que sean 

nuevos los factores que provocan las conductas antisociales de los 

menores, lo que hace indispensable la creación de nuevos ordenamien

tos, as! como de los medios para la adaptac16n de los mismos. 
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Entre los aspectos centrales de la nueva Ley para el Tratamiento 

de Menores Inf'ractores, para el Distrito Federal en Materia ComCin y 

para toda la República en Materia Federal, publicada en el Diario Of'! 

cial de la Federación el 24 de diciembre de 1991, destaca la creaci6n 

del Consejo de Menores Infractores, el cual ee encarga de conocer, a 

trav6s de or2anos unipersonales en primera instanci~, de las infrac

ciones cometidas por menores de edad, y a través de un 6rgano colegi.! 

do en superior grado, de los recursos que se interpongan durante el 

procedimiento. 

Asimismo, se dá a los menores de edad la calidad de sujetos de 

derecho, y se abandona el paternalismo, ya que se trata de buscar 

tanto la adaptac16n social de éstos como la protecci6n de sus dere

chos, con irrestricto respeto a loe derechos humanos consagrados en 

nuestra Carta Fundamental .. 

La apl icaci6n de la ley, es e6lo para personas mayores de once y 

menores de dieciocho años de edad, modificando lo previsto en la Ley 

que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito 

Federal, que se aplicaba a mayores de seis años. 

Esta ley tambi6n establece que, el menor al que se le atribuya 

la comisi6n de una conducta infractora 1 tendrá derecho a un procedi

rni~nt" "" el que se respeten principios, tales como el de legalidad, 

audiencia, defensa, asesoría jur!dica, impug,naci6n y todos aquellos 

otros que rigen el procedimiento. También tendrá. derecho a recibir 

un trato justo y humano, quedando prohibidos el maltrato, la incomu

nicaci6n, la coa.cci6n psico16gica o cualquier otra acc16n que atente 

contra su dignidad o su integridad f'isica o moral. 

En cuanto al principio de legalidad, se dispone que ninguna me

dida será aplicable sin la comisi6n de una conducta previamente pro

hibida por las leyes penales 1 impidiendo que se sigan procedimientos 

por violaciones a disposiciones administrativas, como lo contemplaba 

la ley anterior. 
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En dicha ley, también se prevé la presunci6n de inocencia en la 

estructuro. del prcccdifl'.liento, al impedir que el menor quede sujeto a 

las medidas de tratamiento, en tanto no se haya comprobado su plena 

po.rticipac16n en la comisi6n de la inf'racci6n. 

De iaual f'orma, se da especial relevancia al derecho a la defen

sa, estableci6ndose lo. fisura del Def'ensor de Menores, que es o.signa

do de of'icio y en f'orma ara'Cuita, así como la posibilidc.d de nornbro.r 

a un abogado de su confianza para que pueda asistirlo, aconsejarlo y 

que actúe como coadyuvante del defensor. 

Durante el procedimiento s~ contempltl."'l 'to:.b!.é:n, l=.:i not!f!ce.cio

nes al menor de las actuaciones en su contra, el derecho de éste de 

abstenerse de declarar y a utilizar todos los medios de def'ensa 1 ca

reo, exrunen de testigos, presentaci6n de pruebas, acceso al expedien

te 1 adem.6.s de todos aquellos aspectos que en conjunto conf'orman el 

procedimiento. 

El procedimiento ante el Consejo de Menores, comprende las si

guientes etapas: 

a) Integraci6n d~ la investigaci6n de inf'racci6nes; 

b) Reaoluc16n inicial; 

c) Instrucción y diagn6stico; 

d) Dictamen técnico; 

e) Resoluc16n definitiva; 

f) ftplico;.c!t:: de l= =~::!!d1':~ d~ ori"°nt"'r.f.6n, prot,.cci6n y trato.

miento; 

g) Evaluaci6n de la aplicaci6n de lae medidas de orientaci6n y 

tratamiento; 

h) Concluei6n del tratamiento; y 

1) seauimiento técnico ulterior. 

El Consejo de Menores est& conf'ormado, por una sala superior, 

integrada por tres abogados titulados; por los consejeros unitarios 

que determine el presupuesto¡ hasta tres consejeros supernumerarios¡ 

y por el personal ndministrativo que de igual forma determine el pre-
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supuesto. 

En la presente ley• también se establecen las f'iguras que inter

vienen en el procedimiento, tales como el Comité Técnico Interdisci

plinario, la Unidad de Defensa de Menores y la unidad encargada de la 

prevenci6n y tratamiento de menores, ésta última por conducto del Co

misionado. 

El Comité T~enico Interdisciplinario se integra por un médico, 

un pedagogo, un licenciado en trabajo social, un psic6logo y un abo

gado, y tiene la funci6n de dictaminar el desarrollo y las medidas de 

oriant.Aci6n previstas en la ley, a.u! como oval.unr loG mcdidaa de 

orientaci6n, protecci6n y tratamiento, y solicitar al área técnica 

del Comité Técnico Interdieciplinario los diagn6sticos biopsicosocia

les de los menores, que servirán de base para las resoluciones que 

deban tomarse en cada caso. 

La Unidad de Def'e~sa de Menores, cuenta con autonomía técnica y 

tiene por objeto la def'ensa de los derechos e intereses legítimos de 

loo menores, ante el Consejo o cualquier otra autoridad administrati

va o judicial, tanto durante las etapas procesales, c:omo durante la 

aplicaci6n de las medidas de orientaci6n, protecci6n y del tratamien

to interno y externo. 

La presente ley además cre6 dentro de la estructura orgánica do 

la Secretaria de Gobernaci6n, una unidad encargada de la prevenci6n y 

tratamiento de menores, con el objeto de llevar a cabo las :funciones 

de prevenci6n general y especial, así como las conducentes para al

canzar la ado.ptaci6n social de los menores inf'ractores, mediante f'\J.n

ciones de prevenci6n y de procuraci6n social, esta última a través de 

cornioionadoo encargo.dos de investigar las in:fracciones cometidas -

por menores, de practicar las diligencias conducentes a la comproba

ci6n de los elementos constitutivos de las infracciones ien que haye 

participado un menor, as! mismo interviene conf'orme a loe intereses 

de la sociedad, en el procedimiento que se instruye a los presuntos 

inf'ractoretJ. 
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De igual forma, se establece un procedimiento para la reparaci6n 

del daño, por parte de los representantes del menor, derivado de lo. 

comia16n de una infracci6n. Para tales efectos, exista uno. audiencia 

de conciliac16n, en la cual se procura el avenimiento de las partee, 

proponiendo alternativas para la soluci6n de la cueeti6n incidental. 

Si las partes llegan a un convenio, éste será aprobado de ple

no, y tendrá. validez y surti.rá efectos de título ejecutivo, para el 

caso de incumplimiento. 

Si las partes no se pusieren de acuerdo, o bien si habilmdolo 

hecho no cumplieren con el convenio resultado de la conciliaci6n, se 

dejarán a salvo los derechos del af'ectndo, para que los haga valer 

ante los tribunales ci•tiles en la vía y términos que a eus intereses 

convenaa. 

Dicha reparac16n del daf'lo debe ser solicitada al consejero uni

tario, y una vez que las personas debidamente legitimadas lo solici

ten, correrán traslado d'! la solicitud respectiva al defensor del me

nor y citarán a las partee paro. que se celebre la audiencia de conc! 

liaci6n 1 la cual se llevará a cabo dentro de los cinco d!as siguien

tes. 

Asimismo, la presente ley regula el disgn6stico y las medidas de 

orientaci6n, protección y tratamiento externo e interno 1 mismo que 

~odré !!Pl icAt-Rft a. los menores a quienes so compruebe su participación 

en actos tipificados por la logislnci6n penal. 

Los consejeros uni tnrios serán los encaraados de ordenar la apl!, 

cac16n conjunta o separada de las medidas de orientaci6n, ·de protec

ci6n Y de tratamiento externo e interno, tomando en cono1dcrnc16n la 

gravedad de la inf'racci6n y las circunstancias personales del menor, 

con base en el dictamen técnico respbct.ivo. 

TambU1n se podrá autorizar la salida del menor de loa centros de 

tratamiento en internaci6n, s6lo para atenci6n médica hospi to.lario. 
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que conf'orme al dictamen m6dico oficial respectivo deba suministrar

se, o bien, para la pr!ctica de estudios ordenados por la autoridad 

competente, as! como cuando lo requieran las autoridades judicialesª 

En este caso ol traslado dol menor oe llcvnr.6. a. ca.be, tomando todas -

las medidas de seguridad que se estimen pertinentes, y no sean of'en

siae ni vejatorias. 

Seg(ln el articulo 89 de la Ley para el Tratamiento de Menores 

In:rractores, para. el Oiat:-ito Fcdf!rnl en Materia. Cornún y para toda le. 

Repílblica en Materia Federal, se entiende por "diagn6stico, el resul

tado de las investigaciones tlicnicas interdisciplinarias que permita 

ccnocc:- !Q. c:::t:--..:.cture. bicp~icoscciel del me:-?c?" 11 • 

La misma ley en su articulo 90 nos habla del objeto del diagn6e

. tico, señalando: "el diagn6stico tiene por objeto conocer la etiolo

gía de la conducta inf"ractora y dictaminar, con fundamento en el re

sultado de loe estudios e investigaciones interdisciplinarioe que 11.!!_ 

ven al conocimiento de la estruct\.wa biopsicosocial del menor, cuiiles 

deberán ser las medidas conducentes a la adaptaci6n social del menor". 

Debemos 'Comar en conuiaeraci6n que los artículos 89 y 90 mencio

nados con antelaci6n, s6lo hablan de la estructura biopsicosocial del 

menor infractor, sin tomar en cuenta la realidad de su f'amilia y en 

con&ecuencia la de sí mismo, por lo que ante esta circunstancia, no 

será posible aplicarle al menor un tratamiento adecuado, por lo tan

to, tampoco se podrá lograr una verdadera adap.taci6n a la sociedad 

El artículo 91 de la misma ley dispone: 11 Los encargados de ef'ec

tuar los estudios interdisciplinarios para emitir el diagn6stico, se

rán los prof'osionales adscritos a la unidad administrativa encargada 

do 111 provenci6n y tratamiento de menores. Para este efecto, se pra.!:_ 

ticar&n los estudios m6dico, psicol6gico, pedagógico y social, sin 

perjuicio de los demás que, en su caso, se requieran". 

Del artículo que antecede deducimos que, el Consejo de Menores 
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Infractores, no solamente debe contar con personal profesional, sino 

que además, debe estar especializado y capacitado, ya. que se trata de 

Eyudar 11 menores infractores que no se encuentran adaptados al medio 

social en el que se csta.n desarrollando, por lo que, si dichos meno

res no cuentan con el personal adecuado, nunca podrán lograr una ver

dadera adaptacion, tanto al medio social en el que se están desenvo! 

viendo, como al medio familiar. 

Los estudios biopsicosociales deb6n practicarse en un plazo no 

mayor de quince dtee hábiles, contados a partir de que el consejero 

unitario los ordene o los solicite. 

El articulo 95 establece: "En los ~ ~ diagn6stico se in

ternará a los menores bajo sistemas de clasif'icaci6n, atendiendo a su 

sexo 1 edad 1 estado de salud f'!sico y mentol, reiteraci6n, rasgos de 

personalidad, gravedad de la inf'rucci6n y demás características que 

presenten. En estos centros se les proporcionarán los servicios de 

carácter asistencial, asi como la seguridad y la protecci6n similares 

a las de un positivo ambiente f'amiliar" .. 

El articulo anterior nos indica que los menores s.er&n internados 

en los centros de diagn6stico, bajo sistemas de clusif'icaci6n¡ o.l re! 

pecto consideramos. que no deben llamarse centros de di~gn6stico, 
sino centros de observaci6n, como acertadamente lo denominaba la Ley 

que crea los Consejos Tutelares para Menores Inf'ractores 1 toda vez 

que, el objeto de la observaci6n debe ser el conocimiento de lu. ptst'

sonalidad del menor mediante la. rea.lizaci6n de los estudios biopsico

sociales correspondientes. 

De acuerdo con la rnulticitada ley, la finalidad de las medidas -

de orientaci6n y protecci6n ser& obtener que el menor que ha cometido 

1nf'racciones qu1: se encuentren tipificadas en las leyes penales, no 

incurra nuevamente en infracciones futuros. 

En cuanto a las medidas de orientaci6n el articulo 97 sef\ala: 

ºSon medidas de orientaci6n las siguientes: 



I. - La amonestaci6n ¡ 

II.- El apercibimiento¡ 

- 100 -

III. - La terapia ocupacional¡ 

IV.- La formaci6n ética, educativa y cultural; y 

V.- La recreaci6n y el deporte". 

Según el articulo 98 lo. a.moncnto.ci6n "conn:!.ste en la. advertencia 

que los consejeros competentes dirigen al menor inf'ractor, haciéndole 

ver las consecuencias de 1.a infracci6n que cometi6 e induciéndolo a -

la erunienda". 

En el caso de la amonestación 1 también debe hacerse la adverten

cia a los ·padres o encargados del menor infractor, ya que los padres 

del menor también son responoables de la forma de actuar de sus hijos 

y con mayor raz6n cuando se trata de menores que se encuentran en es

tado do peligro. 

El articulo 99 nos indica que el apercibimiento "consiste en la 

conminaci6n que hacen los coneej eros competentes al menor cuando ha 

cometido una infracci6n, para que éste cambie de conducta, toda vez 

que ee teme cometa una nueva inf'racci6n, advirtiéndole que en tal ca

so eu conducta será considerada como reiterativa y le será aplicada 

una medida más rigurosa". 

En cuanto al apercibimiento, los consejeros competentes, no so

lamente deben dirigirse al menor 1 sino también a suB padres o encar

gados, ya. que ai el menor vuelve a cometer otra inf'racci6n, BU condu: 

ta será considerada como reiterativa y se hará acreedor a medidas m&s 

rigurosas. 

Vemos as! que la familia juega un papel fundamental en la adap

t:ic16n del ?:?enor a la vida social. 

Por otro lado, debemos hacer incapie, en que la conducta desvia

da del menor, es generalmente síntoma de que el niño fue víctima de 

los errores de los adultos y de un largo proceso de abandono moral y 

material. 
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Por otro lado, en cuanto a la terapia ocupacional el articulo 

100 de la misma ley señala: 111a terapia ocupacional es una medida de 

orientaci6n que consiste en la realizac16n, por parte del menor, de 

determino.das actividades en beneficio de la sociedad, las cuales tie

nen f'ines educativos y de adaptaci6n social". 

Asimismo, el articulo 101 establece: "la f'ormaci6n ética, educa

tiva y cualtural consiste en brindar al menor, con la colaboraci6n de 

su f"amilia, la informac16n permanente y continua, en lo re!'erente a 

problemas de conducta de menores en relaci6n con los valorea de las 

norma& morales, sociales y legales, sobre adolescencia, farmacodepen

dencia, sexo y uso del tiempo libre en actividades culturales". 

Con respecto al articulo 102 considerarnos que, la colaboraci6n 

de su familia debe ser solamente cuando sea posible, ya que en oca

siones la familia es tan ignorante que, en lugar de ayudar al menor 

a salir adelante, lo perjudican con sus ideas absurdas. 

El articulo 102 establece en cuanto a la recreaci6n y el deporte 

lo siguiente: "la recreaci6n y el deporte tienen como finalidad indu

cir al menor infractor a que participe y realice las actividades an

tes señaladas, coadyuvando a su deearrollo integral". 

Los medidas de protecci6n se encuentran previstas en el articulo 

103. el cual o. la letra dice: 

"Articulo 103.- Son medidaa de protecci6n las siguientes: 

I.- El arraigo f'amiliar; 

II.- El traslado al lugar donde se encuentre el do1:1icilio fami-

liar: 

III.- La inducci6n para asistir a instituciones especializadas: 

IV.- La prohibici6n de asistir a determinados lugares y de con

ducir vehículos; y 

V.- La aplicaci6n de los instrumentos, objetos y productos de la 

infracci6n, en los t6rminos que determino la leaislac16n penal, para 

los casos de comisi6n de delitos". 
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El arraigo f"amiliar.- Consiste en la entrega del menor que 

hacen los 6rganos de decisión· del Consejo a sus representantes lega

les o a sus encargados, responsabilizándolos de su protccci6n, or1en

tac16n y cuidado, as! como de su presentaci6n periódica en los cen

tros de tratamiento que se determinen, con la prohibici6n de abando

nar el lugar de su residencia, sin la previa autori2;ac16n del Conse

jo. 

En cuanto al arraigo familiar el 6rgano de desici6n del Consejo 

debe entregar al menor a sus representantes legales o encargados, pe

ro s61o cuando sea convcnicnto, ya que en oce.e!ones lo:: r.::c::.o:-cn re

quieren de tratamientos especiales, y los padres no estan capacitados 

para darles dicho tratamiento, por lo que sugerimos que en estos ca

aoa trabajen conjuntamente los padres o encargados del menor con la 

unidad de tratamiento correspondiente. 

El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio !"e.miliar.

Consiste en la reintegraci6n de1 menor a su hogar o a aquél en que 

haya recibido asistencia personal en f'orma permammte, por lo quo se 

ref'iere a sus necesidades esenciales, culturales y sociales, siempre 

que ello no haya in:fluido en su conducta in!'ractora. 

Esta medida de protecci6n solo se podrá llevar a cabo boj o la 

supervisi6n de la unidad administrativa, encargada de la prevenci6n y 

tratamiento de menores. 

!.e !::d'Jcc!6n p¡-.ro'l a6lt1l1eo tt lru:1tituciones especializadas de ca

rti.cter público y gratuito que el Consejo determine.- Consistirá en 

que el menor con ayuda de su !'amilia, reciba de ellas la atenci6n, 

que requiera, de acuerdo con la problemática que presente. 

Pero, si el menor, sus padres• tutores o encargados lo eolici ta

ren, la atenci6n de éste podrá practicarse por instituciones priva

das, a juidio del consejero que corresponda. El costo, si lo hubie

re, correrá por cuenta del solicitan te. 

La prohibici6n de asistir a determinados lugares y de conducir 

~·- Es una obligaci6n que se impone al menor de abstenerse 
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de concurrir a sitios que se consideren impropios para su adecuado 

desarrollo biopsicosocisl. La prohibici6n de conducir vehículos au

tomotores, es el mandato por el que se impone al menor la obligaci6n 

de abstenerse de la conducción de los mismos. 

Es importante aclarar, que esta medida durará el. tiempo que se 

estime prudente, siempre dentro de los límites previstos por este or

denamiento legal. 

Para este ef"ecto, el consejero respectivo hará del conocimiento 

de las autoridades competentes es'ta prohibición, para que nieguen, 

cancelen o suspendan el permiso de conducir, en tanto se levante la 

medida indicada. 

La aplicac16n de loa instrumentos, objetos y productos de la in

f'racci6n, en los té:rminos que determine la legislaci6n penal, para 

loe caeos de comisi6n de delitos.- En caso de incumplimiento a lo 

preceptuado en este capitulo, se impondrán a los responsables de la 

custodia del menor, sanciones administrativ':'s que consistirán en mu!. 

ta de cinco a treinta dias de salario mínimo general vigente en el 

Dietri to Federal al momento de su nplicoci6n, las que _Podrán duplicO!, 

se en caso de reincidencia. 

Cuando el menor, loa representantes legales o encargados de 6ste 

quebranten en más de dos ocasiones la medida impuesta en este cap! tu

lo, r@t"ecent.G al Jlc;.gnósl.lcu ~ lelo 1ut:11c.lltltui d1171; ürlimtacit.n, prútüc-

ci6n y tratamiento externo e interno, el consejero que la haya orde

nado, podr& eustituir esta medida por la de tratamiento en externa

ci6n. 

Por otro lado, en cuanto a las medidas de tratamiento externo e 

interno, la ley nos dice lo siguiente: 

Tratamiento.- ER la aplicaci6n .de sistemas o mfitodos especiali

zados, con aportaci6n de las diversas ciencias, técnica.a y discipli

nas pertinentes, a partir del diagn6stico de personalidad para lograr 

la ndeptaci6n social del menor. 
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El tratamiento deberá ser: 

Integral.- Por~ue incidirá en todos los aspectos que conf'orman 

el desarrollo biopsicoeocial del menor. 

Secuencial. - Porque llevará una evoluci6n ordenada en f"Unc16n 

de sus potencialidades. 

Interdieciplinario.- Por la part1cipac16n de técnicoa de diver

aap¡ disciplinas en los programas c:te tratamiento. 

En el tratamiento para los menores, no s6lo deben sor t6cnicos 

los que participen, sino persones e~peciAlizAr1RR en mRtAriR de meno

res infractores, y con una gran capacidad, para que de esta f"orma se 

les pueda dar a los menores un verdadero tratamiento que los ayude a 

superar sus def"iciencias. 

Dirigido al menor con apoyo de su :familia.- Porque el trata

miento se adecuará a las características propias de cada menor y de 

cada :familia. 

El tratamiento tendrá por objeto: 

A) Lograr su autoestima a través del desarrollo de sus potenci!. 

les y de su autodisciplina necesaria para propiciar en el f'uturo el 

equilibrio entre sus condiciones de vida individual, f'amiliar y co

lectiva. 

B) Moc1if'icAr loA f'Actorf'llR negativos de su estructura biopsico

social para propiciar un desarrollo arm6nico, útil y sano. 

En este caso, nos haríamos la siguiente interrogante: ¿ s6lo se 

deben modif'icar los factores negativos de la estructura biopeicoso

cial del menor inf'ractor?. A esta interrogante contestaremos que 1 no 

solo se debe tomar en consideraci6n la estructura biopaicosicial del 

menor, sino que también debe tomarse en cuenta la realidad del menor 

en su f"amilia y en si miemo. 

C) Promover y propiciar la estructuraci6n de valoree y la f'or

maci6n de h6bitos que contribuyan al adecuado desarrollo de su persa-
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nalidad. 

O) Reforzar el reconocimiento y respeto a las normas morales, 

sociales, y de los valoree que éstas tutelan¡ así como llevarlo al C2, 

nacimiento de los posibles daf\oa y perjuicios que pueda producirle su 

inobservancia. 

E) Fomentar loa sentimientos de solidaridad familiar, social, 

nacional y humana. 

Dicho 'tra'tamiento ee aplica.rii tm ~l rn~ülo ramlliar del menor o 

e!"I hogares sus ti tu tos, cuando se trate de tratamiento externo; o en 

los centros que para el efecto eef'lale el consejero de menores, cuando 

se trate de aplicar las medidas de tratamiento interno. 

Cuando el tratamiento del menor sea en el medio sociofamiliar o 

en hoa;area sustitutos, se limitar& n las medidos ordenadas en la re

soluci6n def'initiva, que deberán consistir en la atenci6n integral a 

corto, mttdiano y largo plazo. 

El tratamiento en hoaares sustitutos, consistir& en proporcionar 

al menor el medio de vida f'amiliar que le brinde las condiciones mi

nimas necesarias para f'avorecer au deenrrollo integrai. 

Por otro lado, la mul tici tada ley prevé que loa centros de tra

tamiento, deben brindar a los menores internos oriontaci6n 6tica y 

actividades educativas, laborales, pedaa,6gicas, . f'onnati.vas 1 cultura

les 1 tera.p6ut1cas y asistenciales, as! como la seguridad y protecci6n 

propias de un verdadero ambiente f'amiliar. 

Con respecto al pArraf'o anterior debemos hacer la observoci6n de 

que, en loa centros de tratamiento no siempre se les brinda a los me

nores af'ecto, carifto, comprenei6n, apoyo, etc., por lo tanto no pode

mos afirmar que se trate de un verdo.doro ambiente familiar. Por lo 

11iamo, creemos que es indispensable que ol personal que f'orma parte 

del Consejo de Menores, eate bien capacitado, para que de esta manera 

se puada cumplir con los f'ines que pretende esta nueva ley. 
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Loa sistemas de tratamiento serán acordes a las caracter!sticaa 

de los menores internou. atendiendo a su sexo, edad, grndo de dcoo.

daptaci6n social, naturaleza y gravedad de la infracci6n. 

La unidad administrativa encargada de la prevenci6n y tratamien

to de menores deberá contar con establecimientos eepecio.lizadoe para 

la aplicac16n de un tratamiento intensivo y prolonga.do rcapccto n loa 

j~venes que revelen alta 1nadaptaci6n y pron6stico negativo. 

En cuanto a la unidad tlic::nica, no obstante que se toma. en cuenta 

dentro del proyecto de organigrama del Consejo para Menores Inf'racto

res, actualmente no se ha integrado, por lo cual, no existo. 

Las carácterísticas fundamentales a considerar en estos casos, 

serán: 

a) Gravedad de la inf'racci6n cometida. 

b) Alta agresividad. 

c) Elevada posibilidad de reincidencia. 

d) Al teracionea importantes del comportamiento previo a la com!, 

s16n de la conducta inf'ractora. 

e) Falta de apoyo f'amiliar. 

:f') Ambinte social cr1min6geno. 

Es importante agregar que, el tratamiento externo no podrá exce

der de un afl.o y el tratamiento interno de cinco afl.os. 

En cuanto a la duraci6n del. tratamiento, consideramos que no es 

correcto que haya un plazo mínimo y máximo, toda vez que. el trata

miento no debe ser por tiempo sino por resultados. 

La presente ley también prevé figuras tales como la suspensi6n 

del procedimiento, el sobreseimiento, las 6rdenee de presentaci6n, 

los exhortos, la extradici6n y lo. caducidad de la instancia, las cua

les trataremos más adelante. 

Por último diremos, que la presente ley abrog6 la Ley que crea 

el Consejo Tutelar para Menores Infractores del .;;i.c:H.rito Federal, pu-
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blicada en el Diario Oficial de la Federac16n el 2 de agosto de 1974. 

As! miomo se derogan los articulas 119 a 122 del C6digo Federal 

de Procedimientos Penales; as! como los articules 673 y 674, fraccio

nes. II y X, del C6diao de Procedimientos Penales para el Distrito Fe

deral, únicamente por lo que hace a menores infractores. 

Los consejeros auxiliares actualmente existentes conocer&n de 

faltas administrativas a los reglamentos de policía y buen gobierno 

en que incurran los menores, ~n tanto ::e in~te:ure al 6r,q,ano competen

te. Estos consejos únicamente podr&n aplicar las medida.o de orienta

ción y de protecci6n previstas en la presente ley. 
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2.- Procedimiento. 

Primero diremoa que, durante el procedimiento todo menor será 

tratado con humanidad y respeto conforme a las necesidades inherentes 

a eu edad y a eus condiciones personales y gozará de las siguientes 

garantías mínimas: 

l.- Mientras no se compruebe plenamente su participaci6n en la 

comiei6n de la infracci6n que se le atribuya. ¡zozar6. de ln prcsunci6n 

de ser ajeno a los hechos constitutivos de la misma. 

II.- Se dará aviso inmediato respecto de su situaci6n a sus re

presentantes legales o encargados, cuando se conozca el domicilio. 

III.- Tendrá derecho a designar a sus expensas, por si o por 

aus representantes legales o encargados, a un licenciado en derecho 

de su confianza, en el. legal ejercicio de su prof'esi6n, para que lo 

asioto. juridicomcntc durnntc c1 procedimiento, as! como en la aplica

ción de las medidas de orientación, de protección o de tratamiento en 

extornaci6n y en internación. 

IV.- En caso de que no se designe un licenciado en derecho de 

su conf'ianza en el legal ejercicio de su prof'es16n, de of'icio se le 

asignará un def'ensor de menores, para que lo asista jurídica y gratu!. 

t~m"!nto: do:er!-;: c:uo: quo::d.-:: ~ ~1=.?::::!c!.~n del. Cc;;;!.üion.r..O:o y c:..n lú.:. dlvt7r-

~as" etapas del procedimiento ante loe 6rganos del Consejo, as! como 

en la aplicación de las medidas de orientaci6n, de protecci6n o de 

tratamiento en externaci6n y en internación. 

V. - Una vez que quede a disposici6n del Consejo y dentro de las 

veinticuatro horas siguientes se le hará saber en f'orma clara y· sen

cilla, en presencia de su def'ensor, el nombre de la persona o perso

nes que hayan declarado en su contra y la naturaleza y causa de la 

inf'racci6n que se le atribuya, así como su derecho a no declarar; ri!!. 

diendo en este acto, en su caso, su declaraci6n inicial. 
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VI.- Se recibir&n los testimonios y demAs prueban que ofrezca y 

que tengan rolaci6n con el caso, auxiliándosele para obtener la com

parecencia de los testigos y para recabar todos aquéllos el~mentos de 

convicci6n que se estimen necesarios para el cabal esclarecimiento de 

loa hechos. 

VII.- Será careado con la persona o personas que hayan declara

do en su contra. 

VIII.- Le ser&n facilitados todos los datos que solicite y que 

tengan relaci6n con los hechos que se le o.tribuyan, derivados de las 

constancias del. expediente. 

IX.- La resoluci6n inicial, por la que se determinará su situa

ci6n jurídica respecto de los hechos con que se le relacione, deberá 

dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en 

que el menor haya sido pueeto a dispoaici6n del Consejo; sin perjui

cio de que este plazo se amplie por cuarenta y ocho horas m6.s, única

mente si así lo ~olicitare el menor o los encargados de su def'ensa. 

En este último caso, ln. wnpliaci6n del plazo oe ha.rli. de inmediato del 

conocimiento del f'uncionario que tonga a su dispoaici6n al menor, pa

ra loe ef'ectos de su custodia; y 

X.- Salvo el caso previsto en la segunda parte de la f'racci6n 

anterior, ningún menor podrá ser retenido por los órganos del Coruu,ju 

por mis de cuarenta y ocho horaa sin que ello se justif'ique con una 

resoluci6n inicial, dictada por el Consejero competente, la cual de

ber¡ estar debidamente f'undada y motivada. (Art. 36). 

Por otro lado, cuando una averiguaci6n previa seguida ante el M! 

nisterio PCt.blico atribuya. n un menor la comiei6n de una inf'racci6n 

que corresponde a un ilícito tipif'icedo por las leyes penales, dicho 

representante social tiene la obligaci6n de ponerlo a dispoeici6n del 

Comisionado en turno a efecto de que practique la averiguaci6n y las 

diligencias para probar la existencia de los elementos constitutivos 

de la inCracc16n que se le atribuye; el Comisionado. dentro de las 
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veinticuatro horas siguientes, turnará las actuaciones al Consejero 

Unitario, quien se encargará de radicar de inmediato el asunto y 

abrir el expediente respectivo. 

El Consejero Unitario dentro de un término de cuarenta y ocho 

horas, dictará una reaoluci6n inicial, debidamente f'undada y motiva

da, la que determinará la si tuaci6n jurídica del menor respecto de 

los hechos con los que se relacionaª Esta reeoluci6n inicial, tiene 

lo~ ef"ectos de sujetar al menor 8.1 procedimiento propiamente dicho, 

pudiendo quedar el menor bajo la guarda o custodia de sus represen~ 

tes legales o encargados, o si queda a disposici6n del consejo, en -

los centros de diagn6etico, hasta en tanto se dicte la reeoluci6n de

finitiva, o bien declarar que no ha lugar a sujetarlo al procedimien

to, con las reservas de ley. 

El Consejero Unitario que tome conocimiento de conductas que co

rrespondan a aquellos il!ci toe que en las leyes penales no admitan la 

libertad bajo cauci6n, al dictar la resoluci6n inicial ordenará que 

el menor permanezca a su disposici6n en los centros de diagn6stico 1 

hasta en tanto se dicte la resoluci6n definitiva. Una vez emitida 

6sta 1 el menor paeará a los centros de tratamiento interno. en el ca

so de que haya quedado acreditada la inf'recci6n, as! como su partici

paci6n en la comisi6n de la misma. (Art. 37). 

En este caao, debemos hacer una observaci6n, pues la inf'racci6n 

puede quedar acredi teda antes de que el Cona ajero Unitario dicte la 

reeoluci6n inicial, por lo tanto, creemos que no es necesario esperar 

m&s tiempo para decidir la situaci6n juridica del menor. 

La resoluci6n inicial debo reunir los siguientes requisitos: 

I.- Lugar, :fecha y hora en que se emita. 

II.- Los elementos que, en su caso, integren la infracción que 

corresponda al ilícito tipificado en las leyes penales. 

III.- Los elementos Que determinen o no la presunta participa

ción del menor en la comisi6n de la infracción. 
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IV.- El tiempo, lugar y circunstancias de los hechos. 

V.- Los !'undamcntos legales, así. como lo.a razones y lo.s causas 

por las cuales se cons ldere que qued6 o no acreditada la infracci6n o 

infracciones y la probable participaci6n del menor en su comisi6n. 

VI.- La sujeci6n del menor al procedimiento y la práctica del 

diagn6stico correspondiente o, en su caso, la óeclaraci6n de que no 

ha lugar a la sujeci6n del mismo al procedimiento, con las reservas 

de ley. 

En este caso direr:.os que, el Consejero Unitario debe observar a 

simple vista, si los padres del menor estan cumpliendo con todo lo 

que requiere el mismo, y Di no lo estan haciendo, es necesario que se 

les de tratamiento, pero no solo al menor, sino que tambien se lee de 

dicho tratamiento a los padres del mismo. 

Vl 1. - Las determinaciones de carácter administrativo que proce

dan; y 

VIII.- El nombre y la firma del Consejero Unitario que la emita 

y del Secretario de Acuerdos, quien dará fe. (Art. 50). 

Una vez emitida lo. resoluci6n inicial de sujeci6n del menor al 

procedimiento, queda abierta la inatrucci6n, dentro de la cual se 

practica el diagn6stico y se emite el dictamen t6cnico correspondien

te. Dicha etapa tienu uuc& <!~:-::.-::ión m&xima de quince días hábiles, 

contados a. partir del d1a siguiente al en que se haya hecho la not1-

ficaci6n de dicha resolución. {Art. 51). 

Dada la naturaleza dol sujeto activo y de su situaci6n social y fami

liar, se considera que la instrucción no debe durar más de quince 

días hlibiles y constar de un periodo de ofrecimiento de pruebas, de 

una audiencia de desahogo de pruebo.e y elee,f\tos, los que deben formu

larse por escrito, sin perjuicio de que se conceda a cada parte la 

oportunidad de exponerlos oralmente. 

Tanto el Defensor como el Comisionado cuentan hasta con cinco 



- 112 -

d{as hábiles, a partir de la fecha en que surta ef'ectos la notif'ica

ci6n de la recoluci6n inicial, para of'reccr por escrito las pruebas 

correspondientes. 

El término de los cinco días tanto para el Defensor, como para 

el Comisionado son innecesarios en algunos casos¡ . v.gr. , cuando el 

menor ho. declarado que oi comct16 la 1n:fracci6n y los hechos coinci

den con su declaraci6n, entonces ni el Defensor, ni el Comisionado 

poi::irán cambiar la situación, por lo que en ese mismo momento debe de

cidir:::c la :::ituo.c!6:1 ju:-!.C.ico. Ce! ::cr.o:-. 

La ley establece que dentro del plazo antes señalado, el Conse

jero Unitario podrá recabar, de of'icio, las pruebas y acordar la prá!:. 

tica de las diligencias que considere pertinentes para el esclareci

miento de los hechos. 

La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo dentro de 

los diez días hábiles, contados a partir de la :fecha en que haya con

cluido el plazo para el of'recimiento de pruebas. 

La audiencia debe desarrollarse sin interrupci6n, en un solo 

día, salvo cuando sea necesario suspenderla para concluir el desaho

go de las pruebas o por otras causas que así lo ameriten a juicio del 

instructor. En este caso se citará a las partes, para continuarla al 

siguiente día hábil. 

Una vez que se ho.yo.n desahogo.do las pruebas, :formulado los ale

gatos y recibido el dictamen técnico, queda cerrada la instrucci6n. 

Los alegatos deben ser formulados por escrito y sin perjuicio de 

ello, se concede a cada parte, por una sola vez, media hora para ex

ponernos oralmente • 

En el procedimiento ante los 6rganos del Consejo son admisibles 

todos los medios de prueba, salvo los prohibidos por el C6digo Fede

ral de Procedimientos Penales; por lo que para conocer la verdad so

bre los hechos, podrán auqéllos valerse de cualquier elemento o docu-



- 113 -

mento que tenga relaci6n con los mismos .. 

De todo lo ant~rior podemos deducir que, el menor inrractor si

gue siendo un sujeto miserable, objeto de protecci6n, al que debemos 

brindar un verdadero hogar, en el que exista: cariflo, amor, respeto, 

y sobre todo comprensi6n. 

La valoraci6n de las pruebas se hará siempre con las siguientes 

reglas: 

I.- En la fase inicial del procedimiento harán prueba plena las 

Actuecionct> practica.das por el Ministerio Público y por el Comisiona

do, por lo que se refiere a la comprobaci6n de los elementos de la 

infracci6n.. La aceptación del menor, de los hechos que se le atribu

yan, por sí sola, así. como cuando se reciba sin la presencia del de

.Censor del menor, no producirá efecto legal alguno. 

IL- Las actuaciones y diligencias practicadas por los órganos 

del Conejo, harán prueba plena. 

III.- Los docurncntoc públicoa tendrán valor probatorio pleno. 

lo que atai'le a los hechos af'irmados por el !\Jncionario público que 

los emita ; y 

IV.- El valor de las pruebas pericial y testimonial, as! como 

los dem&s elementos de convicci6n, queda a la prudente apreciación 

·del consejero o consejeros del conocimiento. (Art. 57). 

En la valoración de las pruebas se aplicarán 11::1.H z·t1gltt1i1 au la l~ 

gtca jurídica y las m&ximaa de la experiencia por lo que el 6rgano 

d.,l conocimiento, deberá, en su resoluci6n, exponer cuidadosamente 

los motivos y los fundamentos de la valoraci6n realizada. 

El articulo 59 de la mul tici teda ley prevé: 

11 La rt!tiOluciün dcí"initiviJ., deberá. rc:.mir los siguhmtPs requisi-

tos: 

I.- Lu¡ar, f'echa y hora en que oe emita. 

II. - Datos personales del menor. 
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I CI.- Una relaci6n sucinta de los hechos que hayan originado el 

procedimiento y de lns prucbna y alegatos. 

IV.- Los considerandos, los motivos y fundamentos legales que 

la sustenten. 

V.- Los puntos resolutivos, en los cualeo se determinará si QU.!!, 

d6 o no acreditada la existencia de la inf'racci6n y la plena partic1-

pa~16n del menor en su comisión, en cuyo caso se individualizará la 

aplicaci6n de las medidas conducentes a la adaptación social del me

nnr, tomando en consideraci6n el. dictamen t~cnico emitido al ef'ecto. 

Cuando se declare que no qued6 comprobada la inf'racci6n o la plena 

part1cipeci6n del menor, se ordenará que €-ate sea entregado a sus re

presentantes legales o encargados, y a f'al ta de éstos, a unn insti tu

c16n de asistencia de menores, preferentemente dol Estado¡ y 

VI.- El nombre y firma del Consejero y los del Secretario de 

Acuerdos, quien dar6. fe. 

Por lo tanto, la resolución de.finitiva deberá contener, en cada 

caso, las medidas de orientación, protecci6n y tratamiento externo o 

interno que fueren necesarias para encauzar la conducta del menor y 

lograr su adaptaci6n aocial11 • 

En cuanto al dictamen técnico mencionado con antelaci6n, debe 

reunir los siguientes requisitos: 

I.- Lugar, fecha y hora en que se emita. 

II.- Una relaci6n sucinta de los estudios biopsicoaociales que 

ee le hayan practicado al menor. 

III.- Las considoraciones mínimas que han de tomarse en cuenta 

para individualizar la aplicaci6n de les medidas que procedan :seg(t..'1. 

el grado de desadaptaci6n social del menor y que son las que a conti

nuaci6n se señalen: 

a) La naturaleza y gravedad de los hechos que se atribuyan al -

menor, as! como las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasi6n 

de comisi6n de los mismos. 
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b) Nombre edad, grado de cocolnridild, cata.do civil, rcl1gi6n, 

costumbres, nivel socioecon6mico y cultural y la conducta precedente 

del menor. 

e) Los motivos que impulsaron su conducta y las condiciones os

pecialca en que ac encontraba en el. comento de la rcalizo.ci6n do loa 

hechos; y 

d) Los vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras r! 

lecicnes soc!eles Con les persc::~:z pre:::cnt::::.o::.ente cfendiC:::.::, :i::!. cc:::.o 

las caracter!sticas personales de las mismas. 

IV.- Los puntos conclusivos, en los cuales se determinará la 

aplicac16n de las medidas de protecci6n, de orientaci6n y tratamien

to, as! como la duración mínima del tratamiento interno, con:forme a 

lo dispuesto en la presente ley¡ y 

V.- El nombre y la !'irme de los integrantes del Comité Técnico 

Interdieciplinario. 

En cuanto a la f'racci6n IV, ref"erente al dictámen tácnico, habla 

de la duraci6n mínima del tratamiento, siendo que, no debe existir un 

tiempo mínimo ni máximo, sino que debe ser de acuerdo ·Con loe resul

tados obtenidos del tratamiento aplicado al menor. V. gr.'· puede ser 

que un menor, que ha trasgredido las leyes penales al cometer una 

inf'racci6n. lo haya hecho sin intenci6n, flUAR 1111 rnAnor Al Rnrf~r ~n 

una bicicleta por la calle, le sale a su paso una persona intempesti

vamente lesionandola gravemente; podemos decir que ef'ectivamente co

meti6 una inf'racci6n, pero f'ue sin intenci6n, por lo tanto, en casos 

sirnilnren a éste, loo rncnorco no deben estar sujetos a un tiempo m!

ntmo, ni máXif!lO de tratamiento. 

El articulo 61 establece que: la evaluaci6n respecto de las me

didas de orientaci6n, de protección y de tratamiento se ef'ectuará de 

oficio por los Consejeros Uni torios con base en el dictarnon que al 

efecto emita el Comité Técnico Interdiaciplinario. Tambi6n se debe 

tomar en cuenta el desarrollo de la aplicaci6n de las medidas, con 
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base en los in:f'ormee que deberá rend~r previamente la unidad ad

ministrativa encargada de la prevenci6n y tratamiento de menores. 

El Consejero Unitario, con base en el dictamen técnico y en con

siderac16n al desarrollo de las medidas aplicadas podrá liberar al 

menor de la medida impuesta, modif'icarla o mantenerla sin cambio, 

gún las circunstancias que se desprendan de la evaluaci6n. 

Con respecto al dictamen técnico, debe conf'iarse a los peri tos 

l~ realizac16n de los estudios de personalidad de modo pertinente, 

eegO.n cada disciplina aconseje. Tanto la forma como el lugar del 

examen debe ser determinado por el peri to, al. que desde luego deben 

sujetar al principio de inmediatividad, ya que es de suma importancia 

desentrañar la personalidad del sujeto más allá de su apariencia su

per:Cicial o de su expresi6n documental. Por ello aconsejamos que el 

personal del Consejo tome conocimiento directo de las circunstancias 

en que se desarrolla la vida libre del menor. 

A los seis meses de iniciada la aplicaci6n de las medidas orde

n9.das, y cada tres meses en lo subsecuente, el personal encargado re.!! 

d lrá un in:Corme detallado sobre el desarrollo y avance de las medidas 

dispuestas, con el :fin de que practique su evaluaci6n y, pueda modi

f'icaroe o mantenerse sin cambio alguno la resoluci6n dictada por el 

Consejero Unitario. 

Otra sugerencia en cuanto al procedimiento ea, que el Consejero 

Unitario cie alguna manera obligue al personal. encargado de llevar a 

cabo los estudios biopsicosocialea del menor, para que rindan esos 

in:formes, ya que anteriormente, en el Consejo Tutelar para menores 

inf'ractores le daban poca importancia a los dictamenee aolici tndos. 

En tal virtud, creemos que mientras el personal del Comité Técnico I!!, 

terdisciplinario no realice sus funciones correctamente, nunca se po

drá conocer realmente la causa por la cual el menor se encuentra 

ese estado de desadaptaci6n social, ::familiar, escolar, etc. 

Esta J ey también prevé que, durante el procedimiento se pueden 
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d1Lr f'igUras tales corno: 

A) La. suepensi6n del procedimiento. 

B) El sobreseimiento. 

C) Las 6rdenea de presentaci6n, exhortos, extradici6n; y 

D) Caducidad de la instancia. 

La ~!§D ~ procedimiento se encuentra prevista en los at"

t1culos 73, 74 y 75. 

Art. 73.- 11 i::l proccC!:::iento se suopcnderá de of'icio en los si

guientes casos: 

I .- Cuando después de transcurridos tres meses de la fecha en 

que quede radicado el asunto, no sea localizado o presentado el menor 

ante el Consejero Unitario que est~ conociendo. 

II .- Cuando el menor se sustraiga de la acci6n de los 6rganos 

del Consejo¡ y 

III.- Cuando el menor se encuentre temporalmente impedido :físi

ca o pslqulcamente, de tal manera que se imposibilit.e la continue.

ci6n del procedimiento". 

Articulo 74.- "La suapensi6n del procedimiento procederá de -

oficio, a petici6n del def'ensor del menor o del comisionado, en el 

ca~o previsto en la í'racci6n III del articulo ar:iterior, y será decre

t11da por el 6raano del Consejo que esté conociendo, en lotJ t::ir;;¡!.r.c::: 

antes sei\alados~'· 

Art. 75. - ºCuando se tenga conocimiento de que ha desaparecido 

la causa de suepensión del procedimiento, el 6rgo.no que corresponda, 

de oficio o a petici6n del defensor del menor o del Comisionado, de

cretaré. la continu&.c16n dal cismo, 

Por lo que respecta al sobreseimieto ~!!. 2,!:2C~~ procedo -

en los si&Uientea casos: 

I.- Por m·Jerte del menor. 



II.- Por padecer el menor trastorno psíquico permanente. 

III.- Cuando se d6 alguna de las hip6tesis de caducidad previs

tas en la presente Ley. 

IV.- Cuando se compruebe durante el procedimiento que la con

ducta atribuida al menor no cona ti tuye 1nfracci6n; y 

V.- En aquellos casos en que se compruebe con el acta del Regi.! 

tc-p Civil o con los dictfi.Jnentes rn~dicos respectivos, que el presunto 

inf"ractor en el mom1::1nto de c~::cter lA in:frncci6n era mayor de edad, 

er1 cuyo caso, se pondrá. a disposici6n de la autoridad competente, 

acompafl.ando las constancias de autos. 

Al quedar co.11probada cualquiera de las causales enumeradas ante

riormente, el 6rgano del conocimiento decretará de of'icio el sobre

seimiento y do.rá por terminado el procedimiento. (Art. 77). 

En cuanto a lae 6rdenes ~ pres<el:!.!~' los ~~~ y ~ ~

~~. el articulo 78 noe dice al respecto: 

Las ~ ~ P.~~~ de los menores a quienes se les atr!. 

buya un hecho tipificado en la ley como delito, o de aquellas perso

nas que a6n siendo ya mayores de edad hubieren cometido los miemos 

hechos durante su minoria de edad, deberán solicitarse al Ministerio 

Público, para que 6ete, a su vez, formule la petici6n correspondiente 

a :ta autoridad judicial, siempre que exlti Lia. d~r.u::c!:::, epoyAdR por de

claraci6n bajo protesta. de persona digna de fe o por otros datos que 

hagan probable la ·partic1paci6n del menc:>r, en l.os t6rminos previstos 

por el articulo 16 de la Consti tuci6n Política d'! los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Si el r:cn.or- se hubiere trasladado al extranjero, se estará a lo 

dlspuesto por el articulo 3° y demás aplicables, en lo conducente, 

de la Ley de Extradici6n Internacional. 

En el caso del p6.rrafo anterior, creemos que también es importa!! 

tti tomar en cuenta a los padres del menor inf'ractor. toda vez que, 
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p1J.ra qJe el menor pueda viajar al extranjero, es necesario que lo ha

ga en compai\f.a d' sus padrea o encargados, y en el caso de la extra

dici6n únicamente la ley se rafiere a los menores, sin tomar en con

s1derac16n a la f'amilio. del menor. 

El extraditado será puesto a dispoaici6n del Comisionado o del 

6rgano del Cons!!jo de Menores competente, para los efectos de la apl! 

coci6n de los preceptos contenidos en la presente ley. 

En to:fo lo relativo a la extradici6n de mon:>res son aplicables, 

e11 lo conducunte, la Ley Reglamentaria del articulo 119 j~ la Coneti

tuci6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley de Extradi

c16n Internacional, así como las disposiciones contonidas en el capí

tulo IV Título Primero del Código ~ederal de Procedimientos Penales. 

Por lo que respecta a!.!~' la presente ley nos dice: 

Para que opere la :figura de la caducidad bastará el simple tren!_ 

curso del tiempo que eeriale esta misma ley. 

La caducidad opera !!! .!:!!!. año, si para corregir la conducta del 

menor s6lo se previere la eplicac16n de medido.e de orientaci6n o de 

protecci6n¡ si el tratarniento previsto ;>::>r esta ley fuere de externa

c L6n, la. :aducidad se producirá en ~ ~. y si se tratare de aque

l las infraccione3 a las que deba aplicarse el tratamiento en 1nterna

ci.6n, lo facultad de los 6rganos del Consejo operar& en el plazo que 

como m!nimo se haya aef'5alado psra aplicar las medidas do tratamien

tu, sin que en ning(in caao seo. menor de tres años. 

Cuando el inf'ractor sujeto 3. tratamiento en internac16n o exter

n.1ci6n se sustraiga al miarno, ac noc.aaitará para la caducidad, tanto 

tie-npo como el que hubiese f'altado para cumplirlo y lo. mitad más, pe

ro no podrá ser menor de un afta. 

L1Js casos de la caiucidad se duplicarán respecto de q.iienes se 

encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunsta'l·-:ia 

no ea posible iniciar el procedimlento, continuarlo, concluirlo o 

aplicar medidas de tratarniento. 
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La cadw:ldad surtirá nua efectou aunque no la alegue como excep

cL6n el defensor del menor. 

La Sala Superior del Cons'9jo de Menores y los Co:1sojeros Unita

r¡·:>tl est6.n obligados a sobreseer de of'icio, tan luego como tengan co

nocimiento de l.a caducidad, nea. cual f'Uere el estadb del procedimien

to. 

Los ;>lazos para la cadu~idad· antes mencionados serán continuos; 

en ellos se coneiderarti la inf"racc16n con sus :no:ialidades, y se con

tarán: 

I.- A partir del momento en que s~ consum6 la inf'racci6n, si 

f'Uere instantánea. 

II.- A partir del día en. que se realiz6 el último acto de eje

cuc16n o se omi ti6 la conducta d-!bida, si la inf'racci6n fuere en gra

do de tentativa. 

III.- Desde el d!a en que se realiz6 la última condu:ta, trat6!! 

dose de una inf'racci6n continuada; y 

IV.- Desde la ceea=i6n de la conswnaci6n de la inf'racci6n per

manente. 

Cuando el inf'ra=tor sujeto o. tratamiento en intern'i::i6n o exter

naci6n ae sustraiga 'l.t mismo, se necesitará. para la cu.ciJ.:::itltiU. t.;unt;o 

tt~mpo como el que hubie.3~ faltado p9.ra cumplirlo y la mitad :uS.s, pe

ro no podrá ser menor de un eifo. 

A continueci6n agregaremos algunos diagramas de !'lujo del proce

dimiento. ya que de esta manera, tendremos una visi6n más clara acer

ca del procedimiento. 
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3.- Resolusiones. 

EKisten dos tipos de reaoluc16n: 

A) Reeoluc16n inicial.- Estg, reeoluci6n será la que determine 

la si tuaci6n jurídica, respecto de los hechos co:t que se relacione -

el menor y deberá dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas si

guientes al l:'lomento en que el menor hayo sido Puesto a dieposici6n -

del Co:isejo; 0 1 en su caso, dentro de la ampliaci6n •Jl>licitada, la -

que no podrá exceder do otras cuareta y ocho horas, dicha reeoluci6n 

dt!bu ser emitid::. ;::or e!!eri to. SAlvo el caso anterior, ning(in menor 

podrá ser retenido por los 6rganos del Consejo por más de cuarenta y 

ocho horas, sin que ello se justifique con una resoluci6n inicial, 

dictada por el Consejero competente, la cual deberá estar debidamente 

f'undada y motivada. 

En cuanto a la resoluci6n inicial coneideranoe que, es un absur

do tomar en cuenta solo loe hechos con que se relacione el menor, 

porque no :i6lo se trata de los hechos, sino de la vida del menor y, 

una resoluci6n mal tomada, afectarte toda la vida del menor¡ por lo 

que se debe tomar en coneideraci6n la situaci6n real· del menor in

f'ractor. 

Por lo que respecta. a los requisitos que debe reunir la reeolu

ci6n inicial, el articulo 50 establece lo siguiente: 

"Art. 50.- Lu. ruboluc16tt !.tt!c!=.!, ~u~ ~"!' '3i'=tArA dentro del pl! 

zo previsto en esta ley, deberá reunir loe requisitos siguientes: 

I.-. Luaar, !'echa y hora en que se emita. 

II.- Los elementos que 1 en su caso, integren ln 1nfracc16n que 

corresponda al ilícito tipificado en las leyes penales. 

III. - Los elementos que determine o no la preeunte. piirtic1pnci6n 

del menor en la comie16n de la inf're.cci6n. 

IV.- El tiempo, lugar y circunstancias de los hechos. 
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V.- Loe f'Undamentos leg~lee, ae1 como las razones y las causas 

por las cuales se considere que qucd6 o no acreditada la 1nfracci6n o 

inf'racciones y la probable participaci6n del menor en su comisi6n. 

VI.- La sujec16n del menor al procedimiento y la práctica del 

diagn6atico correepondiente o, en su caso, la declaraci6n de que no 

ha lugar a lo. eujeci6n del mismo al procedimiento, con las reservas 

de ley. 

VII.- Las determinaciones de carácter administrativo que proce

dan; y 

VIII.- El. nombre y la f'irma del Consejero Unitario que la emita 

y del Secretario de Acuerdos, quien dará f'e". 

Dicha resoluci6n inicial, puede ser de tres tipos: 

A) No eujec16n al procedimiento. 

B) Sujeci6n al procedimiento en externaci6n; y 

C) Sujeci6n al procedimie.nto e~ internaci6n. 

Una vez que el Consejero Unitario ha emitido por escrito la re

eoluci6n inicial, debe entregar al menor a sus representantes legales 

o encargados, cuando en la resoluci6n se decrete que no ha lugar a 

proceder, o bien si se trata de infracciones imprudenciales o que co

rrespondan a il!ci tos, que en las leyes penales admitan la libertad 

pro•:i!:ionel bRjO cauci6n.., En los dos óltimos casos se continuará el 

procedimiento en ,;odas sus etapas, quedando obligados los representw..!. 

tes legales o encargados a presentar al monor. en los t6rminos que lo 

seftale el Consejero Unitario cuando para ello sean requeridos, así. C2, 

mo a otorgar las gtiratias que al efecto se señalen. 

Consideramos que la m&xima trascendencia de que el menor confie

se que cometi6 la infracción, es la rop~a.ci6n del dai'\o, ya que inde

pendientemente de que haya cometido, o no la infracci6n, se trata de 

un menor de edad y 1 por" lo tanto, loe padres de dicho menor deben en

cargarse de reparar el daño causado a la victima. Una vez más diré

mos que, el centro de todo esto, no son los hechos, sino el menor en 

si mismo. 
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Asimismo, en coso de que decrete la soluci6n del menor al proce

dimiento, deberá determinar si el mismo se llevará. a cabo estando el 

menor bajo la guardia y custodia de sus representantes legales o en

cnrgados, o si quedará. a disposici6n del Consejo, en los centros de 

diegn6stico. 

El Consejero Unitario que tome conocimiento de conductas que co

rrc::ponde.n a ftqu~lloF> il!citos Que en las leyes penales no admitan la 

libertad provisional bajo cauci6n, al dictar la resoluci6n inicial, 

ordenará que el menor permanezca a su disposici6n en los centros de 

diagnóstico, hasta en tanto se dicte la resoluci6n definitiva. 

B) Resoluci6n final.- Una vez que se ha erni ti do la reaoluci6n 

inicial, quedará abierta la instrucci6n, dentro de .la cual se practi

cará el diagnóstico y s<? emitirá el dictamen t6cnico correspondiente. 

Dicha etapa tendrá una duración rnfucirna de quince dias hitbiles, 

contado a partir del siguiente al en que se haya hecho la notif'ica

ci6n de ln rcsoluci6n inicial. 

Tanto el defensor del menor como el comisionado contarán con ci!! 

co dias hábiles a partir de la f'echa en que ourta efectos la notif'i

caci6n de la resoluci6n inicial, para of'recer por eocritO l.as pruebas 

corrttl:liponJlttntClo. 

Asimismo, dentro del plazo, el Consejero Unitario podrá reca

bar, de of"icio, las pruebas y acordar la práctica de las diligencias 

que consiedere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. 

La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo dentro de 

los diez d!as hábiles. contados a partir de la f"echa en que ae haya 

concluido el plazo para el ofrecimiento de pruebas. Dicha audiencia 

debe desarrollarse en un solo die, salvo cuando sea necesario suspen

derla para concluir el desahogo de lns pruebas o por otras causas que 

lo ameriten a juicio del instructor. En este caso, se citará para 

concluirla al día siguiente. 
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Una vez que se ha llevado a. cabo el de e ahogo de las pruebas, f'oE, 

mulada los alegatos y recibido el dictamen t6cnico, quedará cerrada 

la instrucci6n. 

La resoluc16n definitiva debe ser emitida por el Consejero Uni

tario dentro de loe cinco dlaa h6biles siguientes al cierre de la in! 

trucci6n, y debe notif'icarse de inmediato al menor, a sus legítimos 

representantes o a sus encargados, al defensor del menor y al comisi~ 

nado. 

En cuanto a la resoluc16n, ya sea la inicial o la definitiva, 

consideramos que siempre que sea posible, dobe optarse por el trata

miento en externaci6n del menor, ya que dicho tratamiento, es el que 

menos altera las circunstancias inherentes a una vida ordinaria. De 

esta forma se pueden impedir loa impactos 1 a menudo severos, que en 

el sujeto produce la reclusi6n. 

La resoluci6n definitiva, de acuerdo con el artículo 59, debe 

reunir los siguientcfl requisitos: 

1.- Lugar, !'echa y hora en que se emita. 

II.- Datos personales del menor. 

III .- Una relac16n sucinta de los hechos que hayan originado el 

procedimiento y de las pruebas y alegatos. 

IV.- Los considerandos 1 loe motivos y los t'undamentos legales 

que la sustentan. 

V. - Los puntos resolutivos 1 en los cuales se do terminará si qu! 

do o no acreditada la existencia de la inf'racci6n y la plena part1ci

paci6n del menor en su comisi6n 1 en cuyo caso se individualizará la 

oplicaci6n de las medidas conducentes a la adaptaci6n social del me

nor, tomando en consideraci6n del dictámen tEcnico emitido al ef'ecto. 

Cuando se declare que no quede comprobada la inf'racci6n o la plena 

participación del menor, se ordenará que Este sea entregado a sus re

presentantes legales o encargados, y a f'alta de éstos, a una institu

ción do asistencia de menores, preferentemente del Estado¡ y 
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VI.- El nombre y la firma del Consejero que la emita y loa del 

Secretario de Acuerdos, quien dará f'e. 

Una vez emitida la resoluci6n final: 

A) El menor será entregado a sus representantes legales o encB!: 

gadoa, cwmdo s:e declare r¡ue no qued6 comprobada 18 inf'racci6n o la 

plena participaci6n de la misma. 

B) El menor será trasladado a los centros de tratamiento inter

no, en el caso de que haya quedado comprobada la iní'ra.cci6n as! co:::o 

la plena participaci6n de la misma. (Medidas en internación). 

C) El menor será entregado a sus representantes legales o enea.!: 

gados y a falta de éstos a una insti tuci6n de asistencia de menores, 

preferentemente del estado, cuando se haya comprobado la infracci6n 

as! como la plena participación de la misma, y el menor haya quedado 

sujeto a tratamiento en externaci6n. 

Asimismo, la ley prev6 un recurso de apelaci6n ante la Sala Sup~ 

rior, contra las resoluciones inicial, definitiva y las que modifi

quen o den por terminado el tratamiento del menor; el cual. debe ser 

resuelto dentro de los tres días siguientes a su admiai6n cuando se 

trate de resoluci6n inicial y dentro de los cinco d!as en el caso de 

resoluci6n definitiva, o de aquélla que modifique o de por terminado 

el tratamiento. 

El recurso de apelación tiene por objeto, obtener la mod1fica

c16n o la revocac16n de las resoluciones dictadas por los Consejeros 

Unitarios. 

Dicho recurso, será improcedente cuando quienes estén facultados 

para. hacerlo se hubieron conf'orm::ido e:::presemente con la resoluci6n o 

no lo hubieren interpuesto dentro de los plazos previstos por esta 

ley, o cuando ocurriere el desistimiento ulterior.. Tampoco procede

rá dicho recurso planteado por personas que no estén expresamente fa

cultadas pB..t•a ello. 
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Tienen derecho a interponer el recurso de epelaci6n: 

a) El defensor del menor. 

b~ Los le&ltimos representantes y, en su caso, los encargados 

del menor¡ y 

e) El comisionado. 

Al momento de interponer el recurso dichas personas, expresarán 

por escrito los a,aravios correspondientes, dentro de los tres dias 

posteriores al momento en que surta efectos la notificaci6n de la re

solución impugnada. 

La Sala Superior debe suplir las deficiencias en la expresi6n de 

agravios cuando el recurrente sea el defensor, los leg!timos represe!!. 

tantea o los encargo.dos del menor. 

La substanciaci6n de dicho recurso se llevará a cabo en una sola 

audiencia, en la que se oirá al defensor y o.l comisionado y se resol

verá lo que proceda. 

La reaoluci6n deberá emitirse en un plazo de tres d!ae hábiles 

siguientes a la celebración de la audiencia, hecho .lo anterior se 

har6. la notificaci6n correspondiente a lao parteo y se remi:tirá el e~ 

pediente al 6rgano que haya dictado la reeoluci6n impugnada. 

Los recursos deben interponerse ante el Consejero Unitario co

rrespondiente. para que itiate los remita de inmediato a la So.lo. Supe

rior. 

Cuando se trate de la resoluci6n inicial, se remitirá copia au

téntica de las actuaciones. En los dem6.e caooe t se remitirá el ori

ginal de las actuaciones con la docwnentac16n presentada en la inter

poaici6n del recurso. 

En la resolución que poga fin a los recursos, la Sala Superior 

podrá disponer: 

I.- Sobreseimiento por configurarse alguna de las causales pre-
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vistas en la presente ley. 

II.- La conf'innac16n de la reeoluci6n recurrida. 

III .- La modif'icaci6n de la resoluci6n recurrida. 

IV.- La revocación para el efecto de que se reponga el procedi

miento; y 

V.- La revocaci6n lisa y llana de la reeoluci6n materia del re

curso. 
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4.- El personal dentro del Consejo de Menores. 

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Dis

trito Federal en Materia Común y para toda la República. en Materia 

Federal, señala en forma gen6rica como debe estar integrado el Conse

jo de Menores, no obstante que con la creac16n de dicha ley, se quiso 

dar un paso adelante, pero, en la práctica la realidad ha sido otra, 

toda vez que, el personal que actualmente labora en dicho consejo, es 

el ~ismo que lnbor6 en el Consejo Tutelar para Menores Infractores, 

el cual, no ha recibido capaci taci6n alguna, que vaya acorde con los 

f'inea que persigue la nueva ley, por lo que resulta evidente que a la 

fecha, los menores siguen siendo objeto de abusos e injusticias por 

parte del personal que integra el Consejo de Menores. 

Actualmente loe menores, que en determinado momento son consi

derados como preauntos infractores, siguen sufriendo violaciones a sus 

gare.nt{as constitucionales, y resulta tangible la falta de tacto, por 

parte del personal que integra el Consejo de Menores Infractores. D! 

cho Consejo, cuenta con un sistema, un tanto secreto, e impenetrable, 

ya que cuando se pretende hacer alguna 1nvestigaci6n, ~on respecto a 

los menores infractores, no se permite el acceso a dicho instituci6n, 

u menos que, se vaya "recomendado" por alguna persona que deeempei'!.e 

algún puesto importante dentro del Consejo, cosa que nos parece inju!!. 

ta, porque, mientras no se conozctt ul ;.·~r.:!.:i.!c:-c- .f"J.ncionRmiento inter

no del mismo, as{ como la f'orma en que desarrollan su trabajo todos y 

cada uno de loa integrantes que laboran en el Consejo para Menores, 

nunca se podr6. solucionar el problema del burocratismo en materia de 

menores infractores. 

Es necesario señalar que, en cuanto a la ~ ~ ~· si 

el defensor es de oficio. éste se encuentra adscrito a la Unidad do 

Defensa de Menores, la cual depende de la presidencia del Consejo de 

Menores, por lo tanto consideramos que. es incorrecto, pues la Unidad 

de Defensa de Menores, debe depender de una instituci6n l!iferente al 

Consejo de Menores. 
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Por otro lado, en caso de que el menor presuntamente inf'ractor 

cuente con un def'enaor particUlar, éste deberá contar con un regi&tro 

y una autorizaci6n especial por parte del Consejo, lo cual resulta 

moroso y gravoso para la def'ensa del menor, pues debemos tomar en 

cuenta que la ley 6nicamente dice en su artículo 36 Fracciones III) y 

IV) lo siguiente: 

"Artículo 36.- Durante el procedimiento todo menor será tratado 

con humanidad y respeto, conf'orme .o. las necesidades inherentes a su 

edad y a sus condiciones personales y gozará de las siguientes garan

t.!as mínimas: 

III .- Tendrá derecho a designar a sus expensas, por si o por 

sus prepresentantes legales o encargados a un licenciado en derecho, 

de su con:fianza, en el legal ejercicio de su prof'esi6n, para que. lo 

asista jurídicamente durante el procedimiento, as! como en la aplica

ci6n de las medidas de orientaci6n • de protecc16n o de tratamiento en 

externaci6n y en internac16n. 

IV.- En caso de que no se designe un licenciado en derecho de -

su con:finnza en el legal ejercicio de su prof'esi6n, de o:ficio se le 

asignar& un de:fensor de menores, para que lo o.siata jurídica y gra

tuitamente desde que quede a disposici6n del Comisionado y en las di

versas etapas del procedimiento ante los 6rganos del Consejo, asi co

mo en la aplicaci6n de las medidas de orientaci6n, de protecci6n o de 

tratamiento en externaci6n y en internaci6n" • 

Corno podemos d::irmos cunta, la ley en nin.aún momento sei\ala que, 

el de:fensor particular deba contar con Wi registro y con una autori

zaci6n especial otorgada por el mismo Consejo. 

También es importante sePialar que, actualmente el Consejo para 

MenC">ree Inf"rectores. no cuento. con un organigrama del>idamente revisa

do y sistematizado, para que se d& una correcta integraci6n del mis

mo, y es únicamente la nueva Ley para el Tratamiento de Menores In

fractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal, la que señala tanto la organizaci6n del 
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Consejo, como las obligaciones que tiene cnda una de las personas que 

integran el personal del mismo. 

A continuaci6n desarrollaremos las funciones que atribuye la 

nueva ley, a cada uno de los f\mcionarioa que integran el Consejo de 

Menores. 

El capítulo II de la multicitada ley, prev6 los Organoe del 

Consejo de Menores y sus atribuciones. 

Artículo 8° .- El Consejo de Menores contará con: 

I.- Un Preeident:e del Coneejo. 

II.- Una Sala Superior. 

III .- Un Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior. 

IV.- Los Consejeros Unitarios que determine el presupuesto. 

V.- Un Comit6 T&cnico Interdisciplinario. 

VI.- Los Secretarios de Acuerdos de los Consejeros Unitarios. 

VII.- Los Actuarios. 

VIII.- Hasta tres Consejeros Supernumerarios. 

IX.- La Unidad de Defensa de Menores; y 

X.- Las Unidades Técnicas y Administro.tivas que -se determine. 

TNlto el Presidenta del Consejo, as! como los Consejeros, el Se

cretario General de Acuerdos de la Sala Superior, los miembros del C.2_ 

mité Técnico Interdisciplinario, los Secretarios de Acuerdos y los D.! 

tensores de Menores, deberán reunir loa siguientes requisitos: 

I.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus der_! 

ches civiles y pol1ticos. 

II.- No haber sido condenado por delito internacional. 

III .- Poseer el tí.culo que corresponda. a lo. f\mci6n que desempe

ften de acuerdo con la presente ley .. 

IV.- Tener conocimientos especializados en la materia de meno

res inf'ractores, lo cual se acreditará. con las constancias respecti

vas; y 

V.- El Presidente del Consejo, los Consejeros, el Secretario G! 
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neral de Acuerdos y los titulares del Comité Técuico Interdieciplina

rio y de la Unidad de Def'ensa de Menores, deberán tener una edad mí

nima de veinticinco af'ios y además, deberán tener por l.o menos tres 

aftos de ejercicio prof'esional, contados desde la f'echa de autoriza

ci6n legal para el ejercicio de l.a prof'esi6n. Cesarán en sus !'Uncio

nes al cumplir sesenta ai'ios de edad. 

El Prcaidcntc del Consejo de Menores deberá ser licenciado en D.!, 

racho. Será nombrado por el Titular del Ejecutivo Federal, a propue.! 

ta del Secretario de Gobernaci6n, durará en su cargo seis ai'l.os y po-

drá eer d~s!;r.:d.o pa:"::. periodos subsacuent1;;1s. 

Además de los requisitos que menciona la ley, el Consejero Uni

tario debe ser una persona con mucha experiencia 1 principalmente en 

materia de menores inf'ractores. 

De acuerdo con el artículo 11 1 son atribuciones del Presidente 

de la Consejo: 

I .. - Repreeentar al Consejo y presidir la Sala Superior. 

II. - Ser el conducto para tramitar ante otras autoridades los 

asuntos del Consejo. 

III.- Recibir y tramitar ante la autoridad competente las que

jas eobre lae irregularidades en que incurran los servidores públicos 

del Consejo. 

ER't-'1 f'rFt.,cióo d~b~ t::::::::::"::c e:. cucnt.:i., pc,u·o cun mucha rectitud, 

ya que si los eervidores públicos del consejo incurren en irregulari

dades, es porque no eetan capacitados para tratar con menores infrac

tores, por lo tanto, deben contratar a gente que verdaderamente le 

tenga amor a su trabajo y deceos de ayudar a los menores a salir ade

lante. 

IV.- Conocer y resolver las excitativas para que ee f'ormulen 

los proyectos de resoluci6n y las resoluciones que deban emitir, res

pectivamente, los consejeros que integran la Sala Superior y la pro

pia Sala Superior. 
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V.- Designar de entre los consejeros a aquéllos que desempe6en 

las f\mciones de visitadores. 

VI.- Conocer y resolver las observaciones y propuestas de los 

consejeros visitadores. 

VII.- Determinar las !'unciones y comisiones que habrán de dese!!!. 

pef\ar, en su caso, los consejeros supernumerarios. 

VIII.- Expedir los manuales de organizaci6n interna de las uni

dades administrativas del Consejo, y aquellos otros manuales e ins-

t:-uct:i•:c::: c¡,uc ce h::t;::.."l necc::::.:-ios con!'o!"!!le e. le.e directrices acordA-

das por la Sala Superior. 

IX.- Dictar las disposiciones pertinentes para la buena marcha 

del Consejo conf'orme a los lineamientos generales acordados por la 

Sala Superior. 

X.- Designar a los consejeros supernumerarios que suplirán las 

ausencias de los numerarios. 

XI. - Proponer a la Sala Superior los acuerdos que juzgue condu

centes para el mejor desempeño de las f'\J.nciones del Consejo. 

XII.- Conocer, evaluar y realizar el seguimiento de los proyec

tos y programas institucionales de trabajo. 

XIII.- Dirigir y coordinar la 6ptima utilizaci6n de los recur-

cumplimiento de sus objetivos, ssi como elaborar el anteproyecto de 

pr~supuesto anual de egresos. 

XIV.- Nombrar y remover al personal t6cnico y administr~tivo al 

servicio del Consejo, otlñalándole sus f'\J.nciones y remuneraciones con

f'orme a lo previsto en el presupuesto anual de egresos. 

XV.- Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los 

programas de trabajo y el ejercicio del presupuesto del Consejo. 

XVI.- Oonvocar y supervisar los concursos de oposici6n para el 

otorgamiento, por el Secretario de Gobernaci6n, del cargo de conseje
ro unitario o supernumerario. 
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XVII.- Proponer al Secretario de Gobernación la deaignaci6n y 

en su caso la remoción por causa justificada de los miembros y Presi

dente del Comi t6 T6cnico Interdisciplinario y dol titular de 1 o. Uni

dad de Oe:f"ensa de Menores. 

XVIII.- Establecer los mecanismos para el cumplimiento de las 

atribuciones de la Unidad de Defensa do Menores y vigilar su buen 1"u!!. 
cionamiento. 

XIX.- Vigilar la estricta observanccia de la pr1;1sente le,:,- ~· da

más ordenamientos legales aplicables; y 

XX.- Las demás que determinen las leyes y reglamentos. 

La !!.!!!. Superior se integrará por~ 

I.- Tres licenciados en Derecho, uno de los cual.es será el Pre

sidente del Consejo, el cual presidirá la Salo. Superior. 

II.- El personal t6cnico y administrativo que so autorice con

f'orme al presupuesto. (Art. 12). 

Son atribuciones de la ~ Superior: 

I.- Fijar y aplicar las téeis y los precedentes' conf'orme a lo 

previsto por esta ley. 

II.- Conocer y resolver loa recursos que se interpon~an Pn ~on

ti•a de la resoluc16n inicial y def'initiva, scgíin lo dispuesto por la 

presente ley. 

III.- Conocer y resolver las excitativas para que los conseje

ros uni tarioa emitan las resoluciones que correspondan de acuerdo con 

las prevenciones de este ordenamiento legal. 

IV. - Ca.lU'ic&.r los impedimentos, excusas y recusaciones respec

to de los consejeros un! tarios y, en su caso 1 designar el consejero 

que deba sustituirlos. 

V.- Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y ex

pedí to de los asuntos de su competencia; y 
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VI.- Lae demás que determine esta ley y otros ordcnamicntoa 

aplicables. (Art. 13), 

Son atribuciones del Presidente de la §!!!:. Superior: 

I.- Representar o. la Sala. 

II.- Integrar y precidir las sesiones de la Sala y autorizar en 

presencio. del Secretario General de Acuerdos las resoluciones que se 

adopten. 

III.- Dirigir y vigilar las actividades inherentes al f'unciona

miento de la Sala; y 

IV.- Las demlis que determinen las leyes y reglamentos, es! como 

los acuerdos emitidos por la Sala Superior. 

Son atribuciones del Secretario ~ de ~ de la Sala 

Superior: (Art. 16). 

I.- Acordar con el Presidente de la Sala Superior los asuntos 

de su competencia. 

II .- Llevar el turno de los asuntos de que debe 'conocer la Sala 

Superior. 

III.- Elaborar, dar seguimiento y hacer que se cumpla el turno 

entro los miembros de la So.la Superior. 

IV.- Firmar conjuntamente con el Presidente de la Sala Superior 

las actas y resoluciones y dar f'e de las mismas. 

V.- Auxiliar al Presidente do la Sala Superior en el deepacho 

de los asuntos que a Este corresponden. 

VI.- Documentar las actuaciones y expedir las constancia9 que 

el Presidente de la Sala Superior determine. 

VII.- Librar citaciones y notif'icaciones en los procedimientos 

que se tramiten ante la Sala Superior. 
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VIII.- Guardar y controlar los libros de gobierno correepondie~ 

tes. 

IX.- Engrosar, controlar, publicar y archivar los acucrdou, pr.!:_ 

cadentes y tésis de la Sala Superior. 

x.- Registrar, controlar y publicar las t&sis •y precedentes de 

la Sala Superior. 

XI.- Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y le 

Sal.a Superior. 

Son atribuciones de loe Conseieros integrantes de la ~ ~ 

I.- Asistir a las sesiones de la Sala y emitir libremente su 

voto .. 

II.- Visitar ~os establecimientos y 6rganos t6cnicos del Conse

jo que les asigne el Presidente del Consejo y emitir el inf'orma ro&

pecto del f\mcionamiento de los mismos. 

III.- Fungir como ponentes en los asuntos que les correspondan, 

de acuerdo con el turno establecido. 

IV.- Dictar los acuerdos y resoluciones pertinentes dentro del 

procedimiento en los asuntos que sean competencia de la Sala Supe

rior. 

V.- Presentar por escrito el proyecto de resoluci6n de loe 

asuntos que conozca, dentro de los plazcis que señale la ley. 

VI.- Aplicar lno tóaiu y precedentes emitidos por la Sala Supe

rior; y 

VII.- Las demfi.s que determinen las leyes, los reglamen'tos 'Y la 

propia Sala Superior. 

Tanto el Consejero, como el Secretario General de Acuerdos de 

la Sala Superior, los miembros del Comité Técnico Interdisciplinario, 

los Secretarios de Acuerdos y los Defensores de Menores, deberán reu-
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nir y acreditar los siguientes requisitos: 

I.- Ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus de

rechos civiles y políticos. 

II.- No haber sido condenados por delito intencional. 

III.- Poseer ol título que corresponda a la :f'unci6n que deaemp!_ 

ñen de acuerdo con la presente ley, y que el mismo esté registrado en 

la Oirecci6n General de Profesiones. 

IV.- Tener conocimientos especializados en la materia de meno

in:fractores, lo cual se acreditará con las constancias respecti-

vas: y 

V. - Los Consejeros, el Secretario General de Acuerdos y los ti

tulares del Comi t6 Técnico lnterdisciplinario y la Unidad de Defensa 

de Menores, deberán tener una edad mínima de veinticinco silos y ade

más, deberán tener por lo menos tres años de ejercicio proreaional, 

contados desde la fecha de autorización legal para el ejercicio de la 

profesión. Cesarán en sus funciones al cumplir setenta liños de 

edad. 

Son atribuciones de loe Consejeros Unitarios: 

I.- Resolver la situación jurídica del menor dentro del plazo 

de cuarenta y ocho horas o, en su caso, dentro de la ampliación soli

citada., la. que no podrá exceder de otras cuBFcnta. y ocho horas, y cm! 

tir por escrito la resolución inicial que corresponda. 

Si la resolución inicial o lo. w:iplinci6n del plazo de referencia. 

no se notif'icare a la autoridad responsable de la custodia del menor, 

dentro de las tres horas sie;uientes el vencimiento de los plazos an

tes indicados, ésta lo entregará de inmediato a sus ropreoentnntce 

legales o encargados. Cuando ninguna de las personas antes menciona

das reclamare al menor, éste se a disposici6n del órgano de 

asistencia social que corresponda. De todo ello se dejará constancia 

en el expediento. 
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II.- Inatruir el procedimiento y emitir la resoluci6n def'initi

va, en la cual hnrá el examen exhaustivo del caso, elaborará las prU.!!, 

bas y determinará el los hechos son o no constitutivos de la infrac

ci6n atribuida al menor y si qued6 o no plenamente comprobada su par

ticipaci6n en la comi&i6n de la raiarno., acf\o.lo.ndo lo.G mcdido.5 que de

ban aplicarse de conformidad con el dictamen del Comité T6cnico Inte:=, 

disciplinario. 

III .- Entregar o.l menor a sus representantes legales o encarga

dos, cuando en la resoluci6n inicial se declare que no ha lugar a pro 

ceder, o bien si se trata de infracciones imprudencialea o que corre!. 

pandan a ilícitos que en los leyes penales admitan la livertad provi

sional bajo cnus16n. En éstos dos últimos cnsos, se continuará el 

procedimiento en todos sus etapas, quedando obligados los representa!!. 

tes legales o encargados a presentar al menor, en los términos que lo 

senalc el Consejero U:-:.ito.rio cu:::mdo para ello ae::m requeridos, as! c~ 

mo a otorgar las garantías que al ef'ecto se les seHnlen. 

IV.- Ordenar al área técnica que corresponda, la práctica de 

los restudios biopsicosociales del diagn6atico. 

V.- Enviar al Comité Técnico Interdisciplinario el expediente 

instruido al menor, para los efectos que establece la presente ley. 

VI.- Recibir y turnar a la Sala Superior los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones que emitan los miemos Cons!. 

jeros Unito.rios. 

VII.- Aplicar los acuerdos y tomar en cuenta la tásis y prece

dentes emitidos por la Sala Superior. 

IX.- Conciliar a las partes sobre el pago de lo. repo.raci6n del 

daño¡ y 

X.- Los dcmfie que determine esta ley, los reglamentos, la Sala 

Superior y el Presidente del Consejo. 

El Comité Técnico Interdisciplinario se integrará con los si-
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guientes miembros: 

I.- Un médico. 

II.- Un pedagogo. 

III.- Un Licenciado en Trabajo Social. 

IV.- Un Psic6logo; y 

V.- Un crimin6logo, pre:ferentemente Licenciado en Derecho. As!, 

mismo, contará con el personal técnico y administrativo que se requi~ 

ra. 

Son a.tribucione.c:; del Comit~ T~cnico Intcrdisclpllnario, las si

guientes: 

I.- Solicitar al arca técnica el diagn6stico biopsicosocial del 

menor y emitir el dictámen técnico que corresponda, respecto de los 

medidas de orientac16n, de protección y de tratamiento conducentes a 

la adaptación social del menor. 

II.- Conocer el desarrollo y el resultado de las medidas de 

orientación, de protección y de tratamiento, y emitir el dictamen té.= 

nico correopondiente para e:fectos de la evaluaci6n prevista en este 

ordenamiento. 

III.- Las demás que le confieran las leyes, los reglamentos y 

el Presidente del Consejo. 

Se:: :::tr!.buc!.:::::c::: del Prc:::!::!cntc t!c! Cc::!.tfi ~ !.ntord1~c1-

I.- Representar al Comité Técnico Intcrdisciplinario. 

It.- Presidir las sesiones del propio comité y emitir los dict!_ 

menes técnicos correspondientes. 

III.- Ser el conducto para transmitir ante el Presidente del 

Consejo, en lo técnico y lo administrativo, los asuntos de dicho 6r-
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ge.no. 

!V.- :Jirigir y vigilar las actividades in.'terentes c.! f'unciona

r.li.ento c!el Cor.\it6 ::'écnico Interdiacipl.inario. 

V.- Las demás que deteroinen las leyes, los roglw:ientos y el 

Presiden.te del Coneojo. 

Son atribuciones del Comi t6 T6cnico Interdisciplinario: 

I.- Asistir a las sesiones del Comité y emitir su voto libreme!!. 

~e. 

!I.- Fungir corno ponente en los casos que se le turnen. 

III. - Valorar los estudios biopsicosociales y todos aquellos 

tendientes al conocir.iiento de le ctiolog{a de la conducta antisocial 

del menor. 

IV.- Elaborar y presentar por escrito ante el Cor.iit6 los proye.:, 

tos de dictfrnen técnico respecto de las medidas de orientaci6n, do 

protecci6n y de tratar.i!ento tendientes a lo adaptación eocial del me

nor. 

V.- Vigilar la correcte. oplicaci6n de les medidaa de orienta

ción, protección y tratamiento, y denunciar o.nte el Presidente del 

Co:iaejo de 1-ienores las !:-regularidades de que tengan conocii:aionto. 

VI.- Evaluar e! desarrollo y resultado de las medidas de orien

tac!6n, protocci6n y trc.tamiento 1 y presentar por escrito ente el pr~ 

p!.o Comit6 ':6cnico el ¡:>royecto respectivo; y 

VII.- La.a demáa que detc:rainon la.s loyoc, loa reglo.montos y el 

Preaidento del Coneejo. 

Son atr!bucicnea de loD Sccrotnr!oe do Acuerdos de loa 

Consejeros Unitarios: 

!.- ñcordcr con el Consejero Uni te.rio los asuntoe de ou campe-

tencia. 

I!.- L!eve.r e! con":rol del turno de los negocios de que conozca 

el Consejero. 

¡¡I.- Docw:ientur lns e.etas, :iiligenci&s, acuerdos y toda claoe 

de resoluciones que so expidan, o dicten !)Or el Consejero. 
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!V.- Auxiliar al Consejero en el despacho de las tareas que a 

éste corresponden. 

V.- Integrar, tram!.tar y remitir ln c:!ocurncntaci6n nccccaria al 

área técnica co:-reepondiente, para le práctica del d!agn6stico y la 

aplicac16n de lae medidas de orienta.ci6n, de protecci6n y de trata

miento. 

VI.- In~egrar, tramitar y remitir las act;uac!ones a las autori

dade,s correepor.dientes, en los casos de incompetencia. 

VII.- Expedir y cert;if'icar lae copias de las actuaciones. 

VIII.- Requerir a las autoridades depositarias de objetos, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

IX.- Requerir a las autoridades, las act:uaciones y elementos 

necesarios para la integraci6n de los expedientes que se instruyan. 

X.- Librar cita torios y notif'icacionea en el procedimiento que 

se tramite ante ·el Consejo. 

XI.- GuB!"dar y controlar los libros de gobierno. 

XII. - Remitir al Corni té Técnico Interdisciplinario el expedien-... 

~e instruido al menor, para los ef'ectos que se sei'5alen en la presente 

ley; y 

XIII.- Las dem6.s que determinen las leyes, los reglamentos, la 

Sala Superior y el Presidente del Consejo. (Art. 25). 

Son atr!buciones de los actuarios: 

I.- ?lotif'icar los acuerdos y resoluciones en la roroa y tfirmi

nos establecidos en. enta ley. 

II.- Practicar lns diligencias que les encomiendan los Conseje-

ros. 

rr¡.- Suplir en sus fe.ltaa ter.iporales a loa Secrctarioc de 

Acuerdoa, previa c!eterm1naci6n del Consejero Unita:-io al q,ue estén 

adscritos; y 

IV.- Las dern6.s que leo eoi!alen las leyes, !os reg:SJJentos y el 

Presidente del Consejo. (Art. 26). 

Son atribuci~~ c!e los _!=O:isejeros sue«!rm.u:ierur!.oe: 
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:.- Suplir le.e e.uaenciae de los coneejeros nuoerarios. 

::.- :!ealiza:- las coo!.sionee que les asigne el ?reoi.dente de! 

Conoejo; y 

z¡:::.- Las der.iás c¡ue de-:orminen lo.e leyes, !os reglar:ientos, la 

Sala Superior y el Presidente del Consejo. (Art. 27). 

La Unidad de Def'ensa de Menores. 

La Unidad de Def'enuo. de Menore• es t6cnicru:'lente aut6norna y tienie 

por objeto, en el &mbito de la prevención general y especial, la de

fentfa dt;t loü interustu1 legítimos y de loo derechos de los menores, 

ante el consejo o cualquier otra unidad ac!r:ainistrativa o judicial en 

materia f'ederal y en el Distrito Federal en materia común. 

El titular de la unidad será designado por el Presidente del Co!! 

sejo de Menores. 

La Unidad de .Defensa do Menores estará a cargo de un titular y 

contar& con el número de defensores, as! como con el personal t6cnico 

administrativo que determine el presupuesto y sus fUnciones estarán 

en el manual que al efecto se expida conforme a lo siguiente: 

I.- La defensa general tiene por objeto def'ender ·y asistir a 

los menores, en caeos de violaci6n de eus derechoo en el ámbito de la 

prevenci6n aeneral. 

II .- La def'ensa procesal tiene por objeto la asistencia y def"e!!, 

!II .- La def"enea de loe derechos de los menores en las foses de 

tratamiento y seauimiento, tiene por objeto la asistencia y defensa 

jur!dica de los menores durante las etapas de aplicación de las medi

das de orientación, de protección, de tratamiento interno y externo, 

y en la f'aae de aeauir.iiento. 

Zl Conoejo de Menores, tambilln contar& con las unidades t6cnicas 

y administrativas que se determinen. 

La Secretaria de Gobernación contar' con una Unidad Administra

tiva, cuyo objeto aer6 llevar a cabo las tunciones de prevención gen!_ 
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ral y especial, as! como laa conducen te e a alcanzar la adaptaci6n so

cial de los menoree infractores. 

En cuanto al manual de organizaci6n se establecerán las unidades 

t6cnicas y administrativas, que tendrán a su cargo las sigui.entes t'U!! 
cienes: 

I.- Servicios pericio.les. 

IL- Prograrnac16n, c·:elu~ción y control proaramático. 

III.- Administraci6n¡ y 

IV. - Estudios especiales en "materia de menores infractores. 

Los integrantes de los 6rsanos del Consejo de ~ serán su

plidos en sus ausencias temporales, que no excedan de un mes, en l.a 

siguiente forma: 

I.- El Presidente del Consejo, por ~l Consejero Nur.icrario de la 

Sala Superior de designaci6n más antigua; si hubiere varios en esa 

situaci6n, por quien sei\ale el Presidente del Consejo. 

II.- Los Consejeros Numerarios, por los Conseje~os Supcrnumera-

rica. 

IIL- El Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, 

por el Sccre to.rio de Acuerdos de designaci6n más antigua, o en su de

fecto por quien señale el Presidente del Consejo. 

IV .. - Loa Secretarios de Acuerdos de los Consejeros Unitarios, 

por el Actuario adscrito. 

V.- Los o.ctuarios, por la persona que designo el Presidente del 

Consejo, la que deberá reunir los requisitos que para tal of'ccto est!_ 

blezco. la presente ley; y 

VI.- Los dem6.s aervidores públicos, quien determine el Preaide!l 

te del Consejo. (Art. 29). 
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1.- Durante la época de los aztecas, el derecho penal se carecteriz6 

por la severidad de su sistema legal, ya que lo mas .comt'in era !.a pena 

de muerte. 

2.- Durante la colonia existieron cuerpos legislativos, que se encB!:. 

gaban de reglamentar la conducta de los menores, aunque existía mucha 

conf'Us16n, en virtud de que se encontraban vigentes varias leyes al -

mismo tiempo. 

3.- En el M6xico Independiente y Revolucionario, surgieron varias l~ 

yes, y 1\ae entonces cuando empezaron a darle la importancia que more

c!a la protecci6n del menor, sobre todo porque se cre6 la .Ley Villa -

Michel, llamada también Ley sobre la Delincuencia Inf'antil en el Di_! 

trito Federal. 

4. - L0s Tribunales para Menores tuvieron su nacimiento en los Esta

dos Unido e, t'Ueron creados como instituciones especializadas encarga

das del estudio y resoluci6n de loe ca.eoe de delincuencia Juvenil. 6,!. 

to debido a que loe menores eran enviados al mismo lugar donde se en

contraban los adultos delincuentes. 

5.- Es un grave error .llamar ºdelincuentes" a los menores de edad -

que han transgredido la ley penal, pues .m6s que menores delincuentes, 

son niffos que 1 la mayoría de las veces se encuentran abandonados, tll!! 

to moral como materialmente, oon seres indef'ensos que con el simple -

hecho de cometer una 1nf'racci6n, nos están manif'estando inadaptac16n 

al medio social en el que se están dcccmrolviando. 

6.- El alcoholismo y la farmacodependencia, pueden considerarse como 

causas generadoras de conductas irregulares de los menores inf'racto

res. 
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7.- Farmacodependencia es el estado pslquico y a veces f'ieico, CBUB_! 

do por la interacci6n entre un ora;anismo vivo y un f'Armaco, caractor,!. 

zado por modificaciones del comporto..'niento y por otras reacciones que 

comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el f'A.rmaco en -

forma continua o periodica a f'in de no experimentar el malestar pro--. 

dueto de la privaci6n. 

8.- Droga, ea toda sustancia que introducida en el organiccto vivo -

puede modificar una o más de sus f'Unciones, por momentos. 

9.- El alcoholis;;.o e:. t.:..""::i enfoerrn<':"dacl psicosorntitica, que se manif'ies

ta como un trastorno de la conducta. El alcoholismo es esencialmente 

un problema del comportamiento que se manif'iesta por la 1ngesti6n -

excesiva de bebidas alcoh6licas, por lo tanto ee necesario que trate

mos de entender que se trata de una enfermedad.!!dictiva, y como tal d!, 

be tratarse. 

10. - Dentro de los factores end6genos 1 que explican la com1si6n de 1!!, 

fracciones cometidas por menores de edad, sobresa1o el ru:ipecto psico-

16gico dentro del contexto social 1 ya que dichos !'actores explican la 

conducta del ser humano y se puede valorar el tipo de .conducta que el 

individuo adopte. 

11.- Otro factor end6geno que tiene gran importancia para el menor, -

es el biol6gico, dentro del cual se encuentra el aspecto sexual, tema 

complojo, pues la informac16n sexual ha suf'rido. un gran cambio, 

tualmente está al alcance de los nU'tos. Creemos que esta libertad do 

1nf'ormaci6n debe ser debidamente programada, ya que su di:fusi6n en r_! 

vistas, televisi6n, radio y otros medios de comunicaci6n desvirtúa la 

realidad de una adecuada informac16n sexual. 

12.- Entre los factores ex6genos o sociales a loa que otorgw;¡os ~or 

importancio. como causas generadoras de la comisi6n de infracciones -

por parte de los menores, en primer lugar tenemos a la inetituci6n f,! 
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miliar, considerándola como base pa.ra el desarrollo en donde el nifto 

debe encontrar el apoyo emoci.onal y personal. 

13.- Otro f'actor ex6geno es el eocio-econ6mico, f'ector importante -

que decide la eupervivenc!a!!,e la humanidad¡ por lo tanto, da or!gen a 

la comis16n de inf'racciones por parte de la. nii'lc:;, aobre todo en la -

clase media y baja, en donde existen grandes nlicleoS f'amiliares, en -

donde el presupuesto f'amiliar no es suf'icinte para auf'ragar sus neco

sidades primarias, ni a(m obteniendo el se.le.ria :::.!ni:::o o~1g1do por -

la ley. 

14.- La Ley que Crea loe Consejos Tutelares para Menores Inf'ractores 

del Distrito Federal, actualmente está dei·ogada, rigiendo actualmente 

la Ley para el Tratamiento de Menores Inf'ractores para el Distrito F!, 

deral en Materia Comítn y para toda la República en Materia Federal, -

por lo que se encuentra f\lncionando el Consejo do Menores. 

15.- Este Coneojo de Menores es una Insti tuci6n que prentende buscar 

la adaptaci6n, mediante la instauraci6n de \!.D procedimiento, que ten

drá como f'in resolver sobre la si tuaci6n jurídica del menor, orderum

do y evaluando las medidas de orientaci6n, protecci6n y trato.miento -

que juzgue necesarias. 

16.- t;.L Consejo de Menores es un organismo descentralizado de la Se

cretaría de Gobernación. 

17 .- La aplicaci6n de la Ley para el Tratamiento de Menores Infract~ 

res ea para personas mayores de once y menores de dieciocho aiioe, 

siempre que se haya comprobado su plena participación en la comisión 

de la lnf'racción que se le atribuya; lo cual nos demuestra que la -

nueva ley le da mucha importancia a los hechos cometidos por el menor, 

sin tomar en cuenta su verdadera realidad. 

18.- El procedimiento del Consejo de Menores es similar al de la Ley 

que Crea el Consejo Tutelar, con la diferencia de que la ley Vigente 
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pretende dar mayor importancia al diagn6stico, as! conio a las medidas 

de orientaci6n, protecci6n y tratamiento ext:ern> e interno. As! mismo, 

debemos hacer notar que a la nueva ley le quitaron lo tutelar, dando

le mayor importancia al procedimiento y a los hechos cometidos por el 

menor, dejando a un lado la verdadera realidad del mismo. 

19.- La nueva ley di6 nacimiento a la :figura del Defensor de Menores, 

misma que cuenta con autonomla t6cnica y tiene por objeto la defensa 

de los derechos e intereses de los menores, tanto durante las etapas 

del procedimiento, como durante la aplicaci6n de las medidas de orie~ 

taci6n, protecci6n y del tratamiento en 1nternaci6n. 

20.- La Unidad encargada de la prevenci6n y tratamiento de menores, 

trabaja conjuntamente con el Consejo de Menores, y ee le denomina Di

rección General de Prevención y Tratamiento de Menoros, miema que so 

encarga de llevar a cabo las !'unciones de prevención general y espe

cial, aei como las conducentes a alcanzar la adaptaci6n eocial de los 

menores infrac toree. 
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SIJGBREHCIAS 

- La nueva Ley para el Tratamiento de Menores Inf'ractores 1 e6lo 

habla de la estructura biopsicoeocial del menor inf'ractor, por lo que 

proponemos que tambi6n se tome en cuenta la realidad de su f'amilia, y 

en consecuencia la de s1 mismo, paro. que de esta forma sea posible -

aplicarle al menor un tratamiento adecuado, y de esta~ se pueda 

lograr una verdadera adaptaci6n a la sociedad. 

- Sea cual f'Uere el tratamiento implantado al menor, creemos -

que, se debe optar por trabajar conjuntamente con loe padree del mis

mo. 

- En cuanto al procedimiento, proponemos que oe lleve a cebo de 

acuerdo con lo que establece la nueva ley, es decir, que haya m6.s co~ 

gruencin con lo que prev6 la misma y la realidad concreta. 

- En relaci6n a los Centros de Diagn6stico 1 sugerimos que debe

rían llamarse ºCentros de Obeervaci6n11 , pues el objeto de la observ~ 

ci6n debe ser el conocimiento de la personalidad real del menor, me

diante la realizaci6n de los estudios biopsicoeocialee correepcndien

tee. 

- El Consejo para Menorca debe contar eon personal profesional, 

capacitado y especial.izado, además de tener una verdadera vocaci6n P.! 

re convivir con los menores. 

- Por lo que respecta a la f'igura del seguimiento, la nueva ley 

establece que debe durar seis_ meses, por lo que sugerimos que eota f'!_ 

gura no debe llevarse a cabo por tiempo determinado, sino de acuerdo 

con los resultados obtenidos del tratamiento aplicado a cada menor. 
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- Siempre ae debe optar por la reparaci6n del dafto, ya que es 

la m&xima trascendencia de la comis16n c!e la inf"racci6n cometida por 

el menor, aunque debemos tomo.r en cuenta que el centro de todo coto -

no son los hechos que cometi6 el menor, sino el menor en si mismo. 

- De tolo lo ~ deducimos que tal vez la soluci6n al pro

blema de los menores infractores, se encuentre no solamente en cono

cer las causas y tampoco aisladamente en el disef\o de procedimientos 

especalea para tratar al menor de dieciocho años, que incurra en con

ductas inf'ractoras, sino en un plan nacional de prcvenci6n de dichas 

conductas, que abarque de manera total los aspectos que determinen la 

:formaci6n positiva del menor, por ejemplo: entre otros los que Cor

tnlezcan la f'amilia, un replanteamiento sobre los sistemas de educa

ción vigente, un plan educativo de atención m6dica integral, de ali

mentaci6n (estos dos últimos dirigidos a un enorme sector de la pobl! 

c16n do escasos o nulos recursos) , un programa de organizacHin dc1 -

tiempo libro (f'omentando el impulso al deporte), ae1 como el control 

de los programas de radio, televisión y de las publicaci6nes que es

tán al alcn.nde de los niños, eliminando de 6stos todo mensaje de vio

lencia, sexo e invítaci6n a la adquisición de hlibitos de consumo no-

sivo. 

- Este problema es de todos, pues la. principal causa somos nOS2, 

tros los adultos, ya que a veces nos olvidamos de que el menor debe -

ser la mejor sonrisa de la patria y para lograrlo, debemos ser mejo-

res en todos aspectos, incjorca p::idres, mejores maestros, mejores her

manos, mejores pro:fesioniatas, etc, porque si no nos responsabili.sa-

mos, soguircr.io::> dc::.truycndo ese !'uturo de nuestra patria, que son los 

niños. 
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