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PROLOGO 

En el año de 1974 el Dr. Guillermo Soberón 

Accvcdo, entonces rector de Ja Universidad Nacional Autónoma de México manifestó 

ante el H. Consejo Universitario la necesidad de llevar a cabo una descentralización a 

nivel de Jos estudios profesionales que permitieran rcstructurar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

El proyecto destinado a tales fines comprendía la construcción de cinco centros 

o campus a los que les dio el status académico de Escuelo Nacional, con fundamento en 

la Ley Orgánica Universitaria. 

En Novicrnhrc de 1974 se apmhó la creación de ta E.N.E.P Acatlán. En marzo 

de 1975 inici6 formalmente sus activid<tdcs teniendo como primer director al Licenciado 

Raúl Bcjar Navarro quién fue responsable de darle una estructura orgánica y funcional. 
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En el cargo 1c siguió el Licenciado Francisco Casanova Alvarcz, sucediéndolo el 

Ingeniero Agustín Valera Negrete quién fortaleció las áreas académicas y de 

investigación. 

Actualmente es el Maestro Victor J. Palencia Gómcz quién preside la Dirección 

del Plantel cumpliendo con las tres funciones básicas que desarrolla la UNAM: Doccncfa, 

Investigación y difusión de la Cultura. 

En 1984, la E.N.E.P. Acatlán propuso un nuevo plan de Estudios para la 

Licenciatura en Derecho, que el Consejo Universitario aprob6. Destacando en el mismo 

las Arcas de Prccspecialización en diversas ramas del Derecho impartidas en Noveno y 

Décimo semestre de la carrera. 

Dentro de la Prccspccializaci6n de Derecho y Ciencias penales encontramos la 

materia de CriminaHstica y Medicina For~nsc, en la cual se tiene como principal ohjctivo 

hacer llegar un conocimiento médico para emplearlo en la vida profesional del Derecho. 

El Sindrome del Niño Mnltrntndo es uno de los puntos aprobados en el programa 

de la Materia mencionada. 

La participación del jurista ante dicha enfermedad consiste en instrumcntur 

articular y estructurar una serie de reglas y conclusiones que Médicos, Psicólogos, 

Trabajadores Sociales, Socilllogos, Economistas, Antropólogos, Psiquiatras, y estudiosos 

de la problemática del menor puedan brindar. 

Nosotros los abogados recibimos esas conclusiones que brindan dichos 

profesionales con el objeto de sugerir y proponer las Reformas Legales pertinentes o 

porque no, en su caso un nuevo instrumento jurídico capaz de ayudar a esa reserva viva 

del mañana el Niño. 
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El maltrato infantil ha existido desde los albores de la historia en tod~ las partes 

del mundo. Sin embargo es durante los últimos cien años en los que los Derechos de los 

niños han sido materia de considcrnhlc estudio. 

De ser un simple bien propiedad del padre, al reconocimiento de un derecho a su 

cuidado, a su cducaci6n1 pero sobre todo a la vida. 

El Síndrome del Niño Maltratado constituye en todos sus aspectos un síntoma 

importante de nuestro tiempo. 

La presente tesis presenta un cst.udío de la situación del menor maltratado a Jo 

largo de la historia, no sólo en México, sino en el mundo. 

Se analizarán los diferentes factores que predisponen al padecimiento del 

Síndrome del Niim Maltratado y la forma en que se manifiesta; así como la gravedad del 

daño que produzcan los instrumentos y objetos con que se infrinja. 

El niño considerado como persona humana es titular al igual que c1 adulto de Jos 

derechos que la ley otorga, razón por la cual emprenderé un estudio de ht situación del 

menor en la Lcgislaciún Mexicana. 

Recordemos que el día de mañana este ser tomará posesión como profesionista 

funcionario o macstrn y es quién tendrá la rcsponsahilidad y el desafío del Desarrollo Y 

mejlm..1micnto Social. 



INTRODUCCION 

La problcmatica de los menores en nuestro 

régimen jur(dico positivo, entraña consideraciones que van desde las garantías 

Constitucionales, las disposiciones de tipo asistencial y Seguridad Social, educacional, 

laboral, civil y penal. 

El niño al nacer se encuentra incapacitado para satisfacerse así mismo. por lo que 

necesita de los cuidados y protección de sus mayores; esto hasta que a truvés de un 

amplia gama de experiencias y aprendizajes se cupacilc para actuar como un ser 

independiente. 

A este reclamo apremiante del niño ante los adultos se le pueden considerar como 

los "Derechos del Niño". Concepto que aún no ha sido definido por la doctrina, por lo 

que considero necesaria la aceptación del término dentro de nuestro lenguaje jurídico. 
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El presente siglo se ha considerado como "el de oro para los menores", en virtud 

de que huy más que nunca se ha mostrado un interés en brindarle a los infantes su 

verdadero valor y justa personalidad. 

Sin duda alguna el futuro y la base del país es Ja niñez, de aquí la necesidad 

imperante de protegerla al máximo en todos los aspectos. El más importante en la 

presente tesis será el jurídico. 

El Síndrome del Niño Maltratado es uno de los ejemplos más trágicos de la falta 

de humanidad del hombre hacia el hombre, es el ahuso intencional y voluntario por parte 

de la persona que lo tiene a su cuidado. 

En este breve prcámhulo mencionaré a continuaci<ín algunas formas aterradoras 

en las que se manifiesta el maltrato. 

Estos varían desde el golpear con un cinturón, cuerda u otro instrumento, azotarlo 

contra un muro, encadenarlo a un árbol, escaldarlo con una aguja caliente, encerrarlo en 

un sótano, abandonarlo, torturarlo, ahorcarlo hasta matarlo. 

Como hemos apreciado anteriormente el maltrato ul menor ofrece un panorama 

desolador, por lo que no es digno de confiar al tiempo y a la'i próximas generaciones la 

búsqueda de una solución. 

El niño vive los p~imcro afios de su vida en constmltc demanda de afecto, la falta 

de este y de normas educacionales, traen múltiples consccucncius que se rcílcjan en la 

conducta de los Menores. 

En el estudio de esta problemática encontramos la farmacodepcndcncia, 

delincuencia juvenil, mendicidad, vagancia, homosc.xualidad, etc, conductas individuales 

que por si solas han implicado la realización de multiplcs trnbajos de tesis. 
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La educación debe ser continua y adecuada a la"i diferentes etapas del niño. Se 

le debe educar y formar en rodas sus aspectos: físicos, espirituales, morales y emocional. 

En mi opinión, se requiere de una adecuada capacitación a Jos padres para lograr 

este objetivo. mismo que podría brindarsclcs a través de organismos del Estado en el 

momento de contraer matrimonio, o porque no, considerarlo como uno de Jos requisitos 

al momento de presentar al niño primogénito ante el Juez del Registro Civil. 

Como se a expuesto, es primordial la protección al niño, y será a través de los 

medios Legislativos y de las Instituciones creadas por el Estado, como se tiene que lograr. 

Un conjunto de normas capaces ,de proteger el desarrollo y la integridad fJsica y 

mental del menor. Pues si bien es cierto que en nues1ra legislación encontramos diversas 

disposiciones al respecto, dicha rmrma1ividad requiere de una revisión detallada, ajustada 

ha nuestro tiempo. 

Atento a lo anterior es necesario que en un Estado de derecho como el nuestro, 

se contemple en el código punitivo un tipo cspcciílco que tutela al menor en particular 

y que brinde seguridad jurídica ante ese cancer social que es el maltrato. 

En México los estudios y publicaciones sobre el Síndrome del Niño Maltratado son 

escasos; a pesar de esto no podemos pasar por alto esa necesidad inherente de proteger 

al menor. 

La presente obra es realizada con el ferviente deseo de crear una conciencia, 

mostrar una realidad, una sugerencia y aportación a su protección. 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Qué es un niño 

1.2 Concepto de Niño Maltratado 

1.3 Síndrome del Niño Maltratado 

1.4 Antecedentes Históricos 

a) En las Civilizaciones Antiguas, Grecia y Roma 

b) En el mundo contemporáneo 

e) La Cultura Azteca 

d) La Epoca Colonial 

e) El México Actual 

I.S Derechos y Ohligacioncs del menor y mayor de edad en nuestra LcgislJC'ión 



CAPITULO l 

ASPECTOS GENERALES 

l.! QUE ES UN NIÑO 

• UN HIÑO [$ LA URDAD COM l.A CARA 
SUCIA. LA SABIDURIA C1* lA lllCUIL' A 
OJlSTAS 'f LA ESPERANZA CON LOS 
PMTALOtllS ROTOS. • 

DR. JOS[ MVALOS 

Como punto de partida en el presente trabajo 

comenzaremos por precisar el concepto de niño. 

Desde el punto de vista Médico se define a la infancia como " El primer período 

ascensional de la curva parabólica de la vida humana; ta prlmcra edad, la más inmediata 

al nacimiento. Comprende desde el nacimiento hasta los 12 - 14 años en que empieza 

la pubertad''. 1 

1 Dicc.ion.ir\a H~dlco, Dr. lulgl Segatore; [dltorlal Telde, Barcelona 1983, p&g. 706 , 
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La Sociología se refiere al niño "Como persona inmadura, propiamente comprende 

la vida humana desde el nacimiento hasta la Adoleccncia''. 2 

El Diccionario Enciclopédico Brugucra define al niño como " aquel que se halla 

en la niñez, que tiene pocos años, que tiene poca experiencia." 3 

El mismo diccionario se refiere a la niñez como " el período de la vida humana 

que se extiende desde el nacimiento hasta la adolecencia." 4 

Por lo que se refiere al concepto de Adoleccncia Ja define como " la edad que 

sucede a la niñez y que transcurre d~sde que aparecen los primeros indicios de la 

pubertad ha"'ta la edad adulta." ' 

Desde el punto de vista Biológico se llama menor '' a la persona que por efecto 

del Desarrollo gradual de su organismo no ha alcanzado una madurez plem1." 

Al hablar del niño jurídicamente cstamm; hablando de un menor de edad, menor 

proviene del Latín Minar, Nahas, referido al joven de pocos años, al pupilo no 

necesariamente huérfano, sino digno de protección, pues esta última voz proviene a su 

vez de PU PUS que significa Niño y que se confunde con Ja amplia aceptación romana 

del hijo de familia sujeto a Patria Potestad o Tutela. 

2 Dlcclonario de Sodologf.i, [d~tor!Al Fondo de Cultura [conliir.lca, México 1914, pA9. 200 

J Dlcc1onarlo Enclclopédlco Bruguera, Editorial Bruguera S.A., Edid6n Heiticana 1979, pAg, t"76 

4 Op.Clt (3) p.!9. 141S 

!o Op.Cit {3) p.19. 47S 
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Por lo que se ha considerado que el menor" Es la persona que por la carencia de 

plenitud biológica comprende desde el momento del nacimiento viable, hasta cumplir ta 

mayoría de edad. La Ley le restringe su capacidad dando lugar al establecimiento de 

jurisdicciones especiales que la salvaguardan." 11 

Francisco Gonzálcz de la Vega al estudiar el delito de Abandono de Personas 

menciona que por niño "se entiende a la persona humana desde su nacimiento hasta la 

iniciación de la edad pubcr"7 

Puber es la persona en la que han acontecido los fcnó111cnos del desarrollo, del 

inicio de la aptitud para la vida sexual. 

El artículo lo. de la Convención de Naciones Unidad sobre los Derechos del Nhlo 

lo define "como el ser huniam.1 menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad."" 

Conforme a los diversos conceptos apuntados anteriormente, podemos definir al 

niño de la siguiente forma "Toda persona humana que se encuentra en el período de la 

vida que va desde el nacimiento viahlc hasta el comienzo de la pubertad." 

Viable "es aquello que puede vivir. Recientemente la Federación Internacional 

de Ginecología y Obstetricia ha considerado que el feto es viable a las vcintidos semanas 

de gcstación",9 

6 Olcclonarlo Jurfdlco Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurldlcas, (d. Porrua 1991. p!g, 2111 

' Derecho Penal He1dcano, Francisco GonzA\ez de la Vega, [d. Porrua, Hhlco 1990, pAg. 144 

1 Convención sobre los Derechos del fUho.·CNDll 2da. [dict6n, HéJdco 1992, p.ig. 1 

9 Medicina forense, Javier Grandln1 Gonz!lez, [d. Porrúa 1989, p.í.g, 119 



Para los efectos legales es necesario precisar en que momento !iC establece la 

viabilidad jurídica, es decir, el instante en que el ser nace como persona a la vida jurídica. 

Atento a lo establecido por el artículo 337 dd Código Civil "se reputa nacido el 

feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro huras o es 

presentado vivo al Registro Civil." 

Por su parte el artículo 22 del mismo Código establece que aún antes del 

nacimiento, esto es desde el momento de la concepción, se le tiene por nacido para los 

efectos Legales. Es la conocida como l'l'Oría del Nnscilurus ( el que esta por nacer ), 

en tanto no nazca con determinados requisitos no tiene personalidad para el derecho y 

por lo tanto no es sujeto de Derechos r Obligaciones. 

El maestro Galindo Garfias nos menciona que "el Derecho tan sólo conserva a 

favor del Nasciturus la expectativa de derechos que está en posibilidad de adquirir, 

estahlccicndo que se le tendrá por nacido desde el momento de la concepción. Es el 

nacimiento, el hecho jurídico que le hará adquirir la categoría de persona."'º 

En cuanto a la protección que se concede al ser concebido pero no nacido, ésta 

comprende la posibilidad de ser constituido heredero, la posihilidad de ser designado 

legatario o rccihir donaciones. 

De In misma manera y para proteger la vida del feto el Derecho Penal, establece 

la figura delictuos;.i del Aborto provocado y castiga con pena corporal ese hecho punible. 

IO Derecho C:1vll, Gdllndo Gdrflu, Ed. Porrú.i, Héidco 1967, p.tg 399 



••• 12 

1.2 CONCEPTO UEL NIÑO MALTRATADO 

Una vez establecido el concepto de Niño, pasamos a definir lo que es la esencia 

de nuestro trabajo, el punto de partida sobre el cual versa la problcmatica de un ser 

inocente que requiere de todo el cuidado y cariño de lao; personas que to tienen a su 

cuidado y es " El Niño Maltratado". 

Lo podemos definir como "Toda Persona humana que se encuentra en el periodo 

de la vida que va desde el nacimiento viable hasta el comienzo de la pubertad y es objeto 

de acciones u omisiones que daitan o ponen en peligro su vida, salud, integridad física, 

moral, psíquica o intelectual." 

Al mencionar la expresión acción u omisión en nuestra dcfinici6n, queremos decir 

que el niño es el destinatario de determinadas conductas que consisten en actos o 

abstenciones que podemos conjuntar en c1 término conducta. 

Aludimos a1 aspecto positivo y negativo de la conducta respectivamente en 

atención a que, en e1 maltrato, el daño puede producirse no sólo mediante la actividad 

corporal, como podrían ser los golpes, sino también puede acontecer daños de lesiones 

o muerte, mediante una ahstención en dejar de hacer voluntariamente lo que se debe 

ejecutar, como sería por ejemplo el dejar de proporcionar alimento al niño causándole 

asf lesión o muerte. 

Asi mismo nos referimos a las acciones u omisiones en nuestra definición a las 

consideradas intencionales, que se realizan como rc$ultado de la voluntad consciente, 

clara, definida, determinada hacia la rca\izaciún del maltrato al niño, por lo que considero 

que en la mayoría de los casos es una conducta dolosa porque la actitud mental del 

agresor es siempre de intcncionalidad. 
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Sin cmhargo se puede dar el caso de incumplir un deber de cuidado y realizar un 

hecho típico, cslaríamns hablando entonces de un delito cuJpo~o. no intcncionaJ o de 

imprudencia. 

EJ episodio de maltrato lo podemos considerar como una instancia de 

comportamiento agresivo, con una duración y que ocurre en un momento y un lugar 

determinado. 

Los juristas y legisladores han instrumentado medios de protección para aquellos 

que, por no hahcrsc desarrollado aún plenamente en sus aspectos físico. psíquico e 

intelectual, no pueden incorporarse en forma total al universo jurídico como sujetos de 

derecho. 

En nuestra lcgisk1ción el término niño no es utilizado comúnmente, al hacer 

referencia al mismo se hahla de un menor de edad. Razón por la cual considero de 

vital imp~)rtancia tratar el tema de la Mayoría J Menor edud dentro de nuestro derecho 

objetivo, situación que analizaremos <lcspués de conocer algunos antcccdc:ntes de nuestro 

tema en cucslión y definir el Síndrome del Niño Maltratado. 

1.3 SINDROME DEI. NIÑO MALTRATAUO 

El término "Síndrome del Niño Maltra1ado" es comúnrncnlc utilizado por los 

cspcciatbtas en Medicina Legal para tratar el lacerante drama en que multitud de niños 

son maltratados por sus padres o tutores. 

Descargando en ellos sus frustracionc~. ocasionandolc~ hrut•tlc.s lesiones y hasta 

la muerte, en lugar de hrindar cariño y orientación que es el fin y esencia de ~u dehcr. 
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El Síndrome es un concepto eminentemente médico y significa "el conjunto de 

signos y síntomas que se manifiestan simultáneamente y que considerados como un todo, 

son característicos de cierta cnfcrmcdad.''11 

El "Síndrome del Niño Golpeado" fue la primera expresión que se utilizó para 

hacer referencia al maltrato de menores por el Dr. C. Henry Kcmpc, en 1961. 

Esta expresión derivó su descriptivo nombre de la naturaleza de las heridas del 

pequeño, entre las que generalmente figuraban ahrasioncs, contusiones, h1ccrucioncs, 

mordiscos (causados por persona:-.), hematomas, daño ccrcbrnl, costillas fracturadas, 

articulaciones luxadas, combinaciones de fracturns de hrnzos, piernas y cráneo, 

quemaduras, escaldaduras y marcas dejadas después de at<irlns con cuerdas o con correas. 

En general, los daños resultan de golpear al nifi.o repetidamente con el objeto que 

se tenga más a la mano, lanzarlo contra el suelo, h1 pared, ja\andolo o rctorciendolo de 

un brazo, lo que muestra claramente que' difícilmente existe límite para la crueldad a ur1 

menor. 

Kempe definió el Síndrome del Niño Golpeado C(ll\Hl "el uso de fuerza física en 

forma intencional, no accidental, dirigido a herir, lesionar o destruir a un niño, ejercido 

por parte de un padre o de otra persona responsable del cuidado del menur."11 

Sin embargo dicha expresión se consideró muy limitada a lo que verdaderamente 

significa dicho término. En virtud de que no tomaba en cuenta el descuido del niño 

como parte del prohlcma, porque si bien es cierto que el descuido puede no ser ahuso, 

este último !iÍ es maltrato. 

11 Diccionario M!dlco familiar, Selecciones dd Reader's U•gest, Mhlco l91H, plq.666 

12 [1 Haltrato 4 los hijos, Jaune Hucov1th, Ed. Edicol 1918, p,ig. 18 
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Lo anterior por4uc el niño maltratado puede no mostrar señales de hahcr sido 

golpeado, pero sí puede mostrar múltiples síntomas físicos menores o evidencias de 

privación emocional y de descuido, por lo que se decidió cambiar a un concepto más 

genérico que contemplara dicha situación, dandosclc el nombre de Síndrome del Niño 

Maltratado, siendo el mismo Kcmpc en el año de 1962, quién introdujera dicho término. 

Cabe mencionar que este término se utilizó indistintamente por los estudiosos de 

la materia, conociéndose también con otras denominaciones como son: "El Nii10 Martir", 

"Los Niños victimas de scvicia'\ y "El Síndrome de Silvcrmán". 

En el año de 1968 en la revista 1~édica "El Trnbajo Médico en Australia". R. G. 

Birrcl y J. H. W. Birrcl definieron el Síndrome del Niño Maltratado como "el maltrato 

físico y h1 privación de alimento de cuidados y de afecto con circunstancias que implican 

que esos maltratamientos y privaciones no resultan accidcntalcs,"u 

En este orden de ideas podemos dcílnir al Síndrome del Niño Mnlln1tmlo como 

"la enfermedad social que incluye toda lesión física o mental infringida a un niño por los 

padres, tutores o responsables de su cuidado, como resultado del descuido, premeditación 

o negligencia." 

De la anterior definición y a efecto de un mejor entendimiento desprendemos los 

siguientes elementos: 

1. Enícrmcdad Sociul: Considerada cumo una perturbación de nuestro 

orden social LJUe va desde el origen del maltrnto hasta sus consecuencias 

finales que pudrían ser la muerte del menor. 

U[\ lliflo Hallralddo, Cesar Augusto Osorlo y 111~10. Ed. Trillas 1950. p!g.12 
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2. Incluye toda lesión fisicn o mental: Es la motivación Teológica del 

Síndrome. 

3. Infrlgldo a un niño: Sujeto pasivo que la sufre. 

4. Por padres, tutores o responsables de su cuidado: Relación de 

parentesco entre agresor y agredido. 

5. Resultado del descuido, premeditación o ncgligcncln: Consiste en la 

calidad motivacional do la conducta en su aspecto positivo y negativo. 

Considero que el término "Síndrome del Niño Maltratado" y el de "Maltrato del 

Niño", están estrechamente vinculados, en virtud de la relación intrínseca entre dichos 

conceptos. 

En ambos se busca la conducta, medios y culpahlcs del lacerante dr;..una del 

maltrato. Así mismo me permito manifestar que el segundo de ellos es el que se ha 

utilizado en la doctrina jurídicamente hahlando, sin cmhargo en el ámbito Médico Legal 

el primero es el que predomina. 



... '., 

1.4 ANTECEDENTES lllSTORICOS 

1.4.1 EN LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS: GRECIA V ROMA 

El maltrato de los menores se ha presentado desde los albores de la historia y en 

todas partes del mundo. Han existido en el mito, la leyenda y la liternturd. 

La prueba de ello son los testimonios de las diferentes civilizaciones que nos han 

precedido. 

El Código de Hamurabi, 2000 años A.C. señala que la nodriza que dejaba morir 

en sus brazos a un lactante, debía sufrir la amputación de sus senos. En el antiguo 

Egipto el castigo también ruc. ejemplar para quiénes causaban daí10 a Jos niños, se citaba 

el caiso del homicida de un niño que fue ohligado a cargar el cadáver del menor durante 

tres días con sus noches. 

En la Grecia antigua había casas reales de gran antigüedad en las que era al 

parecer costumbre sacrificar al primogénito cuando la vida del monarca estaba 

amenazada o cuando se suponía que el rey tenía 4uc ser la víctima propidatoria y éste 

se las arrcgh1ha p<tra delegar en su hijo la terrible responsabilidad. 

En Esparta se arrojaba de la cima del Taigcto ( Monte de Grecia S. del 

Pcloponcso ), a los pequeños, viejos y deformes, 400 ai10s A.C .. Aristóteles expresaba "un 

hijo o un escJavo son propiedad y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto."14 

H Pensamientos Arlst6tl'les, [d. Supe, [spit11a, Hé11.tco 1958 p,iy, 58 
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En Ja Biblia se desarrollo un tema de abuso y asesinato de) niilo, de la destrucción 

del primogénito, de poner los huesos de un niño en los cimientos de un nuevo edificio, 

de un niño elegido para ofrecerlo, abrasado por el fuego a un dios caprichoso. Abraham 

ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre una pira, para inmolarlo en reconocimiento de Dios, 

y se sorprendió cuando su mano fue detenida. 

En Roma el niño era considerado como una propiedad. El Padre podía 

vender o matar a su hijo, cuando el niñn cumplía la ccfad de 14 aflos, se consideraba que 

éste tendría que cumplir los deberes militares y el padre mutilaba u su hijo para 

debilitarlo o incorporarlo a Ja milicia. 

Muchos de los niños recién nacidos eran abandonados por sus padres, dándose 

casos de muerte debido a las prolongad~s exposiciones a que eran sometidos. 

Existía la compra de esclavos, infantes que eran considerados como una cosa 

perteneciente a su señor, teniendo un valor patrimonial y otro económico; este último 

asegurado por la explotación de su capacidad física en beneficio del dueño; eran 

concebidos como mecanismos vivos, considerados como una cosa sobre la cual se ejerce 

el derecho de propiedad y podía este, ser vendido nuevamente sino era apto para 

producir los satisíactorcs de su amo o scfior. 

En la época de los Emperadores se castigó severamente el ahandono de niños. 

Tanto los Griegos como los Romanos se deshacían de Jos infantes dcst:nandolos a morir 

ya fuera abandon~ndolos en la h1dcra de una montafla donde l!hundahan Jos lobos o 

dejándolos a la deriva de un río. 



.•. 19 

Lucio Annco S6ncca escritor Romano, llamado Séneca el Viejo, nos ~cñala "la 

explotación de las indcícnsas criaturas para la supervivencia de Jos padres, por medio de 

la extracción de un ojo o la amputación de una pierna con la finalidad de convertirlos 

en limosneros profesionales."" 

El maltrato a los pequeños fue justificado por ciertas creencias religiosas. Los 

niños eran sacrificados por sus padres ante Jos altares de Diana, divinidad Romana 

considerada como señora de lo salvaje y lo agreste, así también para eliminar al diablo 

de los pequeños epilépticos se les arrojaba contra los árboles. 

1.4.2 EN EL MUNDO CONTEMPORANEO 

El avance de la civilización y el florecimiento de la cultura evolucionan de la 

misma manera que los métodos de agresión al menor. Antiguamente estos eran 

asesinados con el consentimiento de costumbres. tradiciones, creencias religiosas y 

supercherías. 

En tiempos remotos, los recién nacidos eran casi rutinariamente muertos al nacer 

en algunos lugares de Polinesia, Africa Oriental y América del Sur, porque eran 

engorrosos para la movilización u obstaculizahan de algún modo el viaje. 

En China el limite de una familia era de tres hijos; para controlar el aumento de 

la pohlaci6n arrojaban al cuarto hijo a los animales salvajes. En Ja India los pequeños 

nacidos con ciertos defectos físicos los considcrahan instrumenlns del dfahk1 y eran 

dcstrozadtls. 

IS Op.Clt (12) pag. 18 
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El maltrato se daba como un derecho del jefe o autoridad de ta familia para 

educar y corregir al menor; más tarde se transmite a los educadores bajo el lema 11 La 

letra con sangre entra", sin que esto estuviera tipificado; el daño al menor no es un 

término limitado a la paliza vulgar, se dan malos tratos, máo; graves y dolorosos como lo 

es el insulto verbal. 

En el siglo XVII la pérdida de las tres cuartas partes de los niños de una familia 

eran común y por ende, la mortalidad infantil no se considcrnha como algo insólito. En 

ese tiempo las formas para deshacerse de los niños eran tan simples como los cuidados. 

Se creía que el calor maternal era benéfico para el niño y la madre generalmente 

dormía con él, de manera que era sumamente f;ícil para la madre ahogar o aplastar al 

hijo. Otras veces los envolvían tan apretados que parecían momias y muchas veces 

tcnninaban como tales. 

Era usual que el niño no deseado fuese fácil e indiferentemente abandonado por 

sus padres? sin que estos experimentaran el menor sentimiento de culpa, ni fueran 

recriminados por la gente o perseguidos por la ley. 

En el siglo XVIII era costumbre frecuente c111rc las clases sociocconómica~ 

inferiores? el privar de la vista, lisiar, mutilar a los nii'1os para causar lastima y de este 

modo tener más éxito en su papel forzoso de jóvenes mendigos en beneficio de sus padres 

o sus explotadores. 

Durante la Revolución Indu~trial, los padres enviaban a sus hijos a los molinos en 

los que debían trabajar doce horas diarias, y donde eran brutalmente azotados por tiranos 

supervisores. En ocasiones se les introducía en unas cisternas de agua fría para 

mantenerlos despiertos. 
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Zacohia en 1626 planteó el problema médico legal de los malos tratos en la niilcz. 

Posteriormente en 1860. Amhrosc Tardicau, médico legista francés, estudió este prohlcma 

desde el punto de vista médico· social en un informe titulado "Estudio Médico Legal des 

Blcssurcs", un estudio de 32 niños que habían muerto a causa de golpes. 

En 1874 una enfermera de Nueva York de nombre Etta Whcclcr atendió 

a una niña de nueve años llamada Mary Ellcn, la cual cstab<J terriblemente maltratada 

por sus padres. Investigó el caso y encontró a la niña encadenada a Ja pata de la cama 

en el apartamento de sus padres mostrando mallugaduras y subnutrida debido a su dicta 

de pan y agua. 

Etta Whcclcry los trnhajadorcs sociales de la Iglesia donde laboraban r;ípidamcntc 

llevaron el asunto a conocimiento de las autoridades, para descubrir que las mismas no 

podían emprender acción legal alguna para sacar ~ la niña de su peligroso amhicnte. 

Al borde de la desespcrnciún apelaron a la sociedad para la Prevención de la 

crueldad en los Animales, basándose en que la niila formaba parte del reino animal y, por 

consiguiente, calificaba para la protección de la socicd<id. Esta estuvo de acuerdo en que 

el caso de Mary Allcn caía en el ámbito de las leyes que regulan el trntamicnto de los 

animales e hicieron que la niña fuese separada de su hogar. 

Un año después en 1875 se organizó en Nueva York la primera sociedad para la 

Prevención de la Cmeldad en los Niños, en el transcurso de los aims siguientes se 

fundaron otras sociedades análogas. 

Durante Jos últimos años del siglo XIX y bien entrado el XX, niños de corta edad, 

estuvieron siendo llevados a Jos hospitales por padres que relataban cxtrnlios accidentes 

para explicar las múltiples heridas que marcaban los cuerpos de sus hijos. 
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A los médicos les resultaba difícil ercer tales relatos sin embargo, la sospecha 

recibió pronto el apoyo de los radiólogos. En 1946, el radiólogo John Caffey fue el 

iniciador del estudio científico del Síndrome del Niño Moltrutndo, al informar la 

frecuencia del hematoma suhdural en infantes que también mostraban fracturas de los 

huesos largos, siniestra combinación de heridas que no era probable l¡uc resultarán de 

dCcidcntcs. El médico concibió la posibilidad de que tales lesiones tu\.·icscn un origen 

traumático que, en todo caso se había ocultado. 

Esto indicaba que uní.1 serie de accidente!-. o incidentes de una clase u otra se 

habían producido en determinado período de tiempo, dando por resultado lesiones 

causadas en diferentes momentos, la.'-. cuales no fueron trntadas y h;.ihfan cicatrizado o 

se hallaban en proceso de cicatrización espontánea. 

Silverman en 1953 reconstruyó el rompccahczas de Caffcy y concluy<i que tales 

lesiones eran dehidas a traumatismo esquelético no reconocido y descartó la supuesta 

anormalidad metabólica. 

Finalmente en 1962 el Dr. C. Henry Kcmpe introdujt1 el término del ''Síndrome 

del Niño Maltratado", para ~cñalar lo" signos y ~íntonrns que se presentan en los ca!-oS 

de abuso de menores. 

En los Estados Unidos existen de 50,000 a 60,000 casos anuales de maltrato a 

niños por parte de sus padres. En Inglaterra, el último reporte respectivo indica 12,800 

muertes por año. En otros países industri<tlizados como Délgica, Suiza, Dinamarca y 

Francia, la toma de conciencia sohrc este prnblcmu, la agrc!tión del adulto snhre los 

pequeños, produjo inquietud entre autoridades médicas y público en general, con 

vertiéndose de hecho en un problema universal. 
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En la actualidad hay países en los 4ue h1s niños son abandonado!:- al nacer porque 

la familia tiene ya demasiadas bocas que alimentar, porque la tierra o el hogar no pueden 

supuestamente mantener más vidas, porque el niño presenta algún defecto, porque no era 

deseado o porque su llegada interfiere con el estilo de vida existente, 

Hay así mismo pa[scs en los que los niños son mutilado~ por una variedad de 

razones y hrutalmcntc apaleados como dosis suplementaria de disciplina o por insano 

capricho, y otros en los que se supone. que los hijos son objeto de propiedad, para ser 

tratados o disponer de ellos de acuerdo con la voluntad paterna. 

1.4.' LA C\ILTUltA AZTECA 

México es un país afortunado, asiento de grandes culturas como la Olmeca. 

Tcotihuacana, Huastcca, Totonacu, Mixteca, Zapotcca 1 Tara~ca, May;.i, Azteca, entre 

otrns. Nuestro país tiene un territorio constelado por diver:-as sensibilidades que supieron 

consumar y transcender con fuerza e impacto la grandeza de los puc:hlos. 

Se ha dicho que la cultura Mex.ica se puede considerar como un;1 síntesis de la 

civilización Mesoamericana. Los Mexicas de México-Tcnochtitlán se habían convertido 

en el grupo político dominante de todo el centro y sur de México, a1 oeste del ltsmo. 

Debido a la promesa de Huitzilopnchtli dio.s de los Aztecas, cnn::.istcnte en darles 

un lugar donde fundaran !'-U ciudud, partieron de Azthín ( Tierra de Garzas ), llevando 

al frente a su dios y gui;.1dos pl)r sus sacerdotes. ink·iando una larga y penosa 

peregrinación en husca de l:.1 !oieñal prometida que ern encontrar "Un águila devorando 

una serpiente". 
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El 18 de julio de 1325 en un islote de lago de Tcxcoco, por fin encontraron la 

señal prometida, trasladándose al lugar e iniciando así la fundación de Tcnochtitlán. 

Estableciéndose definitivamente los aztecas, quienes a partir de ese momento camhk1ron 

su nombre por el de "Mcxicas", de acuerdo a lo que había ordenado su Dios 

Huitzilopochtli. 

" La fundación de Tcnochtitlán resulta no sólo el episodio más característico de 

toda la historia Azteca sino el que mejor nos revela su modo de ser, esa comhinaci6n de 

inteligencia práctica y habilid<1d política mezclada al fanatismo y al desdén del 

suírimicnto". 111 

Toda la estructura del imperio Azteca descansaba en su organización militar y 

religiosa, siendo esta última la raz(m de toda actividad, por lo que fácilmente puede 

comprcndcr~c la importancia que entre ellos tenía todo lo relativo a sus creencias. 

El Azteca fue considerado como un violento guerrero perteneciente a un pueblo 

cruel y afanoso. El culto que les exigía cada uno de los dioses era sumamente complejo 

y cstaha rigurosamente concordado por el calcndariu. 

Dentro de este ritual "se incluía una especie de confcsilin auricular, ayunos y 

abstencncias, danzas, cantos y juegos, el ofrecimiento de norcs y alimentos, el sacrificio 

de animales preciosos, el uso de sustancias olorosas, como el copa!, a~r como el 

ofrecimiento de l<i propia sangre, que sacerdotes y creyentes se extraían de lus orejas, los 

labios, la lengua y otras partes del cuerpo, hiriéndose con c~pinas o rasgándose la carne 

con cuchillos de obsidiana".P 

H• Tenothlltlcin es un lslA, Serna! lgn.itlo Ed. fondo de Cu1turA lcon6micA 1984, p.1g.124 

11 Historta de Ht .. ico, Tomo V, Sahat CdHores, He•1co 191.q, p.\9. 13!1 
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En lo referente al maltrato de los niños el Código Mendocino nos muestra unu 

serie de sacrificios cruentos y rígidos; considerando a estos como medidas idóneas en su 

educación. 

Cuando el niño tenía 3 años le daban de comer media tortilla, con el propósito de 

que padeciera hambre, cuando tenía 4 años le daban ya una tortilla y comenzaban a 

ocuparlo en los mandados de la casa. 

El niño hasta los 5 años qucdaha bajo el cuidado de la madre, la que tenía 

obligación de educarlo; su falta de cuidado para con el menor se consideraba una traición 

puesto que se veía en cada niño a un futuro guerrero, por lo que Ja educación y 

formación era muy importante, pero a·'ª vez muy scvcrn, los varones comenzaban a 

cargar leña y las hembras a hilar. 

A los 6 arios la comida era de tortilla y media, y cn1re otros empleos les dahan a 

los varones la orden de ir a pepenar el maíz y dermis sc.:millus que hall~scn en el sucio. 

A los 7 años empezaban a enseimr a pi:scar. 

Y dur;:intc los 8 años y 9 años los acostumhrahun a los s;Jcrificios, mcticmJoles púas 

de rnagucy. Desde la edad de 10 años les era permitido a los padres castigarlos, y a los 

1 1, les podían dar como pena humazos de chile, que consistía en ohligarlos a inclinar la 

caheza sobre el humo de los chiles tostados, pena que era un verdadero tormento. 

A la edad de 12 afios <.1cosh1han a los varones en el sucio con la cara vuelta al sol, 

para que se volviesen fuertes y resistentes a la intemperie del medio ambiente. A las 

niñas de 12 años se lc.s obligé.iha <J barrer de noche por dc~11bcdicntes. 

A Jos niños se les daha de palos por rebeldes o se les amarrnban los pies y se les 

ponía pú<is en la espalda, a las niñas sólo se les punzaha l<is manos y se les acost<Jha sobre 

tierra mojada, como castigo. 
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Los Aztecas celebraban sacrificios en ocasión al gran festival de scpticmhrc, 

precedido del gran riguroso ayuno de siete días. "Santificaban a una esclava nifta de 12 

a 13 años, la más bonita que pudieran encontrar, para que se representase a la diosa del 

ma!z, Chicomecohuatl. 

En la parte final de una larga y aparatosa ceremonia la niña era sacrificada en el 

templo, siendo decapitada sobre un montón de maíz y otros granos; se dcsol1aha el 

cuerpo sin cabeza y uno de los sacerdotes se cmbutia dentro de la ensangrentada piel de 

la víctima, se ponía todos los atavíos de la niña e iniciaba una danza dando brincos tan 

vivamente como podía, y que el público acompañaba al son de tamhorcs." 111 

El Códice Mendocino muestra una rigidez y severidad cruenta para el niño, a 

continuación se muestra gráíicamcntc algunos ejemplos de los maltralos ya mencionados. 

111 Op. CH {17) pc\9, 140 



Castigo al pequeño con humo de chiles tostados. 

F
.c¡:.,..·····".>. ,., -

. 

Al amancebado o al novicio se les castigaba con púus por 

negligencia y excesos, y al mentiroso o ladrón se le quemaba el pelo. 

••• 27 
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Los niños o niñas desobedientes se les daba media tortilla en cada alimento. 

A la niña de 12 años se le obligaba a barrer de noche por desobediente. 



E1 Padre entrega su hijo a un guerrero valiente. 

Al niño de 12 años se les amarraba de pies y manos 

y se le aeostahil sobre tierra mojado como castigo. 

.•. 29 



•.. 30 

Al cautivo en guerra, por rebelde se le ejecutaba, y su mujer e hijos crun castigados. 

A los niños se les daba de palos por rebeldes, o se les amarraban los pies y se les ponían 

púas en la espalda. A las niñas slllo se les punzaban las manos. 
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1.4.4 LA EPOCA COLONIAL 

En la época de la Colonia.durante la conquista de los españoles en Territorio 

Nacional, tres fueron las formas mediante las cuales hicieron grandes limitaciones a la 

población, primero mediante la aprehensión en guerra justa, el salteo, operación para la 

captura de indios mediante expediciones organizadas con ese exclusivo ohjcto, y el rescate 

o compra de los esclavos a los naturales que los tenían. 

Durante la campaña de conquista de México, los españoles limitaron 

preferentemente a mujeres y niños, por.que en esas circunstancias sólo había interés en 

los que servían para satisfacer las necesidades pcr!lonalcs de los conquistadores. 

En esta etapa histórica de México "los nif1os crnn tratados como animales, 

alimentándolos con muy poca comida y mucha de ella siendo el desperdicio y 1as sobras 

dc1 espailol, se le ponía a trabajar en labores propias de Jos adultos durante una larga 

jormtda y eran castigados con severos azotes que les daban en la espalda por su pereza 

en el trabajo y desacato". 19 

La esclavitud de hecho introducida por Jos españoles era de orden penal, debido 

a que la insumisión o la rebelión se consideraban lesivas a la autorilfad y soberanía real 

por ser el rey señor de los naturales. y requerían por tanto el castigo corrcspnndicnte que 

sirviera de reparación de la ofcn:-.a y de pago por los perjuicios oc;1sionados. 

Los nif10s eran vendidos como si fueran esclavos, precio que tc11ian que cuhrir con 

su trabajo de por vida. Al quedar con~tituído:-. como pic1as de vcnto1, ésll1s P•l":.tron <I 

formar parte de la riqueza móvil, repartible entre lns Cllnquistadon:s. 

19 Hélltco a trctvés de los siglos, lomo 111, Ed1tori4I Cumbre S.A. t1a. [d1rlón, Hhlco 1981. pbg JZ9 
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A todos los niños, mujeres y hombres se les marcaba en la cara con hierro 

candente la letra G, que significaba guerra, una marca que era indicativa de la causa que 

originaba su esclavitud. 

Los indígenas se horrorizaban con ese acto. Al ser marcados de pequeños, en su 

vejez tenían horriblemente marcada la cara. La esclavitud fue hastantc incstahlc y de 

corta duración en Nueva Españ<.1, ;moque de hecho durú hasta el fin de la Cpoca colonial. 

En los primeros tiempos de la colonia fue bastante gcncrnlizada, pero al surgir 

otras instituciones más eficaces para la explotación del trabajo indígena, disminuyó 

considcrablcmcntc, debido también a la disminució~ de los Indios; antes de la mitad del 

siglo XVI era prohibida por las leyes nuevas. 

En el año de 1537 el ubispo Fray Juan de Zumárraga promovió importantes 

programas en beneficio de los menores, pues rechazó Ja miserabilidad de IC'ts indios como 

fuente de la protección que estos mere~ían por parte del Estado, sustituyéndola por el 

reconocimiento de un verdadero derecho dentro del estatuto de privilegios que en última 

instancia vino a convertirse en la tutela colectiva actual del indígena. 

Cuando las leyes prohibieron esclavizar a los indios, los colonos españoles 

sustituyeron su mano de obra por los servicios pcrsom1lcs. 

De lo anterior se desprende que durante la conquista y el México Colonial, no 

encontramos normas que protegieran al menor de las agresiones inferidas por sus padres 

o por cualquier otra persona que tuviera a su cuidado u un menor. 
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1.4.S EL MEXICO AC'l'UAL. 

En México en el mes de junio de 1966, se dclcctó el primer caso del Síndrome del 

Nifio Maltratado, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Una paciente femenina de 5 años de edad con fractura de lado derecho del 

maxilar, gran hcmatomi.l de la cara que deformaha las facciones y abarcaba ese lado de 

Ja cuhcza, nariz de boxeador, lesiones ~n hrazo y fractura en el mismo, presentando en 

todo el cuerpo cicatrices pcqueñns en forma de V. especialmente en la espalda 

ocasionadas por hebillas. 

Se trataba de una menor víctima de su tfo, que al quedar huérfana, vivía con dicha 

familia y su hermanita de 7 años. Se comprobó que hacía toda la limpieza y otros 

menesteres, como cuidar a un primo pequeño cuando la tía salía todo el día de paseo, 

acompañando a su esposo que era chofer de camiones urbanos. 

El íntcres que despertó dicha situacilln se tradujo rápidamente en la detección 

cada vez mayor de niños maltratados, siendo el segundo caso el de una niña de 3 años 

que presentó ruptura del duodeno por cstallamiento de Ja víscera por impacto directo del 

puño de) padre con su vientre. 

A raíz de esto se comenzaron hacer investigaciones para encontrar este Síndrome 

y el rcsuhado fue que pronto los médicos residentes empezaron a diagnosticar nilios con 

Síndrome del Niño Maltratado. 



Dichos diagnósticos contribuyeron a iniciar medidas terapéuticas y de investigación, 

al mismo tiempo que otras Instituciones y médicos concientizarón este problema social 

tan importante. 

A partir de esa fecha en nuestro país no hay estadísticas amplias sobre el maltrato 

que sufren tos niños, los expertos estiman que son varios miles de pequeños quienes lo 

padecen. 

Se habla de miles, quizá sean mi11oncs "apenas si sonríen, no reconocen la caricia 

de la ternura. Deambulan por la calle, algunos la han tomado como morada, otros se 

aferran a un hilo pronto a reventar, trabajan en la calle. Las historias son comunes; 

maltrato de los padres, explotación de los mayores, abuso sexual, carencias económicas, 

se dice que los niños son el futuro del país, pero a ellos no se les ha dado la oportunidad 

de gozar de sus derechos básicos: comida, vivienda, salud y cducación."?O 

A principios de siglo los niños aún recibían la influencia de familias estables 

unidas, cuyos principios eran sólidos y se transmitían de generación a generación, gracias 

a una cohesión familiar común, que permitía conservar los vínculos morales, sociales y 

culturales, a(in en familias de recursos económicos bajos. 

Ahora el ambiente general esta afectado por los fcnómenos·constantes de un 

desarrollo y progreso nacional, en consecuencia se origina una problemática social ante 

diversos fenómenos de tipo científico, económico y cultural. Esto mismo afecta a la 

esfera de la convivencia familiar, observándose así la existencia de la madre soltera, as[ 

como la presencia de varios factores que contribuyen a la desintegración familiar como 

lo es el alcoholismo, la drogadicción, la farmacodcpcndcncia o prostitución ; y en este 

ambiente familiar viven y se educan los nifios, donde lo:; padres utilizan a sus hijos como 

una canalización de sus frustrnciones. 

20 
Re\llHa Tien-.po, Nos lnsplr,rn CO!llJUl6n o les tenemos 111\cdo?, No, 2563, .sf'io XLIX, Vol. XCIX, 14 de 
Junio de 1991, Héll(ico, pAg. S 
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En artículo periodístico de fecha 15 de mayo de 1992, se escribió el siguiente 

reportaje: 

"La agencia de publicidad Panamericana Ogiluyand Mathcr - México, realizó una 

investigación en torno a "al Mundo de los Niños Mexicanos". Según el documento en 

México existen 35 millones de Niños en la actualidad de O a 14 años de edad, que 

representan el 43 % de Ja población total. 

De esta suma, el 63 % se localiza en el segmento económico más bajo, el 22 % 

corresponde al sector medio , el 12 % al medio - alto y sólo el 3 !/& se ubica en el más 

alto. 

Diferentes a los niños de hace una o dos décadas, los menores de hoy han logrado 

una independencia que, en muchos los casos, corresponde a la soledad en que se 

desenvuelven por las actividades laborales de los padres, a la influencia de factores 

externos y a lo acelerado del vivir actuul".21 

En nuestra sociedad actual la opinión es generalizada al sc1ialar que el 111altrato 

a los menores es inhumano, no es posihlc dañar a un ser que no tiene m."in la suficiente 

aptitud psíquica para entender y captar cognositivmnente el mundo que nos rodea. 

Se han realizado en nuestro país programas encaminados a la promoción del 

bienestar social y fundamentalmente del desarrollo integral del menor. 

Se han cstahlccido estrategias encaminadas a superar el 1naltralll crc.-ando sistemas 

de investigación, cvaluacilm , prevención y tratamiento. 

21 2a. Ovaciones, Critican, Juegan, Sut>ñan, •Opinan los Nii\o~·, Ho. 9l'JS, o1ho Ul, H~1.lco O.F,. 
viernes 15 de m.tyo de 199?, pAg. 4. 
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A nivel Institucional destacan las que realiza el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con los órganos que lo componen, señalándose 

dentro de ellos Jos que prestan servicios jurídicos a menores, y a las familias, cuando se 

afectan los intereses de los primeros o se atenta contra la seguridad o integridad, de las 

sociales, de salud mental, rchahilitación1 nutrición y alimentación, medicina preventiva, 

cte. 

En mayo de 1983 se instaló un consejo consultivo para las acciones en beneficio 

del menor maltratado con el fin de husc.ir mejores altcrn11tivas de soluci6n a este grave 

problema; Dicho consejo se reúne periódicamente a efecto de aportar medidas que 

modifiquen y tiendan a enriquecer las acciones relativas u la prcvcncilm del maltrato en 

México. 

Este consejo es un órgano interdi•;ciplinario e inlcrinstitucionar,J formado por 

organismos de gobierno, Secretaría de Salud, ISSTE, D.D.F., P.G.R., P.GJ.D.F. Y T.SJ. 

El sector privado se encucntrn representado por Ja Cruz Roja Mexicana, Centros 

de Habilitación, Barra Mexicana de Abogados entre otros. 

En Ja presenlc Administración del Lic. C.1rlos Salinas de Gnrtari, se ha despertado 

un nuevo espíritu por proclamar e ir a la vanguardia de los Derechos de los Nillos y 

muestra de ello es la suscripción de México a la convención sohrc los Derechos del Niño, 

aduptadil por la Organización de las Naciones Unidas en 1989. 

En ese mismo arlo se creó la Procuraduría e.Je la Defensa del Menor y Ja Familia 

que tiene como finalidad tomar conocimiento de todo~ m¡uellos casos en que un menor 

es victima del delito y se encuentra en situación de conllicto, daño o peligro, y la cual 

depende de la Dirección General de Ministerio Público en lo Familiar y Civil. 
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No se sabe con exactitud cuantas muertes se han originado por maltrato. "La 

Dirección General del Ministerio Público en lo Familiar y Civil, conoció en !<IU primer año 

de experiencia en 1989, 151 casos de muertes por maltratu".22 

Se creó asimismo el albergue Temporal de la Procurttduría General de Justicia del 

D.F. para recibir a Jos menores o incapacitados, relacionados con averiguaciones previas 

y que se haycn en situaciones de daño o peligro. 

Además se ha recurrido a Jos medios masivos de comunicación u efecto de divulgar 

la problemática, ahurdandosc aspectos de prevención, de detección, tema' de Nutrición, 

educación para la integración social, fomento del crecimiento físico y mental de la niñez, 

medidas de higiene, relaciones conyugales y dinámica Familiar. 

Actualmente, si bien es cierto que lus Instituciones hasta hoy creadas no son 

suficientes para el problema c¡ue nos aquC;ja, no se le puede dejar la c.:irga al Estado, será 

necesario poner de nuestra parte parn brind¡¡r no sólo criticas, sino snlt1ciones. 

Así mismo es un deber e.Je los padres prcparnrsc in1eligcntcmcn1c, tomar 

conciencia, porque traer un hijo al mundo es un compromiso que asumen desde que es 

concebido, y la violencia física no es el camino. 

En la 01c1ualidad existen padres que piensan que Jos golpes son Ja mejor forma de 

nrnnifcstarlc~ cariño, el menor no sabe que tiene derechos y el maltrato generará futuras 

gcncrnciones de padres golpeadores. 

Se les dchc brindar amor, entendiéndose por este, el dedicarle un espacio, 

comprometerse a sacarlo adelante en la vida, enseñarlo a respetar, a !'cr responsable a 

trubaj¡1r y a tener confianza en si mismo. La falla del primero es maltrato y provoca el 

dc!<icncudenamicntn de conduelas del menor tales como <igrcsivid:1d, vcnganz.i n rencor. 

n SelettlonM dt'I lleadl·r 01grst •[J lndl<ll'nfe íl1,1n1c1 dl"l Hiño Hdltrdlddo• Ho. VIII, agosto. Hé11lco 
1989, pdq. 12'1. 
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Al respecto la Iglesia Católica rechaza el maltrato de los menores, el ahorto y la 

pena de muerte, "se lucha para aconsejar a las parejas que están por contraer 

matrimonio, es decir, siendo novios se trata de concicntizartos para brindarle umor al ser 

que será concebido. Se invita a los padres a no agredir tanto física como moralmente 

a los hijos porque eso destruye su pcrsonalidad."23 

En nuestro México para seguir salvaguardando los Derechos de los menores se 

requiere de una amplia capacitación en materia de menores a nivel Institucional, 4uc 

brinde la oportunidad de conocer realmente el sentir de la niñez Mexicana y que acabe 

poco a poco con el personal empírico que lahora en ellos. 

Es digno de reconocer el esfuerzo de algunos organismo privados por luchar por 

los Derechos de los nii10s tales como casas . hogar, guarderías o casas cuna entre otras. 

Además de la." Instituciones Guhcrnamcntales ya señaladas, encontramos a h.1 

Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene como finalidad en materia de 

menores lograr que los niños crezcan seguros, respetuosos y respetados, orgullosos de un 

pafs que les reconozca sus derechos. 

En la actualidud es fundamental lograr un fortalecimiento de la familia, a efecto 

de lograr prevenir el maltratn, pon.1.ue es un problema actual, que puede dañar nuestro 

futuro. 

Es necesario un movimiento nacional para que cada uno de los Estados logre 

consagrar los Derechos de los niüos y no sólo quede en una convención, se requiere de 

una difusión amplia para lograr el respeto de la integridad del menor. 

En mi opinión el Síndrome del Niño Maltrawdu es un cúncer social de nuestro 

tiempo que no debe quedar impune, y que si hien es cierto que se trata de atacar el 

?l Y Usted que Opina? ll'ma: Haltrato de Hcnores, canal 2, 9:00 A.H,, T.oi111pic.o, lamau11pas, 6 de MYO 
de 199Z, tllno Canun. 
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problema con tratamientos terapéuticos cuando el caso no es muy grave, para lograr la 

integración de los culpables a la familia, que pasa en aquellos casos de reincidencia? o 

cuando se daña al menor con agresiones que repercuten en su conducta futura ? , o se 

haya encadenado a una cama por no responder a las exigencias de los padres o por 

malformaciones?, no huy tipificación alguna y con esto se abre la posibilidad de poner en 

peligro la integridad y la vida misma del menor y con lo cual se pone en peligro también, 

la existencia del hombre como especie. 

1.5 DERECllOS Y OBLIGACIONES DEL MENOR Y MAYOR DE EDAD EN NUESTRA 

LEGISLACION. 

Es notorio que para las organizaciones sociales primitivas, la Menor edad careció 

de relevancia como nn fuera para justilicar la prestación de alimentos y el control 

educativo a cargo de los ascendientes. 

En su origen, en Roma se analizaha a la persona caso por caso para saber si una 

persona debía tenerse por puher o impuhcr, en base a una inspección fisica. 

Durante la época de Justiniano nos relata el Dr. Guillermo Floris Margadant, el 

Derecho Romano se encargo de distinguir, tres períodos a saber: Infancia, Pubertad e 

lmpubcrtad. 

"Los Infantes: que etimológicamente debieron ~cr en su origen los 4uc no sabfan 

hahlar (Infans), comprendía a los menores de siete años, que fueron considerados como 

incapaces totulcs para la proyección de sus actos. 

Los Impúberes, que inicialmente debieron incluir a los infantes por su inaptitud 

fisiológica para la reproducción, formaban el siguiente sector que aharcaba desde 

conclusión de la infancia hasta los 12 años para muchachas y 14 para muchachos. 
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Los Pubcrcs integraban un último tipo encuadrado de la salida de la impubcrtad, 

el Minor Vtglntl Qulenque Annis, a los 25 años. Llegando a la pubertad, el ciudadano 

romano, masculino y Sui luris tenía originalmente plena capacidad de cjcrcicio".1' 

Las Legtslacloncs contemporáneas se cnroctcriznn por: 

l.~ Establecer una edad básica esencial que separa la vida humana en dos 

períodos fundamentales: el de la mayoría y el de la minoría de edad. 

2.- Admitir al ladn de esa edad básic;i, edades de significación 

trascendencia para el cumplimiento de determinados actos de la vida 

jurídica. 

Con el fin de ordenar la compleja regulación dada a los menores, considero 

necesario delimitar conforme a nuestra Ley, la distinción entre menor y mayor edad. 

Rafael de Pina menciona que la Mnyorfa de Edad "es el estado civil 

correspondiente a las personas que han cumplido \ns 18 ai10s en México."" 

Galindo Garfias comenta que el Mnyor de Edud "es el individuo que dispone 

libremente de su persona y de sus bienes, ad4uicre plena capacidad de cjcrcicitl y por lo 

tanto, puede hacer valer pm si mismo sus dcrech1)S y cumplir con sus obligacioncs.''z"' 

14 Flof'\s Harqadant S. üulllenroo, [lcrecno llo!N.no, Ed. hf1n9e, 14~•\co l'J!l!i, plg. 120 

lS De Pina Rafael, Dicctonarlo de Derecho, [d. Porrila, l"hlco, pAg. 3!iZ 

26 
GaHndo Garftu )gnacto, Cerceno Clw1l, [d. Porriia, Mhlco, p6.9, H8 
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La Mayoría de edad cstah\ccc una presunción acerca de la plena madurez de juicio 

y por tanto posihilidad del mayor de edad para querer por si mismo en lo concerniente 

a sus relaciones jurídicas. 

Conforme a nuestro Código Civil para el Distrito Federal en su Título Décimo, 

Capítulo 11, De la Mayor Edad, reformado por decreto el 31 de diciembre de 1969, 

establece: 

Artículo 646: La muyor edad 1..-omtcnzu n los dieciocho años cumplidos. 

Artículo 647: El mayor de t.>dad dispone libremente de su persono y de 

sus bienes. 

A este respecto es importante dejar claro en que momento el niim deja de ser un 

menor de edad para convenirse en una persona capaz. de asumir derechos y ohtigacioncs. 

Por lo que interpretando a contrario Scnsum lo establecido por nuestro 

ordenamiento sustantivo, cabe entender que Ln Menor Edud. abarca desde el Nacimiento 

viable hasta los 18 años cumplidos, es decir, a la hora cero del d[a siguiente en que se 

vence dicho plazo. 

Es el nacimiento el hecho jurídico que le hará adquirir la categoría de Persona. 

En tanto su nacimiento no haya acontecido, no puede decirse que ha adquirido 

personalidad y pnr lo tanto no es sujeto de derechos y obligaciones, sin embargo existe 

la excepción de la Tt..-oría del Nasclturus, ya explicada con anterioridad al hablar sobre 

el concepto del Niño. 



Persona denota al ser humano, mientras que homhre particulariza la especie en 

un individuo determinado, perteneciente a la humanidad, el vocablo persona dice algo 

más, apunta de manera más clara y con mayor énfasis al ser humano, le da dignidad. Los 

derechos contemporáneos únicamente otorgan el carácter de persona a todos los seres 

humanos. 

La persona en sentido técnico es el ser humano sujeto de derechos y obligaciones, 

pues sólo la conducta del hombre es nhjcto de regulación jurídica. La Personalidad es 

una cualidad que el derecho toma en cuenta para regular la conducta de la persona en 

el ámbito jurídico, misma que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Rafael 

de Pina la enmarca como sinónimo de Cupocidnd Jurídku, es la proyección del ser en 

el mundo objetivo. 

Al nacer, la persona adquiere la capacidad jurídica por lo que podrá ser un centro 

de imputación normativa. Jurídicamente se entiende como la aptitud legal de una 

persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. 

Hans Kelsen considera que la capacidad es la aptitud de un individuo para que de 

sus actos se deriven consecuencias de derecho. Cuando una norma culifica c1 acto de 

derecho, esto significa que i;ólo ese individuo es capaz de realizar dicho acto, o sea que 

sólo es competente para realizarlo."11 

El artículo 22 de nuestro Código Civil, Lihro Primero "De las Personas" establece: 

Artículo 22: La capacidad jurídica de las personas físic<.1s se adquiere por 

el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un 

individuo es concebido, entra bajo la prutccciún de la ley y se le tiene por 

nacido para los efectos declarados en el presente Código. 

21 Han' Kehu, Tecr!aGeneral del Derecho) del Edo., le..tos UnivrrsltarlH, UNA1'4. 198), pAg. io6 
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Esta disposición es completada para su pcrfcccicmamicnto por el artículo 337 de 

nuestro ml~mo ordenamiento sustantivo. 

Artículo 337: Para los efectos legales sólo se reputa nacido el feto que, 

desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es 

presentado vivo al Registro Civil. Faltando alguna de cMas circunstancias, 

nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad. 

La capacidad se estudia desde dos puntos de vista: 

a) La de Goce. 

h) La de Ejercicio .. 

Ln Cnpncldnd de Goce: es un atrihuto de la personalidad que se adquiere con el 

nacimiento y se pierde con la muerte, en virtud de la cual una persona puede ser titular 

de derechos y obligaciones. 

Dicha capacidad se utrihuyc tamhién antes de la existencia orgfinica independiente 

del ser humannya concebido qucd:mdo su personalidad destruida sino nace vivo y viah\c. 

La Ca1mc.:idnd de FJcrcicio: es 1a posibilidad jurídica en c1 !-.ujcto de hacer valer 

directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y 

cumplir sus obligaciones, se adquiere con la mayoría de edad. 

Rafael Rojina Villcga!'i la define hrevcmcntc diciendo que " es la aptitud de 

participar directamente en la vida jurídicu, e~ decir, de hacerlo pcr~nnalmente." 

El menor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes hasta que 

adquiera plena capacidad de ejercicio, y por lo tanto puede hacer vakr sus de rcchos por 

si mismo y cumplir con sus oh ligaciones. 
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La carencia de capacidad de Ejercicio da lugar al concepto de Incapacidad, la cual 

aparece como una limitación de derecho. Se manifiesta de dos formas: 

Natural: Son Jas que nadie provoca. Se prc:;cnla por cnfcrmcdudcs o por 

falta de edad. 

Legal: Límitantc que el propio legislador crea. 

Atento a lo anterior, el Articulo 450 del Código Civil establece: 

Artículo 450: Tienen Incapacidad natural y legal: 

l.~ Los menores de edad. 

11.- Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, 

idiotismo o ímbccilid:.id, uún cuando tengan intervalos lúcidos. 

111.- Los Sordomudos que no 5ahcn leer ni escribir. 

IV.- Los chrios com;uctudinarios y los que hahituahncntc hacen uso 

inmoderado de drogas cnctvantcs. 

Hemos comentado que la capacidad jurídica de Jas personas se pierde con la 

muerte. lo mismo sucede con fa capacidad de ejercicio, con fas excepciones establecidas 

en el artículo anterior en sus fracciones Il, JU y IV, Sin embargo los menores de edad, 

así como los incap¡¡ccs conforme a la lcy1 pueden cjcrciwt sus derechos o contraer 

obligaciones por medio de sus representantes, comu Jo cstahlccc el Artículo 23 de nuestro 

Código Civil. 
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Lu Constitución Polítlt:n de los Estullos Unido.o; Mexicanos en su título Primero, 

capítulo, de Jos ciudadanos Mexicanos cstahlccc: 

Artk·ulo 34: Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, adcmá.c.;, los siguientes rc4uisitos: 

1.- Haber cumplido 18 años, y 

Il.- Tener un modo honesto de vivir. 

Este artículo nos marca la pauta para establecer la mayoría de edad en nuestra 

legislación. Por lo que se concluye que para adquirir la calidad de ciudadano mexicano 

se requiere, además de haber adquirido la nacionalidad Mexicana por nacimiento o por 

naturalización, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. 

Algunas ohligacioncs que deben cumplir los mayores de edad son: 

1.- In~cribirsc en los padrones electorales. 

2.- Votar en elecciones populares. 

3.- Poder ser votado para los cargos de elección popular. 

4.· Asociarse para tratar los asuntos políticos del pai!'. 

s .. Tomar las armas en el Ejército n Guardií.i Nacional. 

6.- Ejercer en todu cla~c de neg\lcill:o el dcrccllll de pcticilín. 
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En los menores de edad Ja capacidad de ejercicio es nula, tienen incapacidud 

natural, sin embargo existen diversas excepciones por las cuales el menor puede hacer 

valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, antes de cumplir la mayoría de edad, 

mismas que menciono a continuación: 

1.- Contraer matrimonio cuando cumpla catorce años si es mujer 

dieciséis años si es varón con el consentimiento de sus padres o de quienes 

ejerzan la patria potestad, o tutores (Artículo 148 y 149 Código Civil ). 

2.- Esta Capacitado para ocurrir ante la autoridad Administrativa o Juez 

de lo familiar de la residencia del menor para suplir el consentimiento en 

caso de ser negado, para contraer matrimonio (Artículo 150, 151 y 152 del 

Código Civil ). 

3.- Otorgar capitulaciones dentro del régimen matrimonial (Artículo 181 

del Código Civil ). 

4.- El menor que ha cumplido dieciséis allos tiene capacidad para hacer 

testamento. ( Artículo 1306 del Código Civil ). 

5.- Su Matrimonio produce su derecho de emancipachín. 

6.- Puede designar tutor de sus heredcros.(Artículo 470 del Código Civil ). 

7.- Proponer a su propio tutor Dativo si ha cumplido 16 años. ( Artkulo 

496 del C1idl~o CMI ). 
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8.- En función a la emancipación derivada del matrimonio, tiene la libre 

administración de sus bienes para lo cual requiere autorizaci(Jn judicial para 

enajenar o gravar bienes, lo anterior mientras cumple la mayoría de edad 

( Artículo M3 del Código Civil ). 

9.- Elegir carrera u oficio, si esta bajo tutela. Si ha cumplido 14 años, no 

puede ser adoptado, sin su conscntimicnto.(Artículo 397 del Código Civil), 

10.- Los mayores de 16 años pueden prestar libremente sus servicios. Los 

mayores de 14 años y menores de 16 necesitan <1utorización de sus padres 

o tutores, puede percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones que 

le correspondan. ( Articulo 23 Ley Federal del Trubujo ). 



CAPITULO 11 

ORIGEN Y FACTORES QUE PREDISPONEN 

AL MALTRATO DEL MENOR 

2.1 Procedimientos del Adulto que afectan a la Población Infantil. 

2.1.l La agrcsivillad en el ser humano 

2. l.2 Formas de agresión al niño en la familia 

2.t.3 La violencia en nuestro medio 

2.1.4 Otro tipo de maltrato ihfontil: La violencia en los medios masivos de difusión 

2.2 Factores Individuales. 

2.3 Factores familiares (Embarazo no deseado). 

2.4 Factores Sociales 

2.5 Factores Condicionantes. 
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ORIGEN Y FACTORES QUE PREDISPONEN 

AL MALTRATO DEL MENOR 

• [SCUOWJ El Ll.AHTO DE LOS Mllios, 

ANTES DE QUE El DOLOR LLCGUE CON LOS Altos 
ESTAN LlOIWfOO Dl El llDlf'O DE LOS ODIAS, 
at El PAIS DE LOS HCMDRlS LIBRES• 

2.1 PROCEDIMIENTOS DEL ADULTO QUE AFllCl'AN 

A LA POBLACION INFANTIL 

EUZADElll BARRET. 

El episodio del maltrato lo podemos 

con~idcrnr como una instancia de comportamiento agresivo, con una durnción que ocurre 

en un momento y un lugar determinado. 

Uno de los aspectos fundamentales para la integración del maltrato del adulto 

hacia el niilo se dchc en gran medida al comenzar este último con un procedimiento 

disciplinario que aplica al niño, y 4uc se incrementa llegando hasta el maltrato dchido a 

la respuesta que tiene este frente al agente agrc~nr. 

El hecho de no entender porque el niño adopta un determinado comportamiento, 

constituye para el adultn en sí una fuente de frustracilín, estimulando así su enojo y, en 

consecuencia la conducta agrc~iva de maltrntn. 
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Muchos de Jos adultos que maltratan utilizan esta forma de violencia para 

provocar un cambio en el comportamiento del niño, pretendiendo inducirlo a que realice 

determinado acto, o a que se abstenga de actuar de determinada forma. 

E:<istcn otras formas en que el niño es maltratado por el adulto simplemente para 

producir dolor y daño1 como un fin en sí, y sin ninguna otrn intención dclibcrnJa, o bien 

cuando la intención es satisfacer necesidades emocionales del agresor de aliviar tensiones 

y obtener placer inflingicndo dolor al menor. 

Muchos de los que mallrawn pueden tnmar consciencia de la gravcd•1d del daño 

inflingido, por medio de la ropucsta de dolor del niño. Así mismo puede terminar 

porque su autor siente uní..! necesidad creciente, vcrgücnzu, o bien dc!!cicndc su 

autoestima al tomar mayor consciencia de Jo que está haciendo. 

A veces termina por la intervención de otros que pudieron ser testigos de lo 

acontecido, pero el peligro existe cuando el maltratn tiene lugar en ausencia de personas 

que podrían sentirse impulsadas a inteivcuir y detener la situación; existe también el 

peligro de un maltrato potencialmente dañoso, pero en el cual la evidencia de daño no 

sea obsctvable inmediatamente. 

Los niños muy pequcño!'i, aun no pueden conumíc<.1r la gravedad del dmio que 

sufren, son vulnerables, debido a ello, los maltratos son excesivos. 

En algunos c;:isos el propio niño es quién tonrn la iniciativa de finalizar el malrrato, 

devolviendo los guipes, esquivándolos o huyendo del que lo malrrnta. 

Otro factor que origina el maltrato y que se considcru de sunm trascendencia, es 

el nivel intelectual bajo del sujeto <.igresor, en virtud del cuill se le hace difícil abrirse paso 

independientemente, en una sociedad competitiva originando así mismo, una posición 

sociocconómica mínima. 
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Este nivel intelectual aunadn al cultural, son importantes dentro de nucMra 

sociedad, porque cuando estos son distintos en un individuo que forma parte de ella, 

puede constituir un sentimiento de extrañeza, inconformidad y de angusti<.i, propiciando 

una desesperación tendiente a un estado psíquico y emocional alarmante, manifestando 

así una agresividad en su entorno. 

Pocos pueden aceptar con facilidad a cuanto llega la maldad humana y entender 

la enfermedad de ciertos adultos, quienes erigidos en jueces y a la vez crueles verdugos 

de sus hijos c..1 menores hajn su custodia, lm; vejan y maltratan con particular sadismo. 

Como podemos apreciar los instintos destructivos del hombre contra el nii10 no 

parecen haber camhiado con el paso de los siglos. por Jo que considero nl'cesario hacer 

un breve estudio sobre ese instinto agresivo y vioknto que el ser humano posee como 

complemento de su conducta. 

2.1.1 LA AGllESlVIUAIJ EN EL SER HUMANO 

La agresividad es un lenguaje universal que se verifica sin distincil'm de raza, credo 

político o religioso a las comunidades que forman parte de lns diferentes grupos humanos 

que hahitan en el mundo. 

La agresión es parte de ta historia de Ja hunmnidad; calificar una época co010 la 

más cruel, agresiva o salvaje, es en el fondo, una apreciación muy subjetiva aunque derive 

de estudios snciohistúricos bien íundmnentados. 

Califíquese de primitiva Ja agresión, cruda, hcstial, sutil o refinada, no deja de ser 

agresión ni de producir los mismos efectos mortificantcs tTsicos o emociom1lcs para quien 

la sufre. Hoy por hoy nuestra sociedad es cruel, agresiva o despiadada como cualquier 

otra. 
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El diccionario de la Real Academia de ta Lengua Española define a la ni:rcsión 

" como un sustantivo femenino que connota acción y efecto de agredir y como acto 

contrario al derecho de otro, deriva del latín Agressionls, proveniente a su vez de Agrcdl, 

que sigr,itica acomctcr."28 

El mismo diccionario define el término ngrcsivo como " Ja persona propensa a 

faltar al respeto. afrentar o provocar a los demás, o para calificar actos que impliquen 

provocación o ataquc."29 

El adjetivo de agresor o agresora. califica a quién comete Ja agresión y puede 

usarse también como sustantivo, debiendo aplicarse a la persona que viola o quchrantu 

el derecho de otro, o a las personas que dan motivo a una querella o riña, injuriando, 

amenazando, desafiando o provocando a otro de cualquier manera. 

Freud cstaha convencido de que el hnmhre nace con un instinto asesino 

destructor. Mencionaha ff El hombre n~ es una criatura cahallcrosa, amistosa descosa 

de amar, que simplemente se de rienda así misma cuando se le ataca. l-lay que reconocer 

que en el homhrc existe una medida muy poderosa de deseo de agresividad como parte 

de su dotación de instintos. "lº 

Es decir, Freud ascguraha que los instintos ilgresivos se ilCumulan de alguna 

manera y que con el tiempo, c.stos instintos se dcrrnman, explotando bajo la forma de 

violencia repentina. Lu considernha como una fuerza o impulso interno para responder 

a estímulos externos y necesidades internas que necesariamente tienen que ser 

manifestadas. 

Dp.Ctt. (27) plg.1' 

Arreola Alfdro y Gregorto Cain;io~ ll!llclión, Te111a de Ps1t::olo9la, !"~ 11, úrupo [dltoru A.C. Mhlco 198,, 
p6g.BO 
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Lu agresión es en sí una actitud de comunicación propia de las características de 

todo ser viviente y una conducta por lo general consciente en la personalidad del hombre. 

Para muchos la agresión es innata y para otros es una conducta aprendida, no un 

producto de la naturaleza, sino del medio social en que el individuo crece y se desarrolla. 

En mi opinión Ja agresividad es uno tuerza interna que responde a estímulos 

externos, provocados por la experiencia '-'º" el medio social. 

Los seres humanos aprenden mucho acerca de Ja agresividad, de sus experiencias 

con la familia y cultura particulares. Como el hombre es un aprendiz excepcional, la 

experiencia desempeña un papel extraordinario en Ja promoción e inhibición de Ja 

agresividad. 

La agresión, conoce en lodos los individuos momentos de cxaccrbacit'ln <¡ue Ja 

pueden llevar a considerarla como unil manifestación dcs1ructiv1.1. No puede ni dehc ser 

visla por m{1s tiempo como una respucsla de causa· efecto, origim1da en una motivacilm 

amhicntal o surgida de un estado anímico de Ja persona, sino como una nefasta conducta 

de expresión del organismo humano como resultado de la carga cxistcp1c en interacción 

con el medio social. 

Hay un común t.lcnominador entre la conducta agresiva, violenta y destructiva del 

hombre. La míz de ambas formas de conducta está en Ju condición biol(1gica de la 

actitud, en la disposición de dar para subsistir, para expresar un interés activo, para 

querer. El signo que caracteriza a las dos es positivo, aunque la forma externa de 

expresión pudiera p~1rccer contradictoria: violencia y ternura. 

" La agresividad en general puede considerarse en distintos niveles o grados: 

J.. La disposición innata, biológica, para defender la integridad humana. 

unte las amenazas del medio ambiente violento. 
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2.- La actitud adquirida, y por tanto caractcro1ógica, de agredir en forma 

sistemática, quizás destructiva, también como expresión de defensa ante 

posibles ataques del medio social violento. Ello representa la expresión 

tardía, secundaria de agresividad del primer tipo, que pudo no haber sido 

expresada oportunamente en la infancia o en ta juventud y 4uc 

originalmente estuvo dirigida a personajes importantes en ta vida emocional 

del individuo. 

3.- La actitud, también adquirida, de agredir por placcr1 sin motivo externo 

real de amenaza a la personalidad, sino para .satisfacer una necesidad 

sádica. Las formas más graves de violencia destructiva, que pueden 

catalogarse como verdaderas expresiones de enfermedad integral o como 

profundas distornioncs del dcsarro11o humano." 11 

La actividad violenta hacia el exterior en las tres modalidades descritas, pueden 

caracterizar resultados similares, los cuales pueden llegar al extremo de la destrucción de 

la vida humana, en singular el homicidio y en plural el genocidio. 

Así podemos mencionar que la agresión hacia los hijos se expresa en actos 

dañinos, ya sc<.l en forma vcrhal o física, en forma de actitudes hostiles resultado de 

frustraciones o impotencia a cargo de quien tiene a su cuidado al menor de edad. 

z.t.2 FORMAS DE AGRESION AL NIÑO EN LA FAMILIA 

La familia es un sistema <le intercambio emocional de amor y comprensión que 

tluye en todas direcciones y en distintos grados, en constante interacción. 
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La forma en que los padres tratan a los hijos está determinada, por la repetición 

exacta del trato que ellos recibieron en su infancia o bien por los esfuerzos de crear una 

familia diferente a la que vivieron cuando eran niños. 

La familia puede producir crecimiento o estancamiento, buenas relaciones o 

fracaso en las mismas, salud o enfermedad. La familia como unidad de supervivencia 

"tiene las siguientes metas respecto a los menores: 

a) Cuidar de los niños asegurando su suh!<iistcncia IT!-.ica a través de la 

satisfacción de necesidades materiales de abrigo, alimento y protección 

física. 

b) Promover lazos de afecto y de unión social que son In matriz de la 

capacidad de relaciún con otros seres humanos. 

e) Facilitar el desarrollo de la identidad personal, ligada a la identidad 

familiar y a la identidad social. 

d) Dar oportunidad a los niños para que se entrenen en las tareas de 

participación social e integren su papel sexual; esto csuí condidonado por 

la imagen que de MI propia nrndurcz e intcgraci6n sexual d~n los padres a 

los hijos. 

e) Promover el desarrollo y la rc:.11ización creativa de los menores en forma 

individualizada. 

f) Mantener en los nif10s un !-.entido de unión a la familia pero con un 

sentido paralelo de su lihcrtad personal. 
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Toda forma de agresión al niño en la familia implica la frustración, el exceso o la 

deformación de una de las funciones mcncionadas,"n 

Sin embargo la violencia doméstica existe en todas las culturas, razas, religiones 

y sistemas económicos, no es un hecho aislado. 

Hay que reconocer que vivimos en un mundo de adultos en la que la jerarquía 

social subsiste y se piensa que otorga un derecho a utilizar cualquier medio, incluyendo 

la agresión para ser respetados. 

Esta estructura social esta apoyada en una ideología que hace apreciar la violencia 

doméstica como algo natural y no obstante con esto además de culpahilizar a las victimas, 

muchos niños y niñas se avergüenzan de su situación, como si fuesen responsables del 

maltrato que reciben, mientras que muchos agresores creen que ejercen un derecho que 

les corresponde. Además se ha conccptuaHzado c1 maltrato doméstico como un asunto 

privado y cotidiano que no admite intromisión social alguna. 

En la sociedad existe una gran indiferencia y complicidad ante los múltiples hechos 

violentos que pueden vivir los niños en su vida familiar. Sin embargo si en la dinámica 

familiar en que los niños nacen, crecen y forman su personalidad c.-. de agresión continua 

entre sus padres, los niños desarrollarán una imagen distorsionada de la.." relaciones con 

los distintos miembros de la familia. 

Así el menor, en vez de ser un sujeto con el cual los padres establecen una 

relación creativa y una forma de trascender, se convierten en un ohjeto de uso, al servicio 

de los conílictos de la relación conyugal. 
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" Los daños ocasionados a los niños en la íamilia tiene diversos grndns, 

produciendo efectos nocivos al menor, tales como: 

t.- La muerte. 

2,. Daños orgánicos permanentes debido a un dc.!tcuido fí!)ico. 

3.- Una detención, un retraso o inclusive una regresión en el desarrollo del 

menor, que siente que su deber es permanecer estrechamente ligado a sus 

padres, y no desarrollar su individualidad cada día más. 

4.- Un sentimiento de la personalidad a la familia, que exige que el niño 

sea como marioneta, sin libertad de explotar nuevas formas de actuar. 

5.- Ante las amenazas de la familia, el niíto puede contra - atacar y tratar 

de forzar asf la satisfacci6n de algunas de sus necesidades. Dentro de este 

grupo están muchos c<1sos de desordene <.1grcsivos de la conducta de los 

niños, y casos de sociopatía o delincuencia. Se estahlccc entonces un 

circulo vicioso, en el que la agresión inicial de los padres determina en el 

niño formas de conductas que generan mayor agresión. La violencia 

familiar se puede generalizar y el niño volverse contra la sociedad y 

convertirse en un malhcehor.".n 

Es necesario cmnprcndcr y manejar la dinámica familiar. Si se da tratamiento y 

educación a la familia cntcrn, se podrá disminuir las emociones destructivas 

intrafamiliarcs en algún grado. 



.•• 58 

Cuando en 1a terapia familiar participan el agresor y el agredido. es más foctiblc 

modificar dicho sistema, superar los círculos viciosos de agresión y de accrc;:1r.;;c a la 

posibi1idad de un desarrollo más sano para los padres y los hijos. 

Si los aduhos son capaces, de desarrollar ante los conflictos incvitahlcs 

potencialidades de razón, amor, solidaridad e interés, y de cstah1cccr una relación 

productiva entre todos. la familia alcanzará sus mctus. 

2.1.J LA VIOLENCIA EN NUESTUO MEDIO 

El hombre es considerado un ente racional, constructor, poHlico; pero que ejerce 

violencia continua contra sus scmcjantCs. Se puede considerar que la historia de 1a 

humanidad es la historia del ejercicio de la violencia. 

La violencia se ha dclinidn como toda conducta o acto dirigido a someter a 

personas de cualquier edad o género, que daña y provocan alteraciones, al deMniír parte 

de su integridad. E!-.to puede manifestarse fisica 1 psicnlúgica y .sexualmente. 

La violencia es un fenómeno total y constmnc, en donde el hombre esta fuera de 

su m::iturak·za, cMado1 situ<ición o modo, ohrn con ímpetu, fuerza y :.ictúa con hrusqucdad 

e intensidad cxtrnordinaria. 

La violcncí.1 urhana amedrenta a !;:1 c<Jsi tot;:1li<lad de los ciudadanos, el temor de 

ser utucudos viulcntamcntc es tan frecuentemente y apremiante, como la preocupación 

por sostener la posición económica. 
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De esta violencia contemporánea, no se c~c01pun ni lo~ niño!-.. u,.., vida..., infüntilc~ 

no son preservadas ni en las guerras, ni en lo~ violcntw .. vidas cotidiana-. de ltt~ urbe!-!, ni 

aún en los propios hogares. 

Muestra de ello e~ "In guerra en Somalia 4uc ha producido la muerte de miJcs de 

niños a causa de la hambruna y en la que e~ más importuntc la lucha de intereses 

políticos, que Ja sobrcvivcncia de la especie humana, a pesar de la ayuda Internacional 

brindada por diversos países dct mundo''.H 

Los actos de Yíolcncia se explican a partir de los propósitos1 deseos y creencias de 

la gente, por lo que considero que la violencia es un medio, no un fin en si mismo, Ja 

dcsición de emplearla es urw dcsición racional. 

Se dice que el hombre es violento cuando actúa frecuentemente con una reacción 

desproporcionada a las circunstandu~. cuando su violencia es el resultado de perdida del 

dominio de sí mismo. 

Un hombre violento es irascible, tiene mal carácter, es un hnmhrc dominado por 

la pasión de la irá, que expresa en uctos de violencia sohrc los dcmús. 

El pensamiento Aristotélico hace mención a 1os casos intermedios en que las 

relaciones son dcsproporcionad~uncntc violentas. pero que tienen alguna explicación 

dentro del contexto de la racionalidad. Aristóteles cla~ifica al irascible como "un caso 

extremo con respecto a la ira."·'' 

:u 60 H1nutos, Ttlll4 ~l,, i;u,rr.i Cfvll en SDlll<llld~, Cdndl Z¡ IO:JO p.m. Méidco~ o.r., 6 de dh:lfflbreo d~ 
1992, J4ime tl.iu\\4n. 
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Existe una variedad de formas y circunstancias en las que se puede ejercer 

vioJcncia en nuestro medio, que van desde el asesinato con fines de lucro, hasta la 

violencia que ejercen los padres sobre sus hijos al educarlos. 

Existen varios factores que originan 1a violencia entre tos cualc~ se encuentran los 

factores internos y los externos, 

Los factores externos son: 

1.- El ambiente familiar. 

2.- Las pautas del sb;tcma socio - ccom'unico imperante. 

Los factores internos son : 

1.- La falta de control de los impulsos. 

2.- El grado de frustración existente en el individuo. 

3.- La falta de capacidad para afrnntnr su nivel de vida. 

Así mismo Lnrcn1. K. 1-fauscn muestra que" ta violencia tiene distintos niveles o 

grados. 



... ~, 

1.- La disposición innata, biológica, para defender la integridad humana, 

ante las amenazas del medio ambiente. 

2.- La actitud adquirida y caractcrológica, de agredir en forma sistemática. 

3.- La actitud adquirida por placer, sin motivo externo, sino para satisfacer 

una necesidad intcrna."16 

La expresión de la actividad violenta, dirigida esta hacia el exterior, dan como 

resultado un contra - ataque que pueda llegar al extremo de la destrucción de la vida 

humana. 

La idea de violencia esta asociada al estruendo, a una cxplosi6n, tempestad, 

terremoto o la guerra. Cuando se trata de la violencia hunrnna la noción se entienda en 

contextos importantes como el uso de la fuerza física para herir o matar u una persona 

para causar daños en sus hicncs; así mismo la violencia puede ejercerse causando daños 

morales o psicológicos por ejemplo: herir sus sentimientos, traicionar, o engañar a una 

persona es ejercer violencia sobre ella. 

Es impresionante como millones de nif10s sufren diferentes tipos de violencia, 

originadas por la misma sociedad en que se desarrollan y muchw• veces ele quienes se 

convierten en sus propios enemigos, sus propios padres. 

Es ahrumadora la frecuencia con que lns niims tal vez percihcn que el fenómeno 

más relevante de nuestra vida es la violencia; por lo que ~e tienen que aduptar; pero esta 

adaptación a un medio violento contamina a los ni1los, no se hasa ni en la solidaridad ni 

en el amor, sólo los niños que han crecido en un amhiente de amor y confi.:mza pueden 

talen.ir las terribles manifestaciones dcstructi\.·as del hnmhrc adulto. 
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Es indudable que el maltrato a menores se ha incrementado en los últimos 

tiempos, la explosión demográfica y Jos avances tecnológicos son dos más de los factores 

que han incrementado la aparición de la violencia, sufriendo así el hombre un retroceso 

en sus instinto~. 

Hemos hablado sobre la existencia de un maltrato físico1 psicológico y sexual en 

el menor, sin embargo es necesario hablar sobre un maltrato muy sutíl, la influencia de 

los medios masivos y su impacto violento en la conducta del niño. 

2.1.4, OTRO TIPO UE MALTRATO INFANTIL: LA VIOLENCIA EN LOS MEUIOS 

MASIVOS UE UIFUSION. 

En las civilizaciones modernas los medios masivos en general y la televisión en 

particular, se han convertido en instituciones con una hegemonía y preponderancia social. 

Diferentes n los niños de hace una o dos décadas, los menores de hoy han logrado 

una independencia que en muchos de los casos, corresponde a la soledad en que se 

desenvuelven, por las actividades laborales de tos padres, a la influencia de factores 

externos y a lo acelerado del vivir actual. 

La compleja y difícil vida contcmpor[mca en 1mc~tra ciudad, favorecen dicha 

situación, nn viéndose como un problema o un mal, la utilización de dichos medios, sino 

en ocao;ioncs como la única opción. 

Los medios de difusión y la tclcvisiún en particular funcionan en ocasiones como 

el único lugar donde el menor desarrolla su libertad lúdicll, que le es negada dentro del 

núcleo familiar, en la escuela o en la calle, convirtiéndose así el televisor en algo que 

podríamos denominar ''la niñera ckctrónkn". 
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Así la televisión va supliendo funciones que propiamente son del núcleo familiar, 

como Ja forma de vestir de alimentarse o de comportarse, sin embargo, el adulto agradece 

la ayuda que brinda dicho medio y la utiliza para aplacar los ánimos dcJ niño, 

estableciéndose así una relación de dependencia, entre el menor y la tclcvisi6n. 

Existen diversas posturas respecto a si los medios de comunicackín tienen 

influencia para tomar de cJlos ciertas actitudes, lo que si es de reconocerse es el alto 

índice de contenido violento que proyectan los mismos. 

Sin cmhargo existe la violencia legalizada, en la que diversos programas como Los 

Intocables o El Capitan América, se ejerce una violencia en nombre de una presunta 

justicia aunque e1 precio sea la viulaciqn a las normas legales. 

Es muy grande Ja posibilidad de que los menores tomen como modelos a esos 

héroes animados, y que si bien no realizan acciones similares, sí los pueden utilizar para 

posibilitar fa aparición de Ja violencia y para justificarla. 

Asimismo es importante hacer notar los mensajes que indirectamente se manejan 

en la televisión, denominados Mensajes Sublintinnlcs, que pretenden manejar un estimulo 

atraves del mensaje comercial para dejar llevur a la persona por algu que indirectamente 

es irreal, y en el caso de un menor puede inducirlo fácilmente a tener una folsa creencia 

de '" realidad. 

De lo anterior podemos concluir que c:-;1.1 intlucncia de violencia de los medios de 

difush'm constituyen una alerta de algo que puede convertirse en un verdadero y sutil 

maltrato infantil, aumiue en ocasiones puede parecer algn hen~fico y agradable. 

A continuación a efecto de seguir cnnocicm.lo la etiología de nuestro tema en 

cuestk'm, anu.lizaremos algunos factores que predisponen al multrato del menor, mismos 

que se han clasificado en individuales. fi.1miliares, sociales y condicionantes. 



... 6~ 

Asimismo cabe aclarar que dicha clasificación es para cstab1cccr un paránlctro de 

diferenciación .entre los mismos, parque los mcncíonados se encuentran estrechamente 

vinculados. pudiéndose dar simultáneamente uno con otro. 

2.2 FACWRES INDIVIDUALES 

Dentro del lacerante tema dcJ maltrato del menor existen factores que contribuyen 

a que aumente el riesgo t¡uc da lugar al maltrato. 

Algunos de esos factores tienden a aumentar la intensidad y la frecuencia de tos 

episodios del mismo. 

En cuanto a los factores individuulcs se encuentran los siguientes: en muchas 

oca~íoncs los agresores, generalmente Jos padres o tutores, tuvicrnn ascendientes que 1ns 

maltrataron, lo cual dio como resultado 4uc crccicrnn con Jcsioncs físicas y emocionales 

que les provocaron la creencia de que nd eran buenos, )o que conduce a un sentimiento 

de rechazo y suhestimación de sí mismo que 1os hm:c deprimidos e inmaduros. 

Por lo que la frustraci6n de los padres casi siempre deriva en castigo hacia sus 

hijos, ya que en éstos descargan sus tendencias negativas. 

E1 sujeto activo u agresor padeció una infancia difícil en lauc conoció lu 

humiJl¡.¡cíón, el dcsprcciú, la critica destructiva y el maltrato físico, Jo cual hizo que llegará 

a la edad adulta sin autoestima, ni confianza. Esto provoca que lleve una vida precaria 

que luego proyectan hl.lcia los demás, entre ello!; a !;US hijos. 

El tigrcsor es un sujclo in;.1óaptado que se cree incomprendido y que por lo regular 

suele ser impulsivo e incapaz de organizar su hogm, situación que provoca una reacción 

violenta en contra de sus hijos, en especia) en momentos de crisis, existiendo en él un 

grado altll de impulsividad y pobres mecanismos de control. 
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Algunos adultos tratan de justificur el maltrato a los menores, manifestando: se les 

castiga: 

.... Por su bien . 

.... Porque quiero que sea alguien en la vida . 

.... Porque soy su padre o madre y tengo derecho a educarle . 

•... Porque asf me trataron mis padres . 

.... Porque quiero que sea un hombre o mujer de bien. 

y otros que quieren un modelo de grandeza, 

.... Porque quiero que sea corno yo. 

En otrns las madres piensan que sus hijos son los causantes de sus pechos 

fláccidos, caderas deformadas, ohcsid:.id, varices, etc., dcsarro1hmdo agresividad en contra 

de él. 

El temor, la incapacidad paterna de asumir responsabilidad o en otros casos el 

pensar que el niño ha defraudado las esperanzas que se pusieron en él, ya sea porque 

presenta a1guna disminución física o menta), o porque no es un niño "ideal''. son otras 

causai; del maltrato. 

Muchas familias no cst¿in preparadas emocional, ni prácticamente para c1 cuidi.!do 

del nii10. Por ejemplo si llora, se Je alimenta, si continua llorando se le camhia y si 

persiste el llanto se le golpea de tal suerte que los cuidados y e1 amor materno se 

transforman en reproche a los hijos. 

Asimismo existen mujeres que unu vez que golpean al menor y verlo enfermo 

experimentan un sentimiento de debilidad y arrcpcntirnicnto, mismo que le provoca 

frustración. 
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En algunos casos el maltrato se produce como resultado de un estado de 

intoxicación debido a la ingestión de bebidas alcohólicas o utilización de enervantes, 

situación que provoca una alteración psíquica por rígidos esquemas mentales y estados 

de angustia e inseguridad que le hacen chocar con el medio ambiente en forma rcitcrndn. 

Otra.~ de las causas del maltrato son los juegos violentos y las manipulaciones 

bruscas. En algunos coisos a los propios hijos directa o indirectamente se les cnsciia 

técnicas de combate atravcs de juguetes agresivos que comunican el mensaje de que el 

hacer daii.o es cosa aceptable e incluso divertida, situación que con posterioridad 

provl1cará agresividad. 

El bajo nivel intc\cclual y cultural del individuo son circunstancias que provocan 

que una persona se sienta indiferente dentro del núcleo que lo mdea manifestando una 

situación emocional violenta en su entorno. 

El maltrato priva de amor a los niños, al respecto 1i1igo Laviada en un artículo 

periodístico menciona que " La falta de ejercicio del amor, por no hahcrlo recihido en 

la infancia, es el factor que condiciona luego u los padres para martirizar a sus hijos, en 

una cadena intcrminahlc de horrores y sufrimiento~ tran~mitidllS de generación en 

gcncrnción."11 

Considero que una persona nunca eswrá preparada realmente para rccihir la 

llegada de un ser inocente, sin embargo no es justiricuhlc la rcaccicln inhumana que 

experimentan individuos que a pesar de haher recibido um1 educaciún, por muy 

inadecuada que sea, intercamhian el ejercicio del amor, por los malos tratos a los niims. 
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2.l FACTORES FAMll.JAllES ( EMBARAZO :"O UESEAUO ¡ 

La familia es un sistema de intercambio emocional de amor y comprensión que 

fluye en todas direcciones y en distintos grados. 

Los factores familiares se encuentran en estrecha relación con lo .. individuales y 

sociales. 

Respecto de. la situaci<in íamiliar, se presentan circunstancia.;; que generan malos 

tratos a los menores, tales como cuand~ estos no han sido dc~c;;idos, cuando provienen 

de uniones cxtramatrimonialcs, cuando son adoptados o incorporados a lu familia en 

algum1 otra forma de manera transitoria o definida, ~· cuando no se acepta su retorno u 

la familía original. 

En forma general en 11'1~ familfas en las que hay niilos nrnltratados la vida es 

desordenada, existe incstahilidud y desorganización hogare1la, dc~avencncia conyugal, 

pnlhlcmas cc11ntimicus, cnferm~dadcs, conduct;.1s antisocialc~. au~cncia dt.• cuidados, ropa 

sucia, alimentos dcíicicntes o m11I prcpar.::1dns, hahitacionc~ inmundas, mala 

administración del dinero, desempleo, expulsiones de la e~cucla y por consiguiente la 

desintegración familiar. 

La incidencia de niños 111a\tratados es má~ notoria en f;.imilias con las 

características señaladas. ! lay cu~os en que la siluacié111 familiar e~ ¡1ccptahlc, se goza de 

hucna posición, el nilio es deseado y rccihidn con \lcncpUicito y sin cmhargo es 

maltratado, esto podría obedecer a unu falta de autmlnminio cnwchmal, n a que la 

familia es partidaria de una cducacil111 severa. 
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Considero de vital importancia un hrcvc estudio del embarazo no deseado, por 

considerarlo uno de los principales factores familiares de irresponsabilidad paterna que 

propiacian los malos tratos, mismos 4uc muestro a continuación. 

El embnrazo no deseado se ha definido como "Toda preñez que se presenta sin 

el deseo expreso de la mujer y que dcspicrt<1 un sentimiento de rechazo.'' 

Es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, pero que tiene implicaciones 

profundas en todas las esferas: personal, familiar, nacional, mundial, y en todos los 

niveles: biológico, psicológico, social y legal, tanto para la mujer, como para el hijo. 

En los tiempos antiguos " el niño propiedad no deseado era puesto a trabajar en 

circunstancias terribles, se le trataba apenas un poco mejor que cuando dcliheradamcntc 

era lisiado para convertirlo en un mendigo productivo."J1t 

En los niños no deseados se presenta con mayor frecuencia El Síndroml! del niño 

maltratado, abandono, comercio y homicidio de menores y recién m1cidos. 

Dentro del término emharazo no deseado se incluyen diversos tipos que van desde 

los que podrían llamarse" por ignorancia" y" accidcnt<il ",hasta aquél que se realiza por 

el coito violento en el que la mujer no sólo no desea un embarazo, sino ni siquiera la 

cópula con el delincuente ( violacidn ). 

Cada país presenta carncterísticas acordes con patrones culturales, educación, nivel 

socioeconómico y estructura legal. 

.lit Ylcent. J. Fontan4, Er. lleftnu del "''"º Cnlput10 0 Ed. r .C.L H!!~•co, p¡~. l1 
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En México donde la violación, machismo, injusticia, religiosidad y cierto.\ modelos 

de conducta social forman parte de la estructura nacional, el prohlcma adquiere 

dimensiones mayores. 

Entre los factores que intervienen encontramos Ja incultur<t, hciy sujcto1i sobre todo 

jóvenes que desconocen la relación entre la unión sexual y embarazo; otro factor 

importante es la factihilidad o la utilización inadecuada de métodos anriconccptivo~. 

En ocasiones el scntimicnro de cmharazo no deseado, por inoportuno, exceso de 

hijos u otros motivos, afecta tambidn al varón y esto complica aún más la situación del 

niño y puede orillar a la pareja a recurrir al aborto. 

Debido a su frecuencia es necesario mencionar la apalía de muchos sujetos que 

conducen sus relaciones matrimoniales en forma purnmente animal y llegan a tener 

muchos hijos; cuando esto ha sucedido se dan cuenta de que no era este su deseo y 

scncillamcnle ahandonan a la fomilia, huyen del hogar y es la mujer quien tiene que 

afrontar la situación. 

A veces es la mujer quién ahandona al marido e hijos p.1ra cvilar seguir 

produciéndolos, en estos casos el sentimiento de cmharazo no deseado es tardío, pero 

puede generar f<ts misnrns secuelas de abandono y mahralo. 

De Jo <1nterior se puede concluir que el cmharazn no dcsc<1do ~e presenta dentro 

y fuera del matrimonio, obedece a foclorcs como ignorancia, descuido en el uso de 

anticonceptivos, fallas naturnlcs de estos y violencia. 

Las repercusiones del embarazo no deseado se proyectan hacia la mujer gcstanlc, 

al hijo, fumilia y comunidad. 
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En la mujer la-; molestias hahitualcs pueden ser mayores por más que se ocultan 

o repriman y quizá aparezcan transtomos psíquicos que pueden llegar a neurosis y 

psicosis casi siempre de tipo depresivo. Angustia, frustración, temor ni futuro, complejo 

de culpa y en ocasiones tendencia a la autodcstruccilln, además del evidente rechazo 

hacia el ser no deseado. 

Este tipo de situaciones suelen ser entendidas por una familia con cierta cducnción 

y dar a la mujer y al hijo protección, aunque en los lugares má.-, alejados como en 

provincia donde las presiones sociales son enérgicas y c1 nivel de educación menor, a 

menudo se considera culpable únicamente a la mujer y se le expulsa. del hogar sin tener 

en cuenta su carencia de medios que le permitan conseguir alimento y habitación. 

Una de lru; soluciones que adoptan las mujeres jóvenes es ausentarse de su lugar 

de origen, es en las grandes ciudades donde tiene su epílogo el emharru:o no deseado. 

En muy raras ocasiones el progenitor se une a la mujer, pcm lo hahit~í'" es que 

está afronte sola todo su problema con la ayuda de un empico de sirvienta por ejemplo. 

Después vendrán las medidas definitivas que pueden ser el ahorto, infección crónica, 

esterilidad definitiva o muerte por septicemia o perforación uterina. 

Si el cmharazo pudo llegar a tCrmino, resulta difícil cuantificar la proporción de 

hijos que son aceptados, cedidos a otra familia, ahan<lllnados o con otro destino. 

En MCxico Ja Dirección General de Planiticación Familiar de la Secretaría de 

Salud inform6 huce um.1s semanas a los medios de comunicación que: " cada año se 

presenta un promedio de 30 mil embarazos de mujeres adolescentes en México. 

La Secretaría de Salud muc:-.tr;,1 prcocupaciún por dichas ciírns y expresa su 

convicción 4uc con las estrategias puci;tas en marcha por la dependenciu, bajarán 

considerablemente los índices de cmharazos en las menores mexicanas. 
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Esto a través de campañas en las cuate~ se induce a la población a tomar 

conciencia del número de hijos que desea tener, la forma en que pueden prevenir los 

embarazos a través de los diversos métodos anticonceptivos y los graves problemas que 

enfrenta la pareja ante un hijo no dcseado."l9 

La prevención del embarazo no deseado o su solución debe tener como base las 

causas que to generan; entre éstao.; las más importantes son: ignorancia en todas sus 

fornms, falta <le seguridad y de legislación adecuada, así como de con.scjo y asistencia 

médica eficaz. 

Es más factihlc prevenir los cmharnzos {en las adolescentes) no deseados por 

medio de una educación a las masas no dirigida desde un monitor televisivo, sino en la 

labor consciente que se puede y debe dar desde las modestas paredes de un aula escotar, 

en las que, con un interés puro y desinteresado tos maestros dchcn guiar, orientar y 

señalar a tos padres y a los alumnos en edad de procrear, la rei;pnnsabitidad que implica 

el dar un paso tan trascendente en sus vidas, pues es la puhertad el momento en que 

tienen sus primeras experiencias con el otro sexo, y en donde existe mayor riesgo de 

resultar embazadas. 

En conclusión, el emharazo nn deseado es un problema psicohiológico, social y 

legal que afccla a la mujer y al hijo, existe por más que ufi<.·ialmcntc y ;.1\111 en ciertos 

círculos médicos no se hahfc de Cl, lo que simplemente revela descuido o temor. 

Su solución hasta ahora ~' qucdadn en manos de la propia mujer afectada y va 

desde el aborto, hasta el infanticidio, pasando pnr el uhandono, comercio y maltrato de 

los niños. 

[rlc. Seth Carona., "Ca.inblan l'l\li'leco\ de ~•n1l ~Jr loi de t.t.r~<" y hueso•, Mu~d~ Pollttc:o, 14 de febrero de Un, 
No. 2, Mhlco o.r., p&9. 46 



2.4 FACTORES SOCIALES 

Los malos tratos. y la agresión al niño se producen en todas las clases sociales y 

niveles económicos, razas, nacionalidades y religiones. 

La opinión generalizada considera que el problema de los niños maltratados se da 

en mayor grado en grupos de escasa instrucción y de nivel sociocconómico inferior, sin 

embargo, se presenta inclusive en Ja.i; familias de proícsionistas, mismas que están en 

mcjo~cs posibilidades de ocultar o disminuir tales hechos. 

Como un factor que influye en la realización de los malos tratos, es importante 

señalar la identificación del castigo físico con la norma de educación. 

Tal idea considera que el maltrato, principalmente físico, en el ámbito familiar, 

escolar o del taller de aprendizaje es un adecuado instrumento formativo. La relación 

castigo - educación, es una norma social vigente en el más amplio sentido. 

Existe una falsa creencia a nivel social de fincar la felicidad paternal o conyugal 

en la ausencia o lejanía de Jos niños, lo anterior porque se comunica y extiende la moda 

de abominar a Jos niños en las conversaciones de :mciedad, declarándolos molestos, 

ruidosos, sucios, e intolerables, situación que considero contraria a nuestra ética, en virtud 

de que debemos considerar que nosotros tamhién lo fuimos, pero que con la ayuda de 

nuestros padres podemos disfrutar hoy de nuestra vidu. 

Por lo que considero que nuestra sociedad se encuentra falta de un sentido de 

solidaridad social. 

.•. 12 
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25 FACfORES CONDICIONANTES 

Entendemos por factores condicionantes aquellos que favorecen una situación de 

agresión al menor por las características propias del abusador y de los factores 

predisponentcs. 

Entre ellos encontramos: 

POTENCIAL DE ABUSO: 9eneralmente el padre abusador tuvo una relación 

afectiva pobre durante su niñez y espera, a fin de compensar, que sus hijos 

desde muy temprana edad hagan algo por él. Al no cumplir con dicha 

exigencia surgirá la agresión como frustración de lal deseo. 

NIÑO ESPECIAL: El segundo componente del abuso es el mismo niño, por 

ser hipcractivo, malíormado o simplemente distinto a los demás hijos, es 

a lo que se ha dado el nomhrc de "oveja negra de la familia ... 

CRISIS: La crisis económica aunada al potencial de abuso influye para 

desencadenar la agresividad ya que la crisis económica aislada no es un 

factor determinante. 

Como podemos apreciar los distintos factores que predisponen al maltrato se 

encuentran muy relacionados entre sí mostrando una realidad actual que es necesaria 

difundir, porque es un drama que a diario se vive y al que todos estamos expuestos. 



CAPITULO lll 

EL SINDROME DEL NIÑO MALTRATADO 

Y LA SOCIEDAD 

3.1 Clasificación del Sfndrome del Nii10 Maltratado. 

3.2 Clasificación Médico • Legal de las Lesiones. 

3.3 Lesiones que caractcrízun al Niño Maltratado. 

3.4 El Médico ante el Niño Multratado. 

3.5 El Ministerio Púhlico y sus funcione:-; ante el menor Maltratado. 



CAPITULO 111 

EL SINDROME DEL NIJÍIO MAi.TRATADO 

Y LA SOCIEDAD 

• LA PIEL Y LOS llULSOS NAAAAH LA 
HISTORIA QOE El MlíK> POR SER DEMASJAOO 
PEQOútO O POR CSTAA ASUSTADO ., PUEDE 
COHTAA.ª 

CNIERO!t 

3.1 CLASIFICACION DEL NIJÍIO MALTRATADO 

Como hemos podido ¡¡preciar, en el devenir 

histórico encontramos ejemplos de nrnltri..ilU hacia menores, no importando el cipo de 

sociedad, época o lugar en donde se desarrolla, apareciendo como un mal indisoluble de 

la convivencia humana. 

El Síndrome del Niño Maltratado constituye un síntnnm importante de nuestro 

tiempo, es la muestra de la prolifcracinn de la violencia en nuc~trn Méxicn actual, una 

fría cxprcsi6n 4uc incluye lesiones gr;,1vcs y una h<trrcra para el dci;;arroll\1 fülrmal del 

menor. 
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Por lo que afecto de dar un panorama más amplio de nuestro tema brindo a 

continuación una clasificación Médico . Legal del Síndrome del Niño Maltratado, 

resultado de un estudio comparativo entre dos estudiosos del tema como son el Dr. Javier 

Grandini Gonzálcz y el Dr. Eduardo Vargas Alvarado. 

Hay dos formas fundamentales de Maltrato al niilo que se dan en función de los 

instrumentos, gravedad y manera en que se infringe: 

J.- LA FORMA ACTIVA: Aguda o crónica. 

2.- LA FORMA PASIVA 

LA FORMA ACTIVA! o de C'c.lStigo físico, se refiere precisamente a las lesiones 

inferidas cuyo grado variará de acuerdo al tipo de lc!-.ión, se observan contusiones de 

diferente cronología, muchas de ellas vecinas entre sí que pueden ser causadas por un 

solo golpe o por golpes diferente~. 

Esta forma se subdivide en Aguda y Cr(111ica, 

Aguda: cuando las lesiones fucrnn causadas en un sólo castigo, pero 

exagerado. 

CrOnkn: Cuando has lesiones se deben a ca'\tigos reiterados y frecuentes a 

lo largo de varios días. 

La forma activ~t del ~índromc suele sospecharse en las siguientes sit~acioncs: 
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l~- Nifio de corta edad con algún traumatismo. 

2... Niño con historia de traumatismos múltiple~. 

3.- Niño con cicutriccs múltiples 

4,.. Niños cuyos traumatismos no guardan relación con Ja historia 

narrada. 

Esta forma de maltrato la encontramos manifestada atravcs de un ahuso físico, es 

decir, de un injusto e indebido derecho ~cJ agresor hacia el menor paro provocarle daño 

fisico o enfermedad. 

El ahuso fisico puede ser corporul o sc~unl: 

El nbuso físico .. corporal: comprende 1as lesiones que dejan huella marcria1 del 

objeto o instrumento que 1as causo. 

Algunos métodos empicados en este tipo de ahllso lo cncontrnnms en los 

siguientes C'<.1sos: 

1.- Suspensión por Jas muñecas de nna cama o la pt\rL'cl. 

2.- Exposición prolongada al frío. 

3.- Aplicacil'in de instrumentos culí1mtcs. 
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4.· Golpes con cinturón, palos o cucharas. 

5.- Mordeduras humanas en brazos o manos. 

El abuso físico - sexual: cualquier clusc de contacto sexual realizado por un 

familiar o persona que tiene un menor a su cargo. 

Este abuso se manifiesta en forma directa cuando la persona que tiene a su 

cuidado al menor toma parte en la realización del acto sexual o indircctmncntc cuando 

no ejerce ninguna m::ción pero permite que este se realice. 

Las consecuencias suelen trncr severos traumas ul menor, i<> cual se proyectará en 

su comportamiento, desarrollo y personalidad. 

Nuestro Código Penal vigente contempla dentro del capitulo de los delitos contra 

la libertad y el normal desarrollo psicoscxual, seis figuras Típicas que por si sohls 

constituyen un trahajo en particular por lo que se mencionan sülo en su tipo especifico. 

llOSTIGAMIENTO SEXUAi" ART. 259 !lis del Clidigo Penal "Al que con 

fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cuatl¡uicr sexo, valiéndose 

de su posición jerárquica derivada ele SU!' relaciones h.ihoralcs, docentes, 

domésticas o cui1ll1uicrn otra que implique s.uhor<linación." 

ATENTAIJOS AL PUIJO!l: ART. 260 del Código Penal " Al que sin 

consentimiento de una persona y sin el propói-ito dt.: llegar a la c(1pula, 

cjcculc en ella un acto ~cxual o la ohliguc a ejecutarlo." 
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ESTUPRO: ART. 262 del Oídigo Penal "Al que tenga cópula con persona 

mayor de doce años y menor de dicciorho, obteniendo su consentimiento 

por medio del engaño." 

VIOLACION: ART. 265 del Código Penal "Al que por medio de la violencia 

física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo." 

INCESTO: ART. 272 del Código Penal" Se impondrá la pena de uno a seis 

años de prisión a los ascendientes que tengan relacione~ sexuales con sus 

descendientes." 

AUlJLTERIO: ART. 273 del Código Penal" Se aplicará prisión hasta de dos 

años y privación de derechos civiles hasta por seis años, a los culpables de 

adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escándalo." 

El bien jurídico tutelad" por estos delitos es la LlllERTAD SEXUAi, EL PUDOR, 

DESARROLLO PSICOSEXUAL, y LA INEXPERIENCIA SEXUAi, y se agravan cuando 

es en perjuicio de menores de edad. 

Para un mejor c~tudio del abus.o físico sexual y como darse cuenta de que un 

menor a sido victima, se muestra e1 siguiente esquema. 
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INDICADORES FISICOS 
EN EL N!Ao 

IIUJICAOORES 
COMPORTAHENTALES EN EL 

Nilio 

Parece reservado, 

CONDUCTA DEL CUIIJADOR 

Extremadamente - Dificultad para andar y 
sentarse. rechazante o con fantastas protector o celoso del 

o conductas 1nfanttles, ntr'lo • 

.. Ropa lntenor rasgada, incluso puede parecer 

manchada o ensangrentada. retrasado. Alienta al nHio a 
implicarse en actos 

Se queja de dolor o - Tiene escasas relactones sexuales o protHuc10n en 
ptcor en la zona genttal. con sus compafleras. presencia del cu1dador. 

.. Contustones o sangrado - Ho quiere cambiarse de - Sufrió abuso sexual en 

en los gen1tales externos, ropa para hacer g1mnacU o su tnfanc1a. 

zonas vaJ1na\ o anal. pone dHtcultades para 

participar en act1vtdades .. Ex p e r t me n t a 

.. Tiene una enfermedad ffstcas. di ftcu1tades en su 

ven~rea. Hatr1mon1o. 

Comete a ce tones 

- Ttene la cerviz o la de11cthas o se fuga. Abuso de drogas o 
vulva h1ncMdos o rojos. alcohol. 

- llenen semen en la boca, 
genitales o en la ropa. 

- Embarazo (especialmente 

- Han1f1esta conductas o 
conoc1mtentos suua\es 
extraflos, sofisticados o 
inusuales. 

al tnic.to de la • 01ce que ha stdo atacado 

ado\escencta). seJ.ualmente por un Padre 
cuidador. 

EsU frecuentemente 

ausente del hogar. 
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LA FORMA PASIVA DEL SlNUROME UEL NIÑO MALTllATAUO: Va a estar dada 

por Ja omisión de cuidados y negligencia de los padres o personas que tengan a su 

cuidado ul menor asf como cualquier acto de naturaleza t'.ctiva, como im.ultos verbales o 

cualquier otro esfuerzo intencionado que trata de acahar con Ja valoración del niño. 

Esta forma pa~iva se manifiesta atravcs del llamado nbuso mcnlul. 

Este tipo de abuso disminuye la habilidad lúdica del menor y su capacidad de 

compctividad social, se manifiesta en alteraciones superficiales de la conducta como 

apatía, desconfianza, sensación de rechazo y de infravalorización. 

Asimismo presenta una disminución en la capacidad de funciones cognodtivns de 

pcnsamicnlo, emoción, habilidad in1e1cctual y de motjvación. 

Se sahc que "cuando et maltrnto emocional es desde el nacimiento y los padres no 

se acercan y acarician a sus hijos, los bebes dejan de llorar y se vuelven ap~ticos. E.c;ta 

dinámica se observa a lo lurgo del crecimiento de los niños. 

Al ingreso ul colegio no tiene )a capacidad de visualizar sus conductas como 

buenas o mah.1~ y no sabrán como relacionarse con los demás. Su autoestima es muy 

deficiente y cstún seguros de que no son personas vaUosas, casi no juegan, sus hahilidadcs 

sociales están muy dcprimídus. son niños que no tienen amigos y sus compañeros por lo 

general los rechazan. 

Pueden ser pasiYos o muy agresivos y hostiles. presentando trastornos en Ja 

conducta, consiantemcntc desafían al adulto y tienen una forma muy pobre de expresión 

de sentimientos y rara vez sonrícn".4° 

~IJ Atine de la Hdcarr<l, El HI o c.on H.tltrata [moc.loM1, El H.iltr.itl'I •Jos ntflot. 'I :11.1:1 repcrcu:slQnes, 
fd, FJCOHJ, Mhtco, 199Z, p.ig. B3 
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El daño emocional lo podemos encontrar en los siguientes casos: 

1.- Descuido en su vigilancia, asco e higiene personal. 

2.- Administración de diversos medicamentos sin ninguna prescripción 

médica en forma continua y deliberada. 

3.- Obligar al menor a utilizar drogas, solventes o hchidas embriagantes. 

4.- Desnutrición. 

5.- Insultos y Amenazas. 

3.2 CLASIFICACION MElllCO - LEGAL l>E LAS LESIONES 

De vital importancia en nuestro trabajo es el estudio de las lesiones inferidas al 

menor, en virtud de ser la forma más común en el nwltrnto. 

Asimismo la clasificación Médico - Legal de clk1 c11 un ilícito de esta na1urnlczo, 

permitirá en su momento crear los medios de conviccilm al J ucz para la uplicación de la 

pena que corresponda. 

El Artículo 288 del Oldigo Penal nos define el concepto de lesión, mismo que es 

aceptado en Medicina Legal: 

ARTICULO 288 Código Penal: "[3ajo el nombre de lesión se comprende no 

solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemadura!'!, 

sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el 

cuerpo humano , si esos efectos son producidos por una causa externa." 
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El bien Jurtdicamcntc tutelado por este delito es la Integridad Corporal, y la 

doctrina a criticado tal definición porque no alcanza a englobar a la pcr!:iona en todos ~us 

aspectos, sólo en el externo, y además por4uc nuc~tra ley es casui~ta en c!:ita definición, 

porque primero colista y luego generaliza. 

Nuestra legislación adopta un criterio mixto para sancionar las lesiones, es decir, 

se toma en considcracitin la gravedad de la lesión y la intensión del agente activo del 

delito. Y se clasifican en función a la penalidad y su gravedad. 

En función a la penalidad encontramos: 

1.- Las lesiones simples o de penalidad ordinaria. 

2.- Lesiones de penalidad atenuada. 

a) Lesiones por infidelidad conyugal 

h) Lc!<tioncs por corrupción del dc!<-ccndicntc. 

e) Lesiones por riña o duelo. 

3.- Lesiones Clm penalidad agravada o calificada 

a) Por infcrir:.c a ascendientes. 

En funcil'111 de \a gr~ivctl;ld: 



••• 84 

1.- Lesiones que no ponen en peligro la vida (Artículos: 289,290,291 y 292 del 

Código Penal). 

a) Levísimas 

b) Leves 

e) Con secuela (cicatriz) 

2.- Lesiones que ponen en peligro la vida (Artículo 293 del Código Penal) 

3.- Lesiones Mortales que causen el daño o la muerte (Artículo 303,304 del Código 

Penal) 

La Clasificación de las lesiones en Medicina Legal, es de vital importancia para 

conocer los mecanismos y medios con los que el sujeto activo puede multrnlar al menor. 

Dicha ch1sificación la encontramos dentro de la traunrntologfa forense, es decir, 

el estudio de los estados patolc'1gicos mediatos o inmediatos causados por violencia 

externa sobre el organisnrn, c~to es, el estudio de l.:1:. lesiones. 

Es común dividir las lesiones según la clase de ugcntc traumatizantc. El Doctor 

Javier Grundini Gonzálcz las ha clasificado atendiendo a los agentes Mecánicos, Físicos, 

Químicos y Biológicos que las producen. 

Mismas que se muestran a continuación mediante el siguiente cuadro sinnptíco, 

continuando con Ja explicíJcilln de l<ts más frecuentes ante un caso del Síndrome del Niito 

Maltratado. 



C!ASIFICACION DE LESIONES 

l.· Lesiones por agentes mecánicos. 

Por agente contundente: 

Por arma blanca: 

Por arma de fuego: 

Escoriaciones 

Equimosis 

Hematomas 

Heridas contusas 

Coniusioncs profundas 

Grandes machacamicntos 

Traumatismo crancocnccfálico 

Heridas punzantes 

Hcridao; cortantes 

Heridas punzocortantcs 

Heridas cortocontundcntcs 

Heridas punzocontundcntcs 

.. ,85 

Heridas por proyectil disparado por arma de fuego: 

Unico 

Múltiples 



2.- Lesiones por agentes físicos 

Quemaduras: 

Calor húmedo: 

Vapor 

Lfquido en chullicil1n 

Calor seco: 

Radiaciones solares 

Cuerpos sobrccalcntados 

Flama dir~cta 
Electricidad 

Rayos X, radiaciones 

Subtancías químicas: 

Acidos 

Alcalis o bases 

3.- Lesiones por agentes químicos. 

Envenenamientos: 

Venenos sólidos: 

Barbitúrictis 

Arsenicales 

Cianuro de potasio 

Estricnina 

Venenos líquidos: IM. YO, IV 

Opiáceos 

Alcohol 

Barbitúricos 

•.. 86 



4.- Agentes biológicos. 

oa.,es (por inhalación): 

Mon6xido de Carbono 

Cocaína 

Marihuana 

Microorganismos (enfermedades por contacto sexual): 

Reacciones anafilácticas: 

Sífilis 

Gonorrea 

Chancro blanco 

Unfogranuloma 

Tricomonas 

Candidiasis 

C.Ondiloma acuminado 

Herpes genital 

SIDA 

Pcnilicina 

Otms fánrn.lcns 

, , . B7 
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LESIONES POR AGENTES MECANICOS: Las lesiones por agentes mecánicos 

pueden producirse por agentes contundentes, por Arma Blanca o por Arma de 

Fuego. 

o) POR AGENTES CONTUNDENTES: Se denomina Contusión "a la lesión 

provocada por choque o aplastamiento con un cuerpo duro no cortantc."'11 

ESCORIACIONES: Es el arrancamiento de la dermis y epidermis. En el sitio 

de la escoriación se produce enseguida derrame externo seroso, 

serosanguinolento secándose después en forma de costra. Es lesión que por 

lo general cae dentro de las que no ponen en peligro la vida, tardan en 

sanar menos de 15 días y pueden o no cicatriz perpetuamente notab~i:. 

EQU:MOSIS: Etimológicamente significa jugo fuera. Es la extravasación de 

sangre en los tejidos. Coloración de la piel producida por la infiltración 

de sangre en el tejido celular subcutáneo o por ruptura de capilares 

subcutáneos. Su importancia radica en determinar el tiempo transcurrido 

desde el traumatísmo e identificar el cuerpo contundente, su clasificación 

es igual al de la escoriación y no deja cicatriz perpetuamente notable. 

HEMATOMAS: Tumor por acumulación de sangre. Sucede que cuando la 

sangre extravasada no se infiltra en las mallas de los tejidos para producir 

una simple equimosis se acumula en coágulos dentro de una cavidad. 

Su clasificación dependerá de su extensión, localización, pueden ser 

supcrlicialcs, sin consecuencias, sin embargo otras pueden comprimir 

41 Rojas Herio, Medicina Legal, Ed. El Ateneo, déctl!lO segunda edld6n, Buenos Aires 1979, p&g.43 
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est~cturas vitales o su riesgo Mmgufneo y poner en peligro la vida como 

la comprcsi6n cerebral por un hematoma subdural o cxtradural el cual es 

una de las causas de muerte en el Síndrome del Niím Maltratado. 

HERIDAS CONTUSAS: Es la solución de continuidad causada por un 

instrumento romo, la caractcríMica de la piel en c~tos casos e~ 

irregular, desigual, de bordes contusos, puede ~er superficial o profunda. 

Son de las que no ponen en peligro la vida y pueden sanar en meno~ de 15 

d[as, si no hay complicaciones. 

CONTUSIONES PROFUNDAS: Se presentan cuando el traumatismo es 

producido por un cuerpo Je superficie más o menos extensa )' adquieren 

particular violencia que se ejerce sobre la pared del tórax, del abdomen y 

también del cráneo. Su cln!-iificación en cuso de vivos son de las lesiones 

que ponen en peligro la vida y tordan en sanar más de 15 días. En caso de 

cadáveres el dictamen de Necropsia puede emitirse como lesiones por si 

mismas mortales. 

GRANDES MACllACAMtEN'l'OS: Es la destrucción de grnndc!' porciones de 

tegumentos, huesos, como por ejemplo, la cabeza suele prc,cntar fracturas 

expuestas con laceración y cvcntrnci6n del encéfalo. En túra.x y abdomen 

son similares h1s destrucciones de Tejidos. 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO: En Medicina Legal los 

traumatismos en caheza guardan un porcentaje del 80 'i·C.. Puede 

acrnnpafiar!->c con otra...; lesiones cnmo fracturas expuestas, este tipo de 

lesiones mixtas pueden presentarse comu c1111tusi\)n ccrchral, conmoción 

cerebral o Cllmprcsión cerebral. 

Guarda dificultad en .su valoración Médico Legal, ya que el conmocionado 

suele recuperarse en pocos minutos, sin cmhargn. un p.:1cicntc inicialmente 

hicn nricntad~l puede Vl'l ... crsc Sl'mnolicnto. cs1uporo:-:l1 y c~1matoso, Cllnll' 
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re&ultado de una hemorragia intcrcraneal progresiva. 

A"'í como norma se ubica como una lesión que pone en peligro la vida. 

FRACTURA: Consiste en la rutura de un hueso causada por una violencia 

externa o por una fuerte contracción de los músculos que !iC insertan en el 

mismo. El tratamiento de una fractura comprende la rcducciún ( 

restablecimiento de la forma nalural del hueso ), y la inmovilización que 

tiene por ohjeto la formación de una cica1riz ósea. 

b) POR ARMA BLANCA: Otra de las formas de nrnltrato al menor menos frecuente, 

pero igual de lacerante la constituyen las lesiones por arma hlanca, las cuales 

sido clasificadas en heridas punzantes, cortantes, punzocortantcs, 

cortocontundentes y punzo contundentes. 

LESIONES POR ARMA PU~ZANl'E: Son las producida> por elementos que 

actúan en profundid<id más que en superficie atravesando varios planos de 

tejidos. El arma no corta los tejidos sino los sep::1ra, perfora la piel primero 

con su punta y penetra separando los bordes, ejemplo el alfiler, clavos, lima, 

tijeras, espada. 

LESIONES POR AltMA CORTANTE: Son las prmlucidu~ por elementos <le 

bordes finos y uniformes que uctú:m en supcrricic seccionando los tejidos 

al desplazarse sohrc uno o varios planos de los mi~mo~. por ejemplo un 

cuchillo o navaja. 

LESIONES POR ARMA l'UNZOCOl!TANTES: Son aquellas que son 

producidas por ohjctos con punta y filo, como el puiml y cuchillo. El 

orificio de entrada es generalmente mús ancho que el ohjctn empicado 
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dchido a la dcsviuci6n que puede exiMir al penetrar o al salir, o a fa 

trayectoria ohlicuu, la profundidad es mús larga que el arma, ya que se 

presenta la llamada "herida de acordec'm". 

LESIONES CORTOCONTUNUENTES: Son producidas por in,trumcntos que 

actúan por su filo y por su peso, es decir, por presión y dc~lizamicnto por 

ejemplo el hacha o el machete. 

LESIONES PUNZOCONTUNl>ENTES: Son aquellas en las que el in;trumcnto 

vulnerantc sólo tiene punta y en la herida que produce predomina lo 

profundidad sobre la extensión, el arma no corta, !<ii no que separa las fibras 

elásticas, siendo los bordes romos y no cortantes, por ejemplo un sacapicos 

o una varilla. 

e) POR ARMA DE FUEGO: En el maltrato a menores es poco conn'm las lesiones 

por arma de fuego, sin embargo no se descarta esa posibilidad. Estas lesiones son 

de vital importancia en hJ tmumatología forense y balística. Su estudio comprende 

los diferentes lipos de arnrn, orificios de cntrndu y satid;.l del proyectil, así como 

su trayectoria. 

LESIONES POR AGENTES FISICOS: L;:is lesiones por quc111;1duras son otras formas 

frecuentes de maltrato y constituyen un indicio para dctcc1ar el Síndrome del Niño 

Maltratado. 

Se d<1 el no111hrc de quemadura "a las leshmes pn1ducid:i!'> en lo!'> tejidos pnr acción 

del calor en su~ diversas fnrnrns, o por cierlas sustancias químicas llamadas 

ucústic<1s. Son por ueciún directa de hi ll;.1111<1, por irrillfü1ckln l' cnntactn de un 

cuerpo en igniciún, o caliente. solido, li4uidl1 o en cs.wdn de vap11r. 

En los casos de maltrato las quemaduras pl1r Clllllach1 dirc~lll dcl cucrp~1 di:-1 

menor con el ohjcto en igniciún cs d l11iis frecuente Cl'llh' Sl'" ll1s hicrrl1s. cuchJr.1s 

o cigarrilh1s. 
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Según la clasificación de Diupuytrcn1 citado por Nciro Rojas las quemaduras se 

dividen en seis srados: 

PRIMER GRADO: Hay inflamacilm Superficial de la piel o mucosa 

caracterizada por enrojecimiento. 

SEGUNDO GRADO: Hay inflamación de la piel con formación de ílictcnas 

o ampollas y desprendimiento de la epidermis. 

TERCER GRADO: Hay destrucción de toda la piel con formación de 

escamas. 

CUARTO GRADO: Hay dcstruccicln completa de la epidermis. 

QUINTO Y SEXTO GRADO: Existe completa carhonizaci6n."u 

ASFIXOLOGIA: Una de las formas tamhién frecuente de privar de la vida a los 

menores la constituye la asfixia, la cualctimnlógicamcntc deriva del griego A, falta, 

ausencia, u PHYXO pulso, palpilar, falta de pulso. 

En medicina forense asfixia es el impedimento mecánico de pcnctraci6n dcairc 

a los pulmones, es la muerte real, violenta resultante de intcrrupcit'm 

definitivo del intercambio respiratorio por una cau~a externa. 

CLASIFICACION DE LAS ASFIXIAS MECANICAS: 

tr,msitorio o 

SOFOCACION: Oclusiún de orificios respiratorios, Ohstrucci6n de vfas 

respiratorias, Confinamiento, Enterramiento, Crucifixión, Compresión 

Torneo - Ahdominal. 

42Urlbe Cu4lla Gllillermo, Hedlcina Legal y P~ll']tlldtrlo1 !oren\l', ed. ll'fllls, noven.i edlclOn, Soqol.i, 
1911 p.1g. 204 
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SUMERSION O AllOGAMIENTO: De predominio circulatorio, 

Estrangulación, Ahorcamiento. 

De dicha clasificación se mencionaran las 4uc tengan mayor relación cnn 

c1 menor maltratado. 

a) ASFIXIA POR SOFOCACION: Etimológicamente significa acción de 

ahogar. Es la forma de muerte violenta por interrupción de la circulación 

aérea y por consiguiente de la funcíón respiratoria. 

SOl'OCACION POROCWSION l>EOR!F"ICIOS RESPIRATORIOS: Pucdc>cr 

de dos tipos: accidcntul y Jiomicida, es más frecuente en el infonticidío y 

también puede ser manual o armada. 

La manual deja signos que orientan al diagnostico, estos son equimosis 

circulares y escoriaciones semilunares adclanlc de las ct1uimosis y que son 

denominadas estigmas ungucalcs. 

En la armada ~e pueden utiHzar almohadas, cobijas o algo,1<m para ocluir 

los orificios naturales en la de tipo homicida. En la accidental al estar 

alimcntándo ta mamá ul niño con leche materna y quedarse dormidos 

amhos, orro ejemplo es el menor que introduce su cabeza en una holsa de 

plá!itico y al momento de inspirar, la holsa se adhiere a los orificios nasales. 

SOFOCACION POI! OllS'l'llllCCION DE VIAS RESl'lRATOIUAS: E.' casi 

siempre en forma w:cidcnlal ohstruycndosc las vías rcspirnlorías por un 

cuerpo c."'traño: Canb!s, Dulces. Moncdus, Glohm;, Trozos de Carne, 

Granos de semillas. 

El cuerpo extraño al cntrnr en las vías respiratorias a nivel de la glotis 

produce un cspa..-.;mo sostenido y al pa. .. ar a la traquea produce tamhién un 

espasmo to cual disminuye la luz. traqucohrnn4uial y además de obstruir el 

paso del aire lo hace más difícil cuando el cuerpo extraño es pequeño; pero 



... 9~ 

cuando ocluye toda la luz traqueal el paso del aire es imposible, 

produciendo m;i la asfixia. 

SOFOCACION POR CONFINAMIENTO: Es la asfixia producida pnr 

encontrarse en un espacio pequeño y cerrado, como ocurre a los niños al 

estar jugando a tas escondidas y se ocultan en baúles o heladeras. 

SOFOCACION POR ENTERRAMIENTO: Consiste en la sumersión en un 

medio sólido, por cjcmplo1 en el caso del Infanticidio cuando el recién 

nacido es enterrado en la tierra. 

SOFOCACION POR COMPRESION TO'RACICO ·ABDOMINAL: Es aquella 

asflXia producida por aplastamiento de Ja cavidad torácica impidiendo los 

movimientos de la respiración. Puede ser accidental por aplastamiento por 

multitud en manifestaciones púh\icas, u homicida al quedarse dormida la 

mamá y dejar el hra1.o sobre el nhlo, impidiéndole los movimientos parn 

poder respirar. 

b) ASFIXIA POR SUMERSION: Es la muerte producida por la ohstrucción 

parcial o total del árbo\ respiratorio mediante líquido cualquiera. Se puede 

causar en forma accidental por caída, en forma suicida en mur, ríos o lagos, 

u homicida en recién nacidos. 

ASFIXIA POR AHORCAMIENTO: Thoinol citado por Rojas Neriu la define 

como "un acto de violencia en el cual el cuerpo, tomado por el cuello en 

un lazo atado en un punto fijo y abandonado a su propio peso, ejerce sobre 

el lazo suspcnsor una tracción bastante fuerte para producir hruscamcntc 

la perdida de conocimiento, la dctencilm de las funciones vitales y 1a 

muerte".º 

u Op. Ctt (41) pig, 114 
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Es de tipo suicida, pero también puede ~cr accidental, siendo el caso de 

niños lfUC tratan de imitar a héroes font<isimm. reproduciendo aventura\ lfUC 

se traducen en consecuencias fatales, asimi!,mo r<irn vez es homicida, ya que 

esta se combina con otro tipo de lc~ione~ como tr<iumathmo 

cíancocncefálico o contusiones en cara. 

ASFIXIA POR E~IRANGULAMIENTO: Es la forma de asfixiar 

mecánicamente resultante primordialmente de la interrupción violenta de 

la circulación cervical, sea por una constricción del cuello mediante un lazo 

a manos del sujeto activo. 

Es de dos tipos, manual y armado1 pudiéndose dar en forma accidental 

homicida que es más frcc.uente y suicida. Puede ocurrir en niños cuando 

estén jugando, Ja forma homicida en los recién nacidos y la forma manual 

es frecuente en los niños y ancianos. 

La diferencia entre ahorcadura y estrangulación consiste en que la 

ahorcadurn Ja fuerza tensora de la cuerdu es proporcionada por el propio 

peso del cuerpo suspendido y en la estrangulación Ja fuerza proviene del 

victimario que aplica las manos, lazo, cuerda u otro objeto. Asimismo otra 

forma de diferenciarlos la puede d;:1r el surco formado Jo cual se muestra 

en el siguiente cuadro comparativo: 

AHORCAMIENTO 

Surco: Escori<J1 ivo 

apcrgaminadl1 

lncomplcw 

Ohlicut1 

Unicn o Doble 

ESTRANGllLA~llEN'fO 

Escoriativu 

Cnmplclo 

Horizontal 

Unicn. 
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3.3 LESIONES QUE CARACTERIZAN AL NIÑO MALTRATADO 

Una vez que hemos conocido la clasificación Médico · Legal de las lesiones en 

nuestra legislación Mexicana, se analizarán las que son características del maltrato a 

menores y que ayudarán a percibir un posible caso de Síndrome del Niño Maltratado. 

En este orden de idcu¡., las lesiones físicas propias del menor maltratado son: las 

escoriaciones, equimosis, morded tiras humanas y contusiones simples, son las lesiones 4uc 

más se ubseivan y que no dejan secuelas, el dolor del área lesionada depende de la 

cantidad de sangre extravasada y del tiempo de evolución de la misma. 

En los niños maltratado~ se observa frecuentemente la presencia de hemorragias 

cutáneas y subcutáneas, sobre todo en cara y glutcos, presentándose también en 

antebrazos como consecuencia de actitudes defensivas del niño. 

Frecuentemente son los huesos largos los únicos testigos del abuso, pudiéndose 

apreciar lesiones (lseas de diícrcntcs estadios de cicatrización inclusive en etapas de 

consolidación reciente. 

La presencia de más de una fractura y la diferente etapa de reparación, sin causa 

justificable, es sospecha de una lesión premeditada. 

La Radiología es de impmtancia fundamental para visualizar el trauma óseo, 

reciente o antiguo (fracturas recientes, callos de fractura, consolidacicrnes defectuosa~ y 

hematomas subperiósticos). Si el caso llega a la mesa de autopsia debe incluirse, una 

buena investigación toxicológica, con el objeto de establecer si ha sido víctima de venenos 

o de sobredosis de medicamentos ( tranquilizantes, barbitúricos )." 

44 Vargas Alvarado Eduardo, Sfndrome del niño cigredtdo, Medicina legcil, p!g, 310 
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De las lesiones neurológicas. el hematoma suhdural, es la más frecuente, a la que 

se Je da menor importancia y es Ja causa de muerte en el Síndrome del Niño Maltratado, 

si el niño sobrevive le deja secuelas neurológicas importantes. Su origen se desconoce, 

considerando algunos autores que el hematoma por si solo desencadena secuelas 

neurológicas como retraso mental y parálisis cerebral. 

Con relativa frecuencia llJS niños 4uc sufren hemorragia suhdural, no presenta 

huellas de violencia, ya que en tal situación no ~e dieron golpes directos~ se conoce que 

las sacudidas bruscas "jalar de los cabellos", producen fuerzas de aceleración y 

desaceleración en el interior del cráneo lo 4uc provoca rotura de puentes venosos 

ccrchrnlcs y finalmente hemorragia. 

Las lesione:. 1ntrn ;1hduminalcs constituyen la segunda causa de muerte. Estos 

pacientes gcncrnlmcntc: ingresan de cmcrgcnci~, se ha ohscrva<ln rotura de mc~cntcrio, 

pcrfo1 ación de asa~; intc~tinalcs fijas, rotura esplénica, proUucidas por contusiones 

profundas de i.ihJnmcn, por golpes cnn el puño cerrado, patadas y otros objetos. 

Talla hajri. La dcprivación, c1 maltrato, o ambos aunado a infecciones, repercuten 

cu el estado nutricionaJ; también la dcprivación emocional provoca detención en e) 

crecimiento físico, sin que haya enfermedad adyacente. 

En el cráneo lo usual es la fractura del hueso parietal, en forma de fisura y a veces 

fragmcntadn. 1 por el impacto sohrn un objeto sólido. 

Existen hematomas que. no son visibles externamente por estar en etapa de 

regrcsi6n y requieren incidir la piel para diagnosticarlos. Esto ocurre en regiones como 

la cadera y el tórax. 

Otras lesiones características son la equimosis de los labios, especialmente del 

superior con herida de la superficie interna. La rotura de frenulum o banda de tejido 
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fibroso ·que une 1a encía con el centro del lahio superior lo cual sugiere bofetada, así 

como desgarre de cncíai;; por la introducción brutal de biberones o chupones. 

Desprendimiento de pequeños fragmentos en los extremos de huesos largo son 

atribuidos a las sacudidas y rotaciones forzadas que se le impone al niiio durante el 

castigo. 

En un estudio mostrado por el Doctor Eduardo Vargas Alvarado en donde analiza 

las causas de muerte <lcl niño por mahrnto, se aprecia que el 93.3 % de los menores 

tenían traumatismos en la cabeza solos ( 20 %), acompañados en ocasiones por lesiones 

en otras partes del cuerpo y solo en 6.6 % la cabeza no mostraha daño alguno, Jo cual 

se muestra atravcs del siguiente esquema. 

.... 

Este tipo de lesiones nos ayuda a confirmar nuestra definición de Niño Maltratado 

sobre todo por que se pone de manifiesto la intención de los agresores para causar un 

grave daño al menor atraves de la forma activa del Síndrome. 
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Las características de las lesiones y heridas casi siempre orientan sohrc el tipo de 

ínstrumcnto u objeto con los cuales se produjo, esto tiene explicación en el hecho de que 

el agresor en el momento del maltrato utiliza lo que tenga a la mano1 aunque en ciertas 

ocnsioncs existe premeditación, estas lesiones se obsctvan generalmente en preescolares. 

Duranlc la realización de mi servicio social en la Procuraduría General de Justicia 

de Distrito Federal, en la que estuve adscrito a la quinta y sexta agencia del ministerio 

público, tuve la oportunidad de apreciar algunas notificacinncs provenientes de hospitales 

de seguridad social, como la Raza y el Centro Médico. 

Atravcs de ellas se da a conocer al rcprcscnlantc social la situación de daño o 

peligro en la que se encuentra una persona que ha sido victima de un posible hecho 

delictivo1 razlm por la cual toma conocimiento de las mismas para el esclarecimiento de 

los hechos. 

De estas notific:.iciones cinco en particular recihieron mi atención a efecto de 

lograr identificar un po~ihle caso de maltrato1 sin embargo solo en uno de ellos se logro 

detectar; las edades de estos menores eran de los 2 a los 10 años y sus casos se muestran 

a continuación: 

l.· El primero de ellos, una menor de 10 años que sufrió lesiones por 

atropellamiento, herida en muslo izquierdo cara posterior tercio superior 

de bordes regulares que intereso piel y tejido celular subcutáneo, probable 

contusión simple de cráneo, lesiones que por su propia naturaleza ponen 

en peligro la vida, el conductor se dio a la fuga1 quedando la menor al 

cuidado de su mamá. 

2. Una notificación proveniente del servicio de urgencias pediátricas de un 

menor de 9 años con traumatismo craneocncefálico al caer de un vehículo 
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en movimiento, presentando lesión traumatica en región occipital. Son 

1csioncs que ponen en peligro la vida, el menor quedo bajo la custodia de 

su mamá al sanar. 

3.- Una menor de 7 años victima de homicidio, por haber sido arrollada por 

un vehículo, fue golpeada en la cabeza con el espejo lateral, sufriendo 

traumatismo crancocnccfálico, edema cerebral difuso secundario, 

hemorragia paracsquimatosa difusa, y mucrt~ cerebral, lesiones mortales 

que acabaron con la vida de esta menor tras una larga agonía de una 

semana, el conductor se dio a la fuga. 

4.- Una niña de 6 años que sufrió lesiones consistentes en traumatismo 

crancocnccfálico, por caída de la parte alta de una litera, rccihicnúo 

impacto en cara, con perdida de conocimiento, fractura en huesos propios 

de la miriz y e4uimnsis en ambos párpados son lesiones que ponen en 

peligro la vida, quedando la menor bajo la custodia de su mamá. 

Cabe hacer mención en este caso, que la menor fue llevada por su mamá 

a la clínica 11 del IMSS, dondq su médico familiar le dijo que solo era una 

inflamación, por lo que ante el constante lloriqueo de la menor, tuvo que 

trasladarla al hospital de h.i Raza. Lo anterior nos muestra que de un buen 

c~tudio del paciente dependerá un diagnóstico certero y que del 

conocimiento de las caractcrfsticas de una enfermedad podrá depender la 

.. ida de una persona sin llegar al extremo de emitir diagnósticos poco 

creíble~. 

S.· El últimri cao.,o cqmio.,tc en una notificaci6n proveniente del Centro 

~édicrJ de la Raza y muc\tra gran !<lignificación en virtud de que el menor 

de l ~ me!<.C"I de edad mrnitró lesiones características del Síndrome del Niño 

~a;ltratado. Tale!<. como edema leve en regic'm malar, hematoma con 

cquimo!<.i..,, cicatrices antigua.o,¡ por quemaduras en tórax presencia de 
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volumen en muslo izquierdo y presencia de posible callo óseo, lesiones que 

ponen en peligro la vida. 

Sus padres no se lograron localizar en la primera búsqueda por la Policía 

Judicial y el menor al darse de alta quedo a disposición de la Agencia 

Especial del Menor, atravcs del albergue temporal de la Procuraduría. 

Al comparecer voluntariamente los Padres a declarar mencionaron que las 

lesiones de su menor habían sido producto de accidentes y que no lo habían 

en ningún momento maltratado que se había caído variqs veces de la cama 

y quemado partes del cuerpo por estar jugando, la custodia del menor 

quedo en manos de la mamá. 

Este tipo de casos debe estudiarse a fondo por parte de la representación social, 

sin embargo se requiere que nuestra Ley contemple una norma capaz de proteger al 

menor en su desarrollo e integridad fisica y mental con base en nuestra Constitución y 

la Convención de los Derechos de los Niños y no dejar a la deriva algunos casos en los 

que por no existir una norma aplicable se deja impune la conducta del maltratador. 

Al tomar conocimiento el Ministerio Público realiza una serie de diligencias de las 

que hahh.1rcmos más adelante. A efecto de corroborar lo dicho se muestra el esquema 

que sigue nuestra representación social ante el Síndrome del Niño Maltrntado. 



DEPARTAMENTO 11 DE AVERIGUACIONES PREVIAS 
DELEGACION REGIONAL CUAUHTEllOC 
QUINTA AGENCIA INVESTIGAOORA DEL H.P. 
H. TERCER TURNO 
DELITO: LESIONES 
AVERIGUACIDN PREVIA !!UMERO: Sa./893/991-05 
HOJA Nl»IERO UNO ---------------------- ( 1 ) 

PI RECTA 

EN CUAUHTEHOC, DISTRITO FEDERAL, siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos 
del dla 24 veinticuatro de mayo de 1991 el suscrito AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, 
adscrl to al H. TERCER TURNO DE LA QUINTA AGENCIA INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO 11 
DE AVERIGUACIONES, EN LA DELEGACION REGIONAL CUAHTEMOC, quien actQa en forma legal 
y debidamente asistido de su C. Oficial Secretar1Q con quien al final finna y DA FE. 

HACEN CONSTAR. 

Que momentos antes de la hora arriba indicada, se recibió una noti f1cac16n 

~~o~~~~~~~r~e~ncd"i~h0o ";~~~¿0~1ª0~ª!~· e~e~;~~~~~ ~n~~ ª1nJfoe~H:C,\Ao~18aAz::d;:~;~:;,• ~~ 1 1~ 
cama nOmero 360, quien ingreso tras haber presentado edema leve en región malar, 
hematoma con equimosis y regi 6n s 1 bmentomi ana, cica trices antiguas por quemadura en 
tórax en región axilar anterior, hematoma en longitud de tórax anterior izquierda, 
presencia de volumen en muslo izquierdo, presencia de probable cayo Oseo, Motivo por 
el cual el suscrito en investigaciOn ordenó el inicio de la presente como DIRECTA que 
es. 

CONSTE 

Razon .- Enseguida en la fecha y siendo las 12:20 doce horas con veinte 
minutos el personal que actúa HACE CONSTAR que las presentes actuaciones no se pasan 
a reloj checador toda vez que este se encuentra descompuesto. 

CONSTE 

Razón .~ Enseguida en la fecha y siendo las 12:30 doce horas con treinta 
minutos el personal que actúa HACE CONSTAR que realizo llamado a la Agencia Espectal 
del Menor contest!ndonos a nuestro llamado el C. Humberto Hernandez, Titular quien 
nos manifestO que nos correspondfa el llamado número 1230 y que asf mismo el menor 
si se configuraba el Sfndrome del niño maltratado quedaba a d1sposic10n de dicha 
Agencia y sino se dejara en custodia de sus padres. 

C O N S T E 

Razón .- Enseguida en la fecha y siendo las 13:00 trece horas el personal que 
actúa HACE CONSTAR que se giro ?flcio a Policfa Judicial para la localizaciOn y 
presentación de los familiares del menor. 



CONSTE 

RazOn .- En seguida y en la misma fecha de actuaciOn el personal de actuaciOn 
se constituyo plena y legalmente en el hospital de lnfectologla PediAtrica con el 
objeto de declarar el lesionado, asl como se dice declarar familiares del lesionado 
dar FE OEL MENOR Y FE DE SUS LESIONES. 

C O N S T 

Razón ,- En seguida y en la misma fecha de actuación. el personal adscrito 
HACE CONSTAR Que no es posible tomarle FE DE MEDIA FIL!ACION en virtud de que el 
menor se encuentra con CASCO ENCEFAL!CO, ZONOA EN NARIZ Y BOCA Y CUBIERTO POR UNA 
SABANA. 

CONSTE 

RazOn .- En seguida y en la misma fecha de actuación el personal adscrito HACE 
CONSTAR. Que en virtud de que no se puede dar fe de Me di a fil iaci 6n por 1 o 
anteriormente indicado se le pide al Médico Legista que CERTIFIQUE SUS LESIONES DEL 
MENOR en base al Expediente cllnico. 

C O N S T 

FE DE CERTIFICADO MEDICO Y LESIONES DEL MENOR JONHATAN BAZAH SALINAS. En 
seguida y en la misma fecha de actuación el personal adscrito. DA FE. Que en base 
al expediente cllnico se establece que JONHATAN BAZAN SALINAS de dieciocho meses de 
edad, con una edad cHnica aparente, menor a la referida. aliento sin olor especial 
y segíin expediente cHnico del centro médico la raza, cursa inconsciente, con 
respuesta a estfmulos, dolorosos externos, dificultad respiratoria extremosa, con 
diagnóstico de atrofia cerebral severa, h1droma y neumon1a. Se encuentra con apoyo 
de ox1geno, con desarrollo y crecimiento retrasado de acuerdo a su edad cronol6g1ca, 
hipotrof1a, con huellas de lesiones no recientes por probable quemadura en el brazo 
derecho tercio-proximal, cara posterior, manchas hipodr6micas circulares múltiples 
entre cuatro y siete mil1metros de diAmetro localizadas en ambos gluteos y muslo 
colateral; edema y equimosis en regiones gemiona cigomatica derecha y del mentbn. 
LAS LESIONES SON COMPATIBLES CON SINDROME DEL NINO MALTRATADO. LESIONES QUE PONEN EN 
PELIGRO LA VIDA. tal y como se corrobora con el respectivo CERTIFICADO MEDICO 
expedido por el DR. ANTONIO HERNANDEZ, M~dico legista adscrito a ésta lnstituciOn, 
mismo que se agrega a las presentes actuaciones para los efectos legales 
correspondientes. DAMOS FE: 

ACUERDO .- En seguida y en la misma fecha de actuación el suscrito Agente del 
Ministerio Público adscrito al H. Tercer turno ACOROO .- Tengasc por iniciadas las 
presentes diligencias como DIRECTAS que son, registrense en el libro de gobierno que 
se lleva en ~sta oficina, Originales y copias de todo lo actuado dejesen como 
CONTINUADAS al Titular del H. primer turno, para que practiqué diligencias entre 
otras, DECLARAR FAMILIARES DEL LESIONADO, HACER LLAMADO A POL!CIA JUOICIAL y las 
dem~s que en derecho procedan. CUMPLASE SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO. DAMOS 
FE. 

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EL C. OFICIAL SECRETARIO 
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3.4 EL MEDICO ANTE EL NIÑO MALTRATADO 

La medicina como una ciencia que trata la curación de tas enfermedades y 

mantenimiento de 1a salud en el homhrc, es ejercida atrnvcs de quien se encuentra 

legalmente capacitudo para ello como lo es el médico. 

En su profesión el médico general y pediatra en p<.inicular pueden encontrar casos 

en el que se aprecien k:.ioncs producto de maltrato a menores. Sin embargo, este 

lacerante tema hace presentar problemas para el médico en cuanto a la posibilidad de 

informar a la autoridad investigadora, a efecto de no verse envuelto en dificultades de 

procesos judiciales. 

Algunos son de la creencia que el nrnhratn es un derecho de los padres, .sin tomar 

en cucntu que el castigo tiene un límite. Otros no creen posible que un adulto pueda 

maltratar, y al tener un caso <le estos prefieren tratar al agresor mediante consejos siendo 

omisos al no <lar parte a la autoridad. 

Respcctll a la uctitud del m6dico frente al niño maltratado, deben observarse 

principios éticos, sociales y jurídicos. 

Desde el punto de vista ético es un dchcr hacer del conocimiento de la autoridad 

aque11os casos en los que posiblemente existan situaciones de maltrato en virtud de que 

el médico por tener como uno de sus deberes primordiales el cuidar la salud y la vida de 

los seres humanos, es deber cuidar al menor <le eda<l, sin necesitar juicios de conciencia 

y rcprochabilidad, concretándose a denunciar el posible hecho delictivo, a fin de cuentas 

a quien corresponde comprob;;ir el maltrato es al representante social. 



Otro punto de vista importante lo constituye el secreto profesional que consiste 

en el deber moral de guard•u ahsoluta discrccit>n u situaciones de las cuales se tenga 

conocimiento en el ejercicio de su profesión. 

El distinguido Médico Conradn Suckcrman nrnnificsta que " el secreto médico 

debe cumplirse y solo revelarse cuando varias vidas o una sola cstún en peligro real 

debido a la con:-.crvación de tal secreto ". 

A este respecto desde el punto de vista jurídico el secreto profesional puede 

adaptarse a situaciones que lo h•1ccn ser ílcxihlc y ser aplicado en beneficio de la justicia 

siempre y cuando exista JUSTA CAUSA para hacer c~a rcvclacil'm ( Artículo 210 del 

Código Pe na 1 ). 
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Otrn delito en el 4uc puede relacionarse el médico con las denuncias de maltrato 

es el delito de CALUMNIA ( /\rliculo 356 del Código Penal ). Este lipo pcnnl requiere 

que cxbta la intención directa e inmediata de imputar a alguien un hecho íalso, es decir, 

con dolo y en el caso del médico el hecho de comunicar a la autoridad la existencia del 

maltrato, sin imputar tal hecho a persona alguna, no cncuudra en el tipo penal y en tal 

virtud la re:'.!ponsabilidad c11mn ya se menciono tendr<í que ser comprobada por la 

autoridad. 

Podría darse el caso que un médico tuviere conocimiento atravcs de frecuentes 

consultas u otros medios de que reiteradamente se produce maltrato a un niño, et no 

denunciarlo tiene como consecuencia incurrir en responsabilidad derivada del articulo 400 

del Código Penal que corresponde al delito de ENCUBRIMIENTO. 

Los tipos penales ;intes descritos no son de uplicación exclusiva a médicos, se 

aplican a cualquier profcsionista o perstina que prctcmla denunciar u ocultar el maltrato, 

dc~aíortunadamcntc aún existen persona~ que desconocen nucstrn Ley y las obligaciones 

y derechos que les confiere. 
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El diagnóstico del mCdico es de vital importancia para lograr la identificación del 

Síndrome del Niño Maltratado. 

El debido conocimiento por parte del médico de las características propias del 

Síndrome permitirá en su momento brindar un dictamen preciso y en su caso salvar la 

vida de un ser inocente. 

Para lograrlo deberá realizar primeramente un interrogatorio directo de la persona 

que lleva al menor para su atención, generalmente los agresores dificultan el diagnóstico 

negando su participación y solo llevan al niño cuando se encuentran alarmados por el 

daño causado. Por lo que para integrar un buen diagnóstico el médico deberá observar 

lo siguiente: 

l.- Presencia de lcsionc:i recientes, antiguas o ambas 

2.- Datos de dcprivación emocional. 

3.- Antecedentes de ahuso sexual. 

4.· Establecer si c1 peso y 1a talla corresponden a la edad. 

5.- Observar sus ropas (cuidadao;; o descuidadas), así como su higiene 

personal. 

6.- La observancia de la actitud y aspecto del niño: 

<i) Comportamiento pasivo, por temor a represalias pues evita 

enfrentarse a los padres o al 11grcsor aún con la mirada. 
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b) Puede ser irritable, agresivo e hipcractivo. 

e) Asume un papel de sohrcpmlccción con los padres. 

7.· Actilud de los padre.: 

a) Puede ser de aparente sohrcprotccción y rara vez demuestran 

rechazo al niño frente al médico. 

h) Atención médica tardía al niño. 

e) { labitualmcntc los padres acuden a los centros hospitalarios en 

la noche para evitar el interrogatorio por parte del cuerpo médico 

u autoridad en turno. 

d) Información fuera de la rculidad que no coincide con la gravedad 

de las lesiones inferidas. 

B.· Complementar el estudio con antecedentes médicos y sociales del caso. 

J.5 EL MINISTERIO PUBLICO Y SUS FUNCIONES ANTE EL MENOR 

MALTRATADO 

El Ministerio Público puede definirse como el organu del Estado dependiente del 

ejecutivo encargado de la función investigadora de los hechos que razonablemente 

pueden considerarse como delictivos. 

Su fundamento legal lo encontramos en el Artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, mismo 4uc establece: 
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ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL: La imposición de las penas es propia y exclusiva 

de la autoridad judicial, la persecución de los delitos incumhc al Ministerio Público 

y a la policía judicial, la cual estará hajo la autoridad y mandtl inmediato de aquel. 

Compele a Ja uutoriLlad udmini:-;trntiva la <.iplicación de sanciones por las 

infruccioncs de los reglamentos gubernativos y de policía. las que únicamente 

consistirán en multa o arrc~to hu~ta por 36 horas, pero si el infractor no paguré 

la multa que se le huhicsc impuesto se permutará esta por el urrcMo 

correspondiente, que no cxccdcr;.í en ningún caso de 36 horas, si el infractor fuere 

jornalero, obrero o lrahajador nn podr;:í ser sancionado con multa mayor del 

importe de su jornal o suh1rio de un día, tratándose de trabajadores no asalariados 

no excederá del c4uivalcnte a un día de su ingreso. 

La función investigudora CMU constituida por Ja averiguación previa, que es la 

primera í:Jctividad que tiene el Ministerio Público, y en el caso de maltrato u menores se 

dctcrminaní si cfcctivmncnte los daiios que presenta el menor son resultados de 

conductus dnlosus, y sí estos se pueden atrihuirsc a determinada persona. 

En C!'lta clupa del procedimiento el representante social rcalizarú todas las 

diligcnciai-. nccci-.arias para comprobar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad, 

paru decidir o no por ejercicio de la acción penal. 

En este orden de ideas el Titular de Ja avcriguaciún previa es el Ministerio 

Público, teniendo la atrihuciún Constitucion;:1l de averiguar, investigar y perseguir los 

delitos. En los casos de maltrato el Ministerio Público debe practicar determinadas 

actividades en su invci-.tigación, pues si bien las consecuencias de cslas conductas son 

generalmente lesiones u homicidio, las circunstancias en que se realizan hacen necesario 

que el representante social se conduzca en forma especial ante esos casos. 

La detección de un caso asf no resulta fácil, por lo que el Ministerio Público debe 

ser cuidadoso, ugudo y perspicaz para detectarlo y hacerse llegar de los medios necesarios 
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de convicción para comproharlo, como lo son por ejemplo: El certificado Médico - Legal 

y la confesión del agresor y testigos. 

Por lo que es de vital imporHtncia un conocimiento técnico de to que hemos 

tratado en el presente capitulo, cnmo lo es una dchida clasificaci6n del Stndromc del 

Niño Maltratado y sus lesiones carnctcristicas. 

El Ministerio Púhlico dchc practicar determinadas diligencias para integrar Ja 

averiguación previa 4uc contendrá: 

1.- La fecha, hora y nombre del funcionurio. 

2.- J\ccntar la síntesis de los hechos. 

3.- La declaración de quien proporciona la noticia del delito o parte 

policiaco. 

4.- La declaración del lesionado. 

5.- El resultado de la inspección ministerial (estudio del cuerpo del niño). 

6.- Fe de lesiones. 

7.- El dictamen pcrici¡¡l de las lesiones y su clasificación. 

8.- La razón del dictamen o Cl'.ftificado m6dico. 

9.- Fe de instrumento del delito. 

\O.- Dar parte a la policla judicial. 

11.- Llamado a Ja agencia especializada del menor. 

12.- Inspección ministerial y fe del lugar cuando sea necesario para ta 

averiguación previa. 

13.- Fe de ropa>. 

14.· Declaración del indiciado (previo dictamen de su estado psieofísico). 

15.- Declaración de tc!<itigos. 

16.- Cuando fa averiguación previa se inicio en hospital, deberá anotarse 

al principio de la averiguación, si el niño fue presentado en forma particular 

o amhulancia, si C!!te último es el easn deberá tomarse parte de ambulancia. 
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17.· Finalmente se determinara la situación jurídica planteada en la 

averiguación. 

El auxilio pericial es un apoyo de gran valor y utilidad para el representante social 

en los casos de nif10s mahratados, pues múltiples secuelas o consecuencias de las 

conductas de maltratamiento pueden escapar a la observación y al examen que práctica 

el Ministerio Público. 

En caso de homicidio debe describir minuciosamente las características del cadáver 

detallando el número, tipo de lesiones y todos los demás vestigios o evidencias físicas que 

se encuentren. Deberá de realizar diligencias similares a tas señaladas, cícctuando 

además en su inspección ministerial la observación de posición y orientación en que se 

encuentra el cadáver, grado de putrefacción, rigidez y fauna cadavérica en el lugar de los 

hechos trasladando el cadáver al depósito de la agencia, Jugar en donde llcv<trá a cabo 

la descripción señalada. 

Asimismo la declaración a los te~ligos de identidad, incorporando los dictámenes 

periciales, ordenará la autopsia y se hará la documentación necesaria para el Registro 

Civil. 

Por lo que se refiere a las diligencias que debe practicar el Ministerio Público en 

relación con el posible agresor, es importante el interrogatorio a que se someta el cual 

debe de ser preciso, completo y consistente, 

Resulta indispensable conocer las condiciones individuales, familiares, sociales y 

económicas del agresor, por lo que además es necesario interrogarlo hacerca de su 

ocupación, ingresos, condiciones de vivienda, relación con el niño, hábitos, es lado de su 

relación conyugal, número de hijos, antecedentes penales y todo aquello que sirva de 

indicio sobre la personalidad del sujeto. 
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Es de \ital impo1tancia 4uc desde el año de 1989, la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal por conducto del C. Procurador a emitido diversos acuerdos 

con la linalidad de hrindar atención y los cuidados necesarios a los menores que están 

involucrados en una averiguación previa, los cuales por su trascendencia destacan los 

siguientes, relacionados claro con nuestro tema en cuestión: 

ACUERDO N024/89. Acuerdo del Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal, por el que se dan instrucciones a Jos servidores públicos de la Institución, 

CON OBJETO DE PROTEGER INMEDIATAMENTE QUE SEA NECESARIO A 

LOS MENORES O INCAPACITADOS QUE SE ENCUENTREN RELACIONADOS 

EN AVERIGUACIONES PREVIAS, Y SE LES ORIGINE UNA SITUACION DE 

CONFLICTO, DAÑO O PELIGRO. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 24 de abril de 1989, en 

este acuerdo se mencionó que cualquier caso de un menor o incapacitado del que 

conociera la Dirección General de Averiguaciones Previas, la Dirección General 

de Control de Procesos y la Dirección General de Servicios a la Comunidad, en 

el que se encontraré un menor en situación de daño o peligro se debería poner 

a disposición de la Dirección General ~e Ministerio Público Familiar y Civil, para 

resolver su situación jurídica, trasladándolo al alhcrguc temporal de la 

Procuraduría y en todo caso entregarlo a quienes ejerzan la patria potestad o a 

quienes acrediten el entroncamiento o can.ilizarlos a algtín centro asistencial. 

ACUERDO ..V032/89. Como una imperante nccc.sidad social y uno de los problemas 

más graves a los que enfrenta la capital del pafs el entonces C. Procurador General 

de Justicia del D.F. Ignacio Morales Lechuga, emitió este acuerdo por el que se 

crea LA AGENCIA ESPECIAL DEL MINISTERIO PUBLICO PARA LA ATENCION 

DE ASUNTOS RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD, publicado en el 

Diario Oficial de fecha 4 de ago'ito de 1989. 

E~ta agencia depende directamente de la Dircccicln General del Ministerio Púhlico 

en lo Familiar y Civil, y en forma canalizada con otras Direcciones de la 
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Cnstitucitln de inmediato que ~e tenga conocimiento de un menor infractor o 

victima del delito. él cual será cnvi<1do a la agencia especializada con copia de lo 

actuado en los siguiente~ casos: que lo solicite quien ejerza la patria potestad, 

tutela o cuslodia; si el menor no tiene 4uicn lo represente y In haya solicitado la 

autoridad corrc:-.pondicntc; en c1 caso de menores maltratados que no tengan 

capacidad de discernimiento y que requieran de la protección integral de esta 

representación social. 

Cuando estén relacionados nrnynrcs de 18 afü.ls con menores infractores o victimas 

de delito conocerá de ;u.¡uctlas la Dircccilln General de Averiguaciones Previas, 

y cun respecto a los mc1mrcs conocerá la Agencia del Ministerio Público 

Especializada. 

La Agencia del MiniMerio Púhlico Especializada contará con el personal 

profesional y técnicu para su correcto funcionamiento. 

El Ministerio Púhlico Espcciulizado para el dchido cumplimiento de este acuerdo 

podn.í. entregar el menor a su~ padres. tutores, familiares o quienes ejerzan la 

pu tria potestad o CU!<itmlia ll canalizarío al albergue temporal en casn de ser victima 

de delito. 

En razón a este acuerdo fue creada la Agencfa 57 del Ministerio Público, con 

domicilio en Niño Mcrrn.:~ y Dr. Lavista siendo competente para conocer de todas 

las agencias investigadoras. 

ACUERDO A/024/90. Se implanta la descon."entracir."111 de funciones en materia de 

menores a fin de brindar una mejor atención a la ciudadanía, mediante la creación 

de dos Agencias Especializadas para la atención de asuntos rell.lcionados con 

menores de edad que son las siguientes: 

l.- Agencia 58 del Ministerio Público, zona sur, en la delegación Alvaro 

Ohregón, 4ue recibirá y atenderá los asuntos derivados de las Agencias 

Investigadores de Ja delegaciones regiones de Coyllacán, Alvaro Obregón, 

Tlalpan e lztapalapa. 
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2.· Agencia 59 del ~1inisterÍll Púhlicn, zona mirle en la delegación Gustavo 

A. Madero que rcvi~ura y atcndcrú los asunto:. derivados de \us Agencias 

Investigadoras de la~ delegaciones regiom1\cs de Gustavo A. Madero, 

Atzcapntzalco, Venustiano Carrnnzn e lztacalco. 

Y la Agencia 57 ya mencionada, zona centro con !iCde en las oficinas 

centrales que recibirá y atenderá los asunws derivados de las agencias 

investigadoras de las delegaciones regillnalcs de Cuauhtémoc1 BcnitoJuárcz 

y Miguel Hidalgo. 

CIRCULAR CflH)2f90. Ante la crenciún de la Agencia Especializada el 

Suhprncurador de Avcriguacionc~ Previas emitió una circular pnr la cu.il se dan 

in.struccioncs relativas al acuerdo A/032/H9 del C. Procurador General de Justicia, 

en vi1tud de lrnhcrsc prc~cntado dcficic ocias y omisiones en relación a la 

adecuada coordinacilin que dchc existir entre lm; Agencias Investigadoras y las 

Especializadas. 

En los ca.sos de maltrato que tengan conocimiento fas Agencias Investigadoras, 

estas podrán determinar la situación del menor, o sea, entregarlos a padre~, tutores 

y familiares que cstún ejerciendo la patria potestad, si no hay ninguno de los 

mencionados scri."i enviado a Ja especializada para su canalizach"m al centro 

asistencial más apropiado. 

En todos lo cabos Ja Agencia Investigadora comunicará previamente a la 

especializada la determinación que :,e pretende tomar en el c;:1so concreto y será 

el Titular de Ja Agencia Especializada en Asuntos de Menores el que autorizará 

la entrega o cana\izaci(in rc~pcctiva anotando esta última en un lihro <le menores 

victima . .., de delito. 

Cuando el menor que sea victima de delito sea enviado a la Especializada por la 

Jnvc:i,tigadora, la rcmi~iún deberá acompañarse con desglose de la averiguación 

prcvii.1 y un 11ficio explicando claramente la causa del envió. 
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ACUERDO N023/9{], Se crea la unidad del Albergue temporal como órgano 

desconcentrado otorgándole facultades propias con base en 4ue todo menor o 

incapaz en situación de daño o peligro, requiere de utcnción humana, técnica y 

cicntffíca que garantice una adecuada asistencia y protección social en tanto no ~e 

resuelva su situación familiar, social o jurídica. 

BASE NUMERO 8/00J/9{], Mediante este documento publicado en el Diario Oficial 

de fecha 3 de octubre de 1990, se firmaron las BASES DE COLABORACION EN 

MATERI¡\ DE ASISTENCIA SOCIAL QUE CELEBRARON POR UNA PARTE EL 

DEPARTAMENTO DEL DISTlllTO FEDERAL Y LA PROCURADURIA GENERAL 

DE JUSTICIA, la anteriur pm conducto de (a dirección Genernl del Ministerio 

Plihlico en lo Familiar y Civil y su albergue temporal remitirá al D.D.F. por 

conducto de su Dirección de Protección Social, a los menores vil:timas de delito 

puestos a su disposición y que requieran de atcnciún asistencial integral 

dehiéndose enviar a los del sexo femenino al centro Villa E!\trella y a los del scxu 

masculino a1 centro lztacalco, cumpliendo así con el apoyo institucional que se 

menciona en el art. 171 de la Ley General <le SaluU para los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud. 

ACUERL>O A/013192. Mediante este acuerdo el actual Procurador Diego Valadés, 

y dada ta necesidad del reclamo social ante el robo dL! infante creó las Agencias 

Especializadas del Ministerio Público en la Investigación del Robo de Infante, por 

lo que fue necesario rcorganiwr las agcnci<is dcdicad<.l.'i a asuntos <le menores a fin 

de atender las rcitcrndas dem<.mdas de la comunidad y fortalecer la investigación 

especifica del rnho de infante, por lo que se rcadscrihicrón orgánica y 

funcionalmente las Agencias 58 y 59 a Jas que en lo sucesivo se denominarán 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA 

INVESTIGACION DEL ROBO DE INF/\NTE. 
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CAPO'ULO IV 

SITUACION DEL MENOR ANTE 

LA LEGISLACION MEXICANA 

4.1 La Constitución como Norma Hipotética Fundamental de Nuestro 

Ordenamiento Jurídico y su Espirítu de Protección al Menor. 

4.2 La Legislación Civil: La Patria Potestad y la Tutela como Principales 

Instituciones Jurídicas Correctivas. 

G: 
4.3 El Menor Maltratado y la Legislación Penal Vigente. 

4.4 Situación del Menor en el Derecho Lahorí.11. 



CAPITUW IV 

SITUACION DEL MENOR ANTE 

LA LEGISLACION MEXICANA 

• CAMBIAAOOS ESTADO Y SOCIEMD 

MUESTRA ACTITUD 'f CDHOUCTA llACIA 
LOS Htítas.• 

CARLOS SAUMAS D[ GORTAAI 
lo. 0[ DICIEMBRE DE 1980. 

4.1 LA CONS1'1TUCION COMO NORMA lllPOTETICA l'IJNDAMENTAL DE 

NUESTRO ORDENAMIENTO JUIUDICO Y SU ESPIRITU DE PROTECCION 

AL MENOR. 

La Constitucilin de un Estado constituye la piedra angular de todo sistema 

jurídico, misma que podemos definir como el conjunto de normas jurídicas fundamentales 

que garantizan los derechos individuales de todo un puchlo y que van a plasmar y 

estructurar al Estado y las relaciones del Estado con sus divcrSllS órgaOl,s. 

Atendiendo u la Clasific::1ciún de las Conslitucinncs que tirinda el ~tJc:'tíl' Daniel 

Morcllll, atcndicttdll a la Rcfnrmahitid:.id de l<.1 mil'ima. mcncillOa q,uc "pueden :'cr RígidJ~ 

o tlcxílilcs. Ll1s primeras Sl'll a4uc1lm• l\UC requieren de un prl~cdimicnh1 C:'pcdJl parJ 
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su reforma, como es el caso de México, en el que intervienen el Congreso Nacional y las 

legislaturas de los Estados, son flexibles las que se reforman por los mcdius ordinarios, 

como el caso de la británica."~~ 

Nuestra Constitución como documento básico y fundamental esta compuesta por 

3 partes: 

PARTE UOGMA'l'ICA: Consagro. los derechos del homhrc, los cuales 

conocemos con el nombre de G.irantías Individuales n Dcrcchlls humanos (Artículos 1 

al 29 Constituckinal ). 

PARTE ORGANICA O INSTRUMENTAL: Crea los órganos del Estado, los 

atribuye funciones, establece su competencia, cte. (artículo 30 al 136 Constitucional ). 

PARTE PROGMATICA \'SOCIAL: Trata dctcrminadJs aspiraciones populares 

o verdaderos programas sociales o seguir (Artículo 3, 27 y 123 Constitucional ). 

México es un país con vasta historia constitucional que va desde la declaración de 

los" Sentimiento a la Nación Mexicana de José María Morclns en 1813, misma que fijo 

los cimientos de la Constitución de Apatzingán en 1814, halita las promulgadas en 1824, 

1857 y Ja Vigente realizada por el Constituyente de 1917. 

" Las Reformas Constitucionales u partir del congreso Constituyente de 1917, 

rchas~in las 300 y le han permitido ser m:is dinámica y crcativ<.1 pcrmitiCndole consolidar 

el Estado de Derecho. No obstante aún contiene el proyecto de mición que se configuni 

en 1917 en cuanto al impulso, espíritu y contenido ~cñalo el Procurador Gencrul de 

Justicia del Distrito Federal, Diego Vi.iladCs Ríos."~h 

• 5 Horeno Daniel, Derecho Constituclonc1I Mexicano, [d. r.ix novena [dlc1ón, 1985, p.ig, 14 

~b PROCURA, Drgc1no de Otrus16n Interna de 1.i P.G.J. del D.r. Ailo 1 No. 4, 1992, p.!.g. l. 
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El 18 de marw de 1980 el Diario Ofici•I de la fcdcrnción publicó el decreto 

mediante el que se a<licionaha el Articulo 4to. Constitucional, con un nuevo párrafo, que 

entonces rcsultaha Tercero y en el cual ~e cstublccc "EL lJEDER UE LOS PADRES, UE 

PRESERVAR EL IJEllECllO IJE LOS MEMJRES A LA SATISfACCIO~ DE SLlS 

NECESlDAIJllS y¡\ LA SALUIJ FISICA y MENTAL, instruyendo 4uc la ley determinaría 

los apoyos a la protección de Jos menores, a cargo de las ln~titucioncs Públicas. 

Con esta adición Constitucional ~e nrntcrialí2amn C!->fucrzos nacionales 

desarrollados a lo largo de muchos años y en particular durante el año J ntcrnacional del 

Niño en 1979. 

Se ha considerado inncccsaría a Ja incorporación de este legítimo derecho en la 

Constitución, debido a que se estima que deben ser Jas normas del Derecho Común las 

que regulen la garantía del menor a una existencia placentera. 

De l;.1s Normas Jurídicas, sean del orden Civil, Penal, Laboral, se desprende cJ 

trato que dchc darse a los Menores en sus relaciones sociales como persona, pero no se 

consideran sus derechos específico~. ni dentro de la familia, ni en la cnmunid..id donde 

habitan, mucho menos las del medio don<lc se desarrollan. 

La desatención en que se mantiene a varins menores la explotación de que son 

víctimas, EL MALTRATO al que en ocasiones se les sujctu, todo ello está demostrando la 

necesidad de un orden jurídico de mayor jerarquía para la p1\1tcccit1n y dchido 

cumplimiento de las gurantías mínimas que le cnrrcspondcn. 

L~is leyes rcglamcntairía~ t¡ue provengan d~ la norma Con~titucilmal tcndrún que 

~cr las que resuelvan c1 fulum inmcdi~uo. que gari.ln!iccn la \"ida. la ~cguritfad. intl'gridad. 

subsistencia y cducaciún de dichos mc-nürc~. •i~i c~'mo l.1:; t¡ue mnrg.ucn a ln.stilucioncs 

Públicas l!UC dchan cnc.irgarsc de llcvarl•1 a la pnictk.s. 



••• 120 

Por otro lado nos hemos referido en particular a este artículo 4to. Constitucional 

por ser el que establece la paternidad resptinsable y el derecho de los menores para 

satisfacer sus necesidades primarias, así como la salud, física y mental, es decir, es el 

artículo que eleva a rango constitucional los derechos mínimos que tiene el menor, 

mismos que podrán ser instrumentados pm leyes secundarias adecuadas. 

Por lo expuesto podemos señalar que el espíritu de los Legisladores al introducir 

dicho postulado en nuestra cana Magna fue el de "ASEGURAR A LOS MENORES EL 

PLENO GOCE DE LAS GARANTIAS INUIVIllUALES". Contempladas en nuestra Ley 

fundamental, para lo cual la ley cstablccc los apoycis necesarios para su protección. 

El artículo 4to. Constitucional en su texto integro y con su última adición 

puh!icada por decreto en el Diario Oficial de la Fcdcraciún el 28 de encrn de 1992, 

establece: 

ARTICULO 4: La Nu.ción Mexicana tiene una composici6n pluriculturnl sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el 

desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas 

de organizu.ci6n social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado. En lns juicios y prnccdimicntos agrarios en que aquéllos 

sean parte, se tomarán en cuenta sus pnkticas y costumbres jurídicas en los 

términos que estahlczca la Ley. 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera lihre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases 

y modalidades para el acec:m a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
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de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a Jo que dispone la fracción XVl del articulo 73 de esta Constitución. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

cstahlcccrá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Es deber de los padres prcscivar el derecho de los menores a la satisfacción de 

sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará tos apoyos a Ja 

protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas. 

4.2 LA LEGISLACION CIVIL: LA PATRIA rom~·TAU y LA 11ITELA COMO 

PRINCIPALES INSTITUCIONES JURIDICAS CORRECTIVAS. 

No debe alejarse de nuestro pensamiento que conforme una tradición social de 

milenios de antigüedad los padres son las primeras figuras de autoridad que confronta 

el ser humano. 

El maltrato de menores por parte de padres o tutores. esta estrechamente 

relacionado con la Patria Potestad y Ja Tutela porque son )as dlls instrumentaciones que 

otorgan el derecho de corrcgír. 

El origen en gran medida dcJ maltrato ha sido la mala interpretación de) Derecho 

de Corrección, que si bien es un derecho que otorga lu ley, como veremos. para muchos 

es tomado coino pretexto para C:{Ccdcrsc en c1 castigo. 

Confundiendo así los padre!", et educar con los ii!'tpcctm de sumi:.;ián y nhcdicnciu 

11hsolu1a. quitando toda iniciativ;.1 ,, uctitud de cumportamicnto por parte del niño, 

consiguiendo que los niíms crezcan en un ambiente de mied~l. 
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La legislación correspondiente a la Patria Potestad y Tutela que concierne a lu 

educación de Jos hijos y pupilos se ha fundado siempre en que el padre o tutor en 

ejercicio del derecho de correcciún tienen la facultad de castigarlos. 

"Cabe hacer notar que en todos tos tiempos1 el maltratu a los hijos se ha dado con 

motivo del Derecho de Correccitln. En el México Contemporáneo henws vivido un 

ambiente jurídico propicio al maltrato de los menores. Nuestra tradiciún Ronmml y 

Mexicana que permitían la educación mediante violencia así lo han admitido. Lu 

Legislación Correspondiente a la Patria Potestad y Tutela que concierne a lu educación 

de lns hijos y pupilos. se ha fondado siempre en 4ue el padre o tutor en ejercicio del 

Derecho de Corrección tienen facultad de castig¡u\os, no solo mc<lkintc amonestacinnr.s, 

sino mediante custigos físicos". n 

Por fo 4ue respecta a la Institución de la Patria Potestad, se ori~inó en el Derecho 

Romano y de la cual sólo suhsiste el nombre. pues de una afectiva potestad o pndcr del 

padre sohrc sus hijos y descendientes, ejercida :mhuncntc por el varón o el ascendiente 

de mús edad, )' con carácter de pcrpc'tm'l, fundado en el principio de la soberanía 

doméstica, se a venido convirtiendo en una institucit'm prntcctora del menor de edad, 

estableciéndose en provecho o en beneficio de este. 

Nuestro Cúdigo Civil para el Dh.tritn Federal no define este concepto simplemente 

cstahlccc l\UC los hijus menores de edad cst[an sujetos a ella, mientras exista algún 

ascendiente que dcha ejercerla y que su ejercicio recae snhrc la persona y los hicncs de 

los hijos, (Artículos 412 y 413). 

El Maestro Gal indo Garfias define como" la autoridud atrihuida a lt1s padres para 

el cumplimiento del dchcr de educar y proteger a su!' hijos menores de edad, no 

emancipados.'''" 

"DerC'chos tlc la ttífiel, Instituto d~· \nvcst11.i1..1onl'\ Jurldlcd~. ld. Ull/IH. Hé1.ico \qqo, p.\g, 50 

u Op. CH {26) p.\g, 81 
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Tratándose de 1os hijos habidos en matrimonio el ejercicio de la Patria Potestad 

recae en primer lugar en el padre y la madre. A falta de ell<ls en los abuelos paternos 

y al no existir estas últimas en los abuelos maternos, (Artículos 414 y 420 del Código 

Civil). 

En el caso de los hijos fuera del matrimonio en tanto los padres vivan junto.s, 

ambos lo ejercerán, si viven separados deben convenir sobre el ejercicio de la custodia 

exclusivamente, a falta de convenio el juez de lo familiar decidirá sobre la custodia 

rc~pccto a los padres o .sobre el ejercicio de la Patria Potestad a falta de ellos, (artículos 

381, 415, 416, 417 y 418 del Código Civil). 

En el caso de hijos adoptivos ejercerán la Patria PoteMad únicamente las personas 

que lo adopten, (Artículo 419 del Código Civil). 

El Código Civil establece que los hijos independientemente de su edad, estado y 

condicilln, dchen honrar y respetar a sus padres y ascendientes, (Artículo 411). Así 

tamhién estando sujetos a la patria pntcMad no pueden abandonar la casa de quienes la 

ejercen sin autorización o decreto de la autoridad competente. (Artículo 421 del Código 

Civil). 

Las pcr.sorrns que ejercen la Patria Potestad tienen h1 ohliguciltn de ''educar 

convenientemente al menor sujctn a ella y de <lb.servar una conducta que le sirva de hucn 

ejemplo teniendo la facultad de ('OIUlECltU.OS, cui.Jndo sea nco ... ·sari11, pudiendo ser 

auxiliados por las auh1rid.1dc:-. mcdhullc el uso de amonestaciones y cmrcctivns, sin que 

la ley mcncinne en que consisten, ( Artículo:-: 422 y 42J del Cúdigll Civil ). 

Est~1s nhligacioncs y facultades son limitadas Y'' que no implican lJUe el maltrato 

de mcnmes sea físico o mental. Los consejos locales de Tutela, d Mini:-tt:rio Público y 

el Juez de lo familiar, en .su ca.so pueden vigilar el exacto cumpli111icnh1 de lns 

ohligacioncs y el ejercicio de l<1s faculladcs derivadas dL· la Patri~i Potc:-.t.i.d. 
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Asimismo el ejercicio de la Patria Potestad se pierde atento a la fracción 111 del 

Artículo 444 del Código Civil, " Cuando por las costumbres depravadas de los padres, 

MALOS TRATAMIENTOS, o abandono de sus deberes pudiere comprometerse la salud, 

la seguridad o la moralidad de los hijos, aún cuando esos hechos no rcycrcn bajo la 

sanción de la Ley Penal." 

Es asi como la Patria Potestad no debe ser conceptuada como un derecho de 

dominación, como una prerrogativa exclusiva del padre para educar y castigar a sus hijos, 

sino como un deber de respetar la personalidad del mcnllT y su dignidad humana p.ira 

ayudarlo ha ad4uirir una personalidad libre y respetable; y no ver el maltrato como un 

fin en si mismo fundado en el Derecho de Corrección, es decir, utilizar el maltrato como 

el primer método de solución. 

En lo que respecta a Ja Tutela es una función jurídica confiada a una persona 

capaz para el cuidado de la persona y los bienes del incapaz. 

Es suplementaria de la Patria Potestad en el ca."º de menores de edad, teniendo 

como objeto: 

a) La guarda y cuidado de la person1.1 y bienes de los menores no sujetos 

a la Patria Potestad. 

b) La representación interina del incapaz o de un menor incapaciti:tdo. 

Su reglamentación la encontramos establecida del Artículo 449 al 606 del C6digo 

Civil para el Distrito Federal. 
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El Tutor tendrá dentro de sus ohligacioncs el cuidar de la persona y hienes de su 

pupilo, procurandole educación y un oficio acorde a su capacidad y circun!:itancias 

debiendo atender su alimentación y representarlo en todos los actos civilcs1 

conduciéndose de la mejor manera en el desempeño de la Tutela. 

Con lo antes mencionado nos podemos percatar que el MALTRATO DE MENORES 

ha sido considerado por el Derecho Civil como una causal de perdida de la Patria 

Potestad en la medida que el maltrato entrañe peligro para bienes jurídicos tutelados por 

el Derecho, como son: la salud, la seguridad u moralidad del menor. 

Su evaluación quedará al prudente arhitrio del Juez que conozca del caso concreto. 

La misma Slllución es adoptada por la Ley en los casns del menor sujeto a tutela; 

el Artículo 504, fracción ll del Código Civil, dispone que ser:ín separados de la tutela 

quienes se conduzcan MAL en el dci;empcño de la misma, y sea respecto de la persona 

o la administración de los hicncs. 

Para lo cual el Artículo 626 fracción 11 del Código Civil impone al curador (Nana 

del Tutor), et deber de ''vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento del Juez 

todo nqucl\o que considere L¡uc puede ser dañoso purn el menor." 

Al igual que el Código Civil del Distrito Federal, las entidades Federativas atento 

a las facult<1dcs ntorgad<1s por nuestra constitucil)n (Artículo 124 Constitucional), parn 

poder legislar en materia local, contemplan el Derecho de Corrección. 

P.ira lo cual muestro a manera de ejemplo el siguiente cuadro comparativo de 

cinco entid<1des federativas, en relación cun nuestro tema en cuestillíl: 



!.- Código Civil Articulo 405 
Estado de México 

2. - Código Civil Articulo 525 
Estado de HorE!los 

3.- Código Ci,vil Articulo 477 

Guanajuato 

4.- Código Civil Articulo 424 

Si na loa 

5.- Código Civil Articulo 352 

Veracruz 

... 126 

"Los que ejerzan la Patria Potestad o 

tengan menores bajo su cus to di a. t 1 en en 

1 a facultad de corregirlos 

cast1 garl os mesuradamente 1 a 

obligac16n de observar una conducta que 

sirva a estos de buen ejemplo.'' 

"Los que ejerzan la Patria Potestad 

tienen 1 a facultad de corregir y 

castigar a sus hijos mesuradamente." 

"Igual que el Código Civil para el 

Estado de Morelos." 

ºIgual que el Código Civil para el 

Distrito Federal." 

"Igual que el COdtgo Civil para el 

Distrito Federal." 

De lo anterior se desprende que dichas entidades contemplan al igual que el 

Código Civil para el Distrito Federal, el Derecho de Corrección, siendo así una norma 

imperante en nuestro Régimen Jurídico Positivo, no solo para estas entidades, sino para 

todos los Código Civiles de los Es1ados de la República. 
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4.3 EL MENOR MALTRATAD() Y LA LEGISLACION PENAL VIGENTE 

Conforme al Derecho Penal Vigente en México, y tomando como base la 

Legislación común para el Distrito Federal y para toda la República en materia Federal, 

podemos hacer el siguiente análisis. 

Los Código.~ Penales que han estado en vigor desde nuestra Independencia, 

consideraron no punibles las lesiones y las violencias simples hechas en el ejercicio del 

Derecho de Corrección. 

Se empleó en la Educación el lema: " La letra con sangre entra ", situación que 

se recuerda cuando los maestros se acompañaban con su regla o vara para golpear a los 

alumnos indisciplinado~. 

Por decreto del 30 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la 

Federnción el 13 de enero de 1984, nuestro Código Penal fue objeto de diversas reformas, 

entre las que se encuentran la derogación del Artículo 294, que otorgaba la impunidad 

a Jos Padres o Tutores que eausahan lesiones leves ;.1 sus hijos o pupilo~. o que ocurrían 

en golpes y lesiones físicas en contra de ellos, un ca!'>o de excusa ahsolutoria en ejercicio 

del Derecho de Corregir, mismo que señalaha: 

ARTICULO 294CODIGO PENAL: "Las lesiones inferidas por 4uicncs ejerzan 

la Patria Potestad n la Tutela, y en ejercicio del Derecho de Cl~rrccción. n0 

serán punihlcs si fueren de las Clllllprcndidas en la primera p.lrh.~ del 

articulo 289 y adcmfü;, el Autor no abusare de su d1..'rccho corrigicndl'1 c1.1n 

crueldad o con inncccsark1 fn:cu1..'ncia". 
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De este precepto se deduce que no se señalaba los casos en que debía considerarse 

el castigo como cruel, ni tampoco establecía que debía considerarse como innecesaria 

frecuencia, con lo que la impunidad siempre fue segura para Padres y Tutores. 

Dicho Artículo se podía interpretar de dos formas, como una limitación al 

Derecho de Corregir o bien la Autorización legal para que quienes ejercieran la Patria 

Potestad u Tutela, pudieran lesionar sin ser castigados, siempre y cuando fueren lesiones 

que tardarán en sanar menos de quince días. 

Con todo esto y dado el lacerante drama que los especialistas lmn llamado 

"Síndrome del Niiio Maltratado" en el que multitud de niños son maltrntados por sus 

Padres o Tutores, ocasionandolcs brutales lesiones y hasta la muerte, se derogó el 

mencionudo artículo y se reformo el 295 del Código Penal, para quedar de la siguiente 

forma: 

ARTICULO 295: "Al que ejerciendo la Patria Potestad o Tutela infiera 

lesiones a los menores o pupilos, hajo su guarda, el Juez podrá imponerle, 

además de la pena correspondiente a las lesiones, suspensión o privación 

de aquellos derechos''. 

Del Artículo mencionado desprendemos 4ue " el Juez podrá imponer la pena 

correspondiente y suspensión o privaci6n en el ejercicio de aquellos derechos". La Ley 

no dice impondrá sino "podrú imponerle", de lo que se desprende que el espíritu de dicho 

Artículo es potestativo para el Juez y no ohligutorio. 

A casi 10 años de la Reforma y derogación de los Artículos mencionados sigue 

constituyendo uno de los grandes logros que se h~m dado en nuestro país en beneficio de 

los menores maltratados; esta decisión de nuestros legisladores pcrmiti6 que se diera otro 

enfoque al derecho de educar a \os hijos, un Derecho de Corrección 4ue ya no es válido 

mediante el 01altrato cxec.sivo. 
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Así también el Derecho Mexicano cstahlccc en el Código Penal una serie de 

artículos que regulan situaciones asociadas al maltmto de menores los cualc!t señalo a 

continuación: 

J •• CORRUPCION DE MENORES: Artículo 201 Código Penal " Al que 

procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años de edad o 

de quien estuviere de hecho incapacitado por otra causa, mediante actos 

sexuales, o lo induzca a la practica de la mendicidad, hcbricdad, 

toxicomanía o algún otro vicio, a formar parte de una asociación dclictuosa 

o a cometer cualquier delito, se le aplicara de tres a ocho años de prisión 

y de 20 a 100 dfas de mulla. 

Cuando los actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el mismo 

menor o incapaz y debido a ello estos adquieran los hábitos del 

alcoholismo, uso de substancias tóxicas u otras que produzcan efectos 

similares, se dediquen a la prostitución o las practicas homosexuales, o a 

formar parte de una usnciaciún dclictuosa, la pena de prisión será de cinco 

u diez años y de 100 a 400 dias de multa. 

Si además de los delitos previstos en este capitulo resultase cometido otro, 

se aplicarán las reglas de acumulación". 

Este tipo consiste en procurar o facilitar la corrupción de un menor de edad: 

facilitar es ayudar, auxiliar o contribuir. Procurnr es hacer diligencias par.1 lograr .1lgn 

del menor, es requisito que el pasivo (menor de edad) no este corrompido. El objeto 

jurídico del delito es la salud de la especie rcpres.:ntada Pl'f la del mClll'f quien plir su 

insulicicnlc dcsurrollu nwral es incapaz de: Jcrcrmin•ir lihrc111cnrc su conducta. 

La induccilln a li..1 mendicidad ~ignitka i111n,L1ucir 1..·11 -.·~1.1 .il 111 .. ·11l'r. 1.·n instig.arl ... , 

o pcrsuadirlu por mcdhl Je prnm1.·s.is l' .1 L'•nlll'i\' 1.k una \l.1Ji\'a. 
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Dicho Artículo no proporciona la definición legal de dicha figura delictiva pnr lo 

que se tiene que recurrir a la acepción dada por el diccionario. Corrupción significa 

acción y efecto de corromper, y corromper significa alterar, dañar o depravar. 

Por Jurisprudencia este tipo penal se refiere a la corrupción de tipo moral y no 

necesariamente de consecuencias físicas, es decir, el delito se consuma cuando se procura 

o facilita el daño psíquico de un menor. tenga o no repercusiones en su integridad 

corporal. 

La Ley también prohibe empicar a menores de dieciocho aftos, en cantinas, 

tabernas y centro de vicio, castigando con las mismas penas a los padres o tutores que 

acepten que !'US hijos o menores bajo su guarda se empleen en los referidos 

cstablccimicntos (Artículo 202). 

Si el delincuente es ascendiente, padra~tro o madrastra del menor se privará del 

Derecho de los bienes del ofendido y de la patria potestad sohrc todos stLc; descendientes, 

quedando inhahi1itados para ser tutores o curadores. (Artículo 203 y 204). 

2 .• EJERCICIO INDEDIDO DEL PROPIO DERECHO: Articulo 226 del Código 

Penal "Al que para ser efectivo un derecho n pretendido derecho que deba 

ejercitar emplearé violencia, se le aplicara prisión de tres meses a un año, 

o de 30 a 90 días de multa. En estos ca"iO.'i solo se proccdcní por querella 

de la parle ofendida". 

El Derecho a que hace mención el Artículo es aquel que otnrgu la facultad de 

hacer o de exigir todo aquello que la ley establece en nuestro favor, el ejercicio del 

derecho corresponde a una situación en concreto y si para lograrlo se utiliza la violencia 

ya se a física o moral se tipificará el delito, el cual se persigue a petición de parte 

ofendida. 
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J .• LESIONES: Artícul"' 288. 289. 290. 291, 292 y 295, ills cualc, ya 

comentamos en nuestro capitulo anterior así como su clasificacilln. 

4.· HOMICIDIO: Artículo 302" Comete el delito de homicidio el que priva 

de la vida a otro". 

Consiste en la muerte de un hombrc1 causada por otro hombre. Su objeto jurídico 

es la vida humana y puede perpetrarse dolosa, improdcntcmcntc y también prctcr 

intencionalmente. 

Este delito se consunrn con la m.ucrtc del pasivo y en mi opinión es c1 más grave 

de los delitos que pudiera cometerse en contra de un menor a causa del maltrato, la más 

vil expresión de violencia, cruel y despiadada que pueda darse. 

Adcm6s dentro de las rcglt1s comunes para las lesiones y el homicidio encontramos 

que si el occiso o suicida fuere menor de edad, se aplicarán al homicida o instigador las 

sanciones seitaladas al homicidio calificado o a las lesiones calificadas (Artículo 313). 

Al Autor de un homicidio calificado se le impumJrún de veinte a cincuenta ai1os 

de prisión atento a los di~pucsto por el Artículo 320 del Cúc.Jigo Penal. 

s .• INFANTICIDIO: Artículo 325 "llámese infanticidio: la muerte causada a 

un nifm dentro de las 72 horas de su nacimiento, por alguno de sus 

ascendientes consanguíneos". 

Este delito muestra en su tipo especifico un elemento objetivo de punihilidad 

consistente en la muerte del infuntc dentro de un lapso de 72 horas de vida extrauterina 

y aún cuando no cstubicré completamente separado del claustro materno. El sujeto 

activo solo puede serlo un ascendiente consanguíneo del infante. 
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El objeto jurídico del delito es la reputación de la madre y la de sus progenitores. 

El delito puede ser doloso y no imprudencia!, el dolo especifico consiste en la voluntad 

y conciencia del ugente de privar de la vida al infante recién nacido, del que el propio 

agente sabe, es u.sccndicnte consanguíneo en 1ínea recta, para ocultar la dcshonrra. Si 

faltaré este dolo se tratará de un homicidio simple. 

6.- ADANDONO DE PERSONAS: Artículo 335 " Al que ahandonc a un niño 

incapaz de cuidarse a si mismo o a una persona enferma, teniendo la 

obligación de cuidarlos se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, 

si no rcsu haré daño alguno, privándolo además, de la patria potestad, o de 

la tutela, si el delincuente fuere asccridiente o tutor del ofendido". 

El abandono consiste en colocar al sujeto pasivo en situación de desamparo 

material, que implique la privación aunque sólo sea momentánea, de aquellos cuidados 

q,uc le son debidos. El abandono consiste en dejar a la persona sola, sin vigilancia, ni 

fácil posibilidad de que sea socorrida. 

El sujeto activo solo puede serlo la persona <¡uc tiene obligación de cuidar al 

pasivo y el sujeto pasivo ha de ser un niño incapaz de cuidarse a si mismo. El Juez debe 

apreciar el elemento incapacidad de acuerdo a las pruebas rccihidas en autos, 

especialmente la pericial médicll legal. 

Es un delito de peligro, basta con el dolo genérico consistente en la voluntad y 

conciencia en el agente de abandonar al menor incapaz o a\ enfermo incapacitado. 

ARTICULO 3J6:" Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su 

Clínyuge, sin recursos para atender a ~us necesidades de subsistencia, se le 

aplicarán de un mes a cinco años de prisión o de 180 a 360 días de multa; 

privación de los derechos de familia, y pago como reparación de daím, de 

las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado". 
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La Ley nn distingue en cuanto a los hijos, por lo que puede trat<ir!-.c de lo!, hijos 

nacidoi; fuera de matrimonio. El nhjeto del delito cnnsistcn en incumplir Ja.1¡ ohligacionei., 

primurias de orden económico nacidas del matrimCJnio, el objeto jurídico del delito c., la 

vida humana, es un delito dolo~o 1 de peligro y ~e consuma por el hecho de no aportar lo 

necesario para la !iuhsisteneia, no es configurable la tentativa. 

Si del abandono resultaré un daño no previsto ni querido por el agente como 

consecuencia del abandono del dolo será preterintencional. 

Es necesario probar Ja autentica situación de desamparo en que dejó a sus 

familiares, de tal suerte 4uc estas no pueden prci.·cr a su subsistencia, y que el infractor 

abandonó a su cllnyugc o a sus hijos sin tener motivo para cJlo. 

La ley en el Artículo 336 bis castiga la intcncionalidad que existe por parle del 

sujeto activo para colocarse en estado de insolvencia con el objeto de eludir el 

cumplimiento de sus obligaciones alimenticias. EJ delito de abandono de hijos se 

perseguirá por querella. 

ARTICUW 339: "Si del abandono a que se refieren los artículos anteriores 

resultaré alguna lesión de muerte, se presumirán estas -cmnn premeditada."' 

para los efectos de aplic<u las sanciones que estos delitos correspondan". 

La Jcy agr.iha la penalidad en dichl' artículo :<c-gun.uncnti.: l'hc-dccicndo a las 

consccucnci:.1s tan serias que prm\,ca el aband1.1111.1 y al índic'° t.in 1..'lci...id1.1 de c1.'inyug.cs. 

cspcciahncntc varones dcsoh1igadl)s, por h' que l;.1 ley c~pccit'ica dkhl1 artícuhJ conh.1 un.i 

calificativa de premeditación. 
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ARTICULO 340: "Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un 

menor incapaz de cuidarse n si mismo, o a una persona herida, invalida o 

amenazada de un peligro cualquiera se le aplicaran de uno a dos meses de 

prisión, o multa de $10.00 a $50.00, si no dicré aviso inmediato n la 

autoridad u omitiera prestarles el auxilio necesario, cuando pudicré hacerlo 

sin riesgo personal". 

Es un delito de omisión de auxilio o de socorro operando como condición objetiva 

de punibilidad, el no dar aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestar auxilio. 

La omisitln solo es reprochable en uno y otros casos cuando el auxilio de 

referencia, pudiere el agente "hacerlo sin riesgo personal" siendo esto último un elemento 

normativo cuya calificación corresponde al Juez. 

Dentro del capitulo al que hacemos refcrenci;.i encontramos un artículo en 

especifico que trata sobre la exposición de infante tipificado en nuestro Código Penal, en 

su Artículo 342. 

ARTICULO 342: "Al que exponga en una casa de expósitos a un niño menor 

de siete años que se le huhicré conliado, o lo entregue en otro 

cstahlccintiento de bcnclicencia o cualquiera 01ra persona, sin anuencia de 

la que se lo confío o de la autoridad en su defecto, se le aplicarnn de uno 

a cuatro meses de prisión y multa de $5.00 a $20.00 ". 

El ohjcto jurídico del delito es el estado civil de l<is personas, es un delito doloso 

de peligro. Es configurahlc la tentativa, pudiendo solo ser el sujeto pa"ivo un menor de 

siete años de edad. 



En función del artículo anterior el artículo 343, estahlcce una penalidad agravada 

en atención al agente activo del delito, a'icendicntcs o tutores quienes por le solo hecho 

de entregar a una casa de expósitos a un niño que esta bajo !\U potestad perderán los 

derechos que tienen snhre la persona y bienes del expósito. 

7.- RODO DE INFANTE: Artículo 366" Se impondrá pena de seis a cuarenta 

años de prisión y de 200 a 500 días de multa, cuando la pri\'ación ilegal de 

la libertad tenga el carácter de plagio o secuestro en alguna de las formas 

siguientes: 

FRACCION VI: Si el robo de infante se comete en menor de doce años, 

por quien !tea extraño a su familia, y no ejerza la tutela sobre el menor". 

Uno de los grandes prohlcmas sociales actuales en nuestro país es el robo de 

infantes, el cual a últimos fecha"' tuho una difusión enorme dehido al incremento de este 

delito, razón por la cual la procuraduría general de justicia del Distrito Federal creó dos 

agencias especializadas en roho de infante, ya mencionadas en nuestro trabajo. 

La esencia de este tipo penal lo constituye al apoderamiento que el agente activo 

realiza de una persona privándola de la libertad y manteniéndola como rehén, con el 

propúsito de obtener dinero por su rescate o bien para causarle un dai10 o perjuicio 

cualquiera en su persona, en sus bienes o en su reputación, lo cual con!\tituyc el dolo 

especifico que se requiere para la integración del delito. 

Se consuma el delito con el hecho de la privación arbitraría de la lihertad del 

plagiado aún cuando el precio del rescate no sea pagado o no se hubiere causado daño 

o perjuicio al plagiado. 

Con lo señalado podemos darnos cuenta que en ninguno de los artículos 

mencionados encontrnmos una referencia explícita que hable del maltrato físico y mental 

de los niños. Esta situaciém jurídica expresa un vacín legal para contemplar en forma 
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especifica el maltrato a un menor. Ellos necesitan protección, necesitan ser escuchados 

y comprendidos a la luz del derecho, existe aún falta de cultura del maltrato infantil lo 

cual provoca que existan vacíos legales que hay que cubrir. 

Ahora bien analizando lo anterior es evidente que los malos tratos al menor 

pueden generar resultados de lesiones fisicas o mentales teniendo como consecuencia 

daños irreversibles con secuelas definidas o bien la recuperación del menor. 

Los malos tratos durante la infancia generan y desarrollan con frecuencia 

sentimientos de odio, venganza, revancha y mucha~ veces producen sujetos incapaces de 

integrarse positivamente a la sociedad; estos sentimientos suelen proyectarse atravcs de 

la comisión de delitos en cualquiera de sus tipos penales. 

" Son los niños y adolescentes que están en el consejo para menores: infractores 

pobres rechazados por la sociedad, no deseados, temidos, olvidados; muchas personas 

creen que difícilmente se les podría readaptar. No han tenido la oportunidad de la 

educación, del amor, de la caricia, ni de
1 
la seguridad econ6mica".49 

He querido hacer mención de lo anterior porque es importante tener un panorama 

amplio ante las consecuencias del maltrato y una e11as en mi opinión es la realización de 

conductas antisociales del menor, situación en que los adultos serfon considerados como 

delitos y que trataré en forma genérica. 

La Legislación Mexicana dejo de incluir a los mcnnn;s infractores de la legislación 

Penal, tomando corno base que dichos sujetos son inímpu tables por razón de la edad. 

A este respecto el Mae.stro Ricardo f-ranco Guzmán dice: " En el Derecho Penal 

Mexicano existe el principio de que los menores de dieciocho alias nn delinquen, y por 

coden no se les puede aplicar ninguna de las penas establecidas para los mayores, son 

49Revhta Tlctnpo, Htños lnfr4ctores: Vtctlinas y Culpa.bles. nfilll, 2615, 41\0 XLIX, Vol. XCIX., 12 de junta 
de 1992, plg. 4 
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considerados inimputablcs. La imputabilidad es considerada como la capacidad de 

entender y querer, por tanto la ley estima que los adolescentes carecen de estas dos 

capacidades".~ 

El Maestro Eduardo Castcfüinos Tena define la imputabilidad como ''El conjunto 

de condiciones mínimas de salud y desarrollo mentales en el autor en el momr.nto del 

acto típico penal, que lo capacitan para responder del mismo".~ 1 

Por lo que hemos señalado en el ámbito penal los menores de edad, están sujetos 

a un régimen distinto, es decir, si un menor de edad comete algún ilícito se le va a 

readaptar brindándole un tratamiento especial distinto de los que existen para juzgar a 

los adultos. 

En opinión del profesor doctor Lópcz Bctancurt Jos menores de edad no son 

inimputablcs, ya que no están privados de su capacidad de raciocinio, lo que sucede es 

que tienen un régimen diverso que los regula como podría ser el caso de los militares. 

El Artículo 18 Constitucional establece: " La Federación y los gobiernos de los 

estados establecerán Instituciones Especiales para el tratamiento de menores infractores". 

En el presente siglo en Mfaico, han ocurrido tres cambios en el orden normativo 

que regula el funcionamiento de los centros para menores infractores. 

Con fecha 22 de abril de 1941, aparece publicada en el diario Oficial, la ley 

Orgánica de los tribunales de menores y sus Instituciones Auxiliares en el Distrito Federal 

y territorios Federales. En 1974 se publica en el diario Oficial el 9 de agosto la Ley que 

crea el consejo tutelar para menores infractores del Distrito Federal, y por 

~o Hugarlta llerrera Ortfz, Protección Const!tuc:1nrial de Jos Delincuentes Juveniles. Ed. ll~nltas. 
Hhlco. 1987, pdg. JI 

51 Fernando Castellanos Tena, Lineamientos [leinentdles de Derecho Penal, Edición 23. Cd. Porrüa. 
Hhlco, O.f. 1986, pAg. 21B 
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último Ja Ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia Federal, publicada en el diario 

Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1991. 

Las Reformas de la nueva legislación tomaron como base el respeto de las 

garantías Constitucionales de seguridad jurídica y los postulados de la convención sobre 

los derechos del niño. 

En la reciente Ley hay un avance considcrahlc al definir el rango de edad de los 

menores infractores entre los once y dieciocho años, pues en la pasada legislación era de 

seis años. El Artículo 6 de Ja nueva ley añade que los menores de once años serán 

sujetos de asistencia social en las Instituciones de los sectores público, social y privado 

que se ocupen de esta materia. 

4.4 SITUACION DEL MENOR EN EL DERECHO LABORAL 

El trabajo de menores ha sido preocupación de todas las rn1cioncs del mundo. La 

Legislación Mexicana, en la constitución {Artículo 12..1, A, Fracción IJI) y la Ley Federal 

del Trabajo, prohíbe el trabajo de los menores de catorce años, protege el de los 

trabajadores mayores de catorce y menores de dieciséis, y csrnblccc Ja prestación libre de 

scIVicios a partir de Jos dieciséis años. 

Al respecto el Maestro Mario de la Cueva tiene una respuesta contundente, "la 

prohibición impuesta para Ja no utilizí!ci6n del trabajo de los menores de catorce años 

no plantea una cuestión de incapacidad, sino que es una medida de protección a Ja 

niñez''. a efecto de que concluya su educación obligatoria, salvo los casos de excepción 
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que apruebe la autoridad correspondiente, en 4uc a su juicio haya compatibilidad entre 

los estudios y el trabajo.n 

El tema del menor trabajador se encuentra ligado a Ja economía nacional, y los 

niños se encuentran laborando en el sector informal el cual tiene como origen el 

subdesarrollo de un pa!s. Surge el derecho de trabajo de menores de la necesidad de 

preservar la estirpe, de desarrollar los recursos humanos más jóvenes y de evitar la 

explotación de las llamadas medias fuerzas de trabajo. 

La Ley Federal del trabajo vigente del Jo. de mayo de 1970, la cual reproduce e 

esencia el régimen de protección al trabajo de menores, de la Ley del 18 de agosto de 

1931. 

De la prohibición gcncrul de utilizar los sclVicios de menores de catorce años, se 

desprende que es esta la edad mínima de ocupación. El Organo Administrativo que deba 

aprobar la compatibilidad entre los estudios y el trabajo en caso de menores de dieciséis 

años, es la inspección del trabajo local o federal, según el caso. 

Es ob1igación de esta Institución Social, velar por el cumplimiento efectivo de esta 

disposición, evitando que los menores de catorce años lahmcn, como actualmente sucede. 

Igualmente gozarán de esta garantía los menores de dieciséis años que no hayan 

terminado su educación obligatoria. Los patrones t.¡ue empleen a trahajadores menores 

contraviniendo la disposición comentada, serán acreedores a que se les imponga como 

sanción una multa por lo equivalente de tres a ciento cincuenta y cinco veces el salario 

mínimo laboral, conforme a lo estahlecido en el artículo 995 en relación con el 992 de 

la presente Ley, que se refiere a la violución a las normas que rigen el trahajo de las 

mujeres y de los mc1111rcs, por parte del patrón. 

~ 1 Op. cit. (47) p.1.g. 26 



Conforme al Artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo los mayores de dieciséis 

años tienen capacidad plena para celebrar por si mismos contratos de trabajo, así como 

tambi6n gozan de capacidad procesal para intentar ente las auwridadcs de trabajo las 

acciones que nazcan de ta relación o del contrato de trabajo. Sin cmhargo una vez que 

se da el trabajo personal subordinado cualquiera que sea el acto que Je haya dado origen 

(Artículo 20 Ley Federal del Trabajo), toda la protección del artículo 12.1 Constitucional 

y de la Ley cubre aquel trabajo producido por el ser humano. 

El artículo 8 de la Ley en mención define al trabajador como la persona física que 

presta a otra íisica o moral un trabajo personal suhordinado. Por su parte el artículo 10 

define al patrón como la persona física o morul que ocupa los servicios de uno o varios 

trabajadores. 

Vivimos en un país pobre, de cada cien Mexicanos setenta son menores de treinta 

años. Varios de estos Mexicanos hombre y inujcrcs son niños de menores de catorce 

años, que sin tener que comer, que vcsur y donde vivir tienen que buscar el sustento de 

alguna manera. 

Hay muchos niños y niñas que lo hacen trabajando en forma autónoma, en la 

calles, haciendo o vendiendo cualquier cosa. Su trnhajo no lo comprende Ja Constitución 

ni la Ley Federal del Trabajo, viven en el más ahsoluto dcsumparo, no hay estadísticas 

completas del tema, ni tampoco se ha dado una definición clara por parte de la doctrina. 

En algunos cusas el trabajo de los infames es mal interpretado y son considerados 

como delincuente~. si las autoridades púhlicas quieren actuar en este renglón tienen que 

proceder a la revisión de Ja Ley, aharcando sectores organizados, Industrial y Rural, así 

también se huce mención que no existe una Jnstílucic'm dcfcn!iorn de los derechos del 

menor trabajador por lo que !'ic podrían orgunízar campafias de consicntización del 

trahajo infantil. 
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CONCLUSIONES 

1.- E\ Síndrome del Nifü> Maltratado es un cáncer social de nuestro tiempo 4uc 

aparece como un mal indisoluhlc de la sociedad humana. Es uno de los ejemplos más 

trágicos de la falta de humanidad del hnmhrc hacia el homhrc. es el ;lhuso intencional 

y voluntario por p•1rtc de la pcr~ona que tiene a su cuidado un menor de edad. 

2.- En nuestra Lcgislacilln t:l termino niii11, no es utilizadu com\inmcntc~ al hacer 

referencia al mi~mu, !<iC hahla de un menor de cd<1d. Nuc:-.tra Ley ~e caracteriza pur 

cMahlcccr una edad hásica esencial que separa la vida humana en dos pcr[odns 

fundamentales. El de la Maynríll y el de la Minnria de edad, adll!Jl<mdo cdadc ... de 

signiricación y trascendencia para el cumplimiento de dctcrmim1dns actos de la vida 

jurídica. 
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J.- El M<.11trato a menores ha sido un reclamo social de crueldad, en el que no es 

pnsihlc comprender el daño que se ocasiona u un niño. Este conccplo es el que ha 

predominado en nuestra doclrina jurídica, en él, se husc:.' la conducta, medios y culpahlcs 

de cs1c lacerante tema, mismoi¡uc se ha complcmcntaducn algo que Jos cspcciali~ws h<.1n 

dcnominad1 l el Síndrome del Niño Maltraradn, termino utilizudo en medicina legal. 

4.· Los fenómenos constantes de desarrollo y prngrc!-.o nacional, orígim.m una 

prohlcmatica social, de tipo científico, económico y cultural. El ;1Jcoholi!>1t1n, l<i 

dmg<1diccíi'm. la farmacodcpcndcncia y prostitución, son facture:-; que contribuyen a J:.¡ 

dcsintcgracit)n fantiliur: en este amhicntc viven y crecen lo!> niño!!, donde lu:-. padre .... los 

utilizttn cnmn una canalizaci(in de sus frustrncionc:-., pnr lo que es nccc~ario aporta1 

sugerencias y <1portacioncs para la protccciún del menor. 

5.- El presente siglo se ha considcrudo como "El de oro paru los mcnorc:-.". En 

nuestro pafs el Sistema Nacional para el Dc!-<1/'rolln tntcgral de la Famili<1 (DIF) h.:i 

rcilliz;.ido programas encaminados a h1 prnmociún dcf hicnc:-.ti.lí ~ocia! y rundamcnwlmcntc 

del desarrollo integral del menor, creando sistcm<ts de i11vcstígac:i6n, C\'aluación. 

prevención y tratamiento. Sin cmhargo sr requiere de una amplia ca¡wcit<1ciún en 

mutcria de 111cnnn:s para aumentar h1 cultura cnntra d mahrato u ni\'cl rn!<!litucionul, que 

hrindc la oportunidad de conocer el .'icntir de la nitlcz mcx-icana y que acahc pnco c.1 poco 

cnn el pcrsom1I empírico que lahnra en ella~. aun y cuandn es digno de rcconuccrsc el 

csfucrlo de alguno~ org<inismn prívadns por su lucha de consagrar los derechos de loJt 

niños, sin cmhargo nn hi.tsta con la buena voluntad. 



6.- Los niños de hoy han logrado una independencia que en muchos casos es 

consecuencia de la soledad en que se desenvuelven, asimismo por las labores de sus 

padres, lo cual constituye otra manera de agresión al menor por el abandono en que se 

encuentra. También influyen los factores externos y la rapidez del vivir actual, por lo que 

es fundamental corno una medida de prevención al maltrato: El fortalecimiento de la 

familia atraves de una paternidad responsable. 

7.- Digno es reconocer que vivimos en un mundo de adultos en el que la jerarquía 

social subsiste y se piensa que otmga un derecho a uti1izar cualquier medio incluyendo 

el maltrato al menor para ser respetados. Esta estructura social esta apoyada en una 

ideología que hace apreciar a la violencia doméstica como algo natural, además se ha 

conceptualizadn el maltrato doméstico como un asunto privado y cotidiano que no admite 

intromisión social alguna, tratándolo como una norma de cnnvcncionalismo social que no 

vamos a encontrar en ningún código. 

8.- Una debida divulgación del Síndrome del Niño Maltratado y sus consecuencias 

atrnvcs de la impartición de cursos impartidos por maestros o especialistas a nivel medio 

y medio superior sería un gran avance para concicntizar a las nuevas generaciones de la 

responsabilidad que implica traer un ser al mundo y sus deberes que corno padres pueden 

tener. A•imisrno se requiere una adecuada capacitación a los futuros cónyuges, misma 

que podría brindarselcs por organismos del estado, como puede ser el registro civil, por 

medio de cursos familiares y ser tomados en cuenta como uno de los requisi:os 

fundamentales para contraer matrimonio. 
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9.- En México no hay cifras oficiales por parte de una Institución gubernamental 

o privada de los niños victimas de maltrato, lo anterior porque la mayoría de los 

maltratos no son denunciados. No existiendo la información suficiente que brinde 

estadísticas confiables, quedando así gran cantidad de casos en la cifra negra de la 

criminología. 

10.- Es de vital importancia et debido conocimiento de la clasificación médico -

legal del Síndrome del niño maltratado y las lesiones características del mismo por parte 

de autoridades y profesionales encargados de un caso de maltrato, para poder detectarlo 

y brindar un dictamen preciso y salvar la vida de un ser inocente. 

11.- En los casos de menores victimas del síndrome del niño maltratado, la 

atención médica y psiquiátrica, constituyen el instrumento más importante para lograr su 

rehabilitación y en casos más graves se le separa del ambiente de peligro como una 

medida preventiva. En el caso del agrcSor su rehabilitación se logra desde el punto de 

vista psiquiátrico y de orientación familiar, sin embargo se requiere de una disposición 

reglamentaría que regule el sometimiento del agresor al tratamiento brindado por las 

instituciones de gobierno, ya que no existe coacción alguna. 

12.- En nuestra sociedad actual el maltrato físico al niño, en algunas ocasiones es 

sustituido por la indiferencia, el descuido, el maltrato emocional, situación que se realiza 

en forma privada y que cuando sale a la luz pública al gritar o llamarle la atención en 

forma agresiva suele dcprimirlo, y poco a poco va camhimulo su personalidud al sentirse 

un ser inferior a todos. Analizando detcnid<imcntc nuestro código punitivo ninguno de 

los artículos mencionados hace referencia explícita al maltrnto físico y mental Je los 

niños. Esta situación jurídica expresa un vacío legal para contemplar en forma especifica 

el maltrato a un menor. Ellos necesitan ser cscuhados y comprendidos a la luz del 

derecho. 
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13.- Nuestro país .se ha proclarn<:!dO por ir a lu vanguardia de lo!>t derecho~ de lo~ 

niños, al ratificar ante la Organizaci(Jn de liJs Nnciones Unidm~ en 1989, la Convención 

sohrc los derechos de los niños. Por Jo que considero necesario un movimicn10 n'1cional 

para que dentro de nuestro régimen federal, cada uno de ln:i. cstado!<t logre con..,agrar c'!>os 

derechos en su lcgislaci<'in. 

14.- Del análisis efectuado por nuestra legislación sea de nrdcn Civil, Penal, 

Lahoral, se desprende el trato que dchc darsclcs a los menores en sus relaciones sociales 

como personas, pero no se consideran sus derechos cspccffícos , ni dentro de Ja familia 

ni en la comunidad donde viven, ni en qt medio t-ocial en que se desarrolla, así como la 

dcsatcnci6n de varios menores victimas del maltrato; lo anterior no es más que una 

muc:..tra de necesidad de un orden jurídico de mayor jerarquía pur¡1 la protección y 

dc-hido cumplimiento de las garantías mínimas que le corrc!lpondcn, cnn hase en nuc!ltra 

Con!<litución y la Convención de los Derechos de los Niños. 

15.- Las. leyes reglamentarias 4uc provengan de Ja nnrm<1 Constitucional. tcndrJ.n 

4ui.: ~cr las que resuelvan el fuluro inmediato, que garanticen Ja vida. seguridad, 

integridad, cducacilln, subsistencia de los menores, así como las t¡uc otorguen a las 

Instituciones Públicas que serán las cncarg<idas de 11cvarlas a la práclÍCi..1. 
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