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INTROOUCC!ON 

Cu_ando se habla de los diferentes problemas que vive el ser hum!!_ 

no en las etapas de su desarrollo, uno se pregunta como adulto si la

educaci6n que se d~ a 1 os hijos es lo acertada. 

Trae Irremediablemente que al llegar a la mayor!a de edad, se en 

cuentran un ritmo de vivir que no aceptan manifestando esta Inconfor

midad con acciones negativas hacia la socled•d y la famll la mlsm•. 

Juzgar duramente a los padres como Onlcos culpables de estas con 

ductas negatl.vas de los menores, serfa Injusto, pues existen factores 

externos como; escolaridad mfnlma, desorganlzac16n y des! ntegracl6n -

fam11 lar, desempleo, sub-empleo, problemas soclo-econ6mlcos, muerte -

de padres o tutores, que de manera determinante influyen en la forma

cl6n del menor para bien o mal. 

Por lo manifestado el problema no se enfoca en castigar sino, -

ahora es entender;¡ comprender a los mismos. 

Es Indudable que el problema de las acciones negativas de los j§. 

venes ha existido en toda sociedad pasada y presente, tomando los me

didas necesarias, pero no las acertadas. 

Retomando un pensamiento dice¡ la mejor manera de entender y ca .. 



nocer· nuestro presente y futuro, es conociendo nuestro pasado. 

Liglndonos a un momento de importante y enorme repercusi6n hasta 

nuestros d!as, como lo fué la ~poca pre-hispfoica y su destacado sis

tema social, costumbres y no menos su ordenamiento jurldico. Olvidan 

do viejas tesis que difaman al Imperio me•ica catalogfodolo de salva

je e ignorante, contest&ndolo con el solo observar los monumentos le .. 

gados al mundo. 

No de menos importancia fueron las ~pocas colonial, de indepen-

dencia y movimiento revolucionario, donde se buscara a la figura del

menor de edad, quien de manera directa o indirecta sufre en su perso

na las consecuencias de esos cambios. 

La idea es analizar algunas de esas instituciones que fueron 

creadas con el fin de controlar, sancionar las acciones negativas de .. 

los j6venes delincuentes como se les llamaba anteriormente. Acertad! 

mente fueron creadas pero no con los resultados esperados, mencionan

do por ejemplo: el juez paternal, Tribunal Protector del hogar y la

infancia, Tribunal pura menores, hoy Consejo Tutelar. Una vez lo an .. 

ter1or, proceder a evaluar los avances obtenidos en esta materia, sin 

negar que d!a a d!a en toda sociedad, crece el fenómeno· de la del 1n-

cuencia de menores, sin que a la vista exista algún remedio social o .. 

jurídico efectivo por algan gobierno o lnstituci6n. 



Sin olvidar a esas personas que de alguna manera aportaron ideas 

con miras de· un m~jor trato a los menores de edad, con problemas de .. 

ub1caci6n o emocionales, asf como las reformas y creaci6n de leyes en 

favor del menor, pero sin 1 a menor duda el gran avance es al manejar

se un nuevo concepto o ideología, pues ya no era s61o conocer de las

conductas anti-sociales, sino ahora era PREVENIRLAS, sin la REPRESIOll, 

lo que di6 pauta a un nuevo y enorme panorama jurldico as! como mSs -

Rumano. 

Ho s61o las conductas anti-sociales comunes de los menores son -

motivo de preocupaci6n, aan m!s alarmante son las CONDUCTAS DESVIADAS, 

entre ~stas el HOMOSEXUALISMO, a la cual se le ha dado poca importan

cia, al extremo de manifestar por algunos sectores de la poblaci6n, -

que nada afecta su vida tal conducta. Lo que di6 como resultado ser

un tema prohibido hasta hace algunos •ños, tom&ndose algunas medidas

preventivas pero únicamente en Europa, no ast en América, donde exis

te un enorme atraso jur1d1co-social resultando poca usual su cantem-

placi6n en algún 1 ibro ya no hablemos de Derecho, sino de cualquier• 

otra materia. 

llo se puede llevar esta conducta a la tipificaci6n a nuestro C6-

digo penal, pues serta importante ver los alcances y sentidos que to

maría en nuestra sociedad, por lo que hacer nuestras las medidas aplJ. 

cadas en otros pafses en contra de esta conducta resultada equivoca .. 

da. Por último no olvidemos que los niños y adolescentes infractores 



de hoy; ser&n los criminales violadores de las leyes, reglamentos, 

principios y convencional 1smos social es, el dfa de maftana. 
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. . . 

1.- EN mico PRECfÜSPANICO 

Existen pocos datos· sobre el ordenamiento jurldlco~soclal pre 

hisp4nico, as! como de su historia en ge_neral a la llegada delos es 

paneles, por una parte existe la falslftcactOn tradicional de ta histo

ria mexicana, la otra se dlvldiO a dlscreclOn probablemente debido a -

la diferente temattca real izada por los cronistas de ta época • 

rmposlble es decir que habla una cultura a la llegada de los eu-

ropeos, existiendo distintos reinos y por consecuencia diversos seno -

rios poblando nuestro pa!s, tos cuales tenlan diferente reglamentacio

nes en materia penal y costumbres ; resultando que no habla una sOla -

NaclOn, slno varias tomando a ta cultura mexlca o azteca como también -

se le conoce, por la situaci6n que era la cultura predominante al mame!!. 

to de 1 a conQui Sta . 

Ubicando al Méxlco de principios de siglo XVI, con et senorio de

Acolhuacan, Quien extend!a sus dominios en todo el Valle de México, 

arribando posteriormente otras tribus como tos mexlcas, Quienes para el 

ano de 1521, constltulan un fuerte imperio oponiendo resistencia a la -

conQuista, influyendo su calda en los destinos de muchos pueblos, como

s! fuera la llave del secreto de Val le de An4huac 



7. 

V U la lobos Ignacio .citado por el maestro Castel !anos Fernando 

senara "; .. el conocimiento del Derecho Penal en su historia, no se -

estudia por aran de exhibir una supuesta erudición vacla de sentido y

ut,Úidad sin~ •. por el beneFlclo que reporta para la méjor Inteligencia 

.de:_'tas· fnsÍÚuclones actuales el conocimiento comparativo de sus orlg~ 

nes· Y, de sus antecedentes, asl como la observación atenta del proceso 

que ha seguido el Derecho en su elaboración ••• ".
1 

-En su caminar formando parte de un conglomerado de siete clanes 

donde las fuentes lo agrupan bajo el nombre de las siete.tribus nahua

tlacas, se habla que los aztecas eran las siete tribus que salieron de 

Aztlán • " ... Algunos mencionan nueve tribus siendo: Ios'tepanecas, 

chichimecas, mlxquicas, matlatzincas, xochlmilcas, chateas, cultlahua

cas y los mexicas ... 11
•

2 

Se habla que fa ültima de las tribus que salió de Azttan fueron

los mexlcas, palabra que significa; Blanco-Garza, aunado a éste intro-

duclremos las palabras; partida, lugar de origen, con lo que resulta -

que",,. Aztecas significa los que proceden del lugar blanco de las -

garzas, qulzas esta6an alojados en el lago de las garzas; junto a las

costas s f naloenses ... ". 3 

Li neam 1 en tos e 1ementa1 es de Derecho Pena l. Parte Genera 1, edl c l ón v 1 
geslmo. segunda, editorial Porrüa S.A, México, 1986, pag. 86. -
cfr. Alva lxtlilxochitl Fernando. Historia de la Nación Chichimeca , 
editorial Biblioteca Jurfdlca Agullar S.A .. México, 1969,pag. 267. 
Esquive! Obregon. Apuntes para la historia del Derecho en México ,-
editorial Polis, capitulo 11, México, 1937, pag. 362. 



Para que : se· asentaran . en. e 1 Va 11 e de. An4huac fue necesar 1 o una 

m!gra~l6n -d~ d~~·c-l~nt'os ochenta años, sin localizar el lugar exacto

de· Aztl4-n/•'e1_._cu.Í(-~;e enc'uentra envuelto en las brumas de la leyenda 

8 

.Ha existido una. creencia popular en relación al llamado Imperio 

de An4huac o- Señor lo mexlca, como se le conoclo por los hlstortadores

señalando que no era un sólo Imperio, sino una confederación de tres -

naciones como eran : Tetzcoco, Tlacopan y Tenochtitl:in, uniendose con

el fin de acrecentar su poder ml 1 i tar • " ••• Se tiene 1 a Idea de una -

organización administrativa de esta confederación, que se encargaba de 

recolectar los tributos, rentas, declarar la guerra, concretar la paz-

en nombre de la liga, con lo cual se llega a la conclusión que tal --

unión persegula metas ofensivas y defensivas " 4 

La Ciudad de Tenochtltl4n_ era la capital del señorlo mextca edi

ficada sobre el islote, lugar donde se construyeron varios templos co-

mo el llamado 11 Teocallf 11
1 dedicado a sus dioses patronos . 11 

••• Se na-

rra que Hultzilopochtlf, ordenó se distribuyeran los diversos clanes -

en cuatro barrios, dejando al templo principal en medio, dando como r~ 

soltado la existencia de pequeños barrios con sus dioses partlculares-

hasta cierta autonomia 
5 

No se ha podido determinar sl esta acción ordenada por su dios -

Dlaz del Castillo Berna!. Historia verdadera de la conquista de la -
Nueva España, editorial PorrOa S.A., México, 19B5, pag. 345 • 
Davy Georges. De los clanes al Imperio. editorial Cervantes, España 
Barcelona, 1925, p4g. 123 • 



ten ta otro fin, pero. si ·e~ seguro que: da pauta al surgimiento.de la f.!. 

gur~'denomi n ª~ª .,;calp~h rut{~ :qÚ~{e\1mofog'idame~t-e~st~ ·~ál~b~~· es 

::' .::,:::::~[;~~!f¡~f@l\t}¡i~f %;~Jlf¡¡f~f 1~~~tglf;~g;;· .... 
,; :.·:,tª ~::r:~?~~i~1;'J~yX',"t]~~\~?é~~;fJ~1~!·{i'~j~%:-~}_§?Ir~ e~: .. ca s ª .. -

~ l : ~ ~r: ~·~·~tl~-l~:·::r:t00:ª~uri·.:r·.:1"n0\.~ .. :.;:.~.'K.·.f c.(·1 ... :.·.~~ .. :~.;.t ... i~.:.·.;·t·"·l.;).~.<~·t.~~ií~:f~J~1~i·:·fü~!H:\:~: c:·: m~~··· 
es de " VecÚ¿~j? o' . · ;. ., •· 

El calpu:1'1t·\~n~l~;?¿~;:;~;ci'onesu;a era ser grupos gentilicios, 

Ja otra un organ l sm1(po l ltico,'' 'Ú:~-'ióstado dentro de otro Estado donde 

depend!an la· reÍig!ón;';gÚfrra;·:rE!Jaclones exteriores, juicios de cler -
·.-¡.,,."·• 

tas categórias ,·: ... ¡~.:;';.Habiadiférenclas en el cual Jos nobles pertene

clan a l.os ;;plpil,tin"'Y·tj~!enes estaban siempre aparentados en cada cal--

pulll, al existir. estas'.d!ferenc.ias en estos grupos, cada miembro tenla 

funciones y.cargos distintos que desempeñar ... 7 

Se habla que dos instituciones proteglan a la sociedad azteca -

Ja cual la mantenia unida como Jo fue principalmente Ja religión y no -

menos importante la tribu 

Se dice que Ja primera de estas penetraba en Jos diversos aspac -

tos de Ja vida social y particular del pueblo y donde era un factor im -

portante que el individuo tuviera una obediencia religiosa absoluta 

6 Esquivel Obregon • Op. cit. pag. 370 . 
7 Monzon Arturo. El calpuJJI en Ja organización social tenochca, edito

rial Porrfia, edición sexta, México, 1949, pag. 302 . 
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, ..... Se penso t~mlÚ ~n' q'Je, el ,sacerd.oÚri n~nc~ estuvo . separado 

de 1 ª aútori d~dJcúü; '.¡,:lí.:)1' ~j,~_1:f.ªf;·r~jeEr.~1!_~,é.~•J~ª; 1 ª. soc, edad 

::1::::e·::·~:,:::·n::'¡s:~it~r~?tif ~;·~i:tr~.~ri~{¿~.~!;~T,6~",!Sª:bJa.· contr1bu1r a 

.· ~:~afi-~.~~~t.;·;g;i~w'fo· mo9'í'~~;t~drla~oi:~,~~¡~·· qúé. ¡a. f !gura 

del cal~~it;i~~~~ fnstHuciorí'd~:ia ~úitu~~ azteca:. no falleció por -

decalmlent~; slnó ~ue, ~u~ré asesln~do ~~ la plenitud de su evolución 

grandeza· 

·,; '. •• Se ¿·~nsaba que los juzgadores delegaban y transmltlan 

las normas legales de generación a generación, mismas que se ensenaban 

en escuelas destinadas para los hijos de la clase alta denominada 

calmecac, de la cual sólo exlstla una en cada barrio .•• " 9 

El origen jurfdico se encuentra en el tiempo humano no huma-

no, en el inició de los tiempos Jos dioses, les dieron sus normas; -

ast se ve en los ºhuehuetlatolll", oraciones de los viejos, mujeres -

embarazadas, nii'ios que envolvfan discursos a los señores, lo que da -

origen a las normas morales que dan pauta a la vez a sus normas juri

dl cas • 

Vaillant. La civilización azteca. editorial Fomento de cultura eco
nomica, edición decimotercera, México, 1944, pag. 153 • 
Colin Sanchez Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. 
editorial Porrúa, México 1979, edición quinta, p~g. 95 • 
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con su· debida párÚÚ~ai2i·h~'.~¡Ú~!liraclón(dande >Juéga ·un papel Impor

tante, pero ~¡, la ;¡~~:a~ÍÓ~;~Ü~·~á;Jores~~~~ responsab! l !dades mayor --
• e,•''•••, V, ·'''<j•••'•••• •,, ''•• "' 

era e! r!gar· é!e !a~!ey\'po{io;•que~·su.\iídá deber!á de ser !a mAs ejem-

Se~a! a ·-- L6pez Ausn rí·" 'el Estado tenochca .emplea· e! .Derecho

como Instrumento destinado a .la satisfacción de Intereses colectivos y 

si b!én, descansaban en el orden cósmico no tenla, n! tendrla a !a -

!dea!!dad, pues v!vla e! presente Qnlcamente no en el pasado o futuro, 

forta!ec!endose ante el cambio constante ". 11 

Derivando Importantes beneficios para !os miembros de la sacie -

dad, no ast para quienes violaran el orden social. quienes eran pues

tos en status de lnfer!or!dad aprovechandose su trabajo en una especie 

de esclavitud • Lo anterior con un lugar en !a comunidad trala consigo 

seguridad y subsistencia, pues en el caso contrario al ser expulsado -

significaba su muerte segura, ya sea por otras tribus enemigas , fie-

ras o bien por el propio pueblo . 

Con lo anterior no se puede ocultar o negar en algún momento -

lo verdaderamente importante que era y resultaba, el apegarse en todos 

!os actos realizados a !as diversas disposiciones legales o sociales -

existentes en esa sociedad y época . 

10 Carreon Jorge, Mito y Magia de México Pre-h!spanico. ed!tor!a! Nues 
tro Tiempo. edición tercera, México, 1969, pag. 24 -

11 La conquista de los aztecas. editorial U.N.A.M., Seminario de Cuit!!. 
ra NAhualtl. México, 1957, pag. 14-15. 
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Se ha dicho que si el Derecho civil de los aztecas, era o]>_ 

jeto de ·tradlci6n oral, el Derecho penal era eser! to,_ pués ·en los .C6-

. dtces se ve claramente cada uno de los delitos. mediante ~·~~·e.na~_pl·n~·a- .'· 

das; af Igual que los acreedores 
11 12 

Afirmando que la penologla pre-colonial se distingue por; no -

castigar simplemente por castigar, 1 imitandose a mantener las buenas -

relaciones y la armenia social con otros Imperios, ser un reflejo del 

desarrollo cultural de los pueblos mextcas, no dar exclusividad al --

agravio en las relaciones resoluciones de negocios, dejar de apll -

car alguna pena por temor a los dioses, cuando cretan ver un mensaje -

divino para perdonar al acusado, no buscar en ningún momento reformar

a! del incuentei. 

En otra Idea el investigador Carlos H. Alba, señala " que los -

delitos del pueblo mextca se podrlan clasificar en; delitos contra!•

seguridad del imperio, contra la moral pública, contra el orden de la 

familia, contra la libertad y seguridad de las personas, contra la 

usurpación de funciones, contra el uso Indebido de Insignias, la vida-

e Integridad corporal de las personas, contra los delitos sexuales y -

su correspondiente patrimonio 
13 

Con todo lo señalado nos da un panorama mas amplio del tipo de -

12 Esquive! Obregon. Db.clt. pag.81 
13 Estudio comparado entre el Derecho azteca y el Derecho mexicano 

editorial PorrQa S.A., novena edición, México, 1958, pag. 65. 
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sociedad dondé '~e-cl~;en;~1;ra'n Í~s menores de edad. Se desprende que 

' 1.a'~<lué~ciÍi~-:~:~:tú~~,~-i~~~¡t~'n!e c'o~ c~~~cter!sti~as moral es y en -

otra_s, ocas!'ti~~s de' C:ó.ií~éjos .de ~adres a ~1Jos • 
-~ .. :-_:·.:·: ~·::· ; ·-.,_,. " . . ----

. ~ ::,_:: _,_. ___ ··::: -,-...'.< ":-, -'"'-".:':'. ;:-----"·:-· .• · __ • 

__ Su; discipl tria _era· exigen_te,:pues las leyes existentes castigaban--

con suma dureza las' inf_raccion_es y del itas, que en ocasiones llegaban 

hasta la pena de muerté. 

El niño de clase alta era enviado al colegio denominado "Calme-

cae", la cdl se encontraba Junto al templo principal al cuidado de -

sacerdotes, donde aprendfan religi6n, milicia, decifrar Jerogliffcos

y simbolos sagrados, caso contrario el niño de clase popular recib!a

su educacf6n de acuerdo a su nivel social en los colegios llamados --

11Tepochcall t". 

Por otra parte la patria potestad la ejercla el padre y madre, -

era absoluta, pero sin llegar al 11 1us vitae et nacisque 11
, de los rom!_ 

nos, se permitia la venta de los hijos en caso de necesidad urgente,

ofreciendoles a los menores una rápida oportunidad de participación -

en el ambiente de las actividades de los adultos y del Estado. 

Los j6venes permanec'fan en los internados hasta el momento de su 

matrimonio, las mujeres eran educadas generalmente en su ca~a, pero -

existfan establecimientos educativos para mujeres, donde recibtan la

misma sin estar sustraídas del cuidado de los padres, sólo en caso de 



consagracl6n al. templo 

" Ichpochtlatoqul " 

llamada -

14 

" ••• La edad para casarse en·:·ei::hom.bre er.a. de velnte y velntl -

dos años, en cambio para la mujer ·era a. ·las qulnc_e y·dleclocho años en 

rel ac l 6n a 1 os prl meros s6\ o pod 1 an casarse a 1 a edad mene 1 onada, pero 

con mujer escogida por los podres, quienes utilizaban los servicios de 

casamenteros profesionales, slendo Indispensable el consentlmlento de 

de los novlos para tales actos ••. ".
14 

Debido a que la pol lgamla era una lnstltucl6n aceptada en la so

ciedad mexlca, los nobles tenlan el privilegio de ser considerados co

mo legitimas, afio los logrados con esposa temporal, sin embargo se di

ce que habla hijos ileg!tlmos, cuando también se afirma que todos los

hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio eran considerados leglti-

mos • Pero algo cierto es que en ninguna fuente se nota claramente la

dlstlncl6n jurldlca o social entre los hijos • 

Pero se han encontrado cltas que nos pudieran llevar a confirmar 

lo contrario y hasta dudar de ésta diferencia, encontrando ésto en ll

nea real y en especifico al soberano ltzcoatl, hljo de esclava y naci

do fuera de matrimonio, donde en ningún mom~nto se tomo en cuenta la -

la legitimidad y progenitura de él • 

14 Motolinla Fray Torlbio de . La historia de los Indios de la Nueva -
España . editorial Andrade, "Reproduccl6n de la edicl6n de Madrid 
España de 1858 y 1866 ", México, 1958, p6g. 289 ss . 
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" ••• Se discute sobre la diferencia entre el hijo legitimo ó -

Ilegitimo. pudiera ser ésto un producto del Derecho español. que pos-

terlo"rmente .tos cronistas lo manejaron a Intereses propios o de las -

circunstancias de ese tiempo. Se habla que en los reinos de Tacuba y -

Tetzcoco. solamente los reyes y nobles tenlan el derecho a tener va--

rlas mujeres, lo que fue considerado una especie de corrupclOn y ata-

que a las buenas costumbres ...... 
15 

En el caso· del niño huerfano o abandonado mientras el padre vl-

vla, el hljo permanecla bajo la patria potestad de él, hasta su casa-

miento, con lo cual no era la edad la que determinaba su condic!On --

sino, el celibato • La muerte del padre hacia caer al menor bajo la t)! 

tela del tlo paterno, quien debla casarse con la viuda del hermano en-

su defecto el encargado del menor, era el hermano mayor 11 techcauch 11 
-

pero sino habla éste y si muchos menores sin protecc!On, la tutela Pi

saba al miembro m~s respetable de la familia para su educaclOn y ali -

mentaclOn . 

La venta de niños estaba hasta cierto punto permitida, asl en el 

caso de un huerfano que era vendido por los parientes sin consenti -

miento de los jueces, estos sacaban las mantas que consideraban para

darselas al que compro al menor. el cual quedaba libre Inmediatamente-

15 Mendieta y Nuñez Lucio. El Derecho Penal Mexicano , editorial 
Porrfia S.A •• edlciOn vlgesimo novena, México, 1981, p~g. 89 . 
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cayendo el vendedor en la esclavitud, as! como.los que hubieran partl 

ci pado en la venta. 

En caso de no existir bienes que cuidar el huérfano pod!a acudir 

con cualquier pariente para que lo sustentara, ante lo cual s6lo ad-

quir!a la tutela del menor, en caso de negativa la responsabilidad de 

alimentar al menor hu~rfano, ~ste no se quedaba a su suerte, pues 1 a

organización y naturaleza del calpull! proteg!a a la familia, y a la

vez vigilada por una organización mayor o gobierno comunal. 

Este marco social daba la protecc16n necesaria al menor, nunca .. 

existiendo la posibilidad de un niño abandonado, pues como Gltima sa

lida el niño era puesto en manos de la gente del templo donde se en-

cargaban de enviarlo a la escuela correspondiente a la edad necesaria 

o al cuidado de alguna persona del Consejo de ancianos, sin olvidar -

ta posibilidad de pasar al cuidado de otro calpullf. El pertenecer a 

la comunidad gozaba de la seguridad y subsistencia con m~s razón, los 

nfños que siempre eran tratados con gran afecto,. llamados j6venes 

inestimables o plu.mas preciosas, por lo que no hay raz6n para pensar

que los hu~rfanos fueran la excepción. El Calpullt funcionaba como -

una gran familia, una institución supra-familiar o infra-estatal, al

cuidado de los adultos y menores parte de ~l. pero si por cfrcunstan 00 

cias éste no podfa brindarle seguridad, se encuentran ciertas medidas 

y disposiciones que emanaban del poder estatal, aunque no estaban re

glamentadas como asistencia social, debido al car!cter divino del mo-
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narca descendiente de los dioses, que maglcamente debla dar y proteger 

a su pueblo, dando ayuda a los huérfanos entre otros necesitados con -

caracter sino permanente, si perlodicamente a través de sus fiestas • 

" ... Se habla que algunas fiestas como andados diez dlas de éste 

mes celebrran la fiesta a la diosa llamada xilonen, conocida como Ja -

diosa de los xi lotes donde se daba de comer a los pobres ya sea muje-

res, ancJanos, nifios, durante ocho dlas de la fiesta ... 11
•

16 

"··· La ayuda que daba el rey se consideraba como obligatoria 

pues en Jos diversos discursos pronunciados durante la coronaciOn del

nuevo rey; se hacia exhortaciones a Jos nobles pero no se puede deter

minar como se proporcionaba esta ayuda, si se daba como renta o dadiva 

sOJo Ixtl ixOchltl, en tetzcoco hace menciOn de una renta dupladera --

unicamente 
11 17 

En la coronaciOn de Al1uizotl este visito los cuatro barrios 

mando a buscar y recoger a los huérfanos pobres. Alguna parte de los -

tributos de Nezahuaicoyoti, se dedicaban a dar de comer a viejos, en--

fermos, lisiados de guerra. viudas, pobres y huérfanos; Porque nadfe

podrla andar demandando por las calles, ni fuera de ellas, pena de vi

da y hambre ... ".
18 

16 Fray Juan de Torquemada. Mona rQu i a l nd i ana, Reproduce i On de 1 a ed i -
c!On de Madrid, España de 1723. editorial PorrOa, México,1949,p.278 

17 Moreno M. Manuel. La organlzac!On polltica y social de los aztecas • 
editado por I.N.A.H., México 1962, pag. 38. 

18 Alva lxtllxochitl Fernando. Op. cit. pag. 78 • 
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En.la aplicacl6n de tributos ·de aslstenciá no hay datos suft---

cientes .Para afirmar. que el rey sostuviera a .los menores permanente -

mente , se ha.bia que aquellos comerciantes ·altivos y orgullosos ( en -

algunos casos los mataban ), el rey les privaba de sus bienes y con -

ellos mantener a sus soldados y viejos "Guachlchlctll" y otros necesl 

tados; tal vez la medida tomada tenla como objetivo principal el res -

tar Importancia a los comerciantes que en aquella época estaban ad --

qulrlendo gran fuerza en esos dlas 

" ••• Los cronistas hablan que en el año de 1454, año conejo --

para los aztecas, los pobladores del Valle de México mor!an de lnanl -

c i 6n y para tal acc l 6n y consegu 1 r comida se vend 1 an a su sh IJ os 6 a -

ellos mismos en calidad de esclavos a otros pueblos como a los totona-
19 

cas de Veracruz 

El padre en la miseria podla vender en esclavo a su hijo cuando

estos eran considerados lncorregibles1 s( la venta era por causa de -

miseria, s6lo se autorizaba si el vendedor en turno tenla mas de cua-

tro hijos ; con el producto de 1 a venta del primero se hacia una fies

ta donde participaban y se Invitaban a todos los familiares y parlen -

tes cercanos. 

19 Fray Juan de Torquemada. Op. cit • cap. IV. p!g. 107 
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Extstla tá ve~Ú·det·.•húOÚcll~tqlltefm~e~br~ de la;I~11ra .. ···. 
en caso. d~ lós após~~da'res' C!e j ~ ~9ó /cié pelot'á;?<l~~d~ t éjé:'ólnti ~~~anti a··, 

paga.ba~···1 a }e~ü(s't'.fürn~,~F<l.iJ>~:~~~;~;~K;ftX~f~~K füárcado. -

c.a·ma·.~·E:sc·1.~vo·s ,.Para- .. _~1-7~~i>r~ ·-~,,::,~;-:2,.~;,.f~": · ,~~-::~- - , 
~-.:·'-;-: .. 

mi entras 

quedában 

Existieron también una especte'.de:esc'Íavos a·l.os ·cuales se 
--- '', 

les denominaba .doméstica "huehuetlacoltztll""·, donde se mantenla a un 

miembro de ta familia como. siervo de otra, pcir Oitfmo los esclavos 

que hablan en el México pre-ht spAnfco, eran traficados y vendidos en -

dos mercados especiales como lo eran el de Azcapotzatco o Itzocan 

entre otros muchos ••• ". 20 

20 Mendteta y Nuñez Lucio • El Derecho Pre-colonial en México • edito
rial PorrOa S.A., México, 1981, p!g. 89. 
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2. MEXICO EN LA EPOCA COLOtllAL 

En esta época igual que la anterior, se considera especial por -

ciertos matices de la misma, donde no se podda tomar el tema del me

nor, sin antes hacer un breve an&lisis de la situación jur!dico-so--

cfal de ese tiempo. A la llegada de los españoles a México con la -

idea de colonizarlo, destruyen sin medida alguna su organización fam.! 

1 far animados Gnicamente, por el deseo de poder y regresar a su pa--

tria, sin la menor preocupaci6n de los daños ocasionados a los pobla

dores. 

La organf.zaci6n familiar mexfca, se destruye en el momento que -

1 os espanol es vencen 1 as fuerzas guerreras y toman a la fuerza a 1 as

mujeres mexicas, sfn ninguna consideración propiciando el mestizaje,

en que como resultado los hijos serian ilegHimos y l.as mujeres infa

vorables, despreciadas por los violadores como por los de su propia ... 

raza, que las consideraba la humillación de la misma, 

No olvidemos que el imperio mexica aplicaba una especie de escl!_ 

vitud a los pueblos vencidos en guerra, pero nunca se igualó a la es

pai\ola, la que verdaderamente fue bestial, en el pueblo mexica este .. 

castigo tenfa medios de terminarla, no siendo hereditaria y nunca - -

obl fgandolos a cambiar sus creencias y costumbres. 

El pueblo mexfca y su organización social, familiar, poHtfca, -



jurldlco y religioso, no 

vo como sucedlo en otros 

tud de su existencia • 

21 

Un momento relevante al cual _se le-ha:dado--mlnlma' lmportancla'

mezclandolo con otro momento de rdisto~la, conocl~o como ''_El Méx;

co Novohlspanlco " • 

" ••• La conquista de México se manifiesta slmbollcamente cuando_ 

su Emperador Moctezuma, abrlO las puertas de Tenochtlt!an, dando su -

nacimiento un caracter profético y mlstlco ••• ". 21 

Intervinieron en la conquista de México varios factores que vol

vieron contradictorio a esU, donde se enlazan los Intereses de la mo

narquia e Individuales 

" ••• En la mente de los conquistadores las Ideas eran medievales 

al tiempo que el descubrimiento fue renacentista. El nuevo mundo novo

hlsp&nico fue un organismo a la misma Imagen y semejanza de España, -

nunca se qulzO crear se l Imito a adoptar y aplicar lo dado por la ma -

dre patria, tanto en formas sociales como jurldlcas ...... 22 

En la fase de la historia del México Colonial esta se caracterizo 

21 Castel lanas Fernando. Op. cit. p&g. 41 
22 Velasco Ceballos Romulo. De la beneflciencla pública en la Nueva Es

paña al nlno mexicano ante la caridad., Editorial Polis, México ---
1935, tomo 11, pag. 146 • 
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por las luchos entre criollos y pentnsulares, curas de ordenes rell-

giosas, colonizadores y grupos de indios rebeld~s, lo que dio pauta a 

tres siglos de dominacl6n española, tal vez debido a la falta de uni

ficaci.6n y fin mutuo. La conquista puso en contacto al pueblo espa-

ftol con los grupos aborigenes en status diferente, aunque en la legi1 

lac16n manifiesta que los indios son hombres libres dejandole abierto 

el camino de su emancipaci6n y elevación social, por medio de trabajo, 

estudio y virtudes. 

La corona española por órdenes del Emperador Carlos V, nunca qui 

z6 el imlnar todo el Derecho pre-cartesiano, autorizando la vigencia -

de algunas normas; siempre que no fueran incompatibles con los interg 

ses de 1 a corona, 1 a fé y mora 1. Se supone que a razones econ6m1cas

Y psicológicas fueron las causas para que los Indios abandonaran poco 

a poco sus leyes y costumbres adoptando las nuevas, pero tal vez las

razones que los obl lgaron fueron las humillaciones, azotes y violaclJ?. 

nes. 

Se habla que .en la clv1llzac!ón mexicano existieron los menores 

Infractores, debido a la organización social y su sistema penal para

esas conductas del lctuosas con una variedad de castigos. En la orga

nización mexlca la figura del calpullT, nunca abandonaba a su suerte

• los menores, si bien la familia no podTa hacerse cargo del cuidado

del niño, la soc;edad entraba en función. 
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En el Mhlco Colonial se dice que el nrno crece sabiendo que es

Inferior, viendo a su padre como algo superior, un ser temido e Inal

canzable, que sin embargo lo envidia, deseando ser como él, ésto en -

relac16n a los n1.ños mestizos, pero seguros que nunca lograrfan ser -

como sus padres; en tanto la madre se refugia sentimental y emocional 

mente en el hijo, sabiendo también que la tomaron como una urgencia -

sexual y por eso el niño ya sea por tradlcl6n lndfgena o por la motl

vaci6n pslcol6glca de la madre es sobre protegido en exceso. 

Surgl6 en el criollo y mestizo, vivir en un mundo ambivalente, -

el criollo es visto como Inferior por los españoles aún que sea tan -

español como ellos, y el mestizo se siente fuera de lugar, pues no -

era español ni lndfgena, en sus desesperados Intentos por ldentlflca.r. 

se paternalmente devalúa y niega lo lndtgena despreciando esa raza. -

Ast busca de una manera r!plda los stmbolos de poder paterno, como es 

el caballo, la espada, el valor, el duelo adquiriendo también la len

gua, la rellgl6n y las costumbres de manera lncrelble. 

De grandes consecu ene i as para 1 a e ul tura mer.i ca, fueron las en-

f ermedades o epidemias que trafan los españoles, quienes se encontra

ban Inmunizados, no as! los lndtgenas causando miles de muertes, y el 

crecimiento de niños abandonados y huérfanos, tal vez de manera lmpr.!!. 

denclal tuvo surgimiento un fen6meno social que hasta nuestros dtas -

sigue vigente. 
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Del ordenamiento jur!dlco vigente en esa época mencionaremos alg!!_ 

nas de esas leyes, empezando por decir que la leglslac!On de la Nueva

Espana fue completamente europea, no estando del todo de acuerdo algu

nos autores, manifestando que este Derecho se constituta por el Oere-

cho Castellano y Derecho Indiano, ast como aquellas normas jurtdtcas -

mextcas aírn existentes, lo que constituye un gran error e En la colo -

nla entro en vigor la leglslac!On de castilla, conocida con el nombre

de 11 Leyes de Toro 11
, estando vigentes por disposicibn de las leyes de -

Indias. A pesar de todo en el ano de 1596 se realizo la recopllac!On -

de esas leyes pues reinaba un caos en materia jur!dica, siendo aplica

das el fuero real. las partidas, las ordenanzas reales de castilla, 

las de Bilbao, ·al novlslsma recopllac!On a partir de 1805, hasta la 

Independencia en el ano de 1821, as! mismo algunas ordenanzas dictadas 

por la colonia en mlnerla, Intendentes y gremios • 

La leglslaciOn colonial tendla a mantener las diferencias de ca_! 

tas, no extrañando que en materia penal, haya existido un cruel siste

ma Intimidatorio para los negros, mulatos y castas, como prohlblc!On

de vivir con amo conocido, penas de trabajo en minas y de azotes, bas_! 

.dos en procedimientos sumarlos 1 " excusados de tiempo y proceso 0 

Para los indios las leyes fueron mas benevolas senalando como ps_ 

nas de trabajo personal, excusandoles de azotes y pecuniarias, debiend.Q_ 
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. . . 

servir ·¡;;,·coventos. mlnisierlos'deC!a colonia,. siempre que el delito -

.. fuer.a .. grave ~'.en·'. e l''.°c'afo; de\:! éyes ,.: (a. p·ená .ser! a adecuada cent 1 nuando -

el r~;·~¡:í(~u ()fíÍ:Ío·y'can:·su"niujer{!Os Indios sólo pódlan ser entre-

gados a ~ufac~e~d~r~~ pa~a PªW con. su .servicio • 
-<-.;_:::.:;o~·~/:>):·.-~:'~~~;:c· :·,-º . . . 

:·; .. :·;::; ... ·.,•_-.:·Los'· deÚtos contra los Indios deblan ser·castlgados con una 

-ºruer·zci Y dgOr mayor que en otros casos ... 11 ~ 23 

Una süuación Importante entre el hijo Ilegitimo y legitimo res

pe.ctlvamente, se reglamento al primero bajo el mandato del estigma que 

la llegltlmldad represento en esos siglos, El fuero guarda silencio -

respecto a los hijos i legltlmos, la primera declaración la encontramos 

en los Códigos españoles sobre el tema en el fuero real, Lib. 3, Tlt 6 

l.2 . 

Las leyes de Toro, Ley IIT se establece que es lndlferente

para saber si un hijo es natural considerar el tiempo en que nace o en 

el que es concebidO 

ción •.• ".
24 

esta ley es reproducida en la Novlslma recopila-

Se establee que son hijos naturales y sólo capaces del benefi 

clo de la legitimidad los que cuando nacieren fueren reconocidos 

23 Carranca y Trujlllo . Derecho Penal Mexicano, editorial Porrúa S.A. 
cuarta edición, tomo 1, Mhlco, 1955, p!g. 78. 

24 Pallares Jacinto. Sobre la vigilancia formal de la novlslma recopi
lación, Curso completo de Derecho Mexicano, edltorúl U.N.A.M. --
México, 1967. p!g. 367 . 
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-. '•'·•' _,_ .. - ... , - . 

sus padres pudler~n.i:~sar.se; ·sin .'riééésldad ·dé d!Spensas- Y. siempre. que 

el padre " h-~lra.~t~~f¡JQ' a';"1a ~üj'er y0 qul~~ d;;5(~,~~n-su casa; ¡,¡que -

sea u~a sola ", ¿~ l el rec~n~c l~l~~t~ de L tí 1}0 nal:urai por e 1 ·padre es 

el origen de lo~'Je~~~h~s ~el~é~or , 

La legltlmaclón podla hacerse no sólo por m·atrlmonlo subsecuente 

sino por declaración ante autoridad competente, la cual en la nueva -

España, fue el consejo real V de audiencia. Una cédula del 10 do abril 

de 1625 fue recogida en la Ley CXX, Tlt.XV, Lib. 11 de la recopila -

clón establecla que los virreyes si lo quisieran remltlr!an al consejo 

nuevamente a los hljos nacidos del matrlmonlo adulterio o incesto, no -

podlan llamarseles naturales o legitimas, as! como no ten!an el dere -

·cho a herededar . 

" ... La ley IX de Toro, dulcifica este tremendo rigor concedien

doles alimentos, además se fijó definitivamente la distinción entre los 

hijos natur.aies y los espurios ... ". 
25 

En la partida IV, Tlt. 19. L.15 decla que tanto los ascendentes

paternos y maternos, estaban obligados a darles alimentos y en una cé-

dula real del 19 de febrero de 1794, se declaran legitimas a todos los 

efectos legales a los niños expuestos en casa de exposltos, faci ------

25 Muriei Josefina • Historia de los Hospitales en México. editorial-
Fondo de Cultura Economlca, México, 1957, pág. 89. 
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litandoles ·pará toda el.ase de empleo y honores 

En:otra··arden de ideas los fenómenos del rechazo psicológico, so

cia_liis:;·,~i"oi~ciones, olvido de niños huérfanos abandonados, iba dando 

forma·:a' u·~··~·~()t,'iema . que paree! a no tener remedio s urgiendo en 1 a formu

ta~-~·a· i'va~,Ó~·~.-;·_;·d-~·- ·1 a ·· 0 caridad 11 , a través de hospitales, escuelas, hospi -

cia/·ad~(~{~trados por religiosos con una s6la idea ayudar a esos niños 

al vldados • 

En el año de 1529 surge el cambio con el funcionamiento del "Ca -

leglo de muchachos mestizos", dedicados a San Juan, la cual fue fundada 

por Gante, en est~ Institución los niños nacidos de padre español y ma

dre india se le lnstru!a tanto en lo laico como en el culto divino. De§. 

pués se abrió el colegio de niñas, donde aprendlan artes mujeriles y se 

les instrufa religi6n cristiana, a estos tipos de escuela se les llamo-

Asi los " 

El 14 de agosto de 1531, Vasco de Qui raga propone al Consejo de -

Indias, se utilizaran las tierras baldfas y se crearan nuevos centros -

de población para recoger en ellos a los huérfanos que anden por los -

tianguis en busca de comida. La corona española por intermedio de Seba~ 

t!an Ramlrez de Fuenleal, presidente de la audiencia, aprobó tal pro -

yecto, pero aún exfstfa la idea medieval de J Jamar a estas institucio -

nes con el nombre de 0 Hospitales u genericamente . 
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En el año de l5:Í2 .. se · fÚndó e~\iat~loi~~ el colegi~ de. Santa ---

Cruz, por el sr/~IJ'~~Íe~;.~~~(la.un(cacfinalidad dé' ereár una comuni--

dad que aspirara a la ~erfrc~Úri" cr'! st i ana. En el ano de 1535 el Emp! -

rádor Carlo's V, orden~ qúe se:recogiera a todos los nlnos vagabundos -

mest¡¡i'os, 'iiuscand.oles.,a sus padres y a los huérfanos s! tenlan edad --

se les dedicara a algún oficio. As! mismo ordenó que las fortunas que-

d_ejaran los espanoles, no fueran enviadas a España, y se aplicaran en -

ayuda a niños necesitados, pobres en general y a la Iglesia, pero estA

orden sólo resulto en lo referente a la última 

Por su parte Fray Dernardino Aivarez, funda dentro de su --

hospital una escuela para los niños que recogta, siendo enseñados por-

preceptores que por sus edades ya no los contrataban ••• ". 
26 

En 1547 (fecha dudosa) se fundó el Colegio de S•n JUan de LetrAn, 

que en realidad era hospicio y hospital a la vez 

En 1582 el Doctor Pedro L6pez, funda una casa de cuna, la prime -

ra que tuvo ia Ciudad de México, siendo esta el "Hospital de la Epifa

nla ", la cual se adelanto en mucho a la organizaciOn de las casas cu -

na en el continente europeo . San Vicente de Paul opinaba que deblan ser 

26 Murlei Josefina • Op. cit. pAg. 56 • 
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mujeres las que atendieran a· los expósitos, lo que fue visto con bue--

nos ojos. pasando-a·-_formar·1a-casa cuna.Y Quedando ~n manos de mujer_es

rlcas, las que contrataron amas de crla para al !mentar a los recf.en --

nacidos • 

Al final ·se le conoció como el "Hospital de Nuestra Señora de -

los DEs-amparados ", llegando al g·rado que el Emperador Fe! ipe 11, se -

interesó por esta obra y a partir de la cédula real de 1559, aceptó el

patronato del hospital el cual terminó en el año de 1604 • 

Esta época se caracterizó por una gran preocupación en relación -

al bienestar del menor huérfano y abandonado, pero no fue el suficiente 

pues a pesar de Jos esfuerzos. tal fenómeno creció 

En el siglo XVII la asistencia social estuvo en manos de la Coro

na. la Iglesia salvo raras excepciones se olvido de la situación y pro

tección de Jos menores en general. Este siglo a pesar de ser conocido -

como la "Edad de Oro de la iglesia 11
1 la protección a los necesitados

crfminalmente estuvo ayuno de está, los pocos casos se diriglan a los -

niños, como es el caso de los dedicados a la educación llamados Bea -

tiernitas", quienes se hicieron famosos por aquello de 11 La letra con -

sangre entra " 

Se hablo que los hijos de españoles que anden perdidos deberan 

recogerlos y ser puestos en casas virtuosas, donde sirvan y aprendan 
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buenas cOs.t'U'nibr-éS~:~en-eT:caso_de'las· n1nas .estas eran ·enviadas-a ca--

sas de r~C:cÍgi.;:¡¡¿~ji~ s~ edúcái:16n'; 

,,¿,:{ltíJ~'¿iú ,d~, los hu~rfanos no fue reglamentada por el Derecho 

'castella'~ci','~s'fno por el Derecho Indiano, para ~sto en la Ley 17, Tlt. 

3-., _Lfb. -1,- de las Leyes de Indias, señala que las casas creadas al -

cut'dado, sustento y doctrina de los nii'ios mestizos huérfanos, queda-

ban bajo la vigilancia del Virrey, quienes deben ver la posibilidad -

de mejorar y aumentar estas. Los Virreyes debían visitar cada año el 

colegio de niños y niñas recogidos, para ver su funcionamiento logros 

obtenidos, en la primera mitad del siglo XVIII se caracteriz6 por !a

poca importancia que dió al cuidado del menor, y por la real cl!dula -

del 3D de abril de 1745, se declaran vagos a los niños naturales de -

Tos pueblos, que no tienen otro objeto que pedir limosna, ya sea por

haber quedado huérfano o abandonado. 

En el año de 1760, se destaca el trabajo del Dr. Fernando Ortiz

Cortes, quien decidió fundar en 1745, un hospicio para pobres o casa

de misericordia, o~reciendo para la obra su casa, solicitando permiso 

al rey para la misma, no logrando ver su fundador la obra, pues estc1:

empieza a ofrecer sus servicios al público en el año de 1774, pero i!!! 

portante fueron los esfuerzos del Arzobispo Don Francisco Antonio Lo

renzana, apoyados por el Virrey Bucarel f, logrando sin la aprobación

del rey, que esta institución funcionara. 
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El 'asilo recibi6 el nombre de "Congregaci6n de la Caridad", diri 

giendolo 'el arzobispo A. Nuñez Haro, y de las anotaciones de sus li-

bros se desprende que alberg6 a niños indios, mestizos y a españoles

abandonados, En el año de 1785 qued6 la instituci6n bajo el patrona

to y protecci6n del rey, contando con una secci6n para mendtgos, una

para niños huérfanos y otra para mujeres que habfon concebido a un hi 

jo fuera del matrimonio, conociendose est~ seccit'5n como el departame.n. 

to de partos ocultos. 

Por cédula real del 14 de octubre de 1764, expedida por el Empe

rador Carlos IIJ, orden6 la creaci6n de la casa real para exp6sitos,

niños abandonados y huérfanos. En el año de 1875 el Doctor Juan Ant.11. 

nio inaugur6 la Junta de Caridad, y como miembro señal6 a la sociedad 

como culpable e insistiendo la necesidad de esU instituci6n u otras

similares, con idea de sal..-ar y asegurar el porvenir de los niños, -

abriendose al público el dla 19 de febrero de 1773. 

El Emperador Carlos IV, marca un capitulo brillante en la benefi 

cencia por el decreto del 8 de enero de 1794, insertando en las leyes 

de España e Indias, la idea de que todos los exp6sitos de ambos sexos 

existentes y futuros ... sean vistos por legltimos, para todo efecto -

civil, posteriormente ordeni5 dividir el hospicio en 4 partes, quedan

do una para hu~rfa nos. 

El siglo XIX, resultó una época nefasta para todas las institu--
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ciones ~de beneficencia pública, las cuales heredaba el México indepe.!!. 

__ diente; _qui_en .se encargarta de completar est.! obra destructiva, basa

da en ·idea 1 es y pensamientos bélicos completamente. 

El 7 de septiembre de 1803, se concedieron mh privilegios a los 

- niños exp6sitos, y el dta 1° de junio del año de 1806, se dictaron -

providencias para niños abandonados. 

En el año de 1812 la Constituci6n española estableci6 que los -

ayuntamientos tendr!an a su cargo el cuidado de los establecimientos

de beneficencia pública. 

Pero a partir del año de 1821, se aplic6 en la Nueva España el -

decreto de suspender toda ayuda a los hospitales, por parte de las al!_ 

toridades españolas, siendo estS fecha en la cual las escuelas para -

menores, huérfanos y abandonados; empiezan a cerrar en forma alarman .. 

te y precipitada, siendo invitados con tal acción a convivir a los m,! 

nares con los vagos, viciosos y mendfgos de las cal les. Asl también

durante los últimos años de la Colonia se legisló enormemente en lo -

creado, por parte del Estado e Iglesia, pero el cual se pone fin a .... 

gran proyecto con el movimiento de independencia de nuestro pats, re

sulta asf como surge al mundo independiente, sin que nunca tal vez .... 

imaginar o meditar de la posible equivocac16n que trajo a la sociedad 

mexicana tal hecho hist6rico. 
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3. MEXICO ÍNDEPENDIENTE 

De vital importancia résult6 esU §poca no s61o desde el ambito

pol!tico, sino también. social, pues es donde se pone ffn a todo un P!t 

rfodo de conquista y esclavitud espaílola. 

Dando hincapfe a un enorme. problema coma era darle una personal_i 

dad propia, una Constituci6n Justa donde existiera derechos y garan-

t'ias constitucional es, para un pueblo que después de tres siglos de .. 

conquista lo necesitaba. Se pretendi6 terminar con las desigualdades 

y descriminamiento racial, para lo cual Don Miguel Hidalgo y Costilla, 

aboli6 la esclavitud. 

Pero verdaderamente los problemas que ten!an los dirigentes del

movimiento independiente eran enormes, figurando entre estos el ham-

bre de la gente, nula educaci6n 1 falta de fuentes de empleo, divisio

nes en los ideales y pensamientos. 

las necesidades eran muchas como crear instituciones de toda in-

dale, edificar una estructura e infraestructura adecuada, asl como 

darle una identificaci6n propia, valores civicos, y un reencuentro 

con sus costumbres y tradiciones ya.olvidadas. 

Nuestro pafs entr6 a la vida independiente con un sin número de

fuerzas contradictorias en juego, por un lado los criollos querrían -
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Independizarse de la Madre Patria, para posteriormente luchar contra. -

los. Ideales socialistas de·los Insurgentes, señalando"que el. movimien

to de i ndependenc la 1n1 c lado por H 1 da l go en fecha 17 d.e nov l em.bre de -

1610, fue la misma que Morelos decretóen su cuartel de Aguacatillo, la 

abolición de la esclavitud que a la vez confirmaba el anterior decretó 

expedido en Vallado!! por el cura Hidalgo. 

Pero la grave crisis provocada por la lucha de Independencia --

obligo a crear disposiciones tendientes a remediar esas situaciones C.2, 

mo eran : organizar a la pal lela, reglamentar la portaciOn de armas de 

fuego, el consumo de bebidas alcoh6licas, combatir la vagancia, la me]! 

dlcldad, el robo y el asalto en los caminos muy usual en esos tiempos. 

En el año de 1838 se dlspus6 hacer frente a los problemas de en

tonces, con ias leyes existentes durante Ja dominaci6n, surgiendo la -

antlrrellglosldad que se tradujo en un laicismo exagerado, existiendo

factores que Influyeron en la Independencia mexicana, al Igual que en

otros pueblos de Amér l ca, que moti va ron que fuer a un hecho amb 1 guo y 

dificil de Interpretar; si bien logró que los criollos se liberaran -

de la burocracia peninsular , no hubo sin embargo alglin cambio en la -

estructura social de las coJonJas . 
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Para cuando· sube al poder Guadalupe Victoria, como presidente de 

la República, ,entre sus muchos programas era regresar a las casas de

cuna, ante el enorme fen6meno social que vivtan, poniendo a funcionar 

una de ellas, realizando el cuidado y presupuesto del sector oficial, 

pero desgraciadamente lo breve de su gestión le impidió completar su

importante obra comenzada. 

Existe el dato que Santa Anna, formó la Junta de Caridad para la 

niñez, creandola en el Estado de Mhico, en el año de 1836, formado -

por patronatos que se integraban de voluntariados, generalmente damas 

de la alta sociedad, quienes reuntan fondos para los niños huérfanos

y abandonados de 1 a ~poca. 

Para ubicar al menor no s61o al infractor de ese tiempo, se hace 

necesario analizar lo que en materia de legislación existi6 y se apli 

c6¡ aunque es conocido que al menor se le dió muy poca importancia t~ 

niendolo al margen del ordenamiento jurldico. 

En las constituciones de Cádiz del aiio de 1812 y 1824, productos 

de la independencia las que se ocuparon del orden público, pero no .... 

as! del Derecho privado al cual no le dió mucha importancia los legiJ_ 

ladores. 

En relacHin al Derecho de familia las disposiciones españolas sj_ 

guieron vigentes, lo cual no dejo de ser alarmante y urgente la crea-
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c!On de un propio ordenamiento jurtdlco y ?Ívlda~. es_e ésoínlrilo de tres 

siglos en todos lós sentidos • 

En el ano de 1866 ·et c6dlgo del _Imperio de Haxl_mlllano s6lo en-

centramos leyes aisladas e Intentos de rec<ipl\acl6n fragmentarla y di_! 

persa, pero ningún Intento de formación de un ordenamiento jur1dlco -

total y propio • 

Hay atisbos de humanitarismo en algunas penas. pero se prodigo -

Ja de muerte como la arma de lucha contra los enemigos polltlcos de Ja 

j6ven República . Se dice que las constituciones que suceden ninguna -

pretendta ejercer en el desenvolvimiento de la leglslac!On penal y no -

se puede afirmar que las escasas instituciones humanitarias creadas por 

las leyes se hayan realizado en su totalidad • 

11 
••• Con la poca informaci6n diremos que en la Ley del 10 de --

agosto de 1657. fue donde se dl6 a los hijos naturales o espurios reco

nocidos el Derecho de heredar. esta Onlca dlsposlcl6n se encontró en 

los anos de 1856 a 1863 . De donde resulta Importante el articulo 42 

que habla en los términos que en materia de sucesiones dice ; Los hijos 

espurios no tendran derecho alguno a los bienes de sus padres y ademas 
27 

ascendentes, sin antes ser reconoc l dos o 1 eg t timados ... 11
• 

27 Leglslaci6n Indigenista de México. NOmero 38 de las ediciones del 
Instituto lndegenista Interamericano, México, 1958, pag. 23. 
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Se. acepta la .leg1timaci6n de los espurios, sobresaliente para 

esa época·y.sln·ninglin antecedente. Por otra parte, diremos que las

leyes de Reforma del Presidente Juárez en el año de 1859, mando a re

gularizar todo lo correspondiente al estado civil de las personas. No 

obstante de la separaci6n de España, es hasta el 13 de diciembre de -

1870, cuando se da la promulgaci6n del primer Código Civil para el 

Oistrito y Territorios Federales. Mencionaremos que en la ley del 23 

de julio de 1859, se cre6 a la instituci6n del Registro Civil, con c~ 

r4cter federal, pero fue hasta el 10 de julio de 1871, cuando se re .... 

glamento completamente. En el C6digo del Imperio mexicano del día 6-

de junio de 1866, contiene artlculos contradictorios; en algunos ca-

sos niega y concede a los incestuosos amplios derechos y privilegios, 

en su articulo 58 establecía que si el hijo fuese de adulterio podda 

asentarse en el acta de nacimiento a petición. 

As! mismo volvió a funcionar la escuela patriotica del Capitán -

Zuñiga, pero en una calidad de hospital con sala de partos y otra de-

cuna. 

En la administraci6n del presidente José Joaquln Herrera en los

años de 1841 al año de 1851, se fundó la casa de Tepic de Santiago, -

conocida también como el "Colegio Correccional de San Antonioº, est~

institución tenla un carkter de exclusi6n para menores delincuentes. 

Na obteniendo triunfo alguno relativo al proceso, con una polftica de 

mayor aislamiento de la sociedad, un mayor y notorio trabajo obligat!! 
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r! o como regla• par~ e 1 menor ,-s íri ?portu~!dad d~ ap~l~ar a{guri~ med 1 da

edutat!~a,' a';i :é~mi\1rri'~un~ regla para separar· a !Os. n!nos•.de ·las··n! -

ñas_ en e 1 -.! nie.rnad~-· 1 o que úaJ o consecuenc las negat 1 vas • 

En la época Juar! sta al supr!ml rse los modernos monasterios 

y lograr separar las figuras del Estado y la Iglesia, en los años de --

1859 a 1861, se confiscaron los bienes materiales bajo su poder, adqui

riendo también los problemas de la educación que se !mpartian en esos -

establecimientos de benef!cienc!a, ahora los cuales eran responsab!ll -

dad del gobierno federal, su cuidado y mantenimiento ... ". 28 

En la legislación en materia penal promulgada en el año de 1871 

presidido por Antonio Martlnez de Castro, se creó el primer código en -

materia federal y en su arttculo 34 decretó entre las circunstancias e!. 

cluyentes de responsabilidad criminal por la Infracción a las leyes pe

nales deblan de considerar ; ser menor de 9 años, ser mayor de 9 años y 

menor de 14 años al cometer el delito. Establec!endose la absoluta 

Irresponsabilidad de los menores de 9 años y hasta los 14, quedaba a --

cargo del acusador ¡rrobar que el niño habla procedido con " D!scern! 

miento 11 de las cual se mencionara mi\s adelante su validez 

28 Masjodants Fla!z Guillermo. Introducción a la historia del Derecho -
Mexicano , editorial Esfinge, S.A., México, 1969, pAg. 425 
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. . 

En su articulo 157. del .citado .C6digC,:; s~ clrd:~26 .1 a'reclusi6n pr~ 
vent1va en los establec1mieni05 -de educac15l1 tórreccio.nal.~pára los -· 

casos de minoría y no d1scernimiento. 

Por úl t 1mo di remos que para cumplir 1 o· anterior se formaron 1 as

casas de correccional de ~enore~, las cual es trabajaban internamente, 

colocando a los menores y mujeres en lugares distintos, para después

transformarse la vieja escuela industria de nuestros años, con su co

rrespondiente fracaso, como es conocido al no lograr los fines para .. 

la que fue creada, 
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4. MEXICO A PRlllCIPIOS DE SIGLO 

En relaci6n a este periodo de la historia de México, s1n perder

de vista al menor como tema central. se ha dicho mucho en tesis a fa

vor como en contra de los verdaderos ideales revolucionarios y sus 

protagonistas; sin olvidar que fue la primera revoluci6n del siglo XX, 

aunque algunos hablan que nunca existi6 la misma. 

Resultarta 16gico pensar que ante estS inestabilidad social exi~ 

tirta una nula existencia de ideas, para la creaci6n de instituciones 

de carScter social. En esU situaci6n hostil el menor como parte de

la familia y por ende de la sociedad, fue visto como un objeto de tr~ 

bajo a futuro, recibiendo en su persona y esfera de Derechos, un tra

to ordinario, como un destino no mSs alU de esclavo en alguna Hbri• 

ca o hacienda. 

La situaci6n de los menores infractores (como se les conoce hoy) 

antes de ·1a época del General Porfirio Dfaz, era ser enviados a la -

ca'rcel General de ~elen, por cualquier delito o falta. Poco después .. 

durante su 9estión gubernamental comprendiendo un pertodo de 1873 a -

1911, se ordena la creaci6n de una instituci6n llamada 11 Escuela ca··· 

rreccional", ubicada en Coyoac&n, acondicionandose un viejo caseron,

la que se dividi6 en departamentos donde permanecian detenidos e inc_!! 

municados por setenta y dos horas tfrmino en que el Juez dictaminaba

sobre su culpabilidad o inocencia, en otro departamento se insta16 a-
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los sentenciados, menores que hablan sido juzgados imponiendoles la -

pena correspondiente a su falta ·a1 igual que los adultos, y los cast.i 

gados eran trabajos forzados o bien, remitidos a las Islas Marias, -

posteriormente se prohibio tal acci6n • 

. Un gran merito tuvo la labor del Porfirismo en beneficio de la -

educaci6n, te ni en do resultados modestos en 1 a educación pr1mari a, he .. 

redando de Juarez la "Ley sobre la instrucci6n primaria pOblica obli

gatoria en el Distrito y Territorios Federales", debiendo ser laica y 

gratuita, asf mismo era necesario la creación de un sistema de maes-

tros ambulantes en caso de necesidad. 

Importante fue el decreto en que otorga facultades al Poder Eje

cutivo Federal, para reglamentar la instituci6n primaria pablica en -

el Distrito. pero aún con estas acciones la educaci6n popular era .. -

triste para 1910, pues un 75% de los menores de edad escolar no te--

ntan acceso a las aulas, y como resultado de esto las tres cuartas -

partes de la población era analfabeta. 

Finalmente todo el brillo econ6mico y cultural del progreso ya -

no pudo ocultar los aspectos negativos del r6gimen de injusticias co

metido en perjuicio de los indigenas, campesinos y obreros no menos -

importante el enorme fraude electoral y el marcado favoritismo econ6-

mico-socia1 a los extranjeros, provocando distanciamiento entrego--

bierno y pueblo. 
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La revolucl6n comenzaba a ·tomar fuerza· hasta ! legar a una guerra

s In cuartel entre: las diversas clases en pu.gna .• ,sucediendo un fen6meno

extraiÍa: ~·, cua.t conslstla que la poblacl6n estaba sacando a flote to-

do lo héredado por sus antepasados, lo cual hoy en dla aún no se entlen 

de el resultado de esa conJunc16n de razas, pues brevemente diremos que 

se ren.egaba de ser lndlgena y a la vez de ser espa~ol • 

Mos antes que se Iniciara el movimiento armado en 1907, el 

Departamento Central del •Distrito, mando una sugerencia a la Secretarla 

de Justicia, solicitando la creacl6n de una carcel adecuada para los 

menores reveldes ... 11
•
29 

En el a~o de 1908 se tuvo la noticia que en la Ciudad de 

Nueva York, exitosamente se Implanto un juez paternal cuya actividad 

consistta en s61o ocuparse de delitos leves de menores1 esto como resul

tado de los malos ejemplos de los padres viciosos. La Imagen de éste 

juez era suave y energica sin perder contacto con el menor y gracias a -

su intervención el menor lograba tener escuela y trabajo con lo que se -

aseguraba su corrección comp 1 eta " 30 

Se habla de que el licenciado Antonia Pedrueza, sugirio a Don Ra -

món Corral, el entonces Secretario de Gobernación, crear jueces paterna.!_ 

es para los actos t legales cometidos por menores de edad, con lo cual se 

29 Solana Cella. lllstoria, Organlzaci6n y Actuaci6n del Tribunal para -
menores • Revista Criminal , México, Octubre 1940,pag. 81,82 • 

30 Solis Quiroga Hector. Los menores inadaptados. Graflcas del Distrito 
Federal, México, 1936, pag. 54 . 
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di6.vistasal crlteriÓ ileÍdls~~~ni~i<:/.i{o pidiendo a.:tós abogados.Don 

Miguel s •. M.aéedo ... y• Don ··.v1c'¡6r1~~6 Pi~e~1:e1; 1 ~11.rii1~!~}1Q~~rd,34 to. g.!_ 

rado• eón. f~cha 3'o'de ;i~"¡¡{¡~~b~¡e .· d~~;·~aa'y f 1 f~ado:pbr .ººº·•·Ramón Corra 1 

'donde co~Úeri~\a. ·~iio~ ~~~ó~~s d~ 14'~nos .. q.~e '1i~íi1e'r~~ obrado sin dli 

cernlm.lento ;• 

"•; ••. Ei licenciado Macedo fue quien en. el año de 1903, el presi

dente Dlaz, deslgn6 una comlsl6n presidida por él menclpnado para lle

var a cabo una revlsl6n de la ieglslaci6n penal, termlnandose los tra

bajos hasta el año de 1912, sin que el proyecto de reformas se pudiera 

plasmar, debido a que el pals se encontraba en plena revolucl6n 
11 31 

El dictamen expon!a dejar fuera del código penal a los menores de 

18 anos, as! como se olvidaran las cuestiones del discernimiento que se 

encontraba de moda. Suglrlo se investigara la personalidad, amblente,-

escuela y familia del menor infractor, estableciendose la libertad vig.!_ 

lada y lo mas relevante darle poco lnteres al hecho en si 

Un acontecimiento fue cuando la Comisl6n de Reformas del c6digo -

penal designada, recibl6 de la sub-comlsl6n el proyecto de tribunales -

paternales, publlcandose en el tomo !!, pagina 419-430, sustrayendo a -

los menores de la acci6n penal evitando su ingreso a la caree! con ----

31 Castellanos Fernando • Op. cit. p.1g.46 • 
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los adultos ; donde en ocasionessallan_mas viciados en lugar de corr.!1_ 

glrse. La 1nstltuci6n de-la Correccional fue duramente criticada, vlen 

dala como una caree! mas y_ no u_n'c_entro~de_-re~abllltacl6n como fin --

prlnclpal 

" ••• En el dictamen-de los señores Plmentel y Macedo, se pedla -

que los menores de edad, fueran tratados en base a su edad y experien

cia dandole mlnlma Importancia a los hechos ; oplnl6n que paso sin ma-

yor trascendencia alguna "· 32 

Frecuentemente fue el uso de la palabra 11 Dlscernimlento 11 aplica

da a menores Infractores de esa época, pensandose que nadie 1 a recuer

da, mucho menos apl lean a la misma, en algunos pal ses la ejercen para

sentar las bases de su poltlca de castigo dirigida a los menores con -

conductas delictivas • 

Solis Quiroga - señala Que posiblemente surgl6 de la vieja-

Idea de un acto de mala conducta, deben corresponder no sOlo las cons~ 

cuencias naturales a menudo dallas para el agente mismo, sino el casti

go impuesto por otras personas, para que no se repita ... 11
•
33 

Surgiendo en algunos hombres el ver la injusticia aplicada al 1!!! 

poner una pena por parte del poder pGbl ico a los niños muy pequeño• 

32 Sol is Quiroga Hector. Historia de los tribunales para menores. Re -
vista Crlminalla, México, Octubre de 1962, p!g. 618. 

33 Solls Qulroga Hector. Justicia de menores, editorial PorrGa S.A. -
segunda edicl6n, México, 1986, p!g. 45-46 • 
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responsables inconscientes de algGn acto tipificado como punible por -

la ley penal ; era evidente Ja Insuficiencia corporal del Infante para 

comprender el delito y Ja relac!On con fa pena aplicada por Ja autori

dad. Preclsandose una deflnlcl6n de que entenderemos por pena y medl-

das de seguridad, comunmente denominados como sanciones. nuestros c6dl 

gos no son Ja excepcl6n empleando los vocablos de pena y sancl6n como

s! n6n Irnos 

", •• No deben ser confundidas las medidas de seguridad con Jos -

medios de prevencl6n de la delincuencia, las cuales son actividades -

del Estado referentes a toda Ja poblacl6n y en muchos casos tiene un -

fin propio ajeno al Derecho penal, aún cuando redunden en la dismlnu -

cl6n de delitos, como la educacl6n pública, el alumbrado público noc -

turno, la organlzacl6n de Ja justicia y de la asistencia pGbllca so -

cial ; en cambio las medidas de seguridad recaen sobre una persona de-

terminada en cada caso, por haber cometido una infracci6n tipificada -

en algGn ordenamiento legal " 34 

Las penas llevan Ja Idea de explaci6n o retribucl6n, las medidas 

de seguridad sin caracter afl lctlvo alguno, Intentan de modo fundamen -

tal evitar nuevos delitos. Por penas se consideran la prisl6n y la mul

ta y por medidas de seguridad los demas medios que se vale el Estado -

para sancionar, pues en la actualidad ya han sido desterradas otras pe

nas como los azotes y mutllaci6n • 

34 Villalobos Ignacio. Derecho Penal Mexicano, editorial PorrGa S.A.,-
edicl6n vigesimo tercera, México, 1975, pag.534 • 



46 

Las medidas de :seguridad miran sO!o a la peligrosidad y por ende

pueden aplicarse no Onlcamente.a los Incapaces, sino también a seres

normales susceptibles de ser dirigidos por los mandatos de la ley . 

Cuello CalOn senala - " .•. la pena debe aspirar obrar en el de-

llncuente creando en él, en base a sufrimiento que se aparte del delito 

en lo porvenir y reformado para readaptarse a la vida social, en lna -

daptados la pena tiene como finalidad la ellminaclOn del sujeto, ademas 

debe perseguir la ejemplaridad patentizando a los ciudadanos paclflcos 

la necesidad de respetar la ley .•• ". 
35 

El fin Oltlmo de la pena es la salvaguarda de la sociedad para -

conseguirla debe ser Intimidatoria, es decir evitar la delincuencia por 

el temor de su apllcaclOn. Excluyendose de penas a los niños muy pequ~ 

nos, pero al tratar de fijar los limites de la irresponsabilidad exis

ten obst!culos que no han sido superados, no siendo posible que la ---

lrresponsabilldad se base en la estatura, el peso, y otros datos tan -

varia dos como estos 

Es también el mal que el Juez infringe al delincuente a causa.de 

su delito, para expresar la reprobaclOn social, con respecto al acto y 

al autor -- segOn Franz Von Llszt . 

35 El Derecho Penal. editorial PorrOa S.A., Barcelona, España, 1947 ,
edlcion novena, p!g. 536 • 
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Castellanos Fernando dice - " ••• la pena es el castigo legal-

mente Impuesta por. el Estado. al ·d~l(ncuente· para co~servar el orden-

Jurldlco 11 36 

La presente diferencia dio la necesidad de encontrar la edad en 

que se adquiere ta capacidad de discernir. la cual no fue posible debl 

do a las enormes variaciones entre los Individuos y de pa!s. Ante esta 

sltuacl6n era necesario resolver la cuestión del discernimiento para -

saber si se lmpondrla una pena y si al ejecutarse esta, debla ser mas

·o menos atenuada . Esto tendrla apl lcacl6n en el caso de que el menar

a! momento de cometer la falta hubiera gozado de discernimiento y se -

evitarla al sujeto que hubiera obrado sin él, vlendose la necesidad 

que el discernimiento era Importante para la suerte del menor caldo en 

alguna falta • En paises e Instituciones la conservan para definir si

se debe castigar a los adolescentes o niños Infractores, a quien tam -

bién se les llama equivocadamente "delincuente", para un mejor entendJ. 

miento del discernimiento mencionaremos algunas opiniones : 

Carrara citado por Raggl y Ageo señala" .•• Que Identifica el -

discernimiento con la capacidad de distinguir el bien del mal, lo que

es apreclacl6n de caracter moral y en consecuencia valoratlva ••• ". 37 

36 Castellanos Fernando. lbldem . pag. 318 . 
37 Criminalidad Juvenil y Defensa Social. editorial Nuestro Tiempo, -

edición quinta, Habana Cuba, 1962, pag. 21 • 
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Pesslna sena! " ... que el menor- de -nueve anos no tiene la con--

ciencia ·de la ex 1 stenc'i a de una norma superio·r a sus propias a ce 1 enes. 

pero que e 1 adolescente puede· ser 11 dol 1 capax " lo que sera pos! ble 

si Inteligencia esta desenvuelta " 
38 

su 

Otros piensan que es la presunta concurrencia del dolo en- el -

agente, la que determina mediante el examen de su discernimiento, al -

momento de la ejecucl6n del hecho 

Se habla que por otra parte hoy es occiso ocuparse de el lo, ·-

porque no se aplican penas a los menores, sino medidas protectoras y -

tutelares 

Se considera al discernimiento como la dlstlnci6n entre lo bue

no y lo malo, la capacidad o la falta de comprender la diferencia en

tre el cumplimiento y la practica del Derecho y su infracción . 

La mayoria de los autores expresan opiniones en sentido critico 

contra esté ant f cuado cr J ter i o, que produjo confusiones que se resol -

vi eran equivocadamente de acuerdo con las corrientes intelectuales -

predominantes entre los autores de tratados de Derecho penal en cada -

pa!s o zona de influencia, adoptando criterios variables que llevaban 

38 Citado por Raggl y Ageo. Op. cit. pag.52 . 
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a consecuencias desastrosas. No es dificil ver que ha existido jue-

ces que descargaron sus impulsos agresivos y traumas de su nií'iez, de

clarando a la mayorfa de los menores con discernimiento, para lograr

la imposici6n de penas lo cual hacia reunirlos en la drcel o establ~ 

cimientos de detenci6n con delincuentes que acabar!an de corromperlos, 

en tanto que otros compasivamente declaraban que la mayor!a había - -

obrado sin discernimiento, dejandolos sujetos a medidas educativas o

en plena libertad, aunque existieran posibilidades de reiteraci6n del 

daño socia l. 

La humanidad se ha ido librando de la carga de perjuicios que -

hay en el interior del criterio del discernimiento, ha pasado un tie!!! 

po desde que Vidal -en el año de 1906, afirmaba que ya se estaba - -

.abandonando el criterio, observando que muchos pafses lo sustentan . .. 

Señalando que el adulto antes de que defina para sí lo que contiene -

cada uno de esos conceptos, ha recibido durante su niñez una serie de 

experiencias familiares y del medio ambiente, que conforman su perso

nalidad o bien, bajo la imitaci6n como ejemplos de los adultos que lo 

rodean, educan, influyendo la herencia biol6gica, su sensibilidad, su 

grado evolutivo, su educaci6n, religi6n e infinidad de factores algu

nos permanentes y transitorios superficiales y profundos. 

Dejar por tanto sujeto de destino de un menor a variados y con-

tradictorios factores, es injusto socialmente, inseguro y provoca de

sastrosos resultados en cada infractor. No es discutible que para --
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los_ jueée~ én :~spe~l~l•y l:~-s 'adultos en general es dificil discernir

s! un acto. determfnáilo y 'eri clr~uristanclas reales es licito o conve-

nlente, no se tiene.el ·Derecho de Imponer al nrno o adolescente la -

''SlmpÍ_~ obl:l~a·c~~n d~ haber discernido antes de obrar sobre la bondad

d,el; acto,-ejecutado". 

Si no se puede exigir a los adultos esto, menos a los menores .... 

quienes no cuentan con moral ni normas, mucho menos madurez emocional, 

por lo que discernir en el sentido legal pretendido es injusto exigir_ 

lo a los menores infractores. Se pide que el adolescente distinga en 
tre los dicotom!as hobituales de lo bueno y malo, pero además haya -

aplicado ese poder distintivo ante un acto en concreto, tambHn una -

visión fragmentaria y parcial cuando sólo percibe los antecedentes t,!l 

mediatos, nunca los lejanos, califica la significaci6n con datos pre

sentes y no can los remotos en el tiempo, cuando además percibe sála

las posibles consecuencias inmediatas, nunca las que vendr&n a través 

de los años, resultando injusto querer afirmar que obró con discerni

miento cuando le falta la percepción sin posibilidad de usar los ele

mentos mediatos anteriores y posteriores para valorarlos y calificar

el acto ejecutado. 

Es claro que un ni~o puede preferir mediante un impulso elemen-

tal una u otra cosat pero ello no implica una estructura de juicio de 

valores, aún m&s los objetivost conductast personas, cosas, situacio

nes tiene diversidad de complejidad y grados de dificultad y confu--

slón. 
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Hablando de la evolucl6n en torno al .tratamiento del menor ln-

fractor nos ubicaremos en el 27.de Noviembre ·de 1920, con el proyecto 

de reformas a la Ley OrgAnlca de .1oscTrlbunales del Fuero Común del -

O.F •• donde se propon la la creacl6n de un tribunal protector del ho -

gar y la Infancia, para cumplir con el esp!rltu de la ley de relacio

nes familiares, se propon!a un tribuna.! colegiado con la lntervencl6n 

del Ministerio Público en el proceso. Propuesto por los abogados Mar

tlnez Alom!a y Carlos M. Angeles, sosteniendo el criterio de protec -

cl6n ·de la Infancia y familia, mediante sus atribuciones civiles y p~ 

nales, habr!a proceso y formal prlsi6n, pero se dlctar!an medidas pr~ 

ventl vas 

En el afto de 1921 el primer Congreso del Niño, aprobO el -

proyecto para la creación de un tribunal para menores y de patronatos

de proteccl6n a la Infancia ••• ". 
39 

" ••• En el ano de 1923 en el Congreso Crlminologico, se aprob6 -

el proyecto del abogado Antonio Ramos Pedrueza, que lnslst!a en crear

los tribunales para menores y en el mismo ailo fue creado por primera -

vez en la República Mexicana, el referido tribunal en el Estado de San 

Luis Potosi, gracias a los esfuerzos del abogado Oon Carlos Garc!a 

procurador de justicia del gobierno del senor Nieto ••• ". 40 

39 Pena Hernandez José • La delincuencia de los menores. editorial 
Porrúa S.A., México, 1937, p!g.33 • 

40 Ceniceros y Garrido • La delincuencia infantil, ediciones Botas 
M~xlco, 1g35, pAg. 23 • 
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En el ano de 1924 se cre6 la primera Junta Federal de protecci6n 

a la infancia, durante el gobierno del General Plutarco E. Calles, •

pesar de estar todav!a convulsionado el pals por la revoluci6n, se 

funda en la Ciudad de México el Tribunal para Menores con fecha 10 de 

noviembre de 1926, sirviendo para tal finalidad el proyecto del Dr. -

Roberto S. Quiroga, el cual fue presentado al Profesor Salvador M. Lj_ 

ma Director escolar de establecimientos penales del gobierno del D.F., 

y a la Profesora Guadalupe zuniga, quienes lo consideraron de gran i!!! 

portancia presentandolo al abogado Primo Villa Michel, entonces Seer~ 

ta rio Gen era 1 del mismo gobierno. 

Una vez con la aprobaci6n del gobernador Francisco Serrano y del 

Presidente Calles, se formul6 el Reglamento para la calificaci6n de -

los infractores menores de edad en el Distrito Federal expedido el -

d!a 19 de agosto de 1926, creando el tribunal para menores. 

Una fecha hist6rica fue el dla 10 de diciembre de 1926, cuando -

se inauguraron los trabajos del nuevo organismo 1 siendo para el 10 de 

enero de 1927, que. ingresa el primer niño necesitado de atención esp~ 

cializada, quien debla protegerse contra las fuentes de su perversi6n 

manifestadas por una falta a los reglamentos de polic!a y buen gobie.r. 

no. 

El dom1cilio de los tribunales para menores se encontraba en una 

casa particular de la calle Vallarta nGmero 17, pasando a la calle de 
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Luis Gonz~lez Obregón nGmero 23, posteriormente al número 117 de la -

calle de Serapio Rendón, en donde permaneció hasta el mes de mayo de 

1952. 

El tribunal durante el periodo del Sr. Adolfo Ruiz Cortines, inJ. 

ció sus labores en el nuevo edificio de calzada de Obrero Mundial, -

por otra parte el edificio de la Escuela de Orientaci lin para menores

quedo totalmente reconstruida para el año de 1952, y en el Estado de

México para el año de 1954, se transformó su tribunal para menores -

por el nombre m!s humano de "Granja Hogar 11
• 

El reglamento decia la necesidad de auxiliar y oportunamente sal 

var de las numerosas fuentes de perversión que se originaban en nues 00 

tra deficiente organización social, poniendo bajo la autoridad del -

tribunal para menores las faltas administrativas y de policla y las -

marcadas por el Código Penal, que no fueran propiamente delitos cometi

dos por menores de 16 años. 

El tribunal quedo constituido por tres jueces; un m~dico Or. Ro

berto Sol is Q., un profesor normalista Salvador M. Lima y un experto

en estudios psicológicos Guadalupe Zuñiga, auxiliados de un departa-

mento técnico que hacia los estudios m~dicos, psicolligicos, pedagógi

cos, sociales de los menores. Los cuales podhn amonestar, devolver .. 

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

diar cuando era necesario o enviarlo a los establecimientos Correcci.Q. 



54 

nales a Asila,_ tomando en cuenta su _estada de salud fls1ca y mental. 

Ante-esta él Congreso de la Unión, al ver el éxito del tr1bunal

canced1ó facultades al Ejecutiva, para reformar el Código Penal, ha-

ciendose ·estudios legales sabre el problema de la criminalidad juve-

.ilil, qUe reduñdaron en el ¡:ierfeccionamiento de la instituci6n. Oes-

pués del ai'io de funcionamiento hubo la necesidad de reconsiderar su -

amplitud, y fue hasta el d!a 30 de marzo de 1928, cuando se expidió -

la Ley sobre Prevensf6n Social de la Delincuencia Infantil en el Dis

trito y Territorios. Conociendola también como la Ley Villa Hichael, 

donde sustrafa a los menores de 15 años de la esfera del Código Penal. 

Expresando la necesidad de que las instituciones se acerquen a la re_! 

lidad social, para proteger a la colectividad contra la criminalidad, 

porque la acción del Estado deber!a encaminarse a eliminar la delin-

cuencia infantil, corri~ieni:lo a ti.,,mpo lrtc; p(>rturbaciones físicas o -

mentales evitando su enagenación mental. 

los menores de 15 años que infringieran las 1 eyes penal es eran -

casi siempre vtctil}laS del abandono legal o moral, así como de ejem-- .. 

plos deplorables en un ambiente social inadecuado o un medio familiar 

deficiente o corrompido por el descuido e ignorancia de los padres y

perturbaciones psicofísicas de la evolución puberal, se habla que los 

menores necesitaban m~s que la pena estéril riún nociva, otras mcdiw 

das que los restituyeran al equilibrio social poniendolo a salvo del

vicio1 que deberfa tomarse en cuenta más que el acto mh1110. las cond.i 

ciones ffsico-mentales del infractor. 
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Coino,se hablo' sustrala a los menores de 15 años del Código Penal, 

lo cual .éonstitú!a ·un avance extraordinario sobre todo porque en su -

articulado. preven!a que la po.llcfa y los jueces del orden común no d,,_ 

bedan tener m!s intervenciones que enviarlo al tribunal para menores. 

Las medidas eran médicas, de vigilancia, de guarda, correcciona

les, marcando la duración del procedimiento en 15 dfas, el cual dura

ba la intervención preliminar en la casa de observación. El día 15 -

de noviembre de 1928, se expidió el primer reglamento de los tribuna

les para menores del Distrito Federal, estableciendo el requisito --

esencial de la observación prevfa de los menores, antes de resolver .. 

sobre su situación legal. 

En 1929 se expidió un decreto donde se declaraba de calidad do-

cente el cargo de juez del tribunal, de acuerdo con el espíritu csen

c ialmente educativo, a la vez del C6digo de organización competencia

y procedimientos en materia penal, hacia intervenir al tribunal para

menores delincuentes y al Ministerio Público dentro de los términos -

const i tuc ion a 1 es. 

En el año de 1931 a la vista del fracaso que si9nffic6 la ante-

rior legislación penal, se puso en vigor otro Código Penal que esta-

bleci6 como edad Hmite de la minarla de edad certeramente a loslB -

años, dejando a los jueces de menores pleno arbitrio para imponer las 

medidas de tratamiento y educaci6n, señaladas en su articulo 120 y r"

chazando toda idea represiva. 



56 

Como-los tribunales para menores y casas de tratamiento pasaron .. 

a depender del Departamento de Prevensión del Distrito Federal, en lo 

económico al ver las múltiples deficiencias e inclusive en sus inter

nados a partir del año de 1932, pasaron a depender técnica y económi

camente del gobierno federal, particularmente de la Secretada de Go

bernaci6n, definida como la que dirige la polltica general del gobie.r 

no y especialmente la seguida contra la delincuencia (en otros paises 

se le llama Secretarla del Interior, pero con la misma aplicaci6n}. 

La ubicaci6n que se le dió al tribunal y a sus internados dentro 

de la Secretarla Polftica, demuestra la 1ncomprensii5n en este asunto, 

que ha sido calificado como de polttica general, en vez de técnico, -

educativo y asistencial, as! como debido a su naturaleza ubicarla den: 

tro 'de hs dependencias dedicadas a la asistencia pública, la educa-

ci6n a la protecci6n de la infancia y familia. En el año de 1934 el

nuevo C6digo Federal de procedimientos penales, estableció que para -

los delitos de ese fuero quedar~ formalmente constituido un Tribunal

para Menores Colegiados en cada Estado, para resolver tutelarmente .... 

sus casos, se dijo.que a excepción que cuando hubiere un tribunal lo

cal para menores este gozarfa de facultades para solventar los casos

del fuero federal (articulo 500). En ese mismo año se expidi6 un nu~ 

va reglamento de los tribunales para menores y sus instituciones aux.i 

liares, que también regulaba la actividad de los internados este fue

sustituido por otro de fecha noviembre de 1939. 
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El dla 22 de abril de 1941, se expidió la " ley org&nlca y normas 

de procedimientos de los tribunales para menores y sus Instituciones -

aui.lllares en-el distrito y territorios federales "que derogó en esta 

materia a la ley org&nlca de los tribunales del fuero comün y al códi

go de procedimientos penales 

Se cometlo el error de facultar a los jueces para Imponer sancl.Q_ 

nes u castigos que señalaba el Código penal, pero conforme al articulo 

20 constitucional, sólo pueden Imponer penas las autoridades judlcla -

les, pero el tribunal para menores es una autoridad administrativa, no 

judlclal estando lncapacltado para tal acción • 

Se crea un medio mas de represión denominada" Pollcla Tutelar" 

durante el gobierno del Sr. Avlla Camacho, la cual Intervino en sln -

nümero de casos de menores, cuyas actividades conslstlan en locallzar

aprehender, trasladar, vigilar y estudiar a los menores, realizando 

razzias, tanto en centros de vicios, dormitorios püblicos, mesones, 

parques y acudir a hogares a detener a los menores a petición de los -

padres en casos dlflclles • 

11 
••• En 1941 se creo la policia preventiva de menores o departa

mento de prevención tutelar, cuyos agentes estaban facultados para --

aprehender a los menores, articules 61 y 62 ...... 
41 

41 Gonzalez Luis. Los presidentes de México ante la Nación, edición -
XLVI, legislación de la C&mara de Diputados, México, 1966, tomo 111, 
p&g. 799 • 
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Esta polic!a empez6 a funcionar el· lº de enero de 1942, que evi-
. .' <·.~-

taba que los menores asistieran a. centro·s·;. ~·ab~réis·-~.V~'~·~·ij'tfo-as;= ·come .. : 

tiendose miles de abusos por parte de ~stas au;b~idad~s su;gidas de ;. 
la nada y equivocadamente. 

Durante el gobierno de Manuel ·Avila Camacho en sus informes a la 

Nacl6n del 1° de septiembre de 1941 a 1942, al referirse al establee.! 

miento del Servicio Militar Obligatorio en los Centros de Observación 

y en las Escuelas de Tratamiento para menores infractores y el ingre

so al Ejército Nacional de un buen número de alumnos, como uno de los 

aspectos mSs interesantes del método implantado por las Instituciones 

de prevención social. 

En el afio de 1947, desapareció la Escuela Vocacional por no lle

nar los requisitos para la cual fue cr~ada, los menores pasaron a la

Escuela de OrientacHín para varones mejorandose los talleres de hoj~ 

lateria, herrerla y carpinteria. 

En el gobiern~ del Sr. Gustavo Dlaz Ordaz (1964-1970), la sección 

especial de prevcnci6n social encargada de tratamientost se convirti6 

en Dirección General de los Tribunales para Menores con Jurisdicci6n

sobre el mismo Tribunal, los Centros de Observación y las Escuelas de 

Tratamiento para menores. 

A partir de 1968, con la creación del delito del pandillerismo -

estas instituciones trabajaron mSs intensamente. El tribunal atendf6 
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durante· Jos años de 1968 a 1971, a un promedio de 400 menores, mensual 

. mente, a los cui!t"es s'e J°es pr6ctico ilivestigactones sociales, exámenf?S 

méd leos y estudl os ps 1ce1691 ces y pedagog 1 ces. En Méx 1 ce predoml naba -

la Irregularidad de la conducta de los muchachos. pero ambos llegan -

al Consejo Tutelar, principalmente por Infracciones contra la prople-

dad y en mayor faltas contra personas, en los varones se presentan --

otras conductas antisociales como malvivencia, farmacodependencia 

vagancia, no asi entre las mujeres. quienes presentaban conductas co-

mo la_prostltuclón, promiscuidad sexual, farmacodependencia y robos -

menores • 

Fue en el ano de 1971, cuando al frente el Director General de -

los Tribunales para Menores del Distrito Federal. el or. Solis Qulroga 

viendo las Imperfecciones de la ley de 1941, sugirió a Ja Secretarla -

de Gobernación, la transformacl6n del tribunal para menores por el --

nombre de 11 Consejo Tutelar para menores infractores 11
, tomando para -

ello las Ideas de los Consejos tutelares, que el Estado de Morella, -

Jos tenia desde 1959 y el Estado de Oaxaca en 1964, pero tomando como

edad limite la de 18 años 

La base legal que el Consejo Tutelar del D.F., tomarla es -

que siendo consejeros tutelares, los que deberlan decidir el trata --

miento de cada menor, no podrtan imponerle sanciones que tuviesen ca--
42 

rácter punitivo ... 11
• 

42 !barra de Moya Palencia Marcela • Los menores infractores. editorial 
Porrúa S.A .. Vo!Qmen !! , Núm. 10, México, 1979. p!q. 55 • 
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Posteriormente se elabor6 un proyecto de Ley en que participaron 

como autores. la Abogada ·victoria Ada to de Ibarra y el Dr. Sergio Gar

c.fa Ra~frez (Subsecretario de Gobernac16n). el Doctor H~ctor Sol(s -

Quiroga (Director de los Tribunales para Menores), enviando al Congr~ 

so de la Uni6n y discutida en el periodo de sesiones de 1973, puesta

en vigor en el año de 1974. Tocandole como fungir de presidente al -

Doctor Solfs, del Nuevo Consejo Tutelar ante el ejemplo del Distrito

Federal, la mayorfa de los Estados de la República, han organizado -

instituciones similares. Era caracterfstica de la inst1tuci6n el CO.!l 

tar con su Centro de Recepci6n para menores, que llegaran por primera 

vez, este centro se clasificaban en mayores o menores de 14 afias, al

igual que las mujercitas, adem§s se darla una primera resoluci6n dic

tada como mbima a las 48 horas del ingreso, muchos pasaban a cargo -

de su fa mi 1 i a. 

Los que permanecían eran alojados en el Centro de Observación .... 

por el plazo que duraba su estudio, diagn6stico y resoluCión del caso, 

con un mfnimo de 2 dfas y un mhimo de 45 en caso de dificil decisi6n. 

Según la ley como tnedidas de readaptaci6n se prefer!a devolver a los

menores a su hogar con ciertas orientaciones necesarias para ellos y

sus padres. 

Se aplica que en ninguna instituci6n puede considerarse en caso

alguno como castigo, y en todas el menor debe estar ocupado constant!_ 

mente, evitar\do los momentos de ocio, que son perjudiciales en el - -
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tiempo de internaci6n. Durante esa época el menor debe tomar alimen

tos suficientes, balanceados, una buena cama y un lugar para poner -

sus cosas y pertenencias, se considera que el tiempo de fnternacf6n -

debe ser indeterminado con el objeto de qUe pueda modificarse, cuando 

fuere necesario. En el procedimiento dentro del Consejo Tutelar, el

promotor debe velar por el cumplimiento de la ley, por los intereses

del menor. La resoluc16n es recurrible mediante inconformidad por no 

haberse probado los hechos atribuidos al menor, o por inadecuaci6n de 

la medida adoptada a la personalidad de éste, además puede ser revis.!!_ 

da de oficio por el Consejo Tutelar, en cualquier tiempo a beneficio

del menor. 

Como se puede observar los Consejos Tutelares no imponen penas,

nf castigos, sino medidas a favor del menor para rescatarlo de la an

tisocialidad,de la ociosidad, de los vicios o de cualquier influencia 

nefasta familiar o extra familiar. 

En el pa1s cada Estado tiene su propia legislaci6n penal y en -

consecuencia varia la edad lfmite y la forma de encarar las infracci.!l_ 

nes de los menores, pero cuentan ya con sus Consejos Tutelares o sus

Tribunales para Menores, los 27 Estados. Aunque algunos de ellos ten 

gan unas condiciones deplorables, no deja de ser un gran avance en mJ 

ras de un futuro mejor en la relaci6n al menor infractor en México. 
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1.- DIFERENCIA ENTRE DELINCUENTE JUVENIL Y MENOR INFRACTOR 

Pasar directamente a la expllcacl6n y conceptuallzaci6n de los 

temas del presente capitulo, resultarla precipitado siendo necesario 

hablar brevemente de algunas de las figuras jurldico-soclal, que de

cierta forma se encuentran relacionadas . 

Independientemente de que sean acciones negativas o positivas -

las aportadas en este caso por los J6venes, estos como parte importa!! 

te de la sociedad, corresponde su estudio y anAlisls a la ciencia de

nominada " Soclologla General ", la que tlene como apllcacl6n prtncl -

pal el observar al hombre en su desarrollo y con vi vencta con sus sem~ 

Jantes 

Pero no siempre resulta de esa convivencia entre los hombres co

sas buenas o positivas para la familia y sociedad misma, resultando -

una regla que hay hechos sociales en que los hombres se asocian y - -

otros que entranan. oposlct6n , antagonismo y confl teto, lucha dlso -

clacl6n . Algunos tomados de mayor stgnlflcacl6n negativa sea por el -

dano que causan o por la alarma y reprobacl6n social que provocan 

los que son sancionados por la sociedad y sus leyes . 

Se ha observado un crecimiento de los fen6menos sociales negatt-
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vos para lo cual nos vemos en la necesidad de.c.rear nuevas disciplinas 

como la denominada " Soclologla Criminal," para e.1~:111eJor estudio de -

e.sas acciones negativas del ho111bre • 
- .... : '.--· ·.- ,- --~-

Autores norteamerl canos hablan en·'.fotÍ1 ti~os' de soc 1o1 ogl a gene

ral .de una parte que llaman·i:rlmlnolog}}:y . ."ar'a ve~ ·hablan de la soci!! 

logia Criminal. En este sentldol.i.;·'·eer·nard -~dice" los campos de 

la soc.lologla colocando a la Crtm'inology a·n~ Dellnquency entre Social -

Pathology y. Penology, nunca hablando de la Soctologla Criminal en alg.!!. 

nos de sus postulados ...... 43 

En tesis contraria Permelee, citado por L.L. Bernard - se~ala --

que si di'stlngue al decir que las seis principales ramas de la -

ciencia crlmlnologlca son ; Naturaleza y Evoluc!On del Crimen, Soclol!! 

gla Criminal, Antropologla Criminal , Pslcologla Criminal, Jurlsprude!!. 

eta Criminal y la Penologla ••. 00
•
44 

Se deduce que se le llama Soclologla porque estudia los hechos -

sociales las interacciones humanas, el acontecer colectivo y busca su-

comprens!On, entendimiento, mediante el descubrimiento de su sentido 

sus conexiones . 

Es criminal al concretar su estudio y sentido a los hechos dellc

tuosos, sOio que considerados en su masa o su totalidad • 

43 L.L. Bernard . The flelds and methods of soclology. Farrar & Rlnehart 
New York, 1934, pag. 12 . 

44 citado por Bernard L.L., Op. clt pag. 175 . 
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Esta disciplina forma parte de la sociologla general y no de la 

crimino\ogla, apoyando ese sentido el Diccionario de Soclologla, seña

lando " que la mencionada es de no aplicaciOn de la sociologla gen~ 

rala los fen6menos especificas de la delincuencia conocidos ... 00
•
45 

Ricaséns Slches citado por Garrido Luis, dice" •.• que la socl.Q. 

logia criminal debe estudiar el sector de la poblac!On que ha reaccio

nado violando la ley penal. •• ". 
46 

Citando a Sebastian Soler - señala " •.• que esta materia se oc!!_ 

pa de los productos de esta interaciOn, estudiara a la del incuencla C.Q. 

mo fenOmeno total y todo otro fenOmeno social, que tenga relaclOn cen

ia actividad represiva, también el conjunto de sentimientos, ideas o -

creencias y reglas de responsabilidad ...... 47 

Se habla que la Sociologla Criminal estudia la criminalidad to -

tal, global , reflriendola a la entera agrupacl6n humana en que se --

llegara a producir • 

Por otra parte, en los últimos años ha surgido una cierta polémi

ca o desacuerdo, en relacl6n al uso o apllcacl6n en la realidad de los 

45 Diccionario de Soclologla. editorial del Fondo de Cultura Economica 
México, 1949, pag. 282 • 

46 Garrido Luis. Discurso de la sesl6n en el 3er. Congreso Maclonal de
Soclologla, publicado en estudios sociologicos, México, pag. 16. 

47 Soler Sebastlan • Derecho Penal Argentino, editorial Botas, Buenos A. 
1953, tomo l,p6g.34-3'5 • 
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t~rminos de ºDelincuencia y Crimfnalidad 11
, no menos resulta en lo re

lacionado a los términos de 11 0elfncuencia Juvenil", 11 0elincuencia In

fantil''• 11 Delincuencia de Menores". Asf mismo el acertado uso o el .. 

empleo del término de Menores Infractores. 

Primeramente diremos que la palabra Oelincuencia 1 viene del la-

tin 11 Delfnquentia 11
, el cual se refiere al conjunto de delitos, esto -

Gltimo se le puede calificar como el acto de conducta espedfico que

daña a alguien y viola las normas mfnimas de convivencia humana, que

estan garantizadas por los preceptos contenidos en las leyes penal es, 

al describir los tipos de conducta que el ordenamiento juddico re--

prueba o castiga, y en relaci6n a lo anterior nuestro C6digo Penal lo 

contempla en su numeral 7° que a texto dice.ao 11 Delito es el acto u 

omiSHin que sancionan las leyes penales ••• 11
• 

A la delincuencia también se le puede denominar como el estudio .. 

de la totalidad de causas o factore• que originan el conjunto de del.! 

tos, como hecho colectivo¡ aunque slilo se puede hablar propiamente 

del estudio de las. causas de la conducta humana y después del tipo de 

esta, que al violar normas garantizadas penalmente toma el nombre de

crimen o delito en los adultos. 

Es cierto que los individuos reciben las solicitaciones del me- .. 

dio ambiente, la importancia de la influencia temprana y cuales son -

las caracteristicas generales de la delincuencia, pues es indudable -
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que. 1 os r actores .qúe tengan re 1 acl ón con 1 a del l ncuenc 1 a 1 a tendr6n -

también con la·no'dellncuencla, siempre desembocando a través de la -

volúntad o de.la-acción mec6nlca. Indudable es que el medlo natural en 

que .se produce la criminalidad p delincuencia es la vida social corre~ 

ponde su estudio a la soclologla Criminal • 

Ahora blen el crlterlo del maestro Solls Qulroga Héctor, señala-

Que deber6n usarse como sinónimos los términos" Crlmen y Dellto " 

no sólo porque en México no existe las dlferenclas que en otros palses 

se reconocen entre ambos, sino porque, cambian los criterios al respec

to de una nación a otra, por consecuencia tamblén se usan como sinóni

mos los de "Criminalidad y Delincuencia ... ". 
48 

Serla enorme reunir en el presente, los diferentes y variados -

crlterlos del uso debldo o Indebido de los términos mencionados, citan 

do algunas opiniones como : 

El térmlno de delincuencia se haya bastante desacreditado -

por el mal uso que del mismo se hace en la llamada" Delincuencia Juv~ 

nil o de Menores " . Por otra parte dada su amplitud conceptual debe -

ser rechazada como equivalente al de crlmlnalldad. Se dlce que en pai

ses latinos. el término dellncuencla es de uso corriente para referir

se a los que cometen delitos y que la lógica exlge. si hablamos de de

lincuentes debemos hablar de dellncuencla ... ". 49 

48 Soclologia Criminal . edltorlal Porrüa S.A., tercera edlclón, México. 
1985, p6g. 33 • 

49 López Rey Manuel. Criminologla. editorial Biblioteca jurldica Aguilar. 
primera edición, Méxlco, 1975, p6g.571 . 
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Resultando equivocada pues delincuente slgnlflco y significa aQn 

bastante, mas que perpetrar hechos del lcti vos ha! 1 ando se ambas expre

siones prOxlmas a .la del delito • Si la crimlnal!zacl6n debe reducirse 

a un mlnlmo hlstorlco· y soclopollt!camente determinado, el término que· 

corresponde es el de criminal y no de del lncuente • 

SI, ya es dificil s~rvlrse de crlmlnallzaclOn y descrlmlnallza -

clOn lo serla. mas el hablar de dellncuenciacl6n y desdellncuenzaclOn 

Se d l ce que 1 os térml nos del! ncuenc 1 a y del 1 ncuente es ti gmat ! zan menos 

que los de Criminal ldad y Criminal, estos adquieren a menudo un signi

ficado que difiere esencialmente del originariamente asignado • Esto -

acontec!O ·con el de delincuencia y delincuente. respecto a los menores 

hoy di a e 1 térml no no val e para ocultar 1 a bruta!! dad y atroc l dades de 

no pocos de los crimenes cometidos por dichos menores, que hipócrita 

mente y contra toda exigencia soclopol ltica, siguen siendo estimados -

como incapaces de cometer crlmenes . 

El concepto de de.llncuencla es algo distinto a criminalidad, que 

tiene como protagonista a un nii'io o muchacho, con sus correspondientes 

femeninos, Que no existe hoy mas que escasa medida en los paises alta

mente desarrollados y que desaparecera paulatinamente en los demas, P! 

ro aQn relacionada con ciertas formas de delincuencia juvenil, dicha -

rxplotacl6n constituye hoy en dla un problema diferente . 
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Diremos que por sf mismo, Delinquere tuvo siempre amplio signif.1 

cado, refi ri endose a toda vi ol aci6n acto i1 eg al o falta; en suma a lo 

que en Derecho Romano se consideraba como Oelictum, que era una ofen

sa de car&cter privado m§s tarde se extendió a toda negligencia en el 

.cumplimiento de un deber, omisi6n, descuido, malhecho o infracción. -

En la terminologfa poscl!sica los t~rminos delictum y crimen son usa

dos indistintamente, pero con anterioridad su significado fue distin

to con lo que delincuente es, pues el que comete una falta, 1nfrac-·

ción, delito o crimen, o deja de hacer lo que debe hacer. 

En países latinos delincuencia y d~lincuente se usan aOn para r_g 

ferirse a la criminalidad y al criminal, poco a poco el concepto de--

1 incuencia se ha transformado en alga inconmensurable, sin contorno .. 

fijo, hasta referirse en gran número de países a toda forma desusada

º no deseable de conducta juvenil. La delincuencia es la conducta r~ 

sultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la

sociedad en que vive. 

Resultando un panorama desconcertante de la realidad de la delirr 

cuenda, pudiendo decir que es el conjunto de criminalidad de nuestra 

época, encontrando hechos que son perseguidos por las autoridades y -

tras no. Existiendo desde las injurias, amenazas, calumnias, difama

ciones y otros que acontecen diariamente sin que sean castigados, o ... 

bien robos, fraudes, del itas de prensa, homicidios, actos de viola--

ci6n cometidos por pandillas y de violación multitudinaria que en OC! 
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sione.s no llegan a proceso formal; siendo interminables los motivos -

por los que no .s.e llevan a cabo como: 

l. En los hechos menores, los ofendidos saben que para denun--

c1ar o .acusar deben perder muchas horas ante las autoridades competen_ 

tes. 

2. Existe en muchos pafses la costumbre de ciertos funcionarios 

y empleados penales de exigir o recibir gratificaciones sea por hacer 

justicia o no, por lo que debe agregarse al menoscabo ocasionado por

el delito directamente el tiempo invertido y el dinero gastado. 

3. Un ambiente de desconfianza salvo en algunos patses, contra

autoridades persecutorias, pues obedecen a Influencias pol!ticas a -

los estimulas de dinero. amistad, a la c.oqueter'fa femenina. 

4. Se agrega la represi6n policiaca, de realización inmediata -

que a menudo cae en el delito y que por evitar ser descubierto en su

criminal proceder ,desiste de la persecuci6n legal. 

5. Los hechos del ictuosos colectivos en ocasiones los gobiernos 

prefieren no ejercer la persecuci6n penal sino enfrentarse a los pro

blemas sociales subyacentes para resol ver, poniendo en pr&.ctica medi

das poltticas de diversos ordenes. 
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Creando una realidad de inseguridad general y la necesidad de t.Q. 

marse la justicia por propia mano, configurando la venganza, trayendo 

como consecuencia el aumento de conjunto de delitos y los cuales rara 

vez llegan al conocimiento de las autoridades, resultando esta situa

ci6n verdaderamente desmoralizan te muy generalizada en unos pafses •

incipiente en otros, en que se manifiestan formas delictuosas protegJ. 

das por el poder público o resultan p&lidos reflejos el abandono de -

la familia sin recursos para subsistir el cambio fraudulento de cali

dad en 1 a venta de productos. 

Con el aumento de la cultura y civilizaci6n hacia sociedades mSs 

elevadas, la delincuencia no disminuye, sino parece aumentar, si se -

considera a el delito una enfermedad social, deberta ser acc1dent•l -

como toda enfermedad por ellos puede decirse que tiene formas norma-

les, fuera de toda cifra exagerada. 

Ahora bien, ante lo brevemente explicado, procederemos a buscar

la validez y aplicabilidad de las diferentes etiquetas a que han sido 

objeto los menores de edad. Observandose en publicaciones que tratan 

el tema de las infracciones infantiles y juveniles, es frecuente en-

centrar el uso de las expresiones; delincuencia infantil, delincuen-

cia juvenil y menores delincuentes, pero en oposici6n contraria hay -

quienes conocen a fondo el Derecho Penal o tienen una actitud protec

tora de 1 a minoridad. Surgiendo la duda de que dichos términos sean

justos y mSs por comodidad y por indolencia que por certeza se han P.Q. 
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pularizado Y. parecei:t justos a .. m'u~h.as person~.~· 

. :; .. _\~·- " ~·- -·- .. :: .. _· : - :. - -::'.:·;:.'··· .. :;;~··_ 
En el· año 'de 1953 al c~l ebrarS:e;;~or~Í~s Ilaciones un'ida's el s~mi~ 

. na ri o Lá ti ó'¿~~~~~"ri c~:~t{f~~.:~~'·;e;~~~¿~i:6.r(\ie l' ~~{H\-·~~~j~:~¡-~{~~\-'~:~'ió td'~{;-.·n~--~~.: 
1 i ncu e~t e;:.:e-~:~~~-t'-~·,::-~~;.jt~~-~ ·r~'7~-:-~~~ ~:~~.:~--d~-:· Y; dC'Cf;ú-6 --;~-~-~\é:-~/~-~-t-~:- i_na ~l'i-~ 
p i.ado;e lit~,r~i~WJ~~:'.~~~I~;~JJ~bii~ .J~V~ií5\>: /[; ,.· 

-~--;~-.:- ·.\~~~-h; -. " . -:',~>: .: -.,_-
··-·· ::·:~~,·~~~---J·-~ ~~~z~~~-~;- ~ ~-~~-~---~-~-~ -~-d~- eSa e);pres~ón comúnm~nte y tomando --

·u na -á·c:tAt·~,a·:·~-~~gativa, a:1 nenas punitiva contra los··r.1enores a quienes 

no -~~ó~·o s~-·de·S~uida y pervierte, sino castii;a can una reacción colec

tiya feriien.do mls un sentido emocional que de comprensión y protec---

cióñ. Se rec~rdar~ que delincuencia se aplica a la generalidad de_ .. 

los hechos que caen dentro de la ley penal, o sea los hechos que com!_ 

ten tales se les llama delincuentes. pero dentro de la ley s6lo lo -

son las personas que siendo juddicarnente capaces y habiendo cometido 

un hecho tipificado por las leyes pe:r.ales son sentenciados conforme a 

Derecho, declaradas delincuentes y condenadas. Tarr.bién se usa el tér. 

mino de Criminalidad Juvenil u otros similares, debiendo hacer notar

que en el Derecho Mexicano y Español, no cabe la distint:i6n que se h! 

ce en algunos otros pai'ses, entre crifl'linal y delincuente, ya que re-

sultando de dicha distinción la necesidad de juzgar la gravedad de -

los hechos, tras de las discusiones respectivas se dictan fallos que-
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pecan .de subjetivos o de emocionales, por ello de injustos m!s en COJ! 

traque a favor de los delfncuentes •·quienes tras el error judicial

se somete a penas graves o irreversibles· como criminales. Por tanto

quienes hablan de criminalidad infantfl o Juvenil, cometen mayor error 

cuando por incapacidad jurídica de los menores ni pueden estos ser c~ 

talogados siquiera como delincuentes. 

En el mismo sentido los t~rminos de Delincuencia Juvenil o simi

lares se han usado con clara inadecuaci6n al extenderlos a los meno-

res que cometen faltas administrativas contra reglamentos de policfa

y buen gobierno, como escandalizar, ser frrespe~uosos con un polfcfa

u otra persona, y lo que es m~s grave, también se han aplicado para -

quienes se manifiestan rebeldes o desobediencia a los mandatos de la

famflia y a quienes cometen actos contra una moral no codificada. 

El concepto de delincuencia juvenfl se form6 porque se pon fa m~s 

atencfc5n en el dai'io causado que en el causante, cuando el daHo se en

contraba descrito en la ley penal y se 1 lamaba delito y al autor se -

le denominaba delfpcuente, sin importar su edad o calidad humana al 

perseguirlo se tomaba en cuenta las categorfas jurfdicas propias del

acto, ante la violaci6n legal y se persegufa al infractor para casti

garlo, tal teleologfa era justa dentro de la oscuridad en que vivi6 -

la humanidad durante siglos, cuando s61o bastaba la satisfacci6n emo

cional de la venganza consumada sin percibir que el sujeto preso so-

bre todo en lugares donde habfa promiscuidad y desorganizaci6n se pe.r. 
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vertla y en:vez.d ·dejar: de ,depnqul.r.se.lntern.a.ba Y.Perfeccionaba en 

el delltodetódó tipo.'.' 

Como se::uede·o~'sé~~a/ se. ha abusado gravemente en la apl lcacl6n 

del térml no Aé11.~21Je~~·la J~ve~ !Iu otros , examinando brevemente la 

lmprople.d<id de=:es'ü e·x~r.és!On • E.xlstleron pueblos que comenzaron a 

tener éoncleni:la ·de .éitie los menores de edad eran Incapaces de ejercitar 

sus derechos y por t·anto de contraer y cumpl Ir obl lgaclones jur!dlcas

por t'a obvia razón de su falta de evolución ( lo que significó falta -

de madurez f!slca y mental - • de experiencia, de percepción, de sltu~ 

clones de conocimiento), por lo que surgl6 la necesidad de someterlos 

a un régimen jur!dlco diferente para protegerlos, educarlos y tutorear 

los, as! mismo de Internarlos en lugar distinto al de los adultos, al

cometer algCin delito o falta y no menos la creación de autoridades es

peciales para valorar sus faltas. Estableciendo un cambio notorio de! 

régimen hacia su protección aCin Incompleta hasta el momento . 

" ••. Se afirma que los menores les falta la madurez mental y mo

ral y que no pueden comprender la significación moral y social de sus

actos y por consiguiente no poseen capacidad para responder por eilos

pena 1 mente ••• ". 
50 

50 Cuello Calan Eugenio. Derecho Penal. editorial Bosh, tomo !, Barce
lona, Espana, 1960, p~g. 443 • 
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Se h·a v!sto·que.no e~ apUcable,la t'erminologla tradicional d~··

detito, del!~éÜente,;delI.~í:ÜerÍcla u otro derivadó, ni la d.e crimen,-

crlmlnaH cri~lna!Íd;d a los· menores infractores, pero de alguna man~ 
ra debemos expresarnos para lo cual cabe recordar que cuando son vio-

ladas· la_s norm~s de Derecho, cualquiera sean sus categorias, las normas 

·de convivencia de una sociedad o de una familia, oblen las morales, al 

individuo que las quebranta se le llama 11 Transgresor o infractor " 

Los menores lnfrlgen , transgreden quebrantan o violan toda cla

se de normas de todas las categorfas, no resultan adecuados por la la

titud o por !a especialidad o estrechez de sus significados los térmi -

nos 11 violadores o quebrantador 11 
.. pero sf los de transgresor o infra.s.. 

tor " , que son muy génertcos , y su amplitud permite comprender to -

dos los hechos cometidos por los menores, toda Irregularidad de su co.!! 

ducta lntra o extrafamlllar • 

Por ello se emplea los términos de menores infractores, Menores

Transgresores, Transgres J 6n Ju ven i 1 , l nf rae e iones Juvenil es u otros -

parecidos, pero para referirnos a todas las categorfas de actos carnet! 

dos por niños o adolescentes, que les conduzcan a ser atendidos por -

los jueces o consejeros de menores ~ 
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~Por 'Oltlmo ~Interesan todós los casos de reiteración de la con--

ducta Irregular y especialmente los de gran persistencia. Ahora desde

su punto de vlsta material de lo Soclolog!a, ser~n menores Infracto -

res todos los que cometan hechos vlolatorlos de reglamentos o de leyes 

penales independientemente de que sean o no registrados por las autor.!_ 

dades , o bien de que sean los hechos ocasionales o habituales . 

Por razones de universalidad del proceso individual de la adap-

tac16n social, las transgresiones de los menores a los c!nones morales

de la familia o del grupo social, las desobediencias a los mandatos -

paternos o a los 1 !deres en los sindicatos, no pueden ser tomados como 

Infracciones que Interesen a la Soc!oiog!a, cuando se consideran nor -

males en el proceso evolutivo . 
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La h~mos~~·ual~~;~· ha\x~stjdo, por lo menos en forma esporWca

en t~das '1~s ;só'éi.ed.ad~~· hu~anas y en todas las épocas de la historia. 

Pero su inte!lradón en las costumbres normales ha sufrido fluctuacio

nes éonsiderables, que han ido desde las prohibiciones m&s severas 

has~a el rango de una institución social. Es indudable que existe un 

factor sociológico preponderante en el origen de la homosexualidad 

llevada al estado pGbl ico. 

El mismo.se. refiere a la ubicación de la mujer dentro de la so-

ciedad en que vive, y a su importancia en la vida espiritual de la CB. 

lectividad. 

En todas las civilizaciones en que la mujer ha permanecido recl!!. 

sa y sin cultura, esta desviaci6n sexual se ha exaltado rom~nt1camen

te, hasta llega! a considerarse como la forma m&s noble y evoluciona

da del amor, tal sucedió en el apogeo de la vida de Grecia. 

En las sociedades primitivas encontramos actitudes de extrema di 

vergencia en relacii5n a los homosexuales, algunos los consideraban t.Q. 

mo brujos o criminales y les infringian la pena de muerte• otras en -

cambio los miraban como seres privilegiados dotados de un poder sobr!. 

natural. 
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La misma ambivalencia de criterio se encuentra en las sociedades 

de características primitivas que aún existen en la actualidad. De -

acuerdo a los resultados de los estudios real izados, de entre 76 gru

pos Hnicos primitivos, elegidos en todo el mundo, 28 condenan la ho

mosexualidad como una violación de las buenas costumbres y, dentro de 

su legislaci6n rudimentaria, tienen disposiciones que la castigan con 

penalidades, a veces ligeras y en otras tan graves que llegan hasta -

la muerte. 

Como ejemplo de esto lo dan algunas tribus de beduinos, por el -

contrario, 48 pueblos primitivos la consideran como normal y legftima, 

especialmente por ciertas categorlas de individuos. Entre los Chukchu 

de Siberia se respeta un hechicero o saman homosexual, dueño por esa

misma condici6n de un indudable poder m§gico sin límites, antes de su 

conquista por los europeos, ciertas comunidades indtgenas de Austra .. -

lia, aceptaban como una instituci6n el matrimonio entre homosexuales, 

que celebraban con todas las formalidades del ritual. 

Grandes civilizaciones de los pueblos antiguos, poseedores de -

una civilizaci6n m5s evolucionada, la homosexualidad sale del dominio 

m§gico y religioso y reviste formas m5s refinadas, sus principales -

adeptos se encuentran entre los individuos m~s cultivados y con poder. 

En Grecia se le consideraba como la forma m&s perfecta del amor, en -

el que se aunaban tanto el espfritu como la materia; su auge se desa

rrollo paralelamente al culto de la belleza atlética y del refinamie.!!. 
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to espiritual. Para muchos la esposa era un mal necesario, impuesta 

por la costumbre y por la necesidad de perpetuar la especie, pero el

verdadero amor se encontraba junto a los efebos, considerados como la 

encarnacilin de la gracia. 

Cada. muchacho sol la tener un amador, mucho mayor que él, que se

ocupaba de su educaci6n y a quien en cambio tributaba afecto y obe--

diencia; esta re1 aci6n 11 egaba a transformarse, casi siempre en una -

apasionada amistad. Los grandes f116sofos y sus seguidores nos han -

dado buena muestra de este tipo de relaci6n. 

Las Leyes de Atenas privaban de la ciudadania a quienes se dedi

caban al amor homosexual, pero la opinión pablica los aceptaba tran-

quilamente. En Esparta y en Grecia no se consideraba vergonzosa la -

inversi6n sexual, ni tampoco llevaba aparejada la aplicaci6n de ning!!_ 

na pena. En Tebas se le l leg6 a mirar como un factor de valor y dis

ciplina. En los tiempos de Arist6teles, los 11 amantesº celebraban sus 

esponsales en sitios predeterminados. Platón, al mencionar el amor -

humano se refert'a al posible entre dos hombres, que consideraba como

m~s noble que la relación heterosexual. 

Entre las mujeres también existió una relación similar, siendo -

la poetisa Safo su representación más conocida. Sus versos sobre el

tema han trascendido hasta la actualidad. Se aplica esta tranquila -

aceptación como e 1 resultado de 1 temor a 1 a su perpob 1 ación, pero pu e-

lISIS 
11 LA 
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de atribuirse también, en gran parte, a la posición de inferioridad -

intelectuál de la mujer dentro de la sociedad de la época. 

La homosexual.idad fue llevada a Roma por la influencia Griega, -

pero en .las primeras legislaciones ya encontramos disposiciones que -

se ocupan de la monstruosa Venus. El abuso de una persona del sexo .. 

masculino o pederastia, fue sancionada desde el primer momento en el

orden doméstico. Mh tarde se le castig6 estableciendo públicamente

una pena, fijada en la Ley Escandin1ca, de fecha indeterminada. 

La legislación Justinianea la consideró como un delito contra el 

pudor. Los germanos se refieren a la inversión sexual como a una "i!!!. 

pudicia contra naturaº. Tc1'.cito se refiere a los homosexuales como ª"" 
corpore infames. 

El Cristianismo, que luchaba por una mayor pureza de costumbres, 

los condenó en forma implacable; en la Edad Media fueron equiparad'os

a herejes o brujos y castigados en forma similar. El Derecho Canóni

co prohibio toda satisfacci6n del instinto sexual en forma contraria

ª la determinada por la naturaleza. castigandola como a las peores -

formas de herejia. Una disposición del año 1532 castiga con la muer

te en la hoguera a cualquier persona que cometa actos impudicos con -

personas del mismo sexo. 

Poca a poco y siguiendo la evolución de las costumbres, el Oere-
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cho común tendi6 a suavizar y disminuir la pena. Como último resabio 

el C6digo prusiano de 1794, que dispone que "la sodomla y otros peca

dos similares contra ta naturaleza sean to~almente barridos, hasta .... 

del recuerdo 11
• 

Los pueblos anglosajones castigaban severamente el homosexual 15 .. 

mo, aplicando la pena de cfrcel; recordemos a Osear Wllde y su triste 

11 amor que no osa decir su nombre". En la actualidad existe una mucho 

mayor elasticidad, tanto en la ley como en las costumbres. 

El C6digo Napole6n omiti6 legislar sobre el tema, sacandolo asf

de la ilegalidad, pero cualesquiera fuesen las disposiciones legales

de lo5 distintos pafses, los homosexuales continuaron, recibieron el

despreclo de la sociedad de su época. En los primeros años de nues-

tro sigla se organizaron en Alemania e Inglaterra algunos movimientos 

en favor de su aceptación social y legal. En ese último país disfru

tan actualmente de mucha libertad, siempre que los implicados sean m,! 

yo res de edad, .como requisita principal y por consiguiente tengan co

mo se ha dicho, en los m!s altos cfrculos "la posibilidad de elegir". 

Se habla mucho que en los comienzos del poderoso régimen comuni~ 

ta, se favoreció en mucho una descaradJ y absollJta libertad sexual, .. 

dandose como era de esperarse, luego la reaccf6n a esta corriente; .... 

hasta llegar al punto m3.xfmo de prohibir severamente y absolutoriame.11 

te en el año de 1934, toda manffestacf6n homosexual. 
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.También en el imperio ·azteca o mexica, como se le conoce por al

gunos eXlstl6 un severo Derecho penal, en donde en algunos de sus pos

tiilados, castigába severamente toda relación entre hombres, asl mismo

los demas pueblos que configuraban nuestra RepObl lea en ese tiempo • -

Pero habr!a que dejar claro, que antiguamente y no hablo exclusivamen

te del Imperio Mexlca, sino en general de todos los pueblos, que el -

concepto de homosexual lsmo ; se ha l Imitado como se vera mas adelante

ª la relacl6n entrehombres, pero as! mismo, esté término también puede 

ser aplicado a las mujeres en general . 

Algo que hay que tener presente, es que en lo relacionado con el 

concepto del homosexualismo, tiene sus orlgenes en Europa, por lOgica

es un término netamente europeo, ante lo cual en ocasiones estos no e.!!. 

cuadran del todo en nuestra forma de pensar e ideologta, pero si ser -

esto severamente categorlco 

" ••• en la bus quedad de alguna definición del homosexual!smo, -

citaremos lo senalado en la revista de reconocimiento del " Dicciona 

rio Enciclopedico de Selecciones del Reader' s Digest, donde sena la que 

es el apetito sexual entre personas del mismo sexo ... 11
•
51 

51 Diccionario Enciclopédico • Tal !eres de Selecciones del Reader's -
Digest, México, 1987, pag. 69 • 
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El doctor Phi l !p Solomon manifiesta " ••• que el .h.omosexual lsmo 

es un término netamente grecofatlno; ·derivado de las voces ; hamo ~--

Igual y de Sexus - sexo, por lo qÚe. es la a.tracclOn entre Individuos -

del mismo sexo 52 

" ••• en otra deflnlc!On podr!amos decir que !a homosexualidad -

es esencialmente la atracclOn erOtica experimentada por un Individuo -

hac la otro de su mismo sexo, puede ser exc l u s 1 va o sOl o preponderante 

y no exc 1 u ye s 1 empre la heterosexua 11 dad ... ". 
53 

Como se vera una definición de otra no varia en mucho en su con-

tenido, as! también se habla que sus l!mltantes son todav!a Imprecisos 

algunas veces esta atracclOn erótica, puede l Imitarse al plano de la -

amistad y de 1 afecto, s 1 n 1nvad1 r el terreno de 1 a sexual ldad, pero en 

otras ; encontramos anomaltas somaticas ( anatómicas , ftsiológicas y

endOcr 1 nas l • 

La horno sexua 11 dad. tamb 1 én se 1 e determina como el apet 1 to sexual 

entre personas de un mismo sexo; como Sodomía, Uranlsmo, Tribadtsmo . 

Sodomla ; lugar donde se practicaban sin fin de vicios nejandos

concubito entre personas de un mismo sexo o contra el orden natural . 

52 Enciclopedia Salvat • Editorial Nueva Vista, México, Volumen !V 
1900, pa 9 • 105 • 

53 Enciclopedia Jur!dica Omega • editorial Bibliografla Argentina, 
Buenos Aires tomo XIV, 1987, p~g. 990. 
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Uranlsmo homosexual !dad mascul !na unlcamente. 

" ••• Trlbadlsmo : la forma de homosexual !dad entre la mujer ex

clusivamente, asl mismo no podemos olvidar al término de heterosexual

dlcese por oposlclOn a homosexual , de la relación erOtlca entre los 

individuos de diferente sexo ...... 
54 

54 Dlcclonarlo Enclc!opedlco !lustrado • editorial Nuestro Tiempo, --
México, 1989, pag.480 . 
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3. LA CONDUCTA HOMOSEXUAL EN EL MENOR INFRACTOR 

Hoy en dfa, rotos los .llamados tabas, desacreditado el pecado e!!. 

diosado, el hombre como tal y valorizado intrinsecamente como entidad 

social y no por su car&cter y disciplina moral que a la vez fue fru.to 

de la Sel ecci6n Natural, se han roto todos los diques que frenaban 1 a 

manifestaci6n de las lacras biol6gicas, ya no m&s consideradas como -

tales. Empez6 todo esto con Oewey y su escuela nueva; rota toda re-

p.resi6n proscrita, toda disciplina, libertad para toda expresi6n de -

lo que se ha dado en llamar personalidad del niño. Con la extraña P.! 

radoja que en esta ~poca se precia de objetivista y cientificista, se 

ha olvidado la naturaleza biol6gica del hombre y se ha resucitado la

candorosa y rom&.ntica filosoffa rousseauniana, que nada tiene de cie.Q. 

t!fica y es pura 1 itera tura pol ltica. 

Expresar libremente la personalidad equivale, en sana 16gica --

cient!fica, a no disciplinar los instintos animales. Porque la civi-

11zaci6n y la cultura en última instancia no ha sido sino el resulta

do del esfuerzo se~ular y férreo del hombre por dominar los reclamos

y apetencias del diencéfalo, centro de los instintos primarios de ani 

malidad. De ah! se pas6 con la mayor naturalidad a que Gide y otros

Corifeos, hicieran la apologfa del homosexualismo y que a una naci6n

hasta entonces vi r!l autorizara 1 ega lmente la cohabitad iin entre homQ 

sexuales. No extrañe pues que a nuestra consulta médica se presenten 

jovenzuelos que con petulancia nos exhiban su condici6n de invertidos; 
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con el secreto orgullo de quienes se adornan con preciada flor de ci

v111zaci6n .e independencia. Pas6 ya la época de los epistolarios fn

timos que les mostraban a los médicos interesados en esos problemas -

un mundo de angustias y de represiones her6icas. 

El péndulo ha recorrido su distancia y un grito de triunfo ha -

reemplazado al sufrimiento. Sera eso laudable desde algún determina

do punto de vista humanitario, pero ciertamente no ha contribuido en

nada a realzar el respeto que mereciera la dignidad del hombre y de -

la especie. Inclusive la influencia sico16gico producida por esa so

breestimación de sus virtudes y méritos, pondra un obsUculo mSs, de:;_ 

de el punto de vista médico, al tratamiento y recuperación de estos -

individuos. 

Esa carencia de inhibición que en otra época se llamaria moral,

ha permitido modificar también otras apreciaciones que se ten!an so-

bre el problema. Volviendo a la discusión de los factores somHicos

relacionados con el homosexualismo, se creyó durante mucho tiempo y .. 

aún merece fé este concepto entre algunos sectores no advertidos, de

que al homosexual masculino lo caracterizaba el amaneramiento en su -

porte y los rasgos feminoides de su ffsico. 

Hoy dfa sabemos que la inmensa mayorfa tienden a un narcisismo -

anatómico al cultivo del desarrollo muscular y a agruparse en 11 gangs 11 

de "super machos", provistos de chaquetas de cuero. 
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La agrupación de homosexuales es un fen6meno que se va exten--

diendo cada dta m4s en los centros mSs sofisticados y poblados del mun. 

do. Estas asociaciones se denominan de 11 hom6filos 11
1 y son otra expr~ 

si6n m4s de la inversi6n de los valores Hicos y estéticos que ha de

rivado en una forma un tanto espúrea de la filosofla impl!cita en la

-pr&ctica y teorfa del sufragio universal, estas sociedades de activi~ 

tas agresivos y exhibicionistas, se comportan y se consideran asf rni~ 

mos como otro grupo minoritario al que se disermina y se persigue in

justamente. Hacen energica propaganda a través de técnicos en rela-

ciones pt1blicas de manera de realizar su ºimagen", y se esfuerzan en

convencer a un mundo un tanto escéptico, de sus virtudes y talentos -

especHicos •. Se piensa que estos esfuerzos antidiscriminatorios, in~ 

pirados en 1 os procedimientos puestos en pr4ctica en la revolución r_! 

cial norteamericana lejos de resolver problema alguna. en una u otra

revo1ución, lo que hacen es compactar aan m&s los encontrados grupos

disimiles saturandolos reciprocamente de mayor odio y temor patenti-

zando mh las dfferendas y disminuyendo la ocasi6n de avenimiento. 

Gran parte de. los homosexuales se sienten minorfa oprimida y per 

seguida por Jos heterosexuales, y de ahí surge su incl inaci5n al con

finamiento y a la clandestinidad. La opini6n pablica adversa exacer

ba las tendencias paranoicas que se manifiestan en esos grupos. Aún

en los países de legislaci5n liberal, al respecto, como Francia e lt_! 

lia, y la mayoría de los países latinoamericanos el tema continua 

siendo 11 tabú 11
, prefiriendo ignorar una situaci6n, que afrontarla y 1!! 

luchar por corregirla. 
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De todas estas circunstancias ha surgido un medio especial, con

su estilo, su lenguaje, sus sitios de frecuentaci6n, sus particulares 

principios de solidaridad y su muy especial C6digo del honor entre -

ellos. La invers16n encuentra su ·escenario natural en los grupos de

individuos del mismo sexo, obligados a una cierta reclusi6n, aunque -

sea temporaria, pero florece también en ciertas profesiones o artes .. 

que parece exacerbar la lnclinaci6n a la femineidad. Junto a los ho

mosexuales ºrespetables", que se encuentran en las medios literarios

y artísticos, existe todo un submundo de Inadaptados sociales y de --

11irregulares0, que frecuentan los bajos fondos, los bares y los luga

res de acceso a las grandes ciudades. En estos medios florece la 

prostitucl6n masculina, mucho m§s difundida de lo que normalmente se-

cree. 

La relación especial que se establece, crea una atmósfera tortu

rada que resulta un magnifico caldo de cultivo para la criminalidad -

en sus distintas formas especialmente la extorsi6n, el homicidio y el 

robo. 

Considerando la homosexualidad como una enfermedad o desviaci6n-

de los instintos naturales, se piensa actualmente, que la solución 

del problema debe buscarse en el campo médico mh que en el legal. 

El anormal debe ser sometido a tratamientos especiales, tendien .. 

tes a lograr su curac16n f1sica, generalmente desde un punto de vista 
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endocrino16gico, e inducirlo después a que siga una pol ltica de rea-

daptaci6n en instintos especiales. Se ha comprobado que la reclusi6n 

en c&rceles comunes es contraproducente, porque no va a la ra1z del -

mal, y crea un medio ambiente propicio para el re.crudecimiento de la

homosexual i dad. 

Si la tendencia a la inversi6n sexual se manifiesta desde la ni-

ñez, la criatura necesitar&.. de manera especial, la tolerancia y com

prensi6n de sus padres y maestros. 

El homosexual cong~nito no es un delincuente, es un enfermo, cu

ya pe 1 ig ros i dad o i nf 1 uenci a nociva comienza cu ando qui ere 11 evar a 

otros individuos a participar de su desviación, y cuyas incursiones -

en el terreno de la criminalidad son determinadas por la atm6sfera e~ 

pecial que crea alrededor suyo, y a la cual tambHn la sociedad lo r!l. 

lega. 

La ley no .puede castigar a un enfermo, pero si debe arbitrar me

dioS para obligarl~ a curarse y para impedir, con sus sanciones ade-

cuadas que incite a otros a participar en su desviación. 

Por otra parte, hablar de la conducta homosexual en los menores, 

ya no resulta hasta cierto punto, algo nuevo; bastando sólo caminar -

por las calles de cualquier ciudad, para poder comprobar la existen-

tia de tal problema. Siendo un poco pesimistas imaginarse las graves 
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consecuencias que podrtan traer en un futuro cercano. Se podrfa de-

clr que tal ve~ este fen6meno social, es el simple resultado 16gico -

del abandono por parte de la socl.edad y famfl ia misma. Serla impor-

tante hacer mención que en nuestros tiempos se analizan las consecue.!l 

cias de cualquier fenómeno, pero relegando a segundo término, el ana

lizar sus orfgenes del mismo, constituyendo un grave error. 

Se podda realizar un sin fin de trabajos extensos en torno a 

las diversas manifestaciones y consecuencias de esta conducta, asl C.!!_ 

mo de las diferentes teorías m~dicas y acciones legales aplicadas. No 

se puede perder de vista que el homosexualismo, en opinión personal -

independientemente de las diferentes teor!as en otras disciplinas de

la ciencia, esU no es una enfermedad, como se habla sino una 11 Condu.f 

ta desviada", como Cualquier otra manifestación negativa o motivada -

por algún factor, como se verá m~s adelante. 

Tratar de explicar el motivo de la conducta desviada, resultarla 

alga aventurero, pues aún los estudiosos en ciencias reconocidas, no

se han puesto de acuerdo ante tal situaci6n. 

Ante tal panorama mencionaremos algunas medidas preventivas (val 

gal tal término), de una forma si se quiere general, y donde posible

mente se encuentre de manera accidental, la solución de tal problema

social, o al menos se de inicio a la misma, para en un futuro lejano

saber como hacer frente al problema. 
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En 1·a búsquedad del concepto de prevención, encont·ramos dentro

de- esta Idea que algunos autores han aplicado el término "profilaxis" 

como sinónimos de "prevención"; no cabe duda que profilaxis significa 

prevenir, pero aquel se ha aplicado a la rama de la medicina en gene

ral. " ••• La expresión profilaxis del delito constituye un uso lndebl

·do de un término médico o higiénico que refleja supervivencias posltl

voldes visibles ...... 55 

Por lo que respecta al término "prevenir",el profesor L6pez Rey 

Manuel dice" ••• es la preparación y disposición que anticipadamente -

se hace para evitar que algo acontezca ..• 11
• 
56 

Se dice ·que 11 prevenir debe entenderse por prever, conocer deª!!. 

temano un dano o perjuicio, as! como pre~arar, aparejar y disponer -

con 'anticlpaciOn las cosas necesarias para un fin ... 11
•
57 

Ahora bien, la posición preventiva enfocada a la desviación de -

conducta del menor, puede ser estudiada desde dos puntos de vista 

a) Antes de que cometa alguna Infracción o presente un estado 

de pel !gro • 

b) O blén, después de haber cometido la Infracción . 

55 López Rey Manuel • Crlmlnologla .(Teorla, delincuencia juvenil, pre
vención), editorial Agullar , Madrid, Espana, 1975,p&g 321 • 

56 López Rey Manuel. lbldem • p&g. 321 • 
57 Rodrlguez Manzanera Luis. Crlmlnologla. editorial Porrúa S,A., edl -

clón decimotercera, México, 1979, pag.126. 
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En el primer aspecto, la prevenclOn tlene un carActer general -

en cuanto se tr.átii de.evitar que el menor llegue al delito como tal 

rescatarlo del estado peligroso en que se encuentre • " ••• tenemos 

que la adopclOn de medidas energlcas para prevenir los del ltos de jOv~ 

nes ayudarla a prevenir los delitos en general ; siempre se ha consi

derado que la prevencl On ofrece mayores pos lb l l i dad es de éx l to que e 1-

trataml ento y que es mAs barato prevenir que curar •.• ". 58 

En el segundo caso, es preciso señalar que para hacer una labor-

preventiva, se tiene que conocer por un lado, el problema por otro 

disponer de los medlos ldOneos para combatirlo. En cuanto a los Orga -

nos que pueden ser utl l lzados para combatir la desvlacl6n del menor -

encontrando : 

a) Las institucionales que vlenen a ser la piedra angular de -

nuestro sistema socio-econOmico, en el los reslde la potestad 

para actuar en el campo de la prevención como es : SEP, Cons~ 

jo Tutelar, Secretarla de GobernaciOn, O!F, OOF, etc. 

b) Los 6rganos no lnstltuclonales entre estos son las empresas -

privadas y las diversas asoclaclones que tengan como objeto 

ayudar a la niñez y juventud, cuando tengan problemas de lnt~ 

gracl6n de su personal ldad • 

58 Sabater TomAs Antonio • Los j6venes deilncuentes , editorial Hispano 
Europea, Barcelona , España, 1967, pAg. 171 • 
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La tarea preventiva que se desarrorien estos:6rganos: debe r~ai.!, 

zarse de manera coordinada y trabajando .·en for~a inte~~~.is.ciplln'ar[a 
-- '-.~.::-:_;i~~"~.,;_;J~ -o .-o·.o-~ 

DE LA PREVENCION EN GENERAL • · ... ?~.:< .;~ ;d }.; ; • 

Como ya señalamos en parrafo anterior,'áqti~Íian:~~.·~??iJ~~'.évi~.ir -

que el menor cometa infracciones de carac_t_er·::p-é~~,f~~-~a-.S~(~~.~~b;~;;},~~'Cat·a'r_:.'

lo de los estados de pei !gro que presente. En este aspe~'tÓ.lo·,¡-·¿arllpos 
en los cuales se puede trabajar son : el famllla·r, el ~du"a~lvoi ~l -

social y el legislativo • 

1.- LA PREVENCION EN EL CAMPO FAMILIAR • 

La famlUa tiene un caracter ambivalente donde las acciones e -

interaciones que se den entre sus miembros, van a traer como consecue!!. 

cla la formacl6n de una personalidad recia sana o lo contrario una -

persona 11 dad débl l enfermiza • Por tanto a la fami l la debe darse le -

mayor importa ne i a, o sea que debe en todo momento. procurarse la cohe -

sl6n famll lar, la cual estara reforzada con bienes materiales y tam --

blén afectivos Mlddendorff, manifiesta al respecto que" ••• hablar -

de la prevencl6n en. el orden familiar dice que el trabajo preventivo -

comienza ya con ta preparación de los futuros padres para el matrimo

nio y con la soluci6n de dificultades matrimoniales mediante un aseso

ramiento adecuado a los matrimonios ... 11
•
59 

59 Middendorff Wolf • Criminologla de la Juventud , editorial Arlel , 
Barcelona, España, 1964, pag. 292 • 
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Man.! fiesta. - Rodr!guez Manzanera Luis, " que una prevención -

general principia desde la higiene prenatal. la eugenesia, la educa -

clón prematrimonial, debe continuar para la educación fami 1 lar, la ne

cesidad de adoptar y educar a los padres, de la disciplina paterna y -

la Vigilancia materna, la sociedad de padres de familia de los clubes 

y coordinar las asociaciones que en alguna forma puedan cooperar en -

la solución del problema ... ".60 

En cuanto al personal que sea el encargado de Impartir los cur -

sos, se contar! con : la trabajadoro social, la pslcologa y la pedagó

ga 1 done4 • 

2.- LA PREVENC!ON EN EL CAMPO EOUCATI.VO • 

La educación como medio de prevención de las conductas de~ 

viadas de los menores, junto con la familia, es el otro punto clave -

de este problema ". 61 

Los paises que alcanzan m4s altos niveles educativos frecuente -

mente tienen un menor Indice de delincuencia, pues el desarrollo de -

los factores intelectuales y morales capacita al Individuo para obser

var los patrones sociales y en consecuencia infringe menos la ley . 

60 Rodrlguez Manzanera Luis. La delincuencia de menores en México. -
editorial Mes!s, México, 1976, p4g. 301 • 

61 Garrido Luis • La educación y prevención , Crimina!la, año XXXV, -
ediciones Botas, México, 1969, p4g. 325-326 • 
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Senala:el maestro Sol Is Qulroga Héctor, citado por Rivera Llano. 

Abelarda,::(!1ce " ••• La educaci6n fundamental es dada por los padres

de .fariilÚa,:··la ·escuela viene. a completar la formaci6n y cuando no se

asrste ·a ella,· es la vida practica la que hace sus funciones ; la de

scirganlzacion'de Jas escuelas tiene la negativa importancia de conver

tir al educando en Indisciplinado enemigo sobre todo si cuenta con ma-

·estros lmpreparados u 62 

Se habla que la palabra 11 educaci6n 11 tiene dos sentidos, uno 

ampl to y otro restringido, en el primer caso es todo proceso resulta!!

te de las Influencias externas, que se ejerce sobre un Individuo para

adecuarlo a cierto tipo de sociedad y en segundo aspecto se refiere -

a las Influencias Internas que se ejerce sobre un Individuo para ade -

cuarlo a cierto tipo de sociedad • as! mismo se ha llegado a calificar 

a la escuela de ststemH!ca ••• ".
63 

Algunos tratadistas que se han ocupado de la prevenci6n de la -

de 11 ncuenc la ju ven 11, por med lo de la educac l 6n sena! a que aquel! a de

debe empezar por l~ escuela primaria, porque intervienen en algún modo 

en el funcionamiento de dos centros de primera enseñanza, el gobierno 

los profesores, los alumnos, los padres de familia y la sociedad en --

su contorno . 

62 Rivera Llano Abelardo. Fenomenologla del delito, ediciones Bogota , 
Colombia, 1975, p6g. 360 • 

63 Jlmenez vargas Tomas. Educación contra delincuencia. editorial Bo
tas, edición novena, México, 1953, p6g 25 • 
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Afirma el maestro Qulroz Cuaron, citado por Jimenez Vargas Tom&s

que " •• ; la· prevención del delito debe ser enfocada bajo un plan gen~

ral que parta desde la educación escolar elemental, en que se expliquen 

el da~o que se produce y las consecuencias que acarrean las actividades 

antisociales .••• ". 64 

La educación sexual impartida a los padres de familia y posterior 

mente a los hijos, l levar!a a nuestros jóvenes a evitar muchos de los-

del ltos sexuales y estados de peligro, porque es claro que adolescen de 

mucha orientación en ese aspecto • 

3.- LA PREVENC!ON EN EL CAMPO SOCIAL 

Si bién hemos visto algunos puntos por los cuales se puede comen. 

zar hacer tarea preventiva, digamos que esta en el orden social tiene -

un carti.cter mas general que no corresponde sólo a las instituciones, -

sino que es una misión de todo ser humano que. como miembros de una so

ciedad sin Importar clase social, religión o postura oilltica, debe 

aportar su grano de arena para magna labor, que es necesariamente in -

terdiscipl inaria, los medios de comunicación son los que pueden tener -

mtl s impacto en el campo socia 1, s f en verdad cumplen con su carnet ido • 

Por eso en la televisión se deben censurar tanto programas de --

violencia como comerciales que inviten al público a consumir bebidas -

alcohólicas o cigarros 

64 Educación contra la delincuencia, edición Botas, edición tercera ,-
México, 1953, p&g. 25 • 
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En 1 os per !od i cos y revistas, 1 a censura debe funcionar en 1 a 

prohibición de artlculos o publicaciones que inciten a la violencia o -

a los d.eiitos. sexuales. En el cine debe prohibirse la exhibición de p~

liculas netamente pornogrHicas y sólo permitirse aquellas que conten!

gan aigOn mensaje • Ademas es necesario que se realice una estricta vi

gilancia para no permitir la entrada de menores de 18 aílos a funciones

que esUn dedicadas especialmente para adultos, ya que existen muchas-

violaciones por parte de empresarios que solapan con criterio de lucro

estas anomal las 

Por otro lado, es necesario orientar a los menoresen la ocupacl6n 

del tiempo llbre, el cual desperdician a veces sin ocuparlo en alguna -

actividad creativa, la ociosidad y la vagancia, son algunas de las con

secuencias de la mala administración de ese tiempo libre • 

En nuestro mundo social, escolar y ·de trabajo, se ha querido aprp_ 

vechar todo el tiempo posible, pero cuando se tiene tiempo i ibre no se -

sabe como utilizarlo ¡ con gran razón señala Erlc Fromm que 11 
••• No sa -

bemos como emplear el tiempo libre que hemos ganado, Intentamos matarlo. 

o de cualquier modo ·y nos sentimos felices cuando ya ha terminado un --

d ! a mas ••• ". 65 

65 Principios de psicoanatisis de la Sociedad Contemporanea, editorial
Fondo de Cultura Económica , cuarta reimpresión, México, 1976, pag,36 
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En este sentido el estudiante de primaria, secundaria, preparat~ 

ria o Ílniversida-d, cree aprovechar muy bien el tiempo cuando no esU

en las aulas de estudio; si observamos esta situación son pocos los -

meses que los alumnos tienen clases, contando con que el año· escolar

se ha venido reduciendo a unos seis meses de clases propiamente di--

chos, los otros seis meses son ocupados por vacaciones, fiestas naci.Q. 

nales, y lo que ya se esti1 haciendo una costumbre en los citadinos, -

que son los puentes. De ah! que los muchachos tienen mucho tiempo lj_ 

bre para dedicarse a realizar actividades creativas como son: la pin

tura, el teatro, la música, la danza o artesanías que pueden llevar a 

nuestros Jóvenes a un mayor cultivo y sensibilidad estética, otro de

los aspectos como se puede utilizar el tiempo libre es practicando o

hac i en do deporte. 

4. LA PREVENC ION EN EL CAMPO LEG! SLATIVO. 

La legislación como medio de prevención, puede traer grandes be

neficios y mayores resultados cuando, efectivamente, las leyes promul 

gadas tienden a prevenir la desviación del menor .. Es indispensable -

que 1 as leyes que regulen los hechos o conductas del ser humano ten-

gan una visión presente, pero también una perspectiva futura, para 

preever los acontecimientos del mañana. De hecho, toda ley que en la 

prSctica no se cumple, es obsoleta. 

Por lo que respecta a la legislación de menores, se ha dicho que 

la prevención que se haga a nivel legislativo debe unificar las diver 
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sas leyes que hablen sobre me.nares, donde se trate el aspecto fami--

liar, el aspecto social de trabajo, de educaci6n, los estados de pel.! 

gro y sobre todo las ·infracciones que cometa. 

En su mayoría, los tratadistas que se han ocupado y preocupado -

por los problemas que presentan los menores. tanto en su conducta co

mo en su situac16n personal de desamparo, se han inclinado por la 

creaci6n de un Derecho en el cual al menor se le brinde una protec--

ci6n jurfdica amplia para que pueda alcanzar su desarrollo pleno como 

ser humano. La prevención legislativa, viene a dar coherente ordena

ci6n a muchos de los aspectos preventivos tratados antes. 

S. LA PREVENCIDN ESPECIAL. 

Es aquella que se dirige a un sujeto en particular para evitar -

su reincidencia. Ampliando un poco el concepto, consideramos que 1a

prevenci6n especial, es aquella que se aplica al menor que ha mani--

festado alguna de las conductas señaladas como desviadas en general,

por esto requiere un tratamiento especial, el cual lo ayudarla a evi

tar su reincidencia o a rescatarlo de la situación de peligro en que

se encuentre. 

Debemos tomar en cuenta que el Consejo Tutelar, es la m!xima in_! 

titución dentro del D.F., quien conoce de las infracciones cometidas

por los menores, de sus estados de peligro e irregularidades de con--
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ducta y es ér quien va a canalizar el menor al centro de tratamiento o 

correccional, segQn sea el caso concreto • 

. "\'·,;'·se propone que los menores sean calificados en : hombres , 

'mujeres, nt'níís 'y adolescentes' pervertidos y no pervertidos o bien, por 

i a ~ra.vedad dé 1 de 11 to en s 1 ... ". 66 

:En sintesis que para la mejor efectividad de la claslflcacl6n an

ter'lor, se debe tomar en cuenta 1 a personal !dad del menor, la organiza

cl6n f am 111 ar, e 1 med 1 o donde procede, el estado f 1s1 co y menta 1 . 

Con estas bases el tratamiento debe Individual Izarse ya que si 

partimos de la Idea que cada menor tiene una estructura blo-pslcosoclal 

Irrepetible, como la de cualquier otro ser humano, el tratamiento por -

tanto debe ajustarse a su situación real, lo anterior citado nos lleva

ra a no mezclar a todos los menores por Igual • 

En los centros de tratamiento se debe llevar un régimen similar -

al de una verdadera faml l la, para que as! el menor no se sienta abando

nado a su suerte y marginado de su contexto natural . 

66 Sol Is Qulroga Héctor Mesa redonda sobre pedagogla correctiva de 
menores. Crlmlnalla ano XXV!!!, ediciones Botas, México, 1962 
pag. 769-770 • 
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4. LA HOMOSEXUALIDAD UN FENOMENO SOCIAL O CLINICO 

En este breve estudio sobre las consecuencias sociales de las ª.!:. 

tividades de loshomosexuales, as! como de las distintas teor!as que

han tratado de alguna manera explicar este fen6meno de nuestros tiem

pos, queremos limitar antes que nada aquello que seri1 motivo de nues

tras consideraciones. 

En efecto, muchos son los puntos de vista desde Tos cuales es n~ 

cesarlo considerar el estudio del invertido sexual. Viene desde lue

go, el deseo de explicar cientHicamente y hasta donde es posible, el 

origen y la génesis de esa desviación del instinto sexual que, apar-

tandose de la evolucil>n normal de la especie humana conduce a algunos 

hombres a la busca de placer sexual en individuos de su propio sexo. 

Diferentes son Tas teorfas, fundadas sobre variados hechos, que

se han elaborado para tener una explicación, dividiendose en dos cla

ses; aquellas que conceden importancia esencial al ambiente y que ha

cen del homosexual,ismo un hecho adquirido, y las que lo consideran C.!!, 

mo fundamentalmente congénito. 

Unas y otras hacen intervenir desde el punto de vista concreto -

del individuo que se es tu di e, factores de funcionamiento glandular i.!! 

terno desviado en déficit de tales o cuales gUndulas secretorias o -

en alteraci6n de la calidad del producto secretado. 
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Por último la teorfa llamada biol6gica general, que estima que -

inicialmente el hombre es un producto hermafrodita y que el sexo se -

define y precisa en la evoluci6n y desarrollo del individuo, según -

las propias e individuales modalidades de su sistema end6crino y se-

gún el ambiente, y que considera al homosexualismo no como un mal fa

tal y congénito, sino como un retardo en la evolucHin normal y habi-

tual al desarrollo, siendo entonces el pervertido sexual un sujeto -

con una edad cronol6gica mayor a la edad biol6gica y sexual. Es de-

cir, un individuo cuyo paralelismo entre las etapas crono16gicas y -

biol6gicas esU perdido, quiere decir, un homosexual serta de acuerdo 

con esta teor!a biol6gica, un sujeto cuya diferenciaci6n sexual no se 

ha verificado en algunos de los aspectos múltiples que impl lea y si -

se ha realizado en otros. 

Ho es este el lugar a propósito para extendernos en consideraci.Q. 

nes en pro o en contra de las anteriores teorias. Ni es tampoco fun

damental para la lndole de este estudio, que intenta analizar la con

ducta de los homosexuales en su repercución sobre el medio social. 

Sin embargo, al considerar este aspecto esencial de nuestro est.!:!, 

dio, hemos de seguir aquel la teorfa que nas parece mSs cercana de la

verdad y que es la enunciada en último término. 

Procediendo tan objetiva y concretamente como sea posible expon

go los siguientes postulados previos; mientras no haya hechos claros-
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en coñtral-io, no podemos considerar al hombre como 11 una unidad bisub]. 

tancial 11
, es decir, constituido de cuerpo y alma~ se considera al hom_ 

bre como un organismo psicol6gico integral, ·dandole al sistema ner-

vioso central, funciones principales en la elaboraci6n de los proce-

sos mentales, pero sin excluir las influencias que dicho sistema pue

de sufrir de los restantes del organismo, y principalmente del bien -

complicado sistema end6crino neuro-vegetativo, esencial regulador y -

modificador de nuestra vida afectiva. Concebido as! el hombre excluJ. 

mos toda posibilidad de discuci5n sobre el libre albedrio, por otra -

parte, consideramos al hombre como obligado por la naturaleza a vivir 

en sociedad y en la propia naturaleza, que tiene sus leyes biol5gicas 

generales y los llamados instintos. 

Quiere esto último decir que no podemos separar en nuestro estu

dio al homosexual del ambiente en que vive ni podemos dejar de consf ... 

derar las diferentes influencias de uno sobre otro; estudiar aislada

mente al pervertido sexual es cometer un error grave, ya que si él es 

digno de estudio y hasta se ha querido considerarlo de acuerdo con la 

teor{a que sostien,e que el homosexualismo es algo adquirido. como pr.Q. 

dueto exclusivo del medio. no menos dignas de estudio son· las conse-

cuencias de las actividades de dicho individuo sobre el propio medio. 

En esto no se hace otra cosa que aplicar el principio biol6gico

general mh conocido que intenta explicar los fen6menos de la vida t.!?_ 

mando en considerac16n los dos grandes factores¡ individuo vivo y me .. 

dio ambiente y el cual implica acciones reciprocas entre ambos. 
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Enfocado asf el asunto, procedamos desde luego, aunque sea some

ramente al estudio del medio ambiente, naturalmente desde el punto de 

vista de fos hechos sexuales. Desde luego, cabe señalar que poco o -

nada se ha escrito sobre este particular. Samuel Ramos intento hacer 

un psicoan~lisis del mexicano, del cual s6lo logr6 conocer algunos C-ª. 

pftulos relativos al simbolismo sexual del tipo conocido como "el pe

lado". La contribuci6n de Ramos en este terreno de explicaciones ge

nerales es todo lo que ha llegado a nuestro conocimiento y, es por lo 

dem~s, bastante para corroborar la general opinión que confiere a --

nuestro medio caracterfsticas de nortnalidad en tanto cuanto primiti-

vas desde el punto de vista de las manifestaciones finales del insti!'. 

to sexual; es decir, en nuestro medio los hombres son hombres y las -

mujeres son mujeres. 

Naturalmente esto no excluye la existencia de muchos y bien va .... 

riadas complejos de inferioridad de origen sexual; pero dicho comple

jo no puede suponerse general, como parecía estimarlo Ramos en lo po-

co que de su estudio l leg6 a nuestras manos. de paso Señaló que s'i 

efectivamente en ciertas clases nuestras, aquel complejo puede esti-

marse muy frecuente o extendido, hemos de acordad gran importancia en 

su génesis y a la rel igi6n y a las pésimas condiciones de la educa--

ción y del aprendizaje sexuales, independientemente de las causas co

múnes. 

Pero aparte de estas consideraciones lo importante para nosotros 
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es que en general, el medio mexicano no tiene los llamados "refinamien

tos ", que hacen prop l c 1 o e 1 desarrollo de 1 homosexua 11 smo. En rea 11 dad 

el homosexualismo es visto entre nosotros con repugnancia. asco y has-

burla por algunos clrculos sociales, no pudiendo en ningGn caso ser 

producto del medio . Esta repugnancia y este asco con su respectiva bu.r_ 

la hacia los homosexuales les crea naturalmente ciertas dificultades -

para vivir, que ellos vencen de la manera que hemos de ver m~s adelan-

te y que no existen a veces ( y lo señalamos aqul por corresponder en-

cierta forma al estudio del medio ) gracias a la intervenci6n de perso

najes de influencia que presumen de estar 1 iberados de tabGes o que --

creen indispensables a aquel los colaboradores • 

En resumen el homosexualismo no encuentra en México un ambiente-

propicio, en general y desde el punto de viSla de la evol·ución sexual -

del mexicano al desarroi io de sus actividades • Actualmente aunque no -

explicable solamente por el grado de evolución de los instintos sexua -

les del mexicano, hasta tiene un ambiente francamente h6sti 1 y verdade

ramente dlflci 1 • 

Por otra parte la homosexual !dad puede ser congénita o adquirida 

la primera se denomina Uranlsmo y presenta signos externos faclles de -

reconocer en especial un afeminamiento que suele manifestarse desde la

infancia ; la mayor!a de los autores ia consideran un perversi6n de ia

madre naturaleza . 
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La adquirida puede ser también congénita que ha permanecido en -

estado latente, pero normalmente se le catalOga como vicio determlna--

do o provocado por factores ambientales o por un tipo especial de vida. 

Tal ejemplo la convivencia prolongada y continua de personas del mismo

sexo dentro de cualquier tipo de Internado ya sea estudiantil o caree -

!arlo 

" • , • Muchos homosexuales no sufren por su condlc!On y consideran 

su comportamiento tan normal como el de los heterosexuales, con la Onl

ca diferencia de que ellos constituyen una mlnorla perseguida • Otros -

en cambio sufren Intensamente por su desvlacl6n y buscan el auxilio de-

la terapeOtlca su tendencia obsesiva y resistida suele llevarlos a --

casos extremos como el suicidio, en relación a lo anterior, referente -

que esta es una minarla esta por verse, pues este ya constituye un ver

dadero problema a la sociedad de cualquier época y lugar. As! también

que dla a dla va creciendo en toda sociedad, sin que a la fecha se en -

cuentre una posible solucl6n 1 ya no hablemos de una legal, sino una so

luC'!On médica para tal conducta ...... 67 

Ahora blén, retomando el tema de las diferentes teorlas que tra -

tan de expl !car el presente problema, hablaremos brevemente de algunas 

de estAs a continuación, las cuales nos darAn una mejor vlsl6n del fe -

n6meno en cuestión . 

67 Cfr. Or, Rivas Larralde Eduardo. Revista de Crlminalla, A~o MCMLIX. 
México, pAg. 37 y ss • 
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Las escuelas modernas consideran que ciertos elementos psíquicos 

tales como el narcisismo o la fijaci6n excesiva al amor maternal pue

den ser causas determinantes de la homosexualidad. 

Junto a estos conceptos·, no totalmente admitidos debemos cons1d~ 

rar las distintas concepciones patogénicas que han evolucionado con .. 

las grandes corrientes doctrinarias de la psiquiatria. Las m&s impar 

tantes mencionaremos a: 

1. Concepción Constitucional is ta; según esta teoría la homose-

xualidad es una perversi6n instintiva, es decir, un desequilibrio ps1 

quito-físico congénito. Morel y Kraft Ebing, la consideraban como -

una manifestación de degeneración. Oupres y Oelmas, la ubican entre

las' perversfones aisladas, que no influyen sobre la personalidad psí

quica total. 

2. Teor!a de la ambfsexual idad; que presenta la homosexualidad

como una diferenciación imperfecta. Según la misma, los caracteres .. 

fisiol6gicos de es.tos individuos pueden permanecer en un estado equi

voco, alterado o indeterminado. 

En cierta medida se les podr!a considerar mSs bien como indivi-

duos llamados intersexuales. 

3. Teorlas endocrino16gicas; que ya hablamos anteriormente dir~ 
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mos solamente que atribuye la desvlac!On por lo menos en parte a una 

acentuada dlsfuncl6n gl&ndular, permiten afrontar su curac!On con un 

cierto médlco-somHlco • Entre sus m&s. firmes sostenedores se encuen 

tra el doctor Gregorlo Marañon 

4.- Doctrina Pslcoanalltlca : " •.• esta considera a la homose-

xualldad como la manifestacl6n de ·una neurosis o como una detención en

e! desarrollo de la libido, que la fija en la étapa de la adolescencla

pero en verdad no hay una teor!a y muchas se Interrelacionan en un con

cepto coman ... 11
• 
68 

Volviendo al aspecto etlol6glco del problema por lo menos en la-

actual !dad tenemos que descartar el factor hereditario. Nada se ha com

probado a ese respecto y la mayor!a de los autores de renombre lo des -

cartan • El componente ambiental no lo desechamos del todo, pero tene -

mos la firme convlcc!On de que la Influencia del medio tan s6lo pod!a -

desarrollar la lnclinacl6n latancla de un pre-homosexual • 

El tratamiento debe ser pslqul&trlco y dirigido por hombre de --

gran perspicacia y talento, aOn as! los resultados logrados hasta ahora 

son desalentadores, como se ver~ adelante . 

Sea como fuere, desde el punto de vista estrictamente médico Y ---

68 Dr. Millan Alfonso , Revista de Crlmlnal!a, año MCMLXV, México, 1967, 
p&g. 52 y 53 • 
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biol6gico, por mucho que en tantas y disimiles ocasiones se encuentre 

en franca oposición a las fant~ciosas teorizaciones de la sociolog!a

de moda, el homosexualismo es básicamente una anomalia y ·debe ser con 

siderado Por lo. tanto como una enfermedad. En un estudio real izado -

por el Dr. Heersen, eminente siquiatra de la Universidad Médica de -

Stanford, que en un articulo publicado en la revista de la American -

Medical Association, se expresa de esta manera; "hablar de un homose

xual saludable y feliz es un eufemismo similar al de referirse a un -

invalido o parcialmente ciego como st tales lo fueran. Aunque siem-

pre aparentemente domine su condición siempre en el fondo se dar§. --

cuenta de su fuerza inhibidora". 

El homosexualismo constituye un problema social ya que transgre

de principios sociológicos, biológicos, ~ticos y aUn estéticos. Se -

remonta al comienzo de la humanidad y de modo pesimista creemos que .. 

terminara cuando el la termine, en el transcurso de siglos se ha trat2_ 

do de reprimirlo, enaltecerlo, perseguirlo y por ftn investigarlo 

cienttficamente por ser considerado como una enfermedad. Después de

las altimas dos guerras mundiales se ha visto un incremento a nivel -

mundial, de este problema, dandose con mS.s fuerza en los E.U. y algu

nos paises de Europa. 

Como se ha dicho en el transcurso de este trabajo, la genética -

no ha dado los frutos que de ella se esperaban¡ en consecuencia esas

esperanzas de resolución del problema han recaído sobre bases psicop! 
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lógicas rreudianas, que han permitido .avanzar en la comprensión de su 

mecanismo patológico, y se. han logrado exitos a través de la psicote

rapia moderna, pero no los suficientes para_ curar un porcentaje acep

table de casos y mucho menos erradicar. el problema pues sus componen

tes psicol6gicos son diversos. 

Se piensa que la homosexualidad sea consecuencia de la detención 

de la libido 'en un estadio de su normal canalización, y a su regreso

al periodo bucoanal, lo que trae por consecuencia las desviaciones -

del instinto hacia otros objetos y fines anti-fisiológicos. Para un

mejor entendfmiento anal fzaremos sucesivamente Tos factores que pue- .. 

den detener el desarrollo normal de la libido. 

Los clasificaremos a groso modo en somátfcos, educativos y am--

bientales, citando lo que consideramos más importante y termínaremos

con un comentario, la agresividad lntimamente conexionada al problema 

en cuestión; 

Som6ticos: E.l aspecto f'fsico feminoide del niño o ciertas anor-

malidades fisicas que lo incapaciten para competir adecuadamente en -

juegos,, deportes y otras actividades con sus compafieros, lo cual ere.! 

rS en él espinas 1rritativas. 

Educativas: En el hogar, juegos y vestidos femeninos, ensa1iar

la belleza del niño, mimos y cuidados extremos por _parte de la madre-
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o la sustituta .• descuido, severidad extrema por parte del padre o su 

·sustituto.· 

Ambientales: Desajustes en el hogar por problemas emocionales -

de los padres, falta de afecto entre ellos, alcoholismo y drogomanias 

falta de personalidad del padre que le impide llevar adecuadamente la 

direcci6n. Amistades inadecuadas con niños mayores o feminizados, i.!! 

fluencias de mayores homosexuales. 

Existe una variedad de homosexuales que va desde el franco sodo

mita, pasando por el aparentemente feminoide que se detiene en el um

bral critico y que nunca 1 lega a tener una experiencia homosexual, .. _ 

hasta aquel los larvados o en potencia (homosexuales reprimidos), en -

los cuales sus caracter'isticas masculinas son determinantes y que sin 

embargo su inhibición y su angusti'a los hacen seres frustrados, neu

róticos y como consecuencia dro9adictos e inclusive suicidas. 

Veamos ahora. por último el determinismo de la conducta del hom.Q. 

sexual, independientemente del origen y factores que han hecho de él

un pervertido sexual. 

Las actividades mismas del homosexual desde el punto de vista de 

las prScticas sexuales, son poco importantes para nuestro estudio¡ el 

pervertido sexual hace en México lo mismo que en cualquier otro pafs, 

es decir, busca el placer en individuos del mismo sexo, adolescentes, 
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1mpúbéres o adultos. Como se comprende este aspecto f!s1co del asun

to no tiene mayor 1nteres desde el punto de vista en que nos hemos sj_ 

tuado; si acaso vale la pena señalar que se han descrito algunos pre .. 

tendidos estigmas de diferentes órganos de los homosexuales, que po-

drlan servir en algunas ocasiones para el diagn6stico médico legal -

del homosexualismo pasivo. Lo mh importante es describir el determ.J. 

nismo de la conducta social del pervertido sexual pasivo. Desde lue

go, creemos indispensable apartar de nuestro trabajo todo aspecto mo

ral o ético, nos parece arbitrario llamar a las cosas en general mor! 

les o inmorales. Y aunque no pocas legislaciones hablan a prop6sito

justamente de ciertas cuestiones y perversiones sexuales, de ataques

º ultrajes a la moral o al pudor públicos, castigando ciertas prácti

cas homosexuales, parece de mayor importancia la actividad diaria, el 

determinismo psicológico del homosexual que las propias pr~cticas f!

sicas, ast se realicen éstas en público o inciten a los débiles o a .. 

los adolescentes, pero lo mas importante en el homosexual es que sus

caracterfsticas sexuales le confieren una personalidad especial con -

una psicologh particular y que nos parece ser más perjudicial que -

las prácticas Hsicas mismas. 

Se ha señalado antes que el homosexual es victima de una pérdida 

de parelel ismo entre el desarrollo de sus diferentes etapas cronológ! 

cas y sexuales. Esto se traduce, naturalmente en la esfera psicológ.i 

ca, y por consecuencia en la conducta toda del sujeto en su calidad -

de organismo psico16gico. Lo esencial del homosexualismo es su psic!!. 
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logta, Impregnada de las desviaciones que ha sufrido su instinto y 

·con .un de.terminismo de su conducta que no puede escapar evidentemente 

a las, dlver'sas manifestaciones y tendencias de ese instinto desviado. 

Ast, y dada la pérdida de aquel parelelfsmo que hemos seftalado -

en el ·mejor de los casos el homosexual es un adulto crono16gicamente, 

es un incompleto bio16gicamente, ya que su sistema endocrino-neurove

getativo no ha llegado a tener el funcionamiento normal general a su

cuerpo con órganos genitales ya d1ferenciados y, pslco16gicamente es

un adolescente. 

Tiene de este, por ejemplo y principalmente el desinteres para -

las cosas concretas inmediatas, el amor a la ensoñacil5n, la poca per .. 

sistencia en los prop6sitos perjudiciales a los demás; quiere decfr,

no es vengativo, ni rencoroso y puede, con la falta de noc16n de la -

realtdad que caracteriza al adolescente,. entregarse por entero a alg!!_ 

na actividad noble de preferencia a las llamadas !>ellas artes, encon

trandose en ciertos sujetos posib1lldades intelectuales que hacen su

obra sincera de una parte y .. de otra, no escasa de concepciones pro .... 

fundas e interesantes, particularmente en el terreno de la estéticaª 

Naturalmente con esa misma pslcologfa, estos homosexuales hacen

del amor hacia un sujeto del mismo sexo que han elegido, algo que po

see, aparte de las prkticas flsicas siempre necesarias, cierto colo

rido y aún cierto contenido espirituales, entendiendo este último té.r_ 
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mino en la ·acepci6n;_del ~comercio frecuente y rico de ideas y afectos-

· qué:p·uedé:coniiíicira:ladev~~i6n y al respeto intelectuales rectpro--

cos. 

tiO--c-~eemos aventurar-mucho si afirmamos que el concepto cl&sico

de la amistad de las griegas, Platón a la cabeza, na est~ muy lejana

de la que acabamos de describir cama homosexual can psicología de ad~ 

lescente~ este es capaz en efecto, de grandes sacrificios y de gran ..... 

des actividades y hasta de cierta fidelidad excepcional, el toda man

tenido frecuentemente en un plano relativamente superior. Pero este .. 

homosexual, en México, es raro y si existe no es entre nuestras cla .... 

ses 11 intelectuales 11
, sino que ser& encontrado m&s frecuentemente en·

tre las clases llamadas "bajas". El tipo descrito se presenta en Mé

xico modificado notablemente; a la pureza cuasi-poética del adolescen. 

te soñador, la sustituye una malicia que en ocasiones se hace cana--

llesca y tendenciosa. 



CAPITULO TERCERO 

INSTITUCIONES QUE REGULAN LA CONDUCTA DEL MENOR INFRACTOR 

1.- LOS FACTORES MOTIVADORES DE LOS MENORES INFRACTORES 

2.- EL MINISTERIO PUBLICO Y SU PARTICIPACION • 

3.- EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES EN EL D.F. 

A) OBJETIVOS QUE PERSIGUE 

B) SERVICIOS QUE PRESTA 

4.- LOS CENTROS DE AYUDA AL MENOR INFRACTOR • 

5.- LA CONDUCTA HOMOSEXUAL EN NUESTRO OROENAMIENTO JURIDICD 



, 16 

1.- LOS FACTORES MOTIVADORES DE LOS MENORES INFRACTORES 

Se ha observado que toda clase de factores pueden Influir en la

conducta humana y con mas facilidad en la de menores, pudiendo resultar 

estas positivas o negativas, ahte lo cual se ha dividido a éstos en fai:. 

tares ; Endógenos y Exógenos, que sin duda alguna tienen una enorme 

Importancia en la conducta del lctlva de cualquier hombre interesan --

danos únicamente las acciones negativas que por lógica son las mas per

judiciales a la sociedad • 

·Continuando diremos que es un hecho que en la Ciudad de México -

Distrito Federal , y el area metropolitana existen miles de seres huma

nos desvalidos, personas que por su minarla de edad son por lo regular 

victimas de factores sociológicos, influyendo en su comportamiento para 

la comisión de cpnductas negativas como se habló en un principio • 

Pero es lógico pensar que las v!ctimas de los factores socio-cul

turales, que los inducen a cometer conductas anti-sociales, no son por

influencla de un s6lo factor, por el contrario son de varios que traen

como consecuencia graves problemas a la sociedad . 
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FACTORES ENDOGENOS O INTERNOS • 

Los factores endógenos son aquel 1 os que s~\l!~er1~/i;pr~sentan 
"'":;=-~- -:'..;;:' 

dentro de Ja estructura misma deÍ ·sujeto, encontrando ·pr!n'c!palinente 

los somH!cos y psicológicos 

1. - FACTORES SOMA TI CDS 

" ... Son los que tienen man! festac!ones concretas en el cuerpo -

de la persona ; tales como la constitución , la fis!ologla del cuerpo -

humano, las anomalias y enfermedades corporales, sean congénitas o ad -

qu!r!das ...... 69 

Los factores somH ! co s 1 os hemos c 1 as! fi cado en razón de 1 as eta-

pas por las que pasa todo ser humano, desde su concepcJ6n hasta que em

pieza a conocer la luz del mundo teniendo a 

J.- Los factores hereditarios que son los que ponen al hombre en

s!tuac!ón de superioridad o inferioridad frente a Jos demas. llo podemos 

aceptar que sean ,estos los que determinan que un lndlvJduo sea o no de-

1 incuente, porque caertamos en el atavismo de Lombroso, con su criminal 

nato 

Es claro que algunos factores hereditarios predisponen al ind!v! -

duo para realizar conductas anti-sociales, que en muchos de los casos -

5g Aniyar de Castillo Loia • Cr!m!noJog!a de Ja reacción social, editado 
por e! instituto de Cr!minolog!a, Facultad de Derecho, Universidad de 
Zulla, Venezuela, 1977, pag.20-21 • 
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no pueden determinarse sino, con un estudio riguroso entendiendo por -

herencia como la trasmlsl6n de los caracteres flslcos y pslqulcos de -

los padres a sus descendientes 

Entre los casos hereditarios que se presentan mAs en nuestros m! 

nores esu; en primer lugar el problema del heredo-alcoh6llco • 

En nuestro pals el al~ohollsmo sigue siendo uno de los prln 

clpales males que ,\queja a la poblacl6n y el hAblto ha llegado a obte -

ner gnn aceptacl6n en nuestros nlnos y j6vener., asl se han encontrado

en las estadlstlcas del Consejo Tutelar, que •I 60 \ de los menores con. 

taban con un ascend 1 ente a I coh6 l I co. Lo degenerac i 6n al coh61 I ca de 1 os-

padres tiene gran repercusl6n en los hijos ya que afecta su constltu -

cl6n flslca y ~ental ...... 70 

Hernandez Qulroz Armando .11 citar a Maria Teresa Prieto, senala -

en a tenc 1 On a 1 a herenc ! a del a 1cJhO11 co, que el gérmen puede con

vert l rse en epilepsia, Idiotismo, retraso mental o lnclinaclOn lrresl_! 

tibie de seguir el mismo vicio, cuando se procrea •n estado alcoh611co -

se trae a ta vida seres que por anemia, terminan '.'!endose empujados a -

las enfermedades o cuentan con escasa capacidad mental o sufren deforma

ciones que los entrega a la teratologla y los condena a la Inutilidad -

y al martirio Interminable ...... 
71 

70 Horas Placido Alberto. JOvenes desviados y delincuentes, editorial -
HUmanlstas, Buenos Aires, Argentina, 1972,pAg. B. 

71 Derecho Protector de Menores, editado por la Biblioteca de la facul
tad de Derecho, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1968, pAg. 156 • 
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En segundo lugar ién~Ín~s< ei' prob l ein'a dél heredo-si fil IÜ co, ya " 

que ta slfllls ~n nilestros·a;as no h~;~e'rilldo lmpo;t~ncta; aunque gra

cias a los antlblotlcos que se·hari descubierto. y principalmente a la -

penlcl l lna y sus derivados.;. se ·ha errailí'cado·un .Poco tal enfermedad 

1 a persona que es h 1 jo de un hered~~s 1f(11t1 éo, puede sufr l r tantos y

var lados anomallas que pueden ser· factores predlsponentes y posterior

mente combinados con el medio ambiente ! leva al menor a cometer condu~ 

tas desviadas • 

2.- El Nacimiento " •.. la forma como se ! leve a cabo el parto -

Influye sea para blén o mal, en la personalidad del Individuo y por lo 

tanto en las conductas desviadas que pueda ! legar a cometer un menor • 

A la hora del parto se pueden presentar algunas compl lcaclones para el 

nuevo ser. entre otras, el daño que se causa al sistema nervioso por -

causa de anoxia, hemorragia o trauma mec~nico, es decir con estas com

plicaciones se afecta en su personalidad y constltuci6n flslca o blén

mental ... 11
• 

72 

3.- Factores Post-natales : los factores que después del naci--

mlento afectan a la personalidad del Individuo, son de gran variedad -

presentandose en su forma m!s compleja, precl samente porque el cuerpo

humano esta expuesto a muchos accidentes y a contraer enfermedades 

72 Romo Medina Miguel, Crlmlnologla y Derecho, editado por el Institu
to de Investigaciones Jurldicas, Universidad Nacional Autonoma de -
México, México, 1979, p!g. 94. 
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'.-·, .. · .. -·~ ;_.-~ e_--~·/·: :· :·--~---- ·.· 
cuyo résurtado pÜ~d_e.·~'.se!_ ·un defecto -flslco .o mental, mas o menos slg--

nlflcat!Vo, en_t~~~!Ds:'t-á¿t'ar:~;'..~ue s~"p~eaen presentar en e1 1ndlvlduo 

encontramos los'd;f~~t~~·fl~Íc~d. las enfermedades ( que dejan secue -

la~ fÍsl~~~}~e·n~a\i~)ia de~~utrlcl6n y las toxlcomanlas . 

flslcas algunos de los efectos mentales que

el Individuo manifiesta por la aparlcl6n de estas, son el complejo de

lnfer 1 orl dad y 1 a verguenza, llevando a 1 menor ado 1 escente a hacer va

l orac l ones subjetivas sobre si mismo y lo convierten en. seres asocia -

bles o parasoclales, proclives a cometer alguna lnfraccl6n . 

" ••• La desnutrlcl6n es otro de los problemas que afectan a la

poblacl6n en general y principalmente a la niñez y adolescencia, por -

ser etapas en las cuales el Individuo tiende a alcanzar su pleno des~ 

rrol lo blo-pslcosoclal. Se habla que en México existe una población -

del 48$ de desnutridos, a los que les faltan niveles alimenticios de -

2750 calarlas y 80 gramos de protelnas, eso quiere decir que mas del 
73 

50$ de la poblac'l6n esta afectada por la mala allmentacl6n .•. ". 

Rodriguez Manzanera, sei'iala " ... que la deficiencia de proteinas 

o la carencia de amino~cidos. puede causar testones estructurales y fl 
stologicos al sistema nervioso central ... 11

•
74 

73 Camln Olmos Ricardo. "35 millones de desnutridos", SPP. apareclo en 
las Gltlmas noticias de Excelslor, primera edlcl6n, 17 de junio de-

74 ~~~:~c~:~~~~ d/~~~o~e~ !~México, editorial Messls, declma edlcl6n, 
México , 1976, pag. 66 • 
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La, lntóidcacl~.n,s~_puedéproduclr por la ingerencia de alcoh61 o 

álguna«froga•:Íiatural' '(oplo,niarlguaría,amapola, o peyote) o blén por ... -· ··"·: .-, .. 
tina 'drogi -~in1:'étiá '.(:-cemento, pUstlco; thlnner, aguarras o bien gas_Q. 

l lna') • 
:.-~>: "-- :_: _, 

' -- E~' 105- .menores abandonados que deambulan por las cal les y para -

·jes solitarios, se encuentra que al Intoxicarse lo hacen en su mayor!a 

con cemento-pi astlco y otro volati l, por considerarlo mas barato y de-

mas fac!l adquisición Entre las causas que se han encontrado por las 

cuales el menor llega a intoxicarse estan ; la curiosidad, la presl6n

de grupo y escape de la real !dad • 

11. - FACTORES PS!COLOG!COS • 

En los factores endógenos encontramos a los psf:qutcos como resul 

tan ser ; los referentes al temperamento 1 el caracter , los tnstintos 1 

y tendencias . la conciencia , la sub-conciencia , la inconciencla 1 -

los habt tos • 

Otro aspecto mental de relevante Importancia es el efectivo o 

de la conducta 

a la Intención 

causa -efecto ) , englobando en esto a la vol untad y -
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Alfonso Echandla Reyes·, señal.• ".· •• todo hecho. del lctúo~ci; como~ 

todo comportamiento .hu.mano •. es una serle de operaciones rísjquicas 

··que \e :exter ! or(zan · méd l anté movl mi entos corporal es, cori: lo ·que· ·és· ne- · 

cesarl.o admltlr.la presencia de su componente ps!qulcÓ en cualqúler ~·

conducta ant!-socl al ••• ". 75 

Acertadamente sena ta Ruiz Funes Mariano, 11 
••• que todo en el m!_ 

nor se.mueve por el impulso mas o menos acusado o contradictorio y na

~a· es durable . Afectos de col era 1 temeridad, miedo, repugnancia, cu -

rlosldad, sumisión o agresión sexual, todas las emociones e lnstlntos

han stdo heredados, en un grado excepcionalmente intenso y conservan -

su espontaneidad durante los primeros años ... ".
76 

Entre los factores pslcol6glcos que llevan a los menores a come

ter distintas conductas antisociales, se han descubierto sentlmlentos

de culpabilidad, de inferioridad, abandono moral, debilidad mental, -

falta de control (agresividad) y la lnadaptacl6n en este estudio s6lo

vamos a hacer referencia a los tres lil timos . 

l. - LA DEB l LI DAD MENTAL • 

La debilidad mental puede presentarse por su origen como heredl -

tarlo, congénita , traumHlca o infecciosa • La debilidad mental pro --

75 Crlmlnologla. Universidad externado de Colombia, cuarta edición .-
Bogota, 1979, pag. 96 • 

76 Criminalidad de los menores. Imprenta Universitaria, México, 1953,-
pag. 141 • 
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pi amente d 1.cha re~resenta 1 os grados _i_ntermedios ile1:, r~traso ·ment.al. 

entre la lmbecllldad.·yl_a nor~aÍ-ldáduc.;.:Se esi~jy~Je., acuerdo e~n 
conocer que la debl 1 idad nienta

0

L"es cáusa'de la delln2ueni:la :cuando es--

ta acompa~ada de anomallas d~ l;e;t:~r;f~f.~¿Úvolitlvo ...... 77 

En nuestro pals del -~o_a¡:\:i'd~ los casos de debilidad mental 

tienen por causa Inmediata la herirncla alcoh61ica, el débil mental es-• 

un sujeto cuya Inteligencia no alcanza su desarrollo normal 

2.- LA !NAOAPTAC!ON • 

" ••• Es la condlc16n de una persona Incapaz de adaptarse o aju!

tarse al ambiente flslco, de trabajo social y que generalmente sufre 

las consecuencias de ello en su vida emotiva y su conducta ••• ". 78 

El lndaptado es el Individuo que se aleja de forma continuada y-

evidente de las formas de convivencias normales en la sociedad y adopta 

actitudes que repugnan o da~an estas formas y a la convivencia social -

con una conducta que se haya en franca rebeldla con el los y que puede 

constituir un peligro para la sociedad y para si mismo . 

Es evidente que un gran número de menores son indaptados s In --

77 Di Tul!lo Benigno. Principios de Crimlnologla Cllnlca forénse . edi
ciones Aguilar, S.A., Madrid, Espa~a. 1966,p6g. 387. 

78 sa ba ter Tomas Anton 1 o • Los de 11 ncuentes j 6venes, ed i torl a 1 H 1 spano 
Europa, Barcelona Espa~a, 1967, p6g. 28. 
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embargo, no todos ·10 son, e 'incluso, con.frecuenCia, much.os est&n so

c i.a l ment.e .adaptados •.. 

3. LA AGRESIVIDAD. 

Como una manifestación de inadaptación m~s coman en los menores, 

l_a agresividad puede ser de palabra o corporal, ya que el menor ina .... 

daptado, al no estar conforme a las exigencias de la sociedad y sus -

fntegrantes, reacciona agresivamente como respuesta a las frustracio

nes Sociales que sufre. 

De acuerdo con Roberto Tocavén, "dentro de 1 as manifestaciones -

de la agresividad en los menores inadaptados, observamos distintas t,! 

tegorfas entre las que señalaremos 11
: 

Hostilidad relativamente contenida, agresividad catastrófica, 

agresividad paranoide, agresividad cruel, agresividad familiar. 

Las expresiones agresivas de una inadaptaci6n en el ámbito fami· 

lias son conocidas como irregularidades de conducta, que paralizan· la 

vida en familia con una turbulencia de hechos conflictivos que llevan 

a los padres a tres posibles reacciones: 

a) En muy contados casos a buscar soluci6n a través de consul

ta psicológica-psiquUtrica. 



b) 

c) 
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Al abandÓno. moral y flslca del. menor con. ;~·spues~a agresiva. 

El Í ~ferhaml ~nto •en l nsÚtÍlc tories co~r~écliJna'te~ i~nt~ la·.¡ n-
:: ::,;~e:' ~- ~ i;•_': ', 

c:apa:c i da_d-,~e'úmP·oté_i:aC t á ._:~'·~.:·-~::'.- '>·=·:· rt:~--~'.~.::: .. _ ~"··-
. - . ' .. , .· ·.· -.:~ ·.· .- : :,: .·. - -,~ .·.:.·• .·· .. :·' -.. · .... ~ ·- - . 

\/··' 

;, •.• :1a'agr~slvlda~·c¡,:;e~~"~a•en;é1·,rnenor(Íentr.o deí seno fa~! -

liar es consecuen2l~' de :ra ['na'daptaéúri·a' él; :sea por. abandono moral o 

material • Est{\'n~daptaclón-,l~· v; a llevar aleJarse del hogar y a po -

nerlo en una ·situación dificil, pudiendo manifestar dlf~rentes estados

de pel!gro·como la vagancia , ebriedad, prostitución ••• ".
79 

1 I l. - LOS CASOS PATOLOGICOS • 

Los patológicos son las anomallas mentales , pues se ha encontra

do que una pequena parte de quienes real izan conductas anti-sociales 

{del !tos), se pueden considerar como enfermos mentales 

Es por el los que al dar seles un tratamiento médico o ps!qu!Hrlco 

este debe ser totalmente diferente de aquel que se le aplique a una pe.[ 

sona que ha cometido algún delito, siendo su estado mental él de· una -

persona común y corriente . 

79 Tocaven Roberto . La inadaptación lnfanti 1 y juvenil. Revista Messis, 
ano !V, 2a. época, Vol. l, Níim. 5 , junio, México, 1974,p~g. 85-66. 
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·Alfonso Echandla Reyes, al citar a Nerlo Rojas, senala " ... ·que-

la-pslcosls.·es el trastorno general y persistente de las funciones psl

qulcas,· cuyas causas patológicas son Ignoradas o mal Interpretadas par

e! enfermo, lmpldlendole su adaptación lógica y activa a las normas del 

medio ambiente sin provecho paras! mismo, ni para la sociedad ••• ".ªº 

De pslcosl s existen diversas formas de manifestación considerando 

dos categorlas en este nivel pslcopatologlco que son ; la esquizofrenia 

y la paranoia, estas son de las enfermedades que se presentan con ma · 

yor frecuencia en los menores, ai'ladlmos también para su estudio la epi-

lepsla • 

a) LA ESQUIZOFRENIA • 

11 
••• Es llamada también demencia precoz, porque ataca preferen -

temente a las personas jóvenes, es una psicosis que desorganiza la es -

tructura de la personalidad . Atrincherando en su universo morboso , P! 

rece inerte e Indiferente al mundo que lo rodea, vive en la soledad de 

sus suenos •.• 11
•

61 

80 Echandla Reyes A. Ob. cit. p~g. 99 
81 Cfr. Olcclonarlo de Psicologla. ediciones Nueva Vista, Vol. 1, Hé -

xlco , 1972 • p&g. 86 • 
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La esqui zofren 1 a se pres~nta· con mayor . frecuencf .ª .~.n)a. n 1 ñez,. y 

1 a j uven~ud •.• el ~medl ~·.·(am; ll a; 1 ~/1~i~· pará 'qué se de~al"r~·¡¡ e ·~cd0terr 
ga dicha enfermedad,·por ello~ elmenor é'sqÚlz;fr~ríl~6 debe ser vlgll2_ 

do e- internad.o, .. -.. s·1· 'ni~·~-~- n'eCes·ar:ia·· ~ ;: .. :--- ... _. · 
. : - ·· ... :_ .,º_.·_,-;-:.'_,~----~/,c.~-.- -.-~.. .'_··----~~-o~--~'. . 

b) LA.PARANOIA.• 

La palabra paranoia deriva del 'griego para, contra y de nous, -

mente, propensi6~ a pensar de manera extraviada, es una enfermedad mel! 

tal en general . 

Los paranoicos se caracterizan por su orgullo desmesurado, por -

su rigidez ps!qulca, por su desconfianza y por su manera para lógica -

de pensar ( es decir que su razonamiento perfectamente !Oglco se apoya 

en postulados falsos , en errores, ilusiones, dictadas por una afecti-

vidad anormal ) • 

c) LA EPILEPSIA 

Es una enfermedad eminentemente crlminogénica, destacando dentro 

de este sindrome, las ausencias con automatismo caracterizados por la -

pérdida de control de conciencia, acompañadose de actividad automHica 

La epilepsia tiene dos fases el pequeño mal y el gran mal ...... 82 

82 Tocaven Roberto • Menores Infractores, editorial Edicol. México , --
1973, µag. 20 
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Ei' pequeno mal o ausencia comienza ·en la Infancia cuando el nlno 

por· segundos. queda parado en su actividad, que Inmediatamente reanuda

durante la ausencia no hace ningún movimiento sólo hace un l lgero re-
,--· .'·· .,_·--- -

chupeteo con los labios o un parpadeo con los ojos • En el caso del --

gran .mal., este se manifiesta cuando encontrandose blén el enfermo de -

_pronto pierde bruscamente el- conocimiento, cae en ocasiones y sufre -

convulsiones al principio todos los músculos se le engarrotan , poste

riormente la tensión deja poco a poco de ser continúa y aparecen esbo

zos de contracciones rttmlcas que gradualmente pasan a contracciones -

francas, al contraer los mOsculos de la mandtbula el enfermo se muerde 

la lengua y produce espuma 

2.- LA NEUROSIS • 

Las enfermedades psic6genas que podemos encontrar en nuestros -

d[as con mas frecuencia en los menores que viven en las grandes ciu

dades. es la neurosis • Maria de la luz Lima, citando a Sluchevskl I.F. 

en su 1 ibro de Psiqutatrla dice 11 
••• La neurosis es una enfermedad --

psicógena con tfastornos nerviosos basteas y con trastornos de la In -

teraclón del segundo y primer sistema de senales y la zona subortlcal -

respect l vamente ... 11
• 

83 

83 Malvldo Lima Maria de la luz. La personalidad psicopatica, edito -
ria! Avelar, hermanos, México, 1976, p~g. 46. 
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a) LA HISTEÚA • 

Los slntomas que se pueden presentar en la persona hÚtérica son 

tanto corp(frares como·pslqu.tcos, ast tenemos entre los corporales, la -

parallsls, los ataques,Jos vomites, etc. entre los pslqulcos figuran 

principalmente la amnesia, estado> crepusulares y los raros casos de 

doble personal !dad • "· ••• Entre el grupo de los menores histéricos se

pueden encontrar algunas caracterlsticas por las cuales se identifican

como de origen tuberculoso, este serta retardado o avanzado en su desa

rrollo, de conducta da~osa, los histéricos son hipócritas teatrales, -

malignos, mltomanos, también con predominio en ellos de Jos móviles -

afectivos, ademas constituyen un fiel reflejo del medio en que se han -

educado ••• ". 
84 

3.- PERVERSIONES SEXUALES • 

Las relaciones sexuales normales son consecuencia de un desarro -

llo armonice de la personalidad, cuando dicho crecimiento sufre algún 

impedimento, por la inhibición de las tendencias expresivas y sexuales 

durante la infancia, lo cual origina una timidez exagerada y una defl -

ciencia en la capacidad amorosa, puede queda·r cerrado el acceso normal 

al otro sexo. Solamente podemos hablar de perversión sexual en los si -

gulentes casos : 

84 Carranca y Trujlllo Raúl. Principios de Soclolog!a Criminal y Dere -
cho penal, editado por la Escuela de Ciencias Pol!tlcas y Sociales-
Volumen V, México , 1955, pag. 91 . 
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A) EL HOMOSEXUAL! SHO • 

Como se hablo ampliamente en el capitulo anterior en relación -

al homosexual lsmo, en este Qntcamente nos l lmltaremos a hablar breve -

mente de este, def l n len do al homosexual l smo, cuando al gQn t nd l v l duo -

tl ene relación con persona del mismo sexo, hablese de hombre o mujer 

la homosexualidad se oculta o se ostenta segQn el esplrltu de la época. 

La legislación de los distintos paises varia mucho al respecto -

desde un car&cter fuertemente primltlvo, hasta la aceptación del matri

monio legal entre. homosexuales • Para nuestro estudlo el homosexual -

es considerado· como un sujeto parasoclal que puede caer dentro de lo 

antisocial f&cllmente • 

Es notorio hacer una aclaracl6n en el sentido de que en nuestra -

legislacl6n no se contempla ninguna regulación para este tipo de con -

ductas, pero si es 1 levada a la prActica por un menor es considerada .. 

como una conducta desviada • 

En el lustro de los años de 1974 a 1978, se obtuvo que de -

los menores infractores que ingresaron al Consejo Tutelar para menores 

el 3.94% manlfesto la conducta homosexual, sin que se haya tomado car --

tas a fondo en el asunto ... 11 
• 
85 

85 Tocaven Roberto • El perfil del menor infractor en la Cludad de Ml!xi 
co • Revlsta del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para-:" 
la prevención del dellto y tratamiento del delincuente. LANUD. 
editorial Nuestro Hundo , Costa Rlca, Agosto,de 1980, p&g. 234 • 
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b) EXHIBICIONISMO • 
. ··-;;: ~- :· . ~· ~' 

se puecie·coris1'def~r ·q~e•há/ ~xllÚii~lonlsmo éua 0do la plena sa --
,,~ .::,.~,:~c:..:.Y-:-' 

ti sfaccló.n··· sexiúiÍ,Úó\~;;\~'.c~~~~g'.~(fü ~Üj~t~ éxh{blendo sus órganos -

sexuales. esteitlpÓ~de 1 per.ver,s16íi.·ino es\raró enconúarla en los débl -·- · --- ·.- --- --- · ·"·- · .. ,i:~-; --···-~.;:·,~~:~~f.r:·¡;:'·" /":1~·.c:,-:,"· 

les mentales o_en los pstcóp~Ücos .. 

,, -~: , •. _ 

·El ~~htb.Íclontsti pr~vte~e generalmente de una familia pu-

ritana1 -:~x~-~--~:¡.~-~'~;~·te -m0-~~1i~t~,. a.nte las problemas sexuales ¡ no es -

agre.slvo.por·e.l contrario· tiende a ser cauteloso y tlmldo ••. 00
•
86 

i:) LA PROST!TUC!ON • 

La prostitución como una alteración conducta! que se ha lncremen. 

tado en la adolescencia y la juventud, no es un mal de nuestro tiempos 

pero si es un mal que ha tenido un gran crecimiento difusión entre

los jóvenes de nivel bachlllerato y universitario, es decir, los jóve

nes ahora hacen uso de su sexual !dad a mas temprana edad . 

Tanto la prostitución como la homosexualidad son dos males que -

se han asentado ma.s en nuestros dtas y son problemas que se contem~lan 

a m~s temprana edad , en los menores en general . 

86 Marchlorl Hllda . Pslcologia Criminal . editorial PorrGa S.A., edt -
clón declmo segunda, México , 1975, pag. 46 • 
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• •• < .:·, 

4.- PERSONA~lOAD:E~ ;cSl~O,PAT!CAS 
Los- ;~dl~l~~·os·;:~u~-:tl~nen una personal !dad pslcopÚlca, de acue.!'.. 

do con Marla-'ile 'iá.;1uZ Malvldo Lima " ... son crónicamente antisociales 

-s !empre ~stan'· e~ d Í flcu 1 ta des, porque no se benef l c i an n 1 de 1 a ex pe -

rienda, .ni del ca'stlgo y no mantienen una lealtad real con ninguna -

persona grupo 'o código moral de ninguna especie ... ". 87 

Frecuentemente son personas de personalidad epidérmica y hedonl~ 

ta, .que revelan marcada inmadurez emocional, con falta de sentido de -

responsabilidad, falta de juicio y capacidad de racionalizar su conduc

ta de manera que pueda aparecer justi flcadas y razonables • 

Kurt Schne t der, e ita do por Rodr i guez Manzanera Lu l s, señal a 11 

que los psicópatas son las personal ldades que sufren el las y hacen --

sUrrtr a la sociedad en si 11 88 

FACTORES EXOGENOS O EXTERNOS • 

los factores preparantes son generalmente ex6genos, vienen de -

afuera hacia adentro. entre estos tenemos principalmente a la familia -

el medio ambiente y los medios de comunicaci6n . 

87 Malvldo Lima Maria de la luz. Op. cit. pag 48 . 
88 Rodriguez Manzanera Luis. Criminologla, editorial PorrGa S.A .. , ---

México , 1979, pag. 470 • 



133 

!.- LA FAMILIA. 

El ser hum•no ha st'do por naturaleza un animal social, vale decir 

.es un sujeto que necesita del contacto de sus congéneres . Es por ello 

que l.a Imagen del hombre aislado, resulta un mito, desde que el hombre 

aparece en la tierra siente la necesidad de compañia. es asl como lm -

pulsado por su propio Instinto de conservación y de perpetuación de la 

especie, busca una mujer y tiene hijos, de esta manera nace la familia 

CO!TIO nucleo primario de la sociedad 

Es menester que en el proceso evolutivo de la humanidad, surgie -

ron el clan, la tribu, la horda, la ciudad, el estado contemporaneo --

hasta llegar al mundo de la clvlllzacl6n actual • 

El maestro Solls Qulroga Héctor señala - " ••• el seno de la famJ. 

lla, el niño, desde que nace se va desarrollando biológica, psicológi

ca socialmente e Inicia el trato Interpersonal con sus progenitores -

En esa sociedad cerrada que se forma por el trinomio padre, madre e hJ. 

jo, existe un intercambio de valores que pueden ser entre otros, afee -

tivos y materiales, los cuales tienen como fin mantener la cohesión fa

miliar en todos los ordenes ... 11
•
89 

89 Cfr. Solls Qulroga Héctor. Soclologla Criminal . Editorial PorrOa -
S.A., México , 1977 , p~g. 183 . 
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l. EL. NIRO Y SU MEDIO FAMILIAR. 

El medio familiar es el lugar·donde todo miembro de la familia -

. va a de-sarrol larse, mostrando una relac.ión afectiva y de respeto, en .. 

tre quienes se desenvuelven en ese medio. Para poder hacer un enlace 

entre el nfi\o y su medio ambiente original, es necesario conocer las

dfversas etapas por las cuales pasa el ser humano en el proceso evol,! 

tivo de su vida. 

La primera infancia¡ se presenta en los dos primeros años del i!!. 

fante. Aqu1i apenas nacido el niño, comienia a percibir lo que excita 

directamente a sus sentidos, luego descubre las personas y los obje-

tos, pero a pesar de su rico panorama psicológico, su vida es princi

palmente vegetativa. 

En la segunda infancia; que va de los dos o tres años a los seis 

o siete, la integraci6n de la personalidad del niño es casi definiti

va. El infante .• en principio, comienza a hacer la distinci6n entre -

su yo y no yo, siempre influido por su pensamiento mS.gico. En suco~ 

tfnuo proceso de formac16n del lenguaje, capta toda nueva palabra, y

en su mente se crea toda clase de incertidumbre con el apoyo que le -

brindan sus progenitores. 

la tercera infancia, se considera que va aproximadamente de los .. 

siete años hasta principios de la pubertad. durante esta etapa la ev~ 
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lución del nin-o .. v{á':.ser.en •raz.6n dÚ medio que to acoja, es decir que 

de un perisaííllento mÁg{co~e lnpcéríte que predomina en .la segunda infan

c.la pasár~ al pensamiento t6glc~. mediante los principios de éontradl

ccl6n y ~~uiiú<l~d • 

2.-ü ADOLESCENCIA EL MEDIO FAMILIAR • 

Quremos hacer notar que ta pubertad es previa a la adolescencla

aquel la es un cambio en las estructuras bloqulmlcas morfo!Oglcas del 

soma, que queda total y definitivamente establecido en un periodo aprQ 

ximado de cuatro anos Se puede decir que la pubertad provoca-

un cambio de imagen en nuestro yo flsico, a esas variaciones van a re

presentar un estímulo para nuestra persona antmica: ··~"~ 9 º 

franchini Aldo manifiesta " que la adolescencia es el inter-

valo de la edad que va entre la termlnac!On de la pubertad la terml-

nación del crecimiento som~tlco, con un término de 21 años para las --

mujeres y de 25 para los varones 11 91 

Un punto clave que podemos encontrar en los cambios del adoles -

cente , es el despertar del sexo, no con el lo significa que en esa et2_ 

90 Soils Quiroga Roberto . La desorganización familiar y la responsabl 
!!dad de los padres. Crimlnalla, ano XXXV!!, editorial Botas, México 
1971, p6g. 211 • 

91 Franchlnl Aldo e !ntrona FRancesco. DEllquenza Minoríle, editorial 
Casa, Traducción de Pedro Palma, Padova !talla, 1961, p~g. 40 . 
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pa se den en mayor grado las manifestaciones sexuales, esto harla ---

caer en graves errores. Freud, citado por Ballesteros Usano Antonio ,

senala " ••• que antes de la pubertad el nlno muestra de muy dlversas

m·aneras sus intereses sexuales, aunque carezca de capacidad reproduc 

tlva, lo exclusivo de esta edad es la conquista de la madurez sexual -

que supone la capacidad genésica y reproductora y el desarrollo de los 

Organos Internos y externos de la sexualidad ••• ".
92 

En e 1 med lo f aml llar e 1 ado !ese ente constantemente va a e amblar-

de estado de ~nimo, es decir va a pasar de un estado alegre a uno me -

lancOllco o del juego al trabajo, de la Inquietud a la pereza, estos

estados de Animo van a llevarlo a tomar una postura mAs o menos deflnl 

da dentro del amb lente f ami 11 ar. porque s 1 1 os padres de 1 ado 1 escente

son ·conscientes de los cambios que se estAn dando en su hijo, trataran 

de ayudarlo y comprenderlo para que salga adelante, si el adolcscente

en el hogar los padres no lo toman en cuenta, sus actos sus estados de 

Animo o se le da mucha libertad, hasta que el jOven lo confunde con el 

libertinaje, se lrA inclinando por los vicios mAs usuales en la ciudad. 

11.- LA FAMILIA MEXICANA. 

Lo Importante que tiene la familia es casi definitiva, porque es 

92 Ballesteros Usano Antonio. La adolescencia , editorial Patria S.A •• 
edlclO, quinta , México, 1973, pfig. 43 • 
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una de las principales causas· por 1·~ cual el menor se desvla en su CO!l 

ducta, cuando pertenece a familias mal organizadas o que est4n en un -

estado de. lriestabfl !dad integral • 

Senala Hernandez Qulroga, " ••• Una clasificación del medio fami

liar para lo cual presenta tres hlp6tesls 

1.- La del hogar regular , 

2.- La del hogar Irregular 

3.- La carencia del hogar 11 93 

El estudio en torno a la familia mexicana de nuestros dlas va d!. 

rlglda principalmente a los que viven dentro de un hogar Irregular o -

que carecen de él. ESte tipo de Irregularidades del ambiente famillar

lo vamos a encontrar muy a menudo en las familias de clase media baja-

baja simple • 

No quiere decir que las familias de estrado social mas elevado -

no padezcan los males de nuestros dlas, sino que también los padecen -

y en ocasiones de mayor grado . Es conveniente hacer notar algunas de

las caracterlsticas de las familias que viven en la Ciudad de México 

para poder señalar cuales son las causas que llevan a sus miembros a -

93 Hernandez Qulroz Armando. !bldem • pag. 180 • 
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vivir en un estado de desorganlzacl6n permanente dentro del hogar con 

continuas manifestaciones de autoaflrmacl6n de la propia masculinidad. 

Las mujeres han ocupado un lugar ambivalente, han sido siempre desea -

das disputadas por otra parte menos preciadas e infravaloradas. 

11 ••• ·se dice que la faml l ta mexicana con una estructura patrla.r: 

cal donde el padre o jefe de familia, es quien manda dentro del grupo

y la madre esta relegada a un segundo plazo, por otra parte la mujer -

mexicana se educa en el medio faml 1 lar en una forma pecul lar que ha -

ganado en el mundo la fama de d6cll, sumisa, callada, sufrida, abneg~ 

da es decir, los Ideales de una esclava perfecta ...... 94 

Para los menores de edad con la conducta homosexual o similares 

no teniendo m~s remedio que hundirse en si mismo, tal problema trae 

consecuencias aún más grandes y negativas para el menor, llegando mu 

chas de las veces al suicidio 

El fenómeno mencionado que se suelta entre los miembros del sexo 

masculino, no son ellos los (micos culpables o responsables, las muje

res también lo son,. en cuanto reaccionan reforzando esa actitud . 

94 Cfr. Segura Hlllan Jorge • Diorama de los mexicanos , editado por -
e. Costa Amlc., edlcl6n tercera, Mhlco, 1964. p~g. 554 • 
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l. CAUSAS DE DESORGANIZACION EN LA FAMILIA MEXICANA. 

En~tre las causas mh comunes que llevan a las familias de las -

grandes ciudades a presentar tales Irregularidades, con un sólo fin.

destruir el hogar, se encuentran: 

a) LA EDUCACION DE LOS PADRES. 

La educación dentro del seno de la familia es esencial para que

exista un equilibrio armónico entre sus miembros, ya que sf en princ.! 

pio, los padres no tienen una educación aceptable dentro de la socie

dad, la educación que proporcionen a sus hijos en el hogar se refle

ja en la conducta del menor, es decir, aquf nos estamos refiriendo a .. 

la educaci6n que deben tener los padres, para poder ensel'iar al niño a 

desenvolverse conforme las normas que rijan en el medio familiar y -

posteriormente en el medio social; asf la excesiva tolerancia en el -

comportamiento dfscolo de los hijos, el rigorismo exagerado en su tr-ª. 

tamiento cotidiano que suele traducirse en castigos violentos e inmo

tivados y las frecuentes riñas entre sus progenitores, son un espec-

tSculo negativo y un mal ejemplo que se da al menor con tales panora

mas intrafamfllares. 

b) EL NUMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA. 

La constelación familiar puede resultar afectada en dos casos e! 
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trem~sel-Íle ra~fa~_i_Ííaglgante :Y ei-de la familia enana, el primero -

- se dá.cuánM _el-ÍlúmÚ~ de hijos' ~s excésivo y el segundo cuando sólo -

hay uno 

"; ••• El número mayor de hijos principalmente lo encontramos en 

la población de clase media baja y baja, el aumento de los miembros en 

la familia, en estas clases es extraordinaria, ya que los padres na se 

han conformado con tener dos o tres hijos, sino que siguen pensando 

que entre mas hijos haya dentro del hogar, habra mas poslbi l ldades de

que la familia tenga mas ingresos cuando esos niños tengan la edad su

ficiente para desempeñar un trabajo ... 11 • 
95 

11 
••• En 'el conflicto del abandono moral no sólo se presenta con 

las familias numerosas, sino también en las familias donde sólo hay un 

hijo único o sea que la preocupación continua de los padres de que su

unlco hijo puede ser perturbado por un soplo de viento y la lmposlción 

continua de la propia voluntad protectora a la voluntad es formación -

del niño, determinan una pe! lgrosa debl 1 idad de caracter, indecisiones 

casi abulia, por'que se va perdiendo toda capacidad de lnlclatlva y el

nlno se hace facil presa de la sugestión ajena. 

Los hijos mas defendidos por los padres de cualquier nivel so 

cial, son los que menos saben defenderse en la vida diaria u 96 

95 Cfr. Reyes E. Alfonso . Mundo circundante y familiar y Crimlnallda -
juvenil. Revista mexicana de prevención y readaptación social, Num. 
21, Jul lo y septiembre, Secretarla de Gobernación, México, 1976, p.19. 

96 Cfr. Altavilia Enrico. La dinamica del delito, editorial Temls, Trad. 
José J. Ortega Torres, Bogota, Colombia,1973, pag. 65 • 
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c) ASPECTO ECONOrÚco' EN LA. FAMILIA • 

La consecuencia Inmediata que podemos deducir de lo apuntado en

relaclón con el aspecto económico, es que las faml 1 !as denuestras ct.~

ses pobres, dada ta distribución del producto de trabajo, apenas tle-

nen para cubrir las mAs apremiantes necesidades y en muchos de los C_'!.

sos sólo tes alcanza para lo elemental, que serla la alimentación • 

El desempleo de los padres, sus bajos salarios o el despl\farro

de su estipendo en bebidas alcohólicas, juegos u otros vicios trae co

mo secuela una situación economica deficitaria en veces miserable -

que se refleja necesariamente en la propia habitación • 

El desempleo no se da solamente en uno de los sectores de Ja po

blación, sino tambl~n entre profeslonlstas, ya que toda la gente desea 

un trabajo honesto para obtener lo necesario y también frecuentemente, 

lo superf\ujo • El jefe de famll la al no tener una fuente de Ingresos

º tener ingresos muy bajos, va a verse obligado a buscar otros medios

donde obtenerlos, no Importando en ocasiones que sean lllcitos inclusJ. 

ve • 

A cualquier juicio el papel que desempeña el aspecto económico -

en las familias del Distrito Federal, es muy importante por ello es iJ! 

dispensable que dentro de las faml lias se tenga una fuente de ingreso -

segura, una habitación c6moda e higiénica para el menor • et cual va -
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creciendo en un medio familiar propicio, en otras palabras para poder 

tíátifar de: cul-~u~·a :y ·d~- -superacl6n, es necesario encontrarse primero en 

un nivel' de vldá. humano • 

2.- EL DIVORCIO 

Aunque el divorcio esta plenamente regulado en nuestra legisla -

ci6n civil, algunas confesiones religiosas sobre toda cristiana, afio -

los siguen condenado por Ir en contra del nOclec familiar. En la ac -

tualldad la Idea del divorcio ha empezado a germinar entre los matrlm.!!_ 

nlos jóvenes que no tienen bases s61 idas de lo que lmpl lea tal compro

miso, considerandolo como una distracción o un simple juego . 

Carranca y Tr.uj!llo RaOl dice al respecto el divorcio es -

un mal menor, pero no una so!uc!6n perfecta cuando hay hijos, ya que -

al 1 lbrar a los cúnyuges de la convivencia forzosa y de la atadura le

gal cuando esUn afectiva y moralmente desunidos en forma grave, deja

•· los hijos sin el hogar del que han procedido ... ". 
97 

Existe otro fenómeno que se asemeja al divorcio en México, pero 

totalmente diferente.; nos referimos a!- abandono del cónyuge, que se -

da frecuentemente entre la clase media y la baja, al no tener sufl ----

97 carranca y TRuJ!l!o RaOl • Principios de Soc!olog!a Criminal y Dere
cho penal, editado por la Escuela Nacional de Ciencias Pol!tícas Y -
Sociales, México, 1955, pAg. 105-106 • 
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ciente capacidad económica para llevar un juicio de divorcio, alguno

de 1 os c6nyug es prefiere s imp 1 emen te abandonar el haga r, cayendo reg!!_ 

larmente en el adulterio. Este fen6meno aan es mh grave que el pri

mero, porque deja totalmente indefenso al cónyuge ofendido y a los h.i 

jos, si lo hubiere. 

En st, las consecuencias que se produzcan tanto en el divorcio .. 

como en el abandono de c6nyuge, van a repercutir en el ambiente fami .. 

1 iar y en el desarrollo de los hijos, ya que éstos pueden quedar rel~ 

gados al abandono material o afectivo, entrañando ambos casos un pelj_ 

gro para el desarrollo integro de la personalidad del infante. 

111. EL MEDIO AMBIENTE. 

El medio amlJiente es todo 1o que rodea a una persona, desde que

se separa de su hogar, hasta el momento en que se inserta dentro de -

1 as diversas instituciones sociales. Entre estas últimas donde se d~ 

sarrollan nuestros menores de la Ciudad de México, hemos encontrado, .. 

princip~lmente la escuela, el barrio, el lugar de trabajo, las cuales 

anal izaremos brevemente a cada una. 

l. LA ESCUELA. 

En nuestro medio social, la escuela va a ser para el menor, en -

cierta forma, un segundo hogar, pero aqu!, la evolución registra que-
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el menor·.se desarrollar& conforme a las reglas que se dictan en dicho 

centro de ensenanza; " ••• Durante la primera parte de su vida el nlno 

s6lo esta expuesto a los Influjos educativos, mejores o peores de sus

.padres, pero a contlnuacl6n comienza para el niño una época en la que-

tiene que vivir en una comunidad Independiente de la casa paterna, nu~ 

vos influjos parten entonces de los maestros y de sus compai'\eros de e~ 

tudlos, la escuela en su conjunto, gobierna el devenir del j6ven ser -

humano en medida decisiva •.. 11
•
98 

El menor que Ingresa por primera vez a la escuela primaria sien

te el cambio en su libertad, ya que va a estar sujeto a un horario al

cual no estaba acostumbrado ; tendra que dejar de jugar en el momento

que el profesor o profesores, le indiquen que haga otra cosa, tendrA -

ademas que cumplir con ciertas obligaciones que antes en su casa no t! 

n!a o si tas tenla , las hacia cuando pod!a 

Dentro de la escuela tendr6 que aprender que el profesor es la -

persona que pone las reglas del juego y él quien debe acatarlas sin con 

dlcl6n alguna • · 

Asl habrá menores que se adapten inmediatamente a la forma de v.!. 

da escolar,pero habrA otros que queden relegados y sin querrer acep 

98 Cfr. Mlddendorff Wolf . Crlmlnolog!a de la Juventud, ediciones Arle! 
Barcelona, España, 1964, p6g. 137 . 
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tar el riuevo,amblente lran creciendo pero seran los llamados "lntrover 

tldos" que al final de cuentas, tendran que Ir aceptando poco a poco -
·-_' · .. 

el desarroÚo ~en conscinancla con su ambiente escolar • 

" .•. En la segunda ense~anza se tiende al aflclonamlento la -

anipllai:I611 de los conocimientos teorices que entrega la primaria, a la 

correcta formaci6n del adolescente y el j6ven " 
99 

En la escuela secundarla por el periodo mismo en que vive el me

nor (adolescente) sus Inquietudes seran de otro tipo ; comenzara a ser 

atra!do por personas de sexo opuesto, hara su seleccl6n de amigos, ju~ 

gos , diversiones • SI el menor adolescente no logra desarrollar su -

personalidad y formar sus valores de acuerdo a los que acepta la socl~ 

dad en que vive, tender~ a desviar su conducta . Es por eso Que en la

escuela secundaria, los profesores educadores y en general, el sistema

de enseñanza debe planearse de manera que est~ dirigida a la formaci6n 

Integra de la personalidad, para que el joven se preocupe en verdad -

por los valores que en nuestros dtas han venido poco a poco decayendo , 

valores como son ; la justicia, la solidaridad con los dema.s, la cohe

si6n de la familia, la religiOn y que en conjunto caen dentro del amb.!_ 

to de la moral del Individuo . 

Aqui se ve como nuestro sistema educativo ha fracasado por que-

99 Hernandez Qulroz Armando • Ob. cit. pag. 210 • 
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que .no han cumplido con su cometido, las escuelas se han concretado 

a transmitir· los· conocimientos adqul rldos de generacl6n en generacl6n 

Impartiendo una educacl6n de tipo mas bien memorlstlco y sobrevalora~ 

do la simple erudlcci6n, creyendo as! la poblacl6n que todo aquel que 

asistio a la escuela, por eso sólo hecho ya es educado y maduro. 

Eso no va a tono con nuestra real !dad donde tanto el profesional como 

el ser mh bajo de cultura. en la cal le se comportan como seres irra -

clonales, sobre todo el conducl r vehlculos 

2.· EL BARRIO 

La cal le o el barrio donde vaya creciendo el menor tienen gran • 

valor crlmln6geno, principalmente existen zonas periféricas dentro de

las grandes urbes, con un Influjo crlmln6geno para los habitantes en • 

muchos de los casos Invencible • 

11 
••• Tanto en los pal ses latinoamericanos como en algunas ciud_! 

des de la RepGblica Mexicana, se ha venido desarrollando un fen6meno • 

paralelo al crecimiento urbano, que viene a ser la marglnacl6n de ele!, 

tos sectores de la poblaci6n 1 constltuyendose ast los cinturones de ml 
serla en el distrito federal, semejantes a las favelas de las zonas al 

tas de R!o , las villas miseria, de los alrededores de la ciudad de 

BUenos Al res 
11 100 

100 Rico Jose Maria . Crimen y justicia de Amerlca latina ,editorial •• 
Siglo XXI, México, 1977, pag. 257 . 
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Las familias que viven en esos lugares construyen sus casas de -

Hminas de cart6n o leña vieja, por consiguiente sus vecinos esUn en 

la misma s1tuaci6n, son pobres sus condiciones de vida son insalubres, 

los niños andan semi-desnudos, comen una vez al día y comen lo que e.n. 

cuentran, el padre no trabaja o es un desempleado o subempleado, hay

muchos miembros dentro del hogar; la madre no tiene tiempo para aten

derlos. En ese ambiente de tugurios grotescos y miserables, los ni-

ñas y adolescentes son quienes resultan afectados, precisamente por- ... 

que ahí van a encontrar toda clase de acciones negativas, sean plef-

tos callejeros, robos o injurias, además no faltará la pandilla que -

se sienta la dueña del barrio, gente sin preparacHin escolar, ignára.n. 

te, sin principios morales, bebedores que a toda hora se expresan ha ... 

ciendo uso de palabras soeces. 

3. EL TRABAJO. 

Podemos decir que el menor dentro del ambiente del trabajo puede 

ser influenciado por los diversos tipos de conductas o actitudes de -

sus compañeros, ya que en la infancia y adolescencia, se encuentra S!!_ 

Jeto al medio que lo rodea, aprendiendo a veces cosas impropias a su

edad y decisivas para lograr o no su desarrollo social, tales influ-

jos tanto pueden ser útiles como nocivos, según el medio en cuesti6n. 

Dentro del Distrito Federal, aunque reglamentado el trabajo fijo con

forme a las disposiciones legales; asi en cambio hay menores que tra

bajan en establecimientos de manera fija, sin estar ·realmente ampara-
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dos por hs d,Ís¡Íosiciones que a ·elios se refieren. 

IV. LOS MEDIOS DE' COHUNICACION; 

La radio; el·-c'irie, ·Ja televisión y la literatura, son vehlculos

de información social, a través de los cuales la población se entera

de lo que ocurre en el pats y el mundo, su finalidad, es no solamente 

dar a conocer las noticias m&s relevantes, sino ofrecer diversi6n {cjue 

se supone sana) e incrementar la cultura de todos aquellos que tienen 

contacto con el los. Es verdad por una parte que a través de los me-

dios de comunicación se quiere tener informada a la población en to-

dos los aspectos; pero tambi~n es verdad que 1 en su mayada los me--

dios de comunicación son utilizados para bombardear de publicidad a -

esa población que por 1 o general no conoce cual es el fondo de la mi~ 

ma, pues esta también es manejada a criterio e interes del Estado y -

sus dirigentes. 

Vivimos en una sociedad de consumo donde todas las formas de pu

blicidad, aún las ~:is incidiosas y atractivas, son las que constante .. 

mente penetran en la mentálidad del menor y del individuo mismo; se .. 

les ·invita a consumir desde lo más necesario hasta lo más superfluo; .. 

niños, adolescentes y mayores responden a esas solicitudes insisten- .. 

tes en forma subconciente y casi automa'.tica. Los medios de comunica .. 

cilio que, a nuestro juicio tienen más impacto en la población de los-

menores son: 
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l. LA PRENSA; · 

·,.~_- .. _;_>·-,:-~.- _· 

Se Alce qu,e ;1a.p'rensa diarh produce el efecto promovedor del d~ 

lito a t~a~~.s''de' árúéulos'políticos, demag5gicos y difamatorios de -

rep~'~taj~s'·J~d·i:cfa1~'s sensacionalistas, con su atracción al crimen o-

Uno de los problemas graves que nos aqueja, es la prensa sensa-

cionalista o amarillista que, por muy poco dinero suministra a las m~ 

sas, con tiradas que llegan a millones de ejemplares, noticias que 

desfiguran la realidad, 

2. REVISTAS Y CUENTOS. 

Son los cuentos y revistas los que van ganando terreno en el mu.!! 

do de las comunicaciones, ya que se pueden adquirir a m&s bajo precia 

que un buen libro y las figuras e imagenes que se presentan, ayudan .. 

al lector a no pensar mucho acerca del tema que se sigue porque las ... 

mismas imágenes y dialogas van dando la pauta de cual será el desenl~ 

ce final. 

Pensamos que, uno de los errores de la educación ha sido no ens~ 

i\ar a los individuos a pensar, motivando el esfuerzo creativo, sino -

que se ha fomentado la ley del menor esfuerzo, proporcionando una cu! 

tura ficticia y prefabricada. Muchas revistas de las que podríamos .. 
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calificar como pornograficas son adquiridas y vendidas para su consu

mo en nuestro medio. ·No es aqut el lugar apropiado para hacer un an! 

lisis de los conceptos de lo que es moralidad y buenas costumbres, p_g 

ro sf sentimos que en 1a publicac16n de ciertas revistas se atacan e_! 

tos principios, que van desvaneciendose poco a poco y que cada quien

los interpreta o les da el sentido que mh le conviene. Es preciso -

restringir la circulaci6n de estas publicaciones obscenas, que lo úni 

co que hacen es despertar el morbo de nuestros menores y los incitan

ª realizar conductas desviadas aún dentro de su hogar, no importando .. 

1 es las costumbres y consecuencias que pueden sufrir Hsica o psíqui

camente. 

3. LA RADIO. 

'En M~xico existen 3ga estaciones radio difusoras, de las cuales-

55 en el Distrito Federal, por lo que se tiene bastante donde escoger 

y donde se transmiten también novelas truculentas o noticias de todo

tipo, cifra qu~ para nuestros dlas futuros se habrá' incrementado, tan 

to en el pals como en el Distrito Federal. Es conocido por todos, -

que la gran mayoría de los programas que se transmiten, son de tipo -

musical. La radio como medio de comunicación tiene un poder e>ltraor

dlnario ya que basta tener en buen estado el sentido del otdo para -

que la informaci6n penetre sin mayor esfuerzo de aht que se haya des

virtuado su valor al constatar que, poco son los programas educativos 

o culturales que llegan a la gente. 
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Es•,por ello que debe reorientarse el fin delos medios masivos -

de comunlcaét6n, pfra que en verdád cumplani:on sJ objetivo, que es -

comun t cár i;~rrva~ ~~mo. l n~tru,;entos ~d~~ad ~º~ y• cu 1tura1 es 

.4.- LA. TELEV!SION 

Señala - Nelson Plzzottl Mendez, " ... que la telev.lsl6n puede -

Influir como factor predlsponente ó desencadenante en la conducta ant! 

social •. sobre todo en raz6n de su enorme potencialidad sugestiva, como 

medio de comuntcacl6n de masa y en raz6n de su Incorrecta ut!llza 

c l 6n ". 101 

La televlsl6n es la potencia m6s j6ven entre los medios de comu

nlcact6n, adem6s aquella ejerce sobre la mayorla de personas una fas -

c!nac!On peculiar. En muchas familias el aparato de televlsl6n es el 

centro de lnteres y de dlstracc!6n para la familia, en su mayorla la 

gente por muy humilde que sea no carece de un aparato de televlsi6n • 

Es sorprendente ver como las familias se apegan mas y se intere

san en un determinado. programa de televlslOn, dejando de hacer cosas -

que son m6s útl les para el bienestar del hogar • Es una real !dad que -

muchos niños no cuentan con otromedto de dlstracc!Ón u otra actividad-

que no sea la televisión, esto es grave sr se toma en cuenta que pasan 

horas enteras viendo programa tras programa • Entre los programas ---

101 Plzzottl Mendez Nelson • Crlmlnolog!a, editorial Unlversltarta de
D!retto, traduccl6n de Pedro Palma, Sao Paulo, Brasil. 1973, p6g. 
222 • 
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mas que se transmiten en la televisii5n mexicana, abundan los de car5.f 

ter gansteril, en la cual existe uno bueno y el malo; pero eso no es

tado; desgraciadamente esos programas no son nacionales, sino que son 

importados, quienes tienen otra concepción de ver las cosas, diversas 

costumbres y una realidad social totalmente diferente a la nuestra. 

En el Distrito Federal, existen seis canales de televisi6n, y -

dos televisiones por cable de transmis16n constante, con lo cual se -

puede observar que a cualquier hora del dfa y la noche se encuentra .. 

un programa en la televisión, pero desgraciadamente son muy pocos los 

pro9ramas culturales que se transmiten, ya sea en historia, geografh, 

música c15sica, teatro o buenos documentales de cualquier indole, y -

los que se llegan a transmitir son ignorados por la gente, por el com 

pleto desconocimiento de estos, pues no quieren desarrollar su capacj_ 

dad mental. Cabe aclarar que ante tal panorama resulta una burla esa 

propaganda que realiza la televisi15n mexicana llamada "TELEVISA"; te .. 

1evisi6n vfa satélite¡ que se llama ast misma, "Fundación Cultural T! 

1 evi sa 11
• 

5. EL CINE. 

Por último hablaremos del cine, que en las dos últimas décadas.

se ha convertido en una potencia mundial; cada año se aumenta el núm~ 

ro de salas donde se proyectan pelfculas, y por consiguiente el núme

ro de personas que asiste a ellas va creciendo. 



153 

" ••• el :cine· tie'ne sus propl as caracterlstlcas 'ya que es un le!)_ 

guaje de. im'agenes:' con ·su"vocabut'ario;·su sintaxis, sus reflexiones. -

·sus)onviclones''Y .. su gram&tlca, con sus trucos y fantaslas que muchas

veces supera a la realidad ... 00
•

102 

Se ha dicho y con gran acierto que el cine es un medio de dlfu

billdad y polivalencia, ya que a su acci6n penetra en los m&s diversos 

sujetos de un modo incldioso e irresistible, pudiendo llevar su proyeE_ 

ci6n hasta los individuos de m&s variados temperamentos, pero también 

si es considerado como un arte que se convierte en un poderoso instru

mento educativo , un medio de difusión estética, un medio de propagan

da intelectual que crear& en el individuo la m&s sana consciencia • 

Basta recordar que en las décadas de los 50' s se exploto la ima

gen del menor adolescente que se declaraba inconforme contra las cos-

tumbres de ese entonces, marcando su rebeldia sin idea alguna, simple

mente estar inconforme por la falta de comprensión de parte de los --

adultos 1 lo cual trajo un verdadero extto y un enorme cambio en la S.2, 

ciedad juvenil, as! para la década de los SO's, la idea cambio, ya no

se exploto la Imagen de un Individuo, se trato de explotar a los gru-

pos o pandillas que se levantaban Inconformes por la falta de cariño 

de oportunidades de superación encaminando su fuerza contra los esta -

tus sociales y normas sociales, que al Igual que la primera fue todo un 

102 Ortlz de Montellano Domingo • La Influencia del cinematógrafo y de 
la televisión en la criminalidad de los menores .. Criminalla, año 
XXVII!, NQm. 3. ediciones Botas, México, 1962, p&g.166. 
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hito financiero para sus productores, sin querer ver el enorme daño

ocasfonado en los adolescentes. 
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2. EL MINISTERIO PUBLICO Y SU PARTICIPACION 

Para hibla"r de una manera completa de la importancia que tiene -

la figura jur!dica del Ministerio PGb11co, y de sus diferentes atrib~ 

ciones que ha adquirida a través de los años, serta necesario reman- .. 

tarnos a principios de la ~poca colonial, cuando a esta instituci6n -

se le denominaba como el Ministerio Fiscal, y épocas subsecuentes; lo 

cual resultada un arduo trabajo hacer un an~lisis de la historia en 

torno a su creacHin y evolución de esta institución. mismo que se en

cuentra completamente fuera del desarrollo del presente trabajo hasta 

cierto punto, por las diversas causas y limitantes 16gicas del mismo. 

No se puede mentir al mencionar la relevancia que tiene para 

nuestra sociedad, en todos los sentidos de nuestra vida diaria y. no

menos la acertada acc16n de consagrarlo en nuestra Carta Magna en su

numeral 21º, donde se le atribuye funciones de car&cter administrati

vo, asl también a esta figura jur!dica se le ha encomendado desde el

punto de vista legal, a la persecuci6n de los delitos, la investiga-

ci6n respectiva, lo_grar la comparecencia o la aprehensi6n de los sos

pechosos, los procesados y los condenados¡ la reprcsentaci6n del Est,! 

do en los juicios penales, la aportaci6n de pruebas, la presentación

de conclusiones y de los recursos necesarios para obtener la aplica-

ción de la penalidad o el tratamiento correspondientes, esto indepen

dientemente de otras funciones. Entre estas realiza una funci6n de -

relevante participación, como un órgano de Representaci6n Social, con 
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lo que por su nombre lo dice todo. 

Algo es bien cierto y, quien no lo ha comprobado alguna vez en -

experiencia propia o terceros afectados, que esta instltuci6n ha cal" 

do en un vac1o de irresponsabilidad, negligencias, abusos, apropi.a--

cl6n de ciertos objetos, el falseamiento de lo declarado, el. cobro -

personal de cantidades indebidas, el manejo injusto de los asuntos, -

el encarcelamiento o excarcelación ilegales, etc. Pero toda esta se

rte de anomalias no sólo es por una persona, sino que entran en ellos 

la mayor'ia de las veces, el mismo titular de la agencia, los secreta

rlos, médicos legistas, peritos en tr§nslto terrestre y crimlnalisti

ca, jefes de departamento de averiguaciones previas, sin olvidar a -

esos servidores públicos que la comunidad los tiene muy presente como 

es la pollcla judicial y donde la mezcla de todos esos factores y pe.r. 

senas dan como resultado, la enorme culpa de ese triste fracaso. 

Parece general el fenómeno de que, al acostumbrarse ese personal 

a la conducta del lctuosá de los dem!s, baje su moral despu~s de algún 

tiempo y cometa a .su vez hechos que ahora le parecen normales, aunque 

la sociedad les califique de injustos. 

As! llegan a incorporarse a la criminalidad las personas que m~s 

deberlan estar a salvo de ella, posiblemente debido a que, hasta aho

ra, pocos son los palses que se han preocupado de seleccionar psicol~ 

gica y técnicamente a su personal, y de perseguirlo cuando delinque.-
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Esto se. podrta definir en un pensamiento. al decir que en algunos est~ 

dos todOs son inocentes hasta que se les comprueba lo contrario, caso 

contrario en nuestro país, d.onde todos con culpables, hasta no compr.Q. 

bar lo contrario. Otra prueba real del fracaso de esta instltuci6n -

lo constituye la creaci6n por parte del Estado, de la Comis16n Nacio

nal de Derechos Humanos que todos sabemos tiene como actividad princi 

pal proteger los derechos y garantlas constitucionales del hombre, lo 

que es la prueba m~s fehaciente del completo fracaso de nuestro orde

namiento jurldico. 

Ante este panorama real, como se pretende combatir y terminar .... 

los diferentes fen6menos sociales internos o externos de nuestra po-

bre y gol pea da sociedad. 

SI bien, es cierto, que la instituci6n del Ministerio Público•

través de los años, se le han encargado, como se dijo anteriormente,

una y variadas funciones hasta llegar a convertirse una figura social 

obsoleta e incompetente para perseguir y resolver los diversos deli-

tos. Ahora bien, ya no hablemos de los delitos que se siguen de afi

elo, sino de la simple y rutinaria presentación al lugar de los hechos 

en las casos de levantamiento de cadáver en ·la vta pllblica con su re.§_ 

pectiva averiguaci6n, ya no importando en este caso, si se termina e~ 

ta investigación en la reserva o archiva can la cual se da casa cerr.s, 

do. 
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No se puede negar, o cuestionar que acertada fue la decisi6n de

las autOridades superiores, en el sentido de crear agencias del Mini.!_ 

terio PObl ico Especial Izadas, pretendiendose que fueran mh competen

tes y más humanitarias, en delitos sexuales y menores infractores, -

siendo este Gltimo el que nos interesa, siendo un verdadera acierto -

que en los casos de delitos sexuales, se estableciera a personal fem! 

nino, en la agencia correspondiente para estos casos; hacfendo a un -

lado al personal masculino, que luego por su desarrollo social de su

sexo se van convirtiendo en menos sensible y negligente, para enten-

der la magnitud de la acci6n de violaci6n y sus consecuencias 16glcas. 

No menos importante fue lo relacionado al trato que se le dió al 

menor de edad, al que se le calific6 por la sociedad, como delincuen

tes· juveniles en un principio, para posteriormente s~rle asignado co

mo menores infractores, canalizado a las prisiones para adultos, de -

cual ya hemos hablado anteriormente, afortunadamente esto 11 eg6 a su .. 

fin cuando se 1ogr6 extraer a los menores de edad de toda acci6n pe-

nal. 

Introduciendonos en el tema diremos que tratandose de inimputa-

bles, de hecho no puede sostenerse la acusación en el sentido de que

sean autores de un acto intencional o culposo. Por ello no acusa el

Ministerio Público, la intenci6n no puede existir en quien no tiene -

plena conciencia basada en la experiencia de haber vivido situaciones 

analogas; en cualquier no tiene conocimientos suficientes, pues no .... 
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esta plenamente desarrollado su inteligencia. 

La Imprudencia en la medida habitual de .la conducta Infante juv$_ 

nil, plena de errores, faltas de cuidado, ignorancia. etc., de tal m! 

nera que todos sertan perseguidos, lo que vaciaría las escuelas para

llenar los Internados, cuyos problemas de ocio y de contaminacl6n 11.!! 

garlan a ser ca6tlcos. 

Como no interviene el Ministerio Nbl leo, no hay raz6n que haya

un defensor de menores, pues se romperla el equilibrio en un procedi

miento que ni siquiera es característicamente judicial, ni pertene--

ciendo a este poder. Que gran acuerdo lo constltuy6 el hecho que de

la competencia del Ministerio Público se le haya sustraído la esfera

de los menores infractores. Con todo lo anteriormente explicado, nos 

da la pauta a realizar un breve an~lisis comparativo de los avances -

estipulados en los ordenamientos que fueron creados para ayuda de los 

menores infractores o para una m&s pronta rehabilitación de esos meo-º. 

res infractores a la vida productiva y honesta. 

En la derogada Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores ln-

fractores del Distrito Federal, la cual constituy6 un verdadero avan

ce en beneficio de los menores infractores, donde resultarta ardua el 

anSlisls de todos los art!culos que constituyen la misma, viendonos -

en la necesidad de mencionar solamente algunos de ellos, logrando de

esa forma muy breve, ver los grandes alcances en materia de menores,-
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pero~lóg1co es pensar que también existieron errores en la m1sma. 

Se habló que en su artfculo primero, mencionaba que tenfa por oE_ 

jeto promover la readaptaci6n social de los menores infractores, men.Q. 

res de los dieciocho aftas, esto mediante un pequefto estudio de la pe.!: 

sonalidad y la aplicación de medidas correctivas de protecc16n, deja!! 

do en segundo lugar la situación de ver el hecho en s1, esto último· 

que fuera fuertemente pedido en el pasado, donde no se contemplaba -

tal, sino la idea era sancionar al menor sobre todas las cosas, sin -

importar las causas que lo motivaron a esas acciones negativas para -

la sociedad. 

Menciona en otro artfculo que el Consejo Tutelar, intervendr~ en 

las·términos de la misma ley, cuando los menores infringen las leyes

penales o los reglamentos de policta buen gobierno, o bien, man1--

fiesten otra forma de conducta, con lo cual se sustrala de toda ac--

ci6n penal a estos menores infractores. 

De relevante ,importancia para el buen trato a los menores resul

taron los anteriormente mencionados1 y continuando con anSlisis de ei 

ta ley, contemplaba en su numeral 34°, que a letra decía ... 11 Cua1- .... -

quier autoridad ante la que sea presentado un menor en los casos del

articulo 2°, ya mencionado, lo pondr~ de inmediato a disposición del-· 

Consejo Tutelar para Menores 1nfractores, en los términos de su comp!_ 

tencia, proveyendo sin demora al traslado del menor al Centro de Oh-· 
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servaci6n que .. corresponda, con oficio informativo sobre los hechos o

cópia_·del· acta·que:acerca de los mismos se hubiese levantado. 

Si el menor hubiese sido presentado, a la autoridad que fome co

nocimiento de los hechos informar§ sobre los mismos· al Consejo Tute--

1 ar, para 1 os efectos que procedan •.. 11
• 

Observandose que el citado, se omite o se deja abierta 1 a posib.! 

lidad de que cualquier autoridad conozca de delitos o faltas de los -

menores, sin que se pueda olvidar que de por sf hay autoridades que -

con toda su mlnima preparaci6n, o bien con su gran acervo cultural i.!!! 

pone por delante de lo establecido en la lye y del sentido humanita-

rio, los ya conocidos traumas, prejuicios, problemas emocionales de -

su nii'iez o juventud, llevandolos a realizar muchas de las veces enga .. 

ñas, amenazas, etc. para que el menor acepte su culpa en primer lu-

gar y posteriormente agravar los hechos, claro esto con la compl ici-

dad de la parte ofendida o afectada, sin ver las graves consecuencias 

de tal acci6n, pues tambHn no olvidemos que los niños y adolescentes 

muchas de las veces se llevan guiar por los impulsos únicamente, sin

que sean verdaderamente infractores con esa conducta negativa consta.!l 

temcnte. 

Asf que independientemente que los canalizara al Consejo Tutelar, 

posteriormente, este es enviado con una especie de acta o informe que 

como se dijo, muchas de 1 as veces se antepon fa el criterio del repre-
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sentante de esa autoridad. plasmando en tal documento sus sentimien .... 

tos en una especie de resentimiento hacia el nii\o o adolescente. Por 

si fuera poco esta grave acci6n en los papales casi siempre los acom

pañaba la declaraci6n inicial y firmada por el menor, sin la presen-

c1a de sus padres o tutores respectivos, quienes para complicar más -

la situaci6n del niño, apoyaban la acci6n de castigar a su hijo; ante 

este cuadro era remitido al Consejo Tutelar para posteriormente ser -

llevado al Centro correspondiente, para su asistencia, segOn crite--

rios de las autoridades y padres del mismo. 

Afortunadamente en la nueva Ley para el tratamiento de menores -

infractores para el Distrito Federal, en materia coman y para toda la 

República en materia federal, publicada en el Diario Oficial de la F,!!. 

der'aci6n en fecha 24 de diciembre de 1991, se han subsanado tales --

errores, quedando de la siguiente manera: 

En su titulo segundo de la Unidad encargada de la prevenci6n tr~ 

tamiento de me'nores, capttulo único, manifiesta en su artículo 35º .... 

que la unidad adm~nistrativa tendr3. las siguientes funciones como son: 

l. La de prevenci6n, que tiene por objeto realizar las activi

dades normativas y operativas de prevención en materia de .. 

menores infractores; 

II. La de procuración, que se ejercerá por medio de los com1s1.Q. 

nadas y que tiene por objeto proteger los derechos y los l.!) 
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tereses legitimas de las personas afectadas por las infrac

ciones que se atribuyen a los menores, asf como los intere

ses de la sociedad en general, conforme a los siguientes: 

a) Investigar las fracciones cometidas por l'as· menores, .... 

que le sean turnados por el Ministerio Público, confor

me a lo previsto en las reglas de integración de la in

vestigación de las infracciones de esta ley; 

b) Requerir al Minfsterfo Público y a sus auxiliares, a -

fin de que los menores sujetos a investfgaciBn le sean

remitidos de inmediato; 

c) Practicar las diligencias de carfoter complementario -

que sean conducentes a la comprobaci6n de los elementos 

constitutivos de las infracciones, asf como las tendfe.!!_ 

tes a comprobar la participación del menor en los he--

chos ¡ 

d) 

Como se puede observar hubo verdaderamente un avance en lo rela

cionado a este punto, pues se turna especfficamente al Ministerio Pú

blico, el conocimiento de los hechos delictuosos de los menores in--

fractores, pero asf mismo, únicamente se le atribuye la competencia -

limitada de remitirlo en la brevedad posible al Consejo Tutelar, pues 

desgraciadamente en la prá'ctica se precedio de otra forma, pues en m.!!_ 

chas de las veces en las agencias del Ministerio Público, se llegaba-
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a un acuerdo. con :1.a.:parte •rectada o bien, eran pagados· los daños con. 

lo cu~l se daba por :terminado el asunto. 

Lo que:resultaba hasta cierto punto beneficioso pero as! mismo -

perj_u-~icfú 'pues-nluchas de las veces esos menores realmente necesita .. 

b.~n Unci·ayuda prafesiOnal, en todo sentido y en otras ocasiones se le 

declaraba al menor infractor; donde por su falta de experiencia era • 

completamente declarado confeso y culpable sin oir mSs raz6n posible. 

Ahora bien, en el capitulo segundo de la lntegraci6n de la Inve2. 

tigaci6n de las infracciones y de la substancia del procedimiento se

subsanan ciertas cuestiones como lo son: 

Articulo 46°. Cuando en una averiguaci6n previa seguida ante el 

Ministerio PGblico se atribuye a un menor la comisi6n de una infrac-

ción que corresponde a un il !cito tipificado por las leyes penales, a 

que se refiere el articulo lº de este ordenamiento, dicho representan 

te social lo podr§ de inmediato en las instalaciones de la unidad ad

mi nistratfva encar~ada de la prevención y tratamiento de menores, a .. 

disposición del Comisionado en turno, para que este practique las df-

1 igencias para comprobar la participación del menor en la comisión de 

1 a infracción. 

Cuando se trate de conductas no intencionales o culposas el Mi-

nisterio Público o el Comisionado entregarán de inmediato al menor a-
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sus representantes legales o.encargados,Jijando en :~1.· mismo acto la-. ' ' 

garantía correspond1ente para el pago de.la reparaci5n' de los daños y 

perjuJcios ocasionados. 

Los representantes legales o encargados quedan obligados a pre-

sentar al menor ante el Comisionado, cuando para ellos sean requeri-

dos. Si el menor no hubiera sido presentado, el Agente del Ministe-

rio Pablico, que tome conocimiento de los hechos rem1t1r~ todas las -

actuaciones practicadas al Comisionado en turno. 

El comisionado dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

aquella en que tome conocimiento de las lnfracC!ones atribuidas a los 

menores, turnarS las actuaciones al Consejero Unitario. para que este 

resuelva dentro del plazo de la ley, lo que conforme a derecho proce

da. 

Como se puede observar en lo escrito se comprueba que fue novedB_ 

so y beneficioso que se abrogara la ley que crea el Consejo Tutelar -

para Henares Infractores para el Distrito Federal, publicada esta el-

2 de agosto de 1974, y en la cual no se contemplaba que la 1nstitu--

ci6n fuera a las agencias del Ministerio Público, esto es, por prime

ra vez se manda a un comisionado a las mencionadas para conocer de -

los incidentes de los menores infractores, dandole ciertas atribucio

nes, demostrando con ese sencillo hecho, la preocupación en torno a -

los menores, pues se evitaba al m.§ximo la violaci6n de sus derechos. 
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Además, se l• da también las faclutades para que este comisiona

do entregue a los representantes o tutores, a los menores cuando los

actos no sean intencionales o culposos como marcaba la leyt con lo -

cual se constituyó un verdadero avance en la materia asl como se pro

tegfa a la médula principal de la sociedad, como lo constituye la fa

mll la y a sus integrantes. 



167 

3. EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 1 N FRACTORES EN EL O. F. 

Como un breve antecedente mencionaremos que durante el periodo .. 

presidencial de Adolfo L6pez Mateas (1958-1964), el Tribunal para Me

nor.es, continOo estudiando y atendiendo los casos de los menores in .. -

fractores, por medio de secciones, sociales, médicas, pedag6gicas, ..... 

pslcol6gfcas y servicios de enfermería o dental. 

Se hablo que en otros Estados corno Aguascalientes, Morelos y Mé

xiC:o, los tribunales para menores, trataban de conseguir la regenera .. 

ci6n de los menores, por medio de clases diarias en las escuelas pri

marias o por aprendizaje de un oficio. 

Ourante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), la sec--

ci6n especial de prevenci6n social encargada de tratamientos de meno .. 

res, se convirtió en la Dirección General de los Tribunales para Men.Q_ 

res, con jurisdicci6n sobre el mismo tribunal, los centros de observ!, 

ci6n y escuelas de tratamiento para menores. A partir de 1968, con -

la creaci5n del de)lto del pandfllerfsmo, estas Instituciones trabaj!!_ 

ron m~s intensamente para proteger a los menores de edad, cuando las

autoridades del ·fuero común intervenhn para reprimir esos del itas. 

El tribunal atendi6 durante los años de 1968 a 1971, un promedio 

de 400 menores mensual mente, practi candol es estudios social es, ex~me

nes médicos, estudios psicol69fcos y pedag6gfcos, m~s de la mitad de-
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los niños eran reintegrados a su hogar bajo la libertad vigilada, los 

demás quedaban f nsc rf tos en 1 as es cu e 1 as de tra tamf en to o en 1 os hog!_ 

res colectivos. Se puede decir que los tribunales para menores, cum ... 

plferon con su misión encomendada para lo que fueron creados, o sea -

para la final !dad de que era una fnstitucf6n que se ocuparla única y. 

exclusivamente de los menores de edad. mismos que se encontraban en -

ese desagradable supuesto de conducta irregular cometida por su parte 

y que en un momento dado se enfrentaran ante las autoridades donde d,g_ 

berfan ser tratadas de una manera adecuada. 

Como se dijo los tribunales para menores, cumplieron con su mf- .. 

sf6n para la que fueron creados, hasta donde su capacidad le permfti6 

ya que despu~s de funcionar cuarenta años con la misma ley y misma e_! 

tructura, se vf6 en la imperiosa necesidad de actualizarse, por esta

raz6n al principio de la gran reforma penal y penitenciaria del pa1s

de 1971, donde se capt6 la oportunidad de que el problema de la con-

ducta irregular de los jóvenes delincuentes, esto bajo tres aspectos .. 

enfocados a la ·atenci6n a estos infractores como: creacilin legislat! 

va, construcc16n d~ instituciones y preparaci6n del personal. 

Por su parte la Secretaría de Gobernación en mayo de 1973, empe

z6 a elaborar un proyecto de ley que reemplazará a 1 a Ley Orgfoica y. 

normas de procedimientos de 1 os tribuna 1 es para menores i nfractorcs ! .. 

del año de 1941. El presidente Echeverria Alvarez acept6 tal proyec

to enviandolo al Congreso de la Un16n, para su estudio, asf la ºLey -
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que crea los consejos tutelares para menores Infractores, fue aproba

da el 26 de diciembre de 1973, entrando envlgor el dla 1• de septiem

bre de 1974, locual fue anunciado por el presidente Luis Echeverrla -

en su cuarto Informe de gobierno, agregando que esta ley deflnltlvame.!! 

te suprlmla a los antiguos tribunales " 103 

La nueva Institución denominada Consejo Tutelar, tenla un enorme 

campo de trabajo y materializar verdaderos s11anos de la sociedad, era

ellmlnar y controlar el fenómeno social de la conducta delictiva de 

los menores Infractores. Ante !ocual se le otorgó entre otras cosos 

tres campos como eran ; la comisión de conductas previstas por las le

yes penales, el de la ejecución de conductas que contravengan los re -

glamentos de pollcla y buen gobierno y aquella sltuacl6n o de estado -

de peligro social • 

Como verdadera Innovación de esU nueva ley, se presenta el est! 

bleclmlento de los promotores {articulo 15) quienes lnterven!an en los 

procedlmlentos que se efectuaran ante el Consejo, en cal !dad de media

dores entre la autoridad y los padres, también vigilaban todo lo rela-

cionado al menor. Citando a Carranca y Rtvas, señalan 11 
••• que la --

ley que crea el consejo tutelar, se di stlng•'e porque opera con l.; r~p! 

dez que requiere el tratamiento de menores infractores,ya que agl l lza -

el procedimiento y perfeccionamiento de la observación .•. ". 104 

103 

104 

Echeverla Alvarez Luis. Cuarto Informe de Gobierno, fecha 
tlembre de 1974, México. pag. 456 • 
Carranca y Rlvas. Derecho penitenciario, c~rceles y penas 
editorial Porr6a s.a., edlcl6n decima, México, 1974, pag. 

l • de S~p 

en México 
530 • 
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Ante este panorama mh prometedor parece ya lejanas aquel las ép.Q_ 

ca s de prái: t !ca s l nhumanas y frias, ahora se manejar! an proced lml entos 

en los casos de menores en estado anti-social, los cuales ahora debe -

rlan de ser sene! 1 !os, rápidos y privados, as! mismo los consejos tute

lares s6lo deben de conocer de las conductas que serian del lct!vas, 01 
v!dandose de las demás, como el mal comportamiento a nivel familiar 

En la nueva poilt!ca se deberla de dar en las escuelas como en -

los hogares colectivos, como obligatorios el impartir talleres donde -

se Impartieran clases de educac!6n primaria, se habla que con el grupo 

de " juntos podemos ", se reallz6 en forma sistemática y permanente de 

labores de trabajo social, en los aspectos médico y dental de Integra

ción familiar, recreativo , cultural y artlstlco. 

En México continúa predominando la lrregularldad de la conducta 

de los muchachos, pero ambos sexos llegan al Consejo Tutelar, princt-

palmente por lnfracclones contra la propiedad y enmayor grado por fal

tas contra personas, pudlendose dar una simple clasificación es declr

que los varones presentan conductas antisociales como vagancia, malvi

vencia, farmacodependencia y en las mujeres la prostitución. promlscul 

dad , farmacodependencla y alcohól!smo • 
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" ••• Para· orle_ntar y capacitar a estos Infractores se debe se

guir en todas las Instituciones de tratamiento, el empleo del sistema 

con ·base én la edúcaci6ri y el trabajo sano en todo momento ••• ".
1º5 

La readaptación social de los menores tiene mejoras constantes -

en los establecimientos de la Ciudad de México, los cuales son los ra2_ 

gos caracteristicos de estos últimos años, comprendiendo de 1988 al -

año de 1990. Se habla que en el Olstrito Federal, se ha realizado en -

el ano de 1991 una Intensa labor de rehabilitación en las instituclo -

nes para menores Infractores mismas que dependen de la Secretarla de -

Gobernación y de lo c_ual en opinión personal dudo hasta cierto punto -

tal situación, pero no pudiendo dar bases para la misma, en la sencl-

lla razón que en el Consejo Tutelar, no tienes oportunidad de consta -

tar este avance, pues argumentan que los menor:es no son especies en e.?_ 

tudlo u observación, de lo cual me reservo la opinión. 

Se dice que la readaptación para menores se entendfa como el 

conjunto de medidas de tratamiento , da~as al menor infractor para re

incorporarlo a la sociedad , ev.ftando as[ que vuelva a caer en la ca --

105 Carranca y Rlvas • Op. cit. p~g. 530 • 
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misi6n 'de actos iltcitos. Todos saben que la mencionada readaptaci6n 

social desgraciadamente en nuestro país se encuentra muy mal orienta

da, pues_ en la mayada de los casos se vuelve a caer en la reinciden

cia de los menores o individuos de actos ilícitos, tal vez debido a -

la mala orientaci6n por parte de las autoridades encargadas de impar

tfr justicia a los infraétores. 

Se habla mucho que en la historia de las instituciones de justi· 

cia para menores, los jueces, tribunales y cortes juveniles han teni

do diversas modalidades, pero en algunos países se sigue sirviendo a

la respuesta emocional contra el delito a la pena concretamente por -

el contrario en otros países, se han dejado de:' aplicarse castigos de

toda indole a estos infractores para tomarse en cuenta las caracterti 

ticas personales y sociales de los menores infractores obviamente, y

a quienes de necesitarlo se les aplica el tratamiento requerido, in- .. 

cluyendo las orientaciones al menor y sus familiares en general. 

Podrfamos agregar que el internamiento del menor, ha perdido su

carácter retributivo y punitivo, para convertirse en medidas concre-

tas de protecci6n. Pero algo muy cierto para todos es que con el Co.n 

sejo Tutelar para menores infractores, han quedado definitivamente -

fuere del Derecho Penal, desde ese año de 1974. Pero no podemos de-

cir que se ha triunfado en esta materia con tal acc16n, pues no siem

pre tiene un car!cter cientffico y técnico la intervenci6n del perso

nal, debido principalmente a la falta de preparaci6n profesional y de 
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capac1tacl6n i~stituclonal, lo que constituye un grave Impedimento p~ 

ra álcanzar fos mh altos fines de recuperacl6n social de los menores 

infractores, principalmente durante la pubertad y adolescencia, que -

ca Si :nunca son comprendidos por tal personal. 

Por lo que respecta a la conducta antisocial que todos hemos re2_ 

lizado, no tenemos ni debemos de tener algún derecho de asombrarnos -

cuando un menor comete alguno de esos hechos, y sf los llegará a com~ 

ter esos y otros diferentes, debemos tener muy presente que al menor

de edad, la falta de capacidad de discernir o bien es por la influen

cia del medio ambiente o la familia (desorganizada), que como habla-

mas en capftulos anteriores ejercen una acción o fuerza negativa so-

bre el niño o adolescente, pero no olvidando que durante esta existe

el claro rechazo que desde la pubertad se manifiesta contra los pa--

dres, configuradas en la desobediencia y rebeldfa de toda indole y e!_ 

da momento las cuales por lo regular traen al menor un sentimiento de 

soledad, y las cuales s6lo tienen consuelo en la mayor amplitud de 

las fáciles y desorientadas relaciones extrafamiliares. 

Alguien pudo haber comentado en determinado momento que esta ley 

que creo los consejos tutelares para menores, reunla y satisfacia 

realmente los requisitos de la sociedad y sus urgencias hacia el fen.Q. 

meno social de los menores infractores, lo que realmente estamos de -

acuerdo pero no podrfamos ser tan categóricos que aún ante esta ley,

existtan acciones u omisiones que dejaba fuera de su competencia o --
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campo de .tra.bajo i>'o(Úve.rsas situac.iones pero ,como se dijo ant·e.r.ior-. 

mente; ';;,¡::~~jo;.~·-;. s~'r lin gran paso en el camino de radiCar este feri6-

meno tan diffcil ·para toda sociedad de hoy y ·pasada. 

Ahora bien, en lo que toca hablar de la nueva ley que abroga a -

la antes mencionada, y deroga los artfculos 119 a 122, del C6digo Pe

nal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Coman y para toda la 

República en Materia de Fuero Federal; 73 a 78 de la Ley OrgSnica del 

Poder Judicial de la Federaci6n, y 503 del C6digo Federal de Procedi

mientos Penales, y los artículos 673 y 674, Fracciones 11 y X, del C.§. 

digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal únicamente 

por lo que hace a menores infractores, nos presenta un mayor y porque 

no un mejor panorama para solucionar o tratar de solucionar el probl,! 

ma de las conductas delictivas de los menores. 

E.ste nuevo ordenamiento jurfdico de esta materia, que es public! 

do el dfa 24 de diciembre de 1991, entrando en vigor a los sesenta -

dfas siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federa--

ci6n. Nos marca un campo más amplio en torno al trato hacia los men.Q. 

re:>, pero donde cabe hacer la mención que seria un verdadero trabajo

encuadrar todos y cada uno de los preceptos y sentidos que cuenta es

ta nueva ley, lo que estarfa hasta cierto punto un poco fuera de la -

contemplaci6n del presente trabajo. 

Obligados a únicamente contemplar algunos puntos de la misma en

contrando como; los objetos que persigue y los servicios que presta -
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en ayuda de· los meitores,: no Sin dejar .. de reco'nocer' qÜe}_ó-s·:·dem&s ca-

pftulos de esta ley no lo sean, sino para terminar el decir que me -

veo obligado a delimitar mi campo de_ trabajo e investigaci6n-, cons--

cientes de la gran complejidad del tema. 

Para comenzar a hablar de esta ley, es importante hacer menci()n .. 

de como esta compuesta, de una forma muy general para un mejor enten

dimiento de la misma; diremos que esta consta de seis títulos con un .. 

total de 18 caprtulos, así como un total de 128 artículos, y de 7 di~ 

posiciones transitorias de la misma. 

En lo relacionado a su objetivo y competencia diremos que estos

se señalan en los primeros articulas de la ley, diciendo al respecto. 

El objeto del Consejo Tutelar es, principalmente la readaptación 

social de tos menores de dieciocho años, mediante el estudio de su 

personalidad, la aplicación de medidas correctivas y de protección y

la supervisión' del tratamiento. 

En cuanto a su competencia la intervencilin del Consejo Tutelar.

tendrá lugar cuando los menores realicen; conductas que, en raz6n de

lo establecido en el C6digo Penal, son considerados como delitos. Las 

conductas que, en raz6n de lo establecido en los reglamentos de poli .. 

eta y buen gobierno, constituyen infracciones de car&cter administra" 

tivo. Conductas que no se encuentran establecidas en ninguna de las-
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anteriores codlflcaclones, pero se consideran. coma·.Jó:. p~ligra··PÚ~ el 

menor, su familia y la sociedad. 

Se puede apreClar que el Vlejo problema de· la ·lmputabllldad o -

lnlmputabl 1 ldad de los menores, ha q~edado ''at~:As y .. es encuadrado en un 

régimen especial, al cual quedan sujetos todos los menores de 18 años

y mayores de 6 años que cometan algunas de las infracciones señaladas

anterlormente • Se dice que lnlmputable se refiere al que no es respo!! 

sable en el terreno estricto del Derecho penal, para adultos, de aqul

Jas medidas aplicables de proteccl6n, educacl6n y reeducacl6n 

Meixuerio Otaz Gonzalo - señala 11 
••• con la creación de los COJl 

sejos tutelares, et menor se sustrae a la acción del Derecho penal co-

mún y admlnlstratlva, para integrarse en lo que se ha dado en llamar -

un Derecho de Menores .. 106 

La postura que toma la ley frente a los menores es m:ts que nada

de protecct6n y tutela , ya que el consejo tutelar tntervendra en to -

dos los casos cuando un menor realice alguno de los supuestos señalada 

en la ley • Señala L6pez Rlocerezo J. Maria" ... que la flnalldad de -

la protecci6n es sin duda, la incorporación del menor al medio social

que ha de tocarle actuar en plenitud de sus actitudes positivas, la -

asistencia tutelar primordial se dirige a la persona del menor, y lleva 
107 

en si un Ingrediente pedagogico e indiscutible ... ". 

106 Los consejos tutelares y los menores infractores, Criminal la, Num. 
1 -12, año XL!ll. ed. Porrúa, México,1977, pag. 50 • 

107 Delincuencia Juvenil, profilaxis y terapeútica, editorial v. suarez 
tomo 11, Barcelona, ESpaña,1964,pag.157. 
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A nuestro juicio las Infracciones o conductas desviadas que -

realiza un menor tienen diversas magnitudes, tanto enlo cualitativo C,2. 

rno en lo cuantitativo y por eso debe tornarse en cuenta el tipo de fal 

ta cometida para hacer mas preciso el diagnóstico, el pronóstico y as! 

apl lcar la medida correctiva adecuada para reincorporarlo a su farnll ia 

y a la sociedad en general • 

Ahora bl~n. haremos mención a los promotores a los cuales se les 

da nuevas atribuciones y competencias , ast mismo . recordar ·que fue -

una figura que cre6 en la ley que creo los consejos tutelares, la cual 

corno !6glco es pensar que en los viejos tribunales para menores Infrac

tores no exlstla • 

Esta figura del promotor se conjuga con la labor desarrollada -

por el Ministerio Público y el Defensor de Oficio, pero no olvidemos -

que no se le puede llamar un abogado , pues los hechos que se real leen 

no son considerados como delitos, sino como faltas administrativas , -

por otra parte en lo relacionado a la figura jurldica del Ministerio -

Público , se le da una competencia mas limitada, pues al conocer de al

guna Infracción o delito por parte de algún menor, este debera de----
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poner de in.medfat'o .al n.·e·~·or' ante .. la presencia del representante del -
. , , : '.' , . ·' ~ -; . . / ... ' . 

Consejo· Tutelar; para .que .. este realice las actuaciones correspondien-

tes, ci bie~ <leifa~;~~l>r~'~i'- futuro del menor, dependiendo del caso, • 

lo que corystit~;~¿un: ~~a~·a6i~r.to en lo. referente al Ministerio Públi 

co. 

·Pasando a otra cosa 0 diremos que es importante hablar del Com1te 

T~cnico Interd1scipl1nario, el cual estarS integrado con los siguien

tes miembros: un médico, un pedag6go, l icenc1ado en trabajo social,

un· psfc6logo y un criminólo, preferentemente licenciado en Derecho, -

asf mismo se contar& con un personal técnico y administrativo que se .. 

requiera. 

Con lo que posiblemente entre otras cosas se pretende que la ac

ci6n a seguir no estuviera en las manos de una sola persona, anterior. 

mente llamado juez mismo que muchas de las veces descargo en la figu

ra del menor todos sus problemas emocionales o psico16gicos de su ju

ventud, con lo.que se traía irremediablemente dañso irreversibles al

nii'io o adolescente, así bien estando en varias personas la decisión -

se lograba hasta cierto punto eliminar esta situación dificil, asi -

mismo con esto se logra que al menor de edad, se le de mejot- trata--

miento para su rehabil i taci6n •. 

En lo relacionado a los servicios que presta, si es que los pod_! 

mas llamar asi, con idea de dar a entender mSs este punto, cuando me-
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refiero a esto,_ hablo de que han quedado muy atrás esos tiempos en -

que no se vefa el enorme daño que se ocasionaba ~1 menor cuando era .. 

remitido a la cárcel de adultos para supuestamente su rehabil itaci6n, 

o bien ese tiempo donde se revolvtan niños pequeños con adolescentes

º j6venes 1 y como si esto fuera poco los juntaban con niños que pre-

sentaban stntomas anormales ya sea bien, psico16gicos, terapeúticos,

motrices, etc, y donde s61o se importaba la acci6n negativa y su res

pectivo castigo a la misma, por lo que cuando surgen los intentos, -

hasta conseguir que se dejara a un lado la acci6n negativa misma, y .. 

se tuviera más cuidado al niño en si, dedicando más tiempo al estudio 

de la personalidad del infractor, no dejo de ser un gran avance para 

e 1 tra tami en to del mismo. 

Ante lo cual en los servicios que presta me estoy refiriendo a -

las medidas, estudios o investigaciones que se realizan a la persona

lidad del menor infractor, para poder tener m!s elementos para un me

jor y m5s adecuado tratamiento. y obviamente esperando que los resul

tados fueran l.as m!s favorables. 

Primeramente diremos que entendemos por tratamiento. en lo cual

el articulo 110 de la mencionada ley, dice que es la aplicación de -

sistemas o m~todos especializados, con aportaciones de las diversas -

ciencias, técnicas disciplinas pertinentes a partir del diagn6stico 

de personalidad para lograr la adaptación del menor. 
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Se habla que ese tratamiento deberS ser integral, secuencial, -

interdisc.ipl lna.rio y dirigido al menor con apoyo de su familia. Por

otra parte .,se dfce. que el tratamiento se aplicará en base a unas mod.!!_ 

l ida des como son: En el medio soci ofami 11 ar de 1 menor o en haga res -

sus~itut,os o bien, en los centros que para tal efecto señal-e el Cons~ 

jo de Menores._cuando se apliquen las medidas de tratamiento interno. 

Ademh el tratamiento en hogares sustitutos consistirá en propo.r. 

clonar al menor el modelo de vida familiar id6neo, que favorezca su -

desarrollo integral. Los centros de tratamiento brindarfo <> los men,Q 

res internos, orientación ética y actividades educativas laborales, -

peda969icas, formativas, culturales, terapeúticas y asistencfales, 

asT como la seguridad y protección propias de un posi tlvo ambiente f.!!_ 

miliar. 

Se pide que la unidad administrativa encargada de la prevenci6n

y tratamiento de menores deberá contar con establ ecimfentos especia-

les para la aplicacHin de un tratamiento intensivo y prolongado res-

pecto a los j6venes que revelen alta inadaptación y pron6stico negatj_ 

vo. Ast mismo se dice en la citada ley, que las caracter!sticas fun

damentales a considerar en estos casos, serán: la gravedad de la in

fracci6n cometida, alta agresividad, elevada posibilidad de reincide!! 

cias .. alteraciones importantes de1 comportamiento previo a la comi-- .. 

si6n de la conducta infractora, falta de apoyo familiar, y ambiente -

social crfmin6geno, as( mismo el artículo 119° de la ley es categóri-
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co al señalar.que· el tratamiento·eX:terno no pcidr& exceder.de un año y 

el trataínie'nto. interno de cinco años. 

Como -s0 vera el arame'nt·e el ·avance en 10 relacionado a este punto 

es alaba~or, aunque claro, sólo sea en el papel, pues como lo sei'\ale

en hojas anteriores, al querer constatar tales situaciones, se encue.!l 

tra uno con las puertas cerradas, soportando esta acción 1 con dirta ... 

alguien el pesado fundamento que los menores que se encuentran inclu.:!. 

dos en esa institución, no son animales raros o de estudio por parte

de la comunidad, lo que hasta cierto punto estoy de acuerdo pero no .. 

del todo. 

Se habHi en pSrrafos anteriores que era importante el diagnósti

co, que se tuviera en relaci6n al menor infractor, lo cual se contero .. 

pla en el artfculo 89°, al hablar que el diagn6stico es el resultado

de las investigacfones técnicas interdisciplinarias que permita cono

cer la estructura biopsicosocia1 del menor. Teniendo como objeto co

nocer la etiologfa de la conducta infractora y dictaminar con funda-

mento en el resultado de los estudios e investigaciones interdiscipl.!. 

narfas que lleven al conocimiento de la estructura biopsicosocial del 

menor, cuales deberán ser las medidas conducentes a la adaptación so .. 

cial del menor. 

En aquellos casos en que los menores se encuentren en custodia o 

guarda de sus legttimos representantes o sus encargados, y debe ser -
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necesario aplicarsele los iist~iítri~ cie/íil9~6strc~C, estos deberan pre

sentar al menor, en .!1\u~a;r\ ita~·)l';íióra'q'iíe se les flje por la uni-

dad administr.ativa encarg.ada. 

Se dice que los estudios biopsicosociales se practicar5n en un -

plazo no mayor de quince dhs h4biles contados a partir de que el con 

sejero Unitario los ordene o los solicite, por último se dirS que en

los Centros de D1agnóstico se internar! a los· menores bajo sistemas -

de clasificaci6n, atendiendo a su sexo, edad, estado de salud ffsico

y mental, reiterac16n, rasgos de personalidad, gravedad de la infrac

ci6n y dem!s características que presenten, en estos centros se les -

proporcionar!n los servicios de car!cter asistencial, as'i como la se .. 

guridad y la protección similares a las de un positivo ambiente fami

liar. 

No menos importante dejar de hacer menci6n en lo relativo a 1 as

final idades de las medidas de orientación y de protecci6n es obtener

que el menor que ha cometido aquellas infracciones que correspondan a 

il'icitos tipificados en las leyes penales, no incurra en infracciones 

futuras, lo anterior contemplado en el numeral 96º de la ley en cita. 

Como se puede ver, ante este pequeño panorama, se puede ver el -

pequeño gran paso., que se dió en esta materia, aunque todavfa no se -

vean los resultados en la sociedad, pues dh a dfa, sigue creciendo -

el fenómeno social de la conducta delictiva de los menores, pero cla-
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ro sin.ser_ P._e~S_.im{~_ta·s··;-:_~·u~1Y.~::a·:·-:ré_"!_~'fCa1:•:·: ~~~-.n_.a,Ada de ·ser un enar .. 

me avance .;.; lacmá teria-;n ciiestl6~. -
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4. LOS CENTROS DE AVUOA A LOS MENORES INFRACTORES EH MEXICO, 

En aquellos tiempos en que dom1n6 completamente el autor1tarlsmo 

en la sociedad, de buena fé; se pensaba que al delincuente en general 

habfa que castigarlo, como único remedio para su mala conducta, as! • 

mismo, la idea era que habla que defender a la sociedad y famil fa con 

tra él, y por tanto darle un castigo ejemplar que pod!a ser como decE_ 

pttarlo. cortarle las manos, etc .. 

La pena de prisi6n ha demostrado ser pervertidora y constituir -

una forma en que el delincuente se perfeccione en su mal comportamie!!, 

to~ Posteriormente cuando ya se respeto la vida de los infractores y 

se dejaron de emplear esos bárbaros castigos hacia su integridad per

so~al, se opt6 por internarlos en las c.irceles generales; donde exis

tta la promiscuidad hombres, mujeres y nfí"ios o en cárceles para meno

".'es, de tas cuales se ha dicho bastante sobre su dura realidad; luga

res en que se padecta fr1o durante el dfa y 1 a noche; se carecía de -

camas y colchones para el descansa, donde a menudo se aplicaba el es

tar a pan y agua, donde 1 os ca s t 1 gos eran bárbaros como go 1 p1 zas que

dejaban huella perpetuamente y malos tratos imposible de olvidarse. 

Un pensamiento antiguo manifiesta que el peor castigo era el en

cierro, con el ocio por algGn tiempo más o menos largo, pera la real! 

dad era que el castigo se proporcionaba diariamente gracias a la m1sg 

ria, malos tratos, hambre y frto, unido a esto observar como los vig.! 
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lantes gozaban de abrigo, comlan y retan. Se creta equiitocadamente -

que esto corregirla al sujeto 1nduclendolo a 1.1ódlf1car favorablemente 

su .. conducta, como si dependiera de la voluntad·d.el.niHo o adolescente 

y no de los ejemplos recibidos, la falta de educac16ri y medio ambien

te. 

Se castigaba para Inducir al .sujeto a usar su voluntad en una -

forma útil, sin tomar en cons1deracl6n su Ignorancia e Inexperiencia. 

Las ideas sobre el castigo para menores se bas6 al decir que era útil 

si se usaba Inmediata y proporcional a la fa1ta sin embargo al condu

cirlos antiguamente a la cárcel, sometidos a proceso penal implicaba

que era inmediato el castigo para ellos, pero no lo era según las au

toridades, pues el encierro s61o era para poder juzgar y definir m&s

tarde en que consistida el castigo de tal suerte el efectivo castigo 

inicial era agravado con el impuesto posteriormente en la sentencia,· 

pero como era 16gico el sujeto tenderla a justificar su propia. condUf 

ta pensando que no era grave, ni debería ser motivo de encarcel ami en .. 

to o proceso pena 1. 

Contrariamente 1 as autoridades pensaban a su vez que 1 a conduc

ta era grave dando motivo al proceso, encarcelamiento y la sentencia, 

que deflnla la pena para la falta, de tal suerte no coinciden el cri

terio del delincuente con él de las autoridades, pues el sujeto pens~ 

ba que no era justa la pena que se le lmponta. 
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Hablando del castigo dtrlimo·s ·que.cesta ·tÍene una naturaleza nega• 

ti va, por _lo cual negativo eran su-,/ Úéc_tos. Se ha- visto qu-e el me-~ 
nor _rechazo el casfigÓ~iiJ~,;a::qii~n lo impuso y. aplica, rechaio al ·

castigo impuesto pÓÍ-·/y~ ~J{~~{~~d, as1 como el resentimiento y _deseo-
,-', ,-· 

de venganza contra la ·v~ctima que se qu'ejo. Es de pensar que este --

produce una vadedad de-efectos, como culpar a los dem~s de las cosas 

que sufre, sin ser capaz de adaptarse a las condiciones naturales de

vida de la sociedad, despui!s de haber vivido por largo tiempo privado 

de su libertad y sometido a sufrimientos que no estaban previstos y -

que son derivados de la convivencia con otros de su misma calidad y -

con el personal que es a menudo 1ncomprens1vo, impreparado y salvaje, 

en relación a este último hablaremos más adelante de tal error y sus-

consecuencias negativas. 

De gran significado pedag6gico tuvo la función de los tribunales 

para menores en la Ciudad de M§xico, que en el año de 1926 estableci~ 

ron como procedimiento obligatorio al hacer a cada menor sus estudios 

médico, peda96gico, psicológico y social, que servir!an como base --

diagnostica a la labor pedagógica correctiva y llevar a cabo en las -

instituciones de tratamiento que evolucionaron del sistema cerrado h!_ 

cia el abierto y después quedaron permanentemente regidos también con 

el semicerrado, que junto con los dos anteriores se realizaron según

el caso en las trece instituciones con que cuentan para el tratamten

to tales tribunales. 



187 

En el ano de 1968 se estableció la .Primera institución de gran -

dimensión para. menores Infractores, con el sistema abierto en More! !a

Estado de Hlchoacan, bajo el nombre de " Albergue Tutelar Juvenil " 

slgnlficando un lniportante paso para la pedagog!a correctiva ya que 

hablamos del término de pedagog!a correctiva diremos que esta la apll

can los reeducadores de los internados para menores, con trastornos -~ 

de la conducta, def!niendose como el conjunto de métódos y procedimle!! 

tos encaminados a superar las dificultades que requieren pedagog!a es

pecial, aunque pocas veces sobre la base terapeGtlca y más generalmen

te con un sentido emocional de contenido humano y familiar 

La pedagog!a correctiva no es sólo la transmisión de cono

cimientos a la labor escolar, slno además corrección de errores de for. 

mación de los seres humanos , de hAbltos de concepción y de errores -

pr4ctlcas comunes en las clases sociales que no logran avanzar, ni me

jorar su vida en algQn sentido ••• ". 1º6 

En otra idea se tiene gran lnteres para la transformación de! -

viejo tribunal para .menores, en el consejo Tutelar, que tuvo por objeto 

evitar que sus funcionarios denominados 11 jueces 11
• se vieran estimul_! 

dos a imponer medidas de castigo a los menores Infractores • En base al 

acuerdo con la ley del Consejo Tutelar, a partir de 1974, los ahora --

108 Cfr. So 1 ! s Qu 1 roga Héctor • Educac l ón Corree ti va , ed 1 tor i al PorrOa 
S.A., edición dec!mo segunda, México , 1976, p~g. 75 • 
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consejero<:-se ,vieron. expresamente fo1pedidos de aplicar sanciones o 

c~stigos.q~{~u.vleran él ~arÍict~~ retributivo quedando los menores d~ 
finl~1vam~~te

0

ex~Íuido~ de t~do triierlo penal. 

La. situaci6n se di O en base que en los últimos anos los jueces -

verifan abusando en sus resoluciones finales, enviando a los menores a 

los variados internados, pareciendo esto denunciar su escaso aprecio

ª los valores que la familia cultiva, pero también pueden ser result~ 

·do de querer castigar al menor, separandolo de ella. Ahora bien, pu~ 

de ser resultado de la falta de capacitaci6n para ejercer sus delica

das funciones o del exceso de confianza en unas instituciones que fre 

cuentemente desconocen, estas normalmente, por las fallas de su pers.Q. 

nal, no crean ideales en los menores y también descuidan la formación 

de metas a largo plazo, convlrtlendolos en adultos menos que medlo--

cres, que se preocupan s6lo por asegurar el pr6xlmo alimento, sin im

portarles la forma adecuada o antisocial de alcanzarlo. 

No es un secreto que en los múltiples internados para menores -

del mundo actual, sean asistenciales, educativos o de infractores la .. 

inmensa mayorla del personal, particularmente el de inferior catego-

rfa no es seleccionada, ni capacitada espedficamente para cumplir -

sus funciones e Ignora, en primer término, la pslcologta de la edad -

evolutiva y, en segundo las normas pedag6g1cas modernas necesarias P.! 

ra el correcto manejo de los menores~ 
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.. ·, '. •. .·.. . . . .. . . ·:' ~ < .: ··:: ' ·~- : '' 

como. alcotí6flfo·5:/:~~·r:19'~anó~~: o bien, énfermos. de tuberculosis, epilep-

.ScfendiÍ·.·~ecesario crear una institución especffica para la selec

ci6n/ capacitación y actualización del personal de todas las catego-

rtaS, que deban iiltervenir en estos internados dentro o fuera de _ ...... 

ellos, de tal manera que puedan calificar la importancia de la labor

Y el grave daño que se puede causar a los menores con la inadecuaci6n 

de una persona a la función que tiene designada. No es secreto que -

los estableci~ientos dedicados a los problemas de los menores, tienen 

directores no seleccionados, preparados y menos especializados. 

Haciendo hincapie a la figura de relevante importancia en la re

educaci6n de los menores infractores, o en la formación de cualquier

nii'io y adolescente, como es la del maestro. 

Si bten es cierto que todos tenemos un concepto favorable y des

favorable del mismo, también es cierto, que vital importancia es su -

participación en la vida cotidiana del niño, mucho más ha de resultar 

su aportación en los internados para infractores. Se ha visto que e~ 

tos establecimientos en cualquier pats, se ha desinnado como tales a

personas que no han realizado la carrera respectiva o la cortaron, 

aplicando su tiempo en pasarlo lo mejor posible, y en raras excepcio-
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nes los maesfros·titúliidos.o no",:perc_iben muy :bajos sueldos; de tal -

mahera qu~·un'~'1"gha~te"9an'.~ 'más que un ma'e;t~~ Üttii~d~; ·:; 
·:: ·_·_ --.,;éo-:'.' ~ ;"_.:._~< i ,- ; ._-:·,.'.: ·-: ·.: " 

'.~ ·>,,.·;~:'<:· ·.·-;--:>;;-~· ~- ~-<<_-:.;--~· 

·Existen maestros postgr.aduados. y es pe~ ial i'z.ados en la· reeduca--· 

.ción de ··inadaptados e infractÓ.res, ·pero cuando son llamados a -traba-

jar a menudo son sometidos a ganar un bajo sueldo al igual que sus an 

tecesores, pero tratando de ser optimistas en México ya se ha logrado 

a través de la Direcci6n de Educación Especial de la Secretarla de -

Educación Pública, que se·les de la categoda que se merecen y como -

consecuencia un salarlo justo y necesario. Observandose el hecho de

que los maestros que se supone adecuados para enseñar actividades vo ... 

cacionales, ftsicas o actividades est~ticas. son personas semi-conoc~ 

doras de su oficio y sin conocimiento de pedagogla alguna. 

Ahora bien, el personal trabaja en edificios o salones inadecua

dos y a menudo improvisados, salones de clase oscuros y frfos, expue!_ 

tos a los cambios de clima, pues muchos no cuentan con vidrios o mi-

cas en las ventanas o no tiene puertas. con muros pintados y sin 

atract1vo alguno, ast como con letreros obscenos y pequeños huec.ost • 

no visibles para guardar droga. 

En un inic16 las acciones que en materia educativa se llevaron a 

cabo para mejorar la situaci6n de 1os menores en los establecimientos 

de reeducac16n, sus alcances fueron meramente hacia fines 11 moralizad.Q_ 

res", por conducto de la religión, o bien, hacia la 11 alfabetizaci6n 11 
.. 

o en sentido filantr6pico. Fueron tiempos en que a los menores se •• 
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les marcaba con un. namero para despersonÚizarl o.s. y traúr.los bajo un .. 

rasero coman. 

Para cuando se humaniz6 1 a acci6n dentro de 1 os i nternádos o d_i: 

celes en que estaban los menores, se comenzli a tratar a cada indivi-

duo por su nombre, buscandose la posibilidad de que tuviera trabajo,

ast también que fuera visitado m&s frecuente y por mh tiempo por su

famllia, no menos importante que recibiera una capacitación cualqule-

ra. 

En materia técnica hace 70 años que en México se comenzó a tomar 

en cuenta la .personalidad y de investigar las causas de su conducta -

desviada, esto por medio de la médlcina, pedagogfa, psicologfa y tra

bajo social, en los tribunales para menores, con idea de obtener mej.Q. 

res resultados y que el tratamiento fuera el adecuado, cosa que nunca 

se hizo, y por tanto no existi6 un sistema de tratamiento basado en -

un estudio preliminar, y la observaci6n de las causas para combatir -

los males de cada personalidad. Se habl6 que la pedagogfa correctiva 

pero no se puso en. manos de especialistas, ni tampoco tuvo base para

ser real izada, "avanzo ciegamente 11
• 

En el año de 1953, predominaban enormes construcciones para la .. 

diversa poblac16n de infractores, sucediendo que en algunos habla miis 

poblacH5n que dormitorios, 11 egando al extremo que dormian· desnudos,

alojados dos por cama o francamente en el suelo. Su vida higiénica -



1g2 

era nula;--se ·fomentab·a Ja hDmosexualidá.d, no se separaban a los meno

res en-fec=~~-O'S-_ d~--'-,~~5-·~-.=~.~~·~;~:s> ~ºasa~iin el., dta en pleno ocio, una contami-

~aci6n nior~f;-exist!an abusos de los adolescentes sobre los m!s pequ.!l_ 

ñ~.·~~~'>'nó: .. ·t·~-~fan o faltaban salones de clases, mobiliario, asi·como no

.existían lugares para que los menores guardaran sus pertenencias, alj_ 

mentos·malcocidos y repulsivos no menas alarmante fue ver que había -

menores que nunca fueron registrados permaneciendo abandonados, otros 

ya hablan rebasado la minarla de edad, y algunos más no eran atendi-

dos por el juez de menores. Ante este panorama no era reprochable -

que algunas autoridades al detener algún menor infractor, lo dejaban-

1 ibre que mandarlo a esas establecimientos en esa plena desorganiza .... 

ci6n y olvido a~nque no se aplaude esta decisión, pues las consecuen .. 

cias podrían ser peores que ese sentimentalismo. 

Procederemos a hablar de los centros de atención a menores de .... 

una manera m§s espectfica, los cuales tienen una verdadera importan-

tia en el tratamiento de los menores y su rehabilitaci5n. 

En los centros de recepción es muy conocido que uno de los prin

cipales problemas que enfrenta, en esos centros de alojamiento prov1 .. 

s1ona1 de menores, es la contaminación de los primarios por los que -

han estado ya varias veces, tomandose medidas de que su alojamiento .. 

durarta 48 horas, como m~xima a los que llegan por primera vez; con -

idea de evitar su relaci6n personal con los m!s experimentados, con -

la posibilidad legal de resolver su caso provisional o definitivamen-
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te en las primeras horas. 

Se ha manejado que la mayo da de los primarios .un 60%, saHan djt 
fin1tfvamente~ sin haberse relacionado con los reiterantes, ·caso con~ 

trario, eran enviados a los Centros de Observaci6n en los cuales por .. 

sus ·finalidades b~sicas protectoras de los menores infractores, esca

paba de toda concepción penal o represiva, tiene como parte esencial

del procedimiento de los tribunales para menores y de los Consejos T!!, 

telares la observaci6n, por eso, los centros destinados a cumplirla .. 

funcionaban anexos a esas instituciones, cuando no es ast. no se pue

den cumplir 1 os pri ne i pal es y pri ne i p los fundamenta 1 es del procedí·-

miento que son la inmediación consistente en el conocimiento directo

y sostenido que el juez o consejero toma del menor, de sus familiares, 

de la vtctima, para poder resolver el caso; y el de celeridad que se

refiere que en breves dlas se haga el estudio integral y se lleguen a 

la resoluci"on final. 

los Centros de Observaci6n se tratan de lugares en que los meno

res que han cometido un hecho tipificado en las leyes penales, o con

tra tos reglamentos de policta y buerl gobierno, o que se han dañado -

asi mismos~ a Ja familia o a la sociedad. Son alojados por un tiempo 

mientras dure su observaci6n hasta que el consejero instructor de ca

da caso haya presentado su proyecto de resolución a Ta sala respecti

va y. ésta tomado la decisl6n de lo que debe hacerse. Aunque se ha 

aconsejado que mantengan buenos servicios sanitarios, dormitorios, r!_ 
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fectorios·,:talle·r.e.s; :salones de- clase, campos deportivos y de cultivo, 

múchós carec~nh~sta "de\os más i~dlsp-ensallle, lo i¡ue causa el hacin_! 

miento de menores .ociosos, bajo 1 as órdenes de personal irresponsable 

e 1mPrepiira~o-~ En consecuencia no es frecuente que se haga la obser

vaciÍín espe.ra.da, la cual debe comprender dos aspectos: El Cientlfico 

consistente en los estudios de fondo con caracter médico, psicológico, 

pedagógico, psiquiHrico, neurológico y de trabajo social, del menor, 

familia, las amistades, el barrio, la escuela y el trabajo si lo hay. 

El segundo es el humano, que se refiere a la observación directa del

menor internado, llevada a cabo por todo el personal que trabaja en -

contacto con él, director del centro, maestros, académicos, de ocupa

ciones, música y deportes, custodios, cocineros, lavanderos, etc. 

Se aconseja que a los menores se les deben de clasificnr en sec

ciones para hombres y mujeres; menores y mayores de 14 años y debe -

agregarse la clas1ficaci6n en primarios y reiterantes. Esta permane.n 

cia en el centro de observación suele durar desde uno hasta cuarenta

y cinco días, por lo que es conveniente que se cuenten con los recur

sos necesarios ya mencionados para evitar el ocio hasta el máximo en 00 

ellos. No se olvide que la id<¡.• principal de internar al menor a es

tos centros es como se dijo observarlo, y a la vez resolver lo más r! 

pido posible su situación legal, le llamaremos; por último debe com-·

pletarse la observac16n con los reportes diarios de comportamiento, -

que debe hacer el personal administrativo, de vigilancia y de servi-

cios. llo deben omitirse los reprotes de buena conducta, o de distin-
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ci6n, al igual que los de mala conducta en sus diversos grados, no 

s~n antes mencionar que para la observaci6n, tan mencionada se han i!l 

ventado_varios métodos para tal fin, evitando asf que el menor finja-· 

algo que no siente o porque ast conviene a sus intereses personales. 

Por Oltlmo los Centros de tratamiento para menores en los cuales 

los menores que llegan de los tribunales para menores o especiales, -

muchos quedan en libertad y pocos se internan en reformatorios o es-

cuelas, esto acontece s6lo si a juicio del personal técnico, sus fami 

l 1ares son incompetentes o el menor es peligroso o corre grave pel i-· 

gro al cont1n0ar con su famll ia. 

Existen diversos tipos de establecimientos en las grandes ciuda

des; aunque en los poblados pequeños se carezca de ellos o solamente• 

haya uno. A veces el misma centro de observac16n el que sirve de "e!. 

sa de tratamiento 11
• aunque permanezcan los menores hacinados, sin ma

yor ocupacil5n y con alimentos y atenciones muy menguados o claramente 

inconvenientes. 

En algunas ciudades hay establecimientos cerrados, semiabiertos

Y abiertos; en otras s61o uno de cualquiera de esos tipos a donde son 

enviados tOdos los menores, en algunas provincias existe, para cada. .. 

sexo, un s6lo establecimiento que, aunque aloje a todas las clases de 

menores al menos cumple la finalidad de disminuir las diferencias en

tre el cautiverio y 1 a 1 ibertad. 



Los establecimlento's cerrados son llamado~ Reforma.to.rfos,_ Corre¡;_ 

clonales, Casas de Or1entaci6n, Asflos, C§rceles de M~rió.res;_-. 

Son instituciones en que al entrar no se volver~ a salir sino 

hasta que se cumplan ciertos requisitos, algún periodo de tiempo o 

hasta gue Tas autoridades lo consfderen necesario o conveniente. A .. 

veces llegan a olvidarse las autoridades que est~ encerrado cierto --

11menor11 que ya sobrepasa en mucho la mayoría de edad. Es externado -

cuando se ha acostumbrado demasiado al ocio y a la explotación de los 

m§s débiles, pues no se le disciplino al trabajo ni se le inspir6 la

necesidad de servir a los dem~s. 

En los establecimientos semi-abiertos, el panorama casi no cam .... 

bia, ya que padecen iguales miserias, pero hay la posibilidad de que, 

al portarse bien, pueda salir el niño a pasear cada fin de semana con 

sus familiares y amigos, o con clubes de exploradores. 

En los establecimientos abiertos, sean extensos o reducidos se -

logran los mejores resultados, siempre que no estén internados toda 

e las e de menores infractores. Ahí se convierte cada menor en un mie_m. 

bro de la comunidad, las autoridades son menos impotentes y cada jo-

ven contribuye con su esfuerzo a hacer mejor la vida colectiva. Po-

bre o rica, amplia o estrechamente, las instituciones abiertas brin-

dan al menor mh confianza en si mismo y lo acercan a el personal di

rectivo, a quien llega a someterse de manera voluntaria sin sentirse-

minusv~l ido. 
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Estas Instituciones generalmente cuentan con perdones de terr~ 

nos mas extensas que'las otras, para los jóvenes vlvlan en ·peque~os." 

grupos a cárgo de profesores sólos o de matrimonio sin hijos que tle

nen-·ctida uno· 11 su casa. 11 con el terreno respectivo cada hogar pose-e 

un dormitorio general y uno para los encargados ; el primero con dlvl 

slones en ·donde cada ntno puede guardar sus pertenencias con el secre

tc:> :~ue desee, cada casa tiene su baño, su cocina, comedor, estancia ,

asl· mismo puede poseer un sal6n de clase y algOn taller 

El régimen abierto se caracteriza por el hecho de que no hay me

dios materiales, ni humanos de seguridad, pues el autocontrol Intimo -

del os menores en su lugar como med lo de superac i 6n o previa advertenc 1 a 

de lo que podr·a pasar en caso de que la conducta se salga de lo permi

tido, como se puede ver este régimen el j6ven puede formarse como res

ponsable de su propio progreso y su propia posicl6n 

En México aplicando el sistema abierto ensu m~xima expre-

slón por lnlclativa de la Sra. Guadalupe Dlaz de Arriaga Rivera, espo

sa del Gobernador de Michoac&n, establecio en 1968, en Morella el Al -

bergue Tutelar Juvenil para menores infractores, bajo la dirección del 
. 109 

maestro Solts Quiroga Héctor ... ". Se trata de una extensión de on-

ce hect~reas para aproximadamente e lento diez menores de varias edades 

de orlgenes llevados por la policla en general, se le hace notar que no 

109 Cfr. Solis Qulroga Héctor • Soclolog!a Criminal. editorial PorrOa 
S.A., edlcl6n cuarta, México , 1985, pag. 322 . 



198 

hay medios _de seguddad para detenerlo y se le enseñan al recorrer el 

establ_l!ciniie-nto, la5·-div-ersás sali_das que hay, s1n control material o 

humárió algunó/s~¡;-~'~{!ína' una pequeña parcela de tierra que _debe -

cultivar bajo '1a instrucéión de un maestro, se Te comunica los hora-

rios escolares y se 1 e invita a escoger un taller para el aprendizaje 

de -,in oficio, ·se Te mantiene ocupado a todas horas del día para evi-· 

tar el ocio, pero en Sus descansos se les llevaba a excursiones, pre

vio control de su conducta por medio de reportes del personal, tanto

cuando se distingue por su excelencia como cuando falla. En el come~ 

dor se le invita a que repita el platillo que m&s le haya gustado, r~ 

sultando los logros mayores a toda experiencia anterior en cuanto a -

conducta y en lo referente a aprendizaje y esfuerzo personal. No se

nos oculta que permanecen dentro sin escapar, gracias al trato afec-

tuoso y digno, al alimento atractivo, abundante y nutritivo; al buen-

1 echo, a 1 a confianza que se despierta res pee to de autoridades y com .. 

pañeros, a la posibilidad de salir cuando quieran y a las labores es

colares, deportivas y vocacionales. 

En esta instituci6n pudo verse y comprobarse que sus alumnos, 1~ 

jos de ser "del incuentes 11
, eran meros niños y adolescentes con gran-

des potenciales de desarrollo, pero carentes de la dirección, la com

prensión y el amor de sus padres a quienes s.e ha de sustituir con in

teres afectuoso. Con todo lo anterior brevemente explicado, no podla 

dejar de ser mencionada y ser digna de mencionarse en cualquier estu

dio, sus trabajos y logros obtenidos. 
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Se. ha venido hablandó Oltimamente de los establecimientos inter

medios, los .cua.les en algunos: paf.es exist.e.n insthuciorÍes ·para pers.Q. 

nas de is:·• zs' añ.os de edad, que atienden 1á problematica propia.del

Urmino .. de:la adolescencia • 

.. se .considera atil este tipo de internados, porque en esa edad, -

se comienza a aplicar ya formalmente y en sentido pr~ctico los ingre

sos econ6micos y se da una direcci6n definida a la sexualidad, dando

lugar a serios compromisos; ademh cuando el sujeto no principio a 

formar previamente sus valores, como sucede múltiples veces en los d~ 

lincuentes, se produce el despertar a la Vida colectiva y al trabajo

productivo, sin estar preparados para el cumplimiento normal de las .. 

obligaciones. 
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5. LA CONDUCTA:,~OMOSEXUAL EN NUESTRO .DRDENAMIEIHO JURID!CO 

En MÚi.~o- como .en- lá -mayor'la de los países, eÍ problema del hom.Q_ 
:, ·:-.· ~·: : ' 

sexualismo;,por si :mi.smo no se configura como un delito para muchos.-

esto .en 18 .idéa de que si empre se de entre 1 os adultos (mayores de -

edad),, los cuales cuentan con libertad y criterio suficiente para --

aceptarla voluntariamente. 

Ahora bien, la criminologla moderna considera al homosexualismo

.como un estado peligroso, ya que en determinadas circunstancias puede 

favorecer a los actos delictivos que van desde el chantaje, extors16n, 

hasta llegar al homicidio pasional. 

Es oportuno abrir un paréntesis en este momento, para denunciar

Y permitaseme manifestar, que entre los hombres que se condenan en -

los juzgados debido a su conducta homosexual, se encuentran 1ndiv1--

duos que se visten de mujeres y personas aisladas y embotadas que han 

carecido de una relaci6n amorosa. En el pasado individuos antisocia

les y resentidos. personas de edad avanzada a quienes la policfa apr~ 

hende después de un franco acto homosexual que llevan a cabo en eSta

do de ebriedad y los casos cuya conducta homosexual es s61o uno de 

los componentes de un trastorno psico16gico. Dígase psic6tico m~s 

grave casi siempre con esquizofrenia (locura total) o debilidad men-

ta l. 
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Los homosexuales sostienen sus relaciones sexuales siempre de m!, 

nera discreta o clandestina por ello nunca se llegan a tipificar. Por 

lo tanto la conducta de estos sujetos se encuentra excluida jur!dica

mente y la ley no podrá cast.igarlos pues se supone que exitosamente -

(para ellos}. existe el pacto o convenio donde por interes, esta ac .... 

cf6n es guardada en secreto para esto hay que tener en cuenta que su .. 

cede ast en personas mayores, que ya tienen criterio propio y na po-

dr!a ni me atrevería a llamar sujetos pasivos o activos. 

Considero oportuno hacer la mención que si bien cita a contfnua

ci6n algunos postulados del ordenamiento jur!dico penal, lo realizo -

con la idea qe considerarlos importantes y como una forma de enrique

cer mS:s el trabajo, m§s nunca sustento la base de mi tesis en tales -

postulados, no queriendo decir con esto que los mencionados se encuen 

tren equivocados en algún sentido. 

La soluci6n al problema de la conducta homosexual en el menor, -

se encuentra más allá de aplicar sanciones de cualquier lndole, y que 

la soluci6n radica en la aplicaci6n de medidas preventivas, por 16gi

ca mientras más sean estas mucho más será la posibilidad de corregir

el camino equivocado de muchos menores de ambos sexos los que tienen· 

la tendencia a tal conducta. 

Por otra parte es triste comprobar que en nuestra Ciudad de Méx! 

co una de las más pobladas del mundo, con un sin ffn de problemas que 
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van desde l_a.so_bre~oblacl6n, la falta de los servicios urbanos mas el~ 

mentales hasta llegar a la prostltucl6n de nujeres y hombres, que con

su actuar tal vez de una manera Inconsciente o motivados por la neces.!. 

·dad de substituir, son los creadores del surgimiento de verdaderas en -

fermedades que hasta el· momento se catalogan de Incurables y las cuales 

van en aumento d1a a dta de una manera clandestina • Ante este panora -

ma es lamentable que las autoridades locales y legisladores en general

sigan en esa actitud pasiva de su competencia ; ya no digamos en expe -

dir leyes para castigar las mencionadas conductas. sino por lo menos en 

dar los elementos suficientes para tratar de prevenir o controlar estas 

en algCtn ordenamiento legal, basado en la suprema idea de conservaci6n

de la especie humana. No olvidemos que por naturaleza y necesidad fi -

siologica el ser humano tiene la necesidad de buscar y lograr la satis

facción sexual, pero lo grave de esto, es Que la generación en turno se 

encuentra marcada con el signo de la muerte en la búsquedad de esas --

necesidades . 

En nuestro Código Penal para el Distrito Federal vigente se puede 

observar una limitación Ignorando el motivo de la misma para ejercitar

acciones en sus postulados en contra de la conducta hom!Jse .. nial, con lo 

que trae como resultado verdaderamente desalentador observar que nos -

encontramos atrasados en la toma de decisiones o aplicación de medidas 

hablase de una manera general para combatir estas conductas desviadas • 
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Es un hecho que lo hoy contemplado en nuestro ordenamiento legal 

vigente, hubiera sido digno de ser elogiado hace unos veinte o trein

ta años, pero la realidad es que hoy es. completamente obsoletas e im

practicas para hacer frente a tal fen6meno, pues desgraciadamente los 

postulados jurtdicos no oambiaron o evolucionaron a la par de la rea

lidad social que se vive hoy. 

Anteriormente hice la anotaci6n que la conducta homosexual para

muchos no se contempla en algún postulado juddico claramente pero -

ahora bien, que ocurre en lo contemplado en el arttculo 201 Capitulo

¡¡ del C6digo Penal para el Oistrito Federal, para cuando en el caso

de que un menor de edad, accediera al capricho secua1 de un adulto • .. 

entonces (el homosexual) y su conducta encuadran y se tipifica en la

ley penal, contemplada en el delito de corrupci5n de menores, con una 

sanci6n de 3 a 8 años de prisi6n y de veinte a cien d!as de multa. 

Con esto reafirmo lo anterior que nuestro ordenamiento jurtdico

local, se encuentra limitado en relaci6n a combatir el problema de la 

conducta homosexual. 

Algo digno de ser mencionado, no por ser tal vez la soluci6n al

problema de las conductas desviadas, pero si porque se esta haciendo

algo para combatir tal problema, es el caso concreto del C6digo Penal 

del Estado de Tamaulipas, como un caso claro en lo concerniente al d,!! 

lito de la sodom!a y algunos m&s; la ley de este Estado, ha presenta-



204 

un gran interes y él cual resulta Gnico en toda la República Mexicana, 

y el cual se expondr4 brevemente a continuaci6n por razones 16gicas. 

Actua tmente nos encontramos con un verdadero problema social 112_ 

mado por inminentes doctores como ºla peste incurable", me estoy refi 

riendo al "SIDA" (Sindrome de Inmuno Deficiencia Adquirida). La so-

ciedad de la época moderna se encuentra sorprendida, y sf las leyes -

procuran cuidar con verdadero celo la salud de su pueblo, que merece

desenvolverse sanamente en todos sus aspectos de desarrollo tanto men 

tal como ffsico, se debe tomar un antecedente para prevenirse desde -

edad temprana (en educacifin primaria) por decir algo, cada dla se dan 

m5s casos de esta enfermedad que hasta el momento es incurable, sin -

que a la vista se vea remedio alguno, por lo cual en el Estado de Ta

maulfpas, se han presentado nuevas reformas, incluyendo lo•siguiente: 

Establece que quien transmita ese pernicioso mal, llamado 11 SIDAi1 

ser~ considerado como delincuente, durante el ejercicio gubernamental 

del Dr. Emilio Martlnez Manautou, de tal manera que las leyes penales 

sufrieron varias transformac1ones suprimiendose algunas causas de de .. 

lito e incluyendose en el Capitulo 1, por ejemplo el Titulo VI, co--

rresponde a delitos contra la salud públ fea, estableciendose el cont!!_ 

gio, tocante a dicho ordenamiento el articulo 204 del Código Penal r!!_ 

ferido, sentencia que "sabiendo que padece un mal venéreo en perit?dO· 

lnfectante o el Slndrome de lnmuno Deficfencia Adquirida, ponga en P.'!. 

ligro de contagio a otra, por medio de relaciones sexuales, será san-
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cionado con pr_isión de 6_ meses a tres años y_ multa de quince a cin--

cuenta días de salario·,_ sin,-perjuicio de.la pena correspondiente, si

éa.Usa·-e1'-Conta-g-iO_·;-·cu~~'rid:~ .. Se tra'.te d~ c6n)'uges o concubinas, en este .. 

caso sólo _podr~ procedúse p_or querella del ofendido. 

En lo relat_i_vo __ al _Código P_enal del Distrito Federal vigente este 

en su'artfcul_o tyg Bis, Capftulo.11, desgraciadamente no contempla -

tal enfermedad de 11 eno, sólo en u no de sus pSrra fas mene i ona que si

lá enfermedad fuera incurable Se impondr~ la pena de seis meses a Ci!). 

co anos de prfsi6n, pero aún así, no deja de estar incompleto a las -

necesidades de nuestro tiempo. 

El Sida no tiene curación, todo el mundo sabe que as! ha result2_ 

do hasta el momento esta enfermedad, siendo muchas 1 as víctimas que -

ha cobrado en el orbe. El contagio suele adquirirse entre un infect_! 

do y uno totalmente sano, o bien por una transfusión sangufnea, por -

aplicarse alguna inyección con aguja utilizada por una persona que SJ! 

fra de este mal, o por contacto sexual {casi siempre tratandose de un 

homosexual infecta~o), y precisamente los homosexuales son señalados

como los principales portadores de dicho mal, lo que en opinión pers.Q. 

nal, creo que se ha exagerado en este sentido, creyendo que cualquier 

persona con una gran actividad sexual, sin control de higiene y segu

ridad puede estar en el supuesto anterior, resultando mucho m:is peli

grosos que el homosexual, esto lo manifiesto en el hecho que los in-

vertidos son muy especiales en el escoger al individuo, con el que --
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pretende· tener,relaclones sexuales, mucho m!s ,que.cierta persona in-

grese a s'u ·~·frculo de''degeneración, caso·cóntrario.con ei' 1ndiv1duo -

normal que siempre esta pendiente y ate~ct·~;·pa~f:teó~~ rel,áciones se-

xuales con. cualquier mujer, de cualquier edad,· sfo'. i.mp.ortarle las CO.!J. 

secuencias que puede ocasionar para é_l ·i su.:famllia si es casado esa

falta de inadurez. 

Estando ya comprendido _el SIDA, en la legislaci6n Tamaulipeca, -

ya hay forma 1ega1 (por lo menos en ese Es ta do), pero que pasará en -

los demh Estados de la República, 

En algunos otros Estados de la República Mexicana, también se -

contemplan algunas causas de delitos en el caso de los hornosexuales,

pero na son propiamente especHicas de ellos, sino que mh bien incu

rren en esos delitos por circunstancias que los llevan a cometerlos -

con tal de satisfacer su desviación sexual. Esta situación de cual--

quier manera, no resulta problemática exclusiva de nuestro pafs, sino 

de muchos países que hasta la fecha no han sabido definir si el homo

secual debe ser considerado como un enfermo o ser castigado como cual 

quier otro individuo en el supuesto de que .incurra en algún delito. • 

Por tanto resulta sumamente dlffcil enfrentarse a situaciones legales 

en el caso especifica de estas individuas. 

Al igual que cualquier otra persona, un invertido sexual puede -

delinquir sf incurre en delitos como: asalto, violaci6n, asesinato, .. 
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etc., 1os cuales no son privativos de su cond1ci6n, sin embargo la ...... 

misma desviaci6n propicia algunos leves delitos, entre ellos cabe ci

tar el atentado al pudor, que se refiere a las caricias que unD pers.Q_ 

na 1 e haga a otra sin su consentimiento, también son frecuentes los -

llamados faltas a la moral o las buenas costumbres, que tienen lugar

cuando se provoca escandalo, al exteriorizar ciertos impulsos en ple

na v'ia pública; desde luego estas conductas impropias, pueden ser co

metidos por cualquier ser humano. 

Hay casos en que· las homosexuales ya sea en forma tndfvidual o -

colectiva, coaccionan, persuaden o seducen a niños y adolescentes pa

ra satisfacer sus instintos sexuales. Aqu1 me atreverta decir que e~ 

ta teorfa ha dejado de ser, pues ahora los menores de edad no necesi ... 

tan o forzosamente tiene que ser seducidos a tales conductas, ahora -

estos se prestan, tal vez no con la consciencia al todo, de lo que h-ª. 

ce, pero de que ahora ellos colaboran o se prestan para tener relacio 

nes con los homosexuales de cualquier edad y con un mtnimo potencial ... 

econl>mico, el cual tiene un relevante participaci6n en este convenio, 

y buscando una forma de calificar tal conducta los llamarfa como vul

garmente se dice 11 padrotes 11
, pero padrotes que no pasan de una edad -

de 18 años a lo mucho, por otra parte no podemos pasar por alto que -

tal vez uno de los factores que llevan a esos menores a tener esas r~ 

laciones, se debe a los esplendidos regalos que les hacen los inverti 

dos, regalos que pueden ir desde unos tenis, joyas o ropa, etc .. hasta 

constantemente una cantidad de dinero. 
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Con lo cual aseguran que l•os menores nunca· los abandonaran nf -

tendr3rí la ri'eces1dad de buscar a otro homosexual, lo que lamentable-

-mente es _ _toda una realidad, hoy en dla. 

El técntcismo que describe tal abuso es 11 pervet"si6n de menores" ... 

en todas partes esto constituye un del fto, ya que el afectado aGn no

t1ene suficiente criterio ni edad para enfrentarse a situaciones como 

esta y elegir lo m~s conveniente. En cuanto a la violaci6n se casti

ga de igual forma cuando se comete con un menor o con un adulto. s61o 

que en el primer caso,. existen agravantes que pueden aumentar la san ... 

cf6n. Es muy diffcil comprobar la prostitucf6n en un hombre, el he-

cho de que deambule por la calle vestido de mujer, no es evidencia i.Q 

controvertible, pues un buen porcentaje de homosexuales llevan atuen

dos y realizan actividades netamente femeninas, no por motivos merce

narios, sino por gusta y satisfacción personal; desde luego al andar

vestido de mujer no es una prueba inapelable, pero quizas en la mayo

rta de los casos de tl"'ansvestismo nocturno y callejerot la acusación 

si resulta válida, estas aclaraciones son con el fin de demostrar que 

el homosexual no esta sujeto a ninguna discriminacl6n especial. El -

homosexual es una persona como cualquier otra, es muy libre de transl 

tar por toda la Repúbl fea, como lo dice nuestra Constitución Política, 

articulo 11, mientras su comportamiento sea natural, decente, y no m_Q. 

leste a los demás. Como todos sabemos que existen homosexuales dis-

cretos ·e indiscretos, decentes en su forma de hablar, respetuosos del 

orden e irrespetuosos. 
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La legalidad de nuestro propio derecho permite al homosexual ser 

libre de derecho,pero de hecho es molestado, requerido por nuestras -

autoridades y como resultado de ello, los encuadran dentro de otros -

del !tos contra la moral pGbl lea y las buenas costumbres, por lo tanto 

desde el punto de vista legal, no existe una legislación especifica -

para el homosexual en toda la RepGblica . 

" ••• En el sexenio próximo pasado es de aplaudir cuando por ma.!!. 

dato del Señor Presidente Lic. Miguel de ia Madrid Hurtado, se decretó 

ia desaparición de ia falsa policfa,la llamada" 0.1.P.D." Dirección -

de Investigación para la Prevención de la Delincuencia • No es una si

no en varias entrevistas, los homosexuales manifestaron su rechazo ha

cia eso pollc!'a, que era Inconstitucional, donde militaron los hombres 

mas perversos y enfermos de poder, que cometieron actos tan vi les y C! 

nalladas en contra de los homosexuales, perslgulendolos y detectandolos 

en las diferentes esferas de la sociedad ... 11
•

11 º 

Hoy en dla el homosexual 11 gaza 11 ante la ley de su libertad ; P.2. 

dra ir y venir por todo el territorio nacional, sin temor de ser nuev2_ 

mente agredido , pero ante la ley, goza de las garantlas Individuales

mientras él no cometa un delito . 

110 Martlnez Roaro Marcela. Delitos sexuales. (sexualidad y Derecho) 
editorial PorrGa, S.A .. tercera edición, M~xlco, 1985, p!g.186. 
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Ahora b!én;hablaremos de la sltuaclOn jurldlca del sujeto activo 

y del pasivo, en lo relacionado al primero el sujeto activo es el que 

consciente en llevarle el ·juego a·I homosexual, que acepta tomar el pa

pel de hombre para sus fines de actos sexuales, es un Individuo que C_! 

rece de principios y que tiende a conducirse como un sujeto sin escru

pulos • El sujeto pasivo es el pe.netrado que acepta ayuntarse con el -

lndlvlduo de su mismo sexo, por lo general lo acepta como es • Sin em

bargo como hemos visto al homosexual sin educación, lo podemos apreciar 

tanto como un ignorante o como un sabio, pués esta condición no es prJ. 

vatlva de tal o cual esfera social • 

" .•. El código penal para el distrito federal, articulo 200, 

fracción l!l, Indica que se aplicar& prisión de 6 meses a 5 años ó 

sanción de 300 a 500 dlas de multa o ambas a juicio del juez, al que -

de modo escandoloso Invite a otro al comercio carnal 11 111 

Marcela Martlnez seílala en su obra " .•. que el artículo 200 y su 

fracc. II[, parece rldlcula, pues la Invitación al comercio sexual se 

hace en forma discreta y no escandalosa y no se tipifica de est4 mane-

ra la conducta illclta 11 112 

Por otra parte, se puede hacer referencia a la tercera parte del 

articulo 201 del C6dlgo Penal de Tamaullpas, el cual es el 6nlco en --

111 Código Penal para el Distrito Federal, vigente. pAg. 
112 Martlnez Rearo Marcela . Op. clt, p4g. 120 • 
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toda la Repúb l l ca Mexicana, que snac i ona e 1 de 1 íto de So dom! a, enten

diendo por tal, el ayuntamiento carnal con personas del mismo sexo. -

Pero en cambio el C6digo Civil para el Distrito Federal, se puede de

cir que esta sltuaci6n esta contemplada s61o cuando se considera como 

causa de divorcio, los actos inmoral es ejecutados por el marido o por 

la mujer, con el fin de corromper a los hijos, as1 como la tolerancia 

de su corrupci6n. El sujeto activo cuando es descubierto por su cón

yuge (mujer), se da al caso de pedfr ella el divorcio, pero en sí el

homosexual (sujeto pasivo), es el que es m§s Hcil de identificar, -

aunque no siempre, porque como ya vimos, existen varios homosexuales .. 

que tienen aspecto varonil o su forma de expresarse es ruda e inclus.i 

ve 1 os trabajos que desarrolla. 

En lo relativo a las actividades estrictamente homosexuales que-

1 a 1 ey contempla y que pueden constituir de 1 itos tenemos a: 

a) La corrupción de menores y, 

b) Ultrajes a la moral pública. 

La homosexualidad es una de las modalidades de descarga de la -

pulsi6n sexual, Freud escribe: "Al entrar a la pubertad, es cuando .. 

el individuo toma partido a favor o en contra de la homosexualidad".

En efecto al adolescente enfrenta a los tabúes familiares y sociales

que se oponen al acto heterosexual, a la culpab;Jidad de su amor edi

piano y al temor al sexo opuesto, puede na encontrar otra opci6n que-
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el homosexualismo; sin embargo. en la inmensa mayoria de los casos, -

las tendenciás homosexuales s6lo reflejan el esfuerzo desarrollado -

por el adolescente para definirse mejor en la esfera de la mascúlini

dad o de la femineidad. 

Proyecta sobre el amigo que personifica el ideal de sus aspira-

ciones, la imagen de lo que el mismo quería ser; como lo ha seftalado

Frt!ud, existe en estas elecciones homosexuales, un componente prepon

derante de 11 narcisismo 11
, si se trata de un jovencito timido y atemorf 

zado ante la comunicaci6n con el sexo opuesto experimentarii una gran

atrnccil5n hacia el muchacho decidido, al que envidia por su virilidad 

y su éxito con las mujeres. La jovencita se sentirá cautivada por;.

una profesora o una compañera de las que emane una·'femineidad que --

ella desearla asimilar. 

Asl, incluso cuando las tendencias homosexuales se vierten en - .. 

una exaltada, que conduce mediante un proceso de identificaci6n a una 

mejor definici6n de la personalidad, sin embargo la repetici6n de ex

periencias homosexuales, cuando están netamente sexualizadas, encie-· 

rra sus peligros, pues se corre el riesgo de que e1 adolescente quede 

condicionado al placer homosexual y se oriente definitivamente en es

te sentido, Por lo anterior los padres deben prestar mucha atenci6n

a este periodo ambivalente, y particularlilente en el caso de una sole

dad de carScter patol6gica 1 a amistades homosexuales exclusivas y pr.Q_ 

longadas, y en general a actividades desacordes a los que debe adop·

ta r u na persona de su sexo. 
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la mejor prevenci6n ser! siempre no obstante, que los padres pu~ 

dan mostrar a sus hijos una imagen viril y femenina respectivamente.

sin amblguedades y, que se asbtengan de toda actitud con lenguaje SUE_ 

ceptlbles de desarrollar en los hijos el temor o el odio hacia el se

xo opuesto. Es por eso que el menor debe ser comprendido para que -· 

así mismo tenga la confianza y pueda dirigirse a sus padres logrando

de esta manera que no huya de su hogar o bien se enfrente a los peli

gros que pueden llegar a ser fatales, ya que es en la calle donde he

mos visto como Infinidad de menores deambulan por ella sin la más ml

nima proteccl6ri. 

De esta .forma podemos afirmar que el homosexualismo, es la causa 

principal de donde se desprenden del Itas y hechos de peligro sobre t.e. 

do en el caso de los menores. 

luis Recaséns Sfches, expone sobre el menor, 11 hay que prestar e.§_ 

peclal atencl6n al hecho de que el seno de la famll la se desenvuelven 

vigorosos procesos configurantes de la personalidad de todos sus mfem 

bros. 

Especialmente la personalidad individual concreta de los hijos.

se modela inicialmente y en una gran proporción, dentro del seno de -

esta y es configurada dentro de muchos aspectos, a veces decisivamen

te y de modo muy acentuado por el espfritu de la madre. Pero también 

puede observarse que la familia contribuye a remoldear la personali--
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. . . : 

dad de los c6nyuges en múltiples aspectos. Por. muc~a·:{'mu'rios:.~'ncúo·c
que sea el amor mutuo que 11ev6 a él y a ella a uni"..Se,:~·n:m'~.tfimonio, 

la vida conyugal no suele estar exenta, solire tódéeK~ii<~t'~íia Íni~~-
·,~:?-.::.- ,¡:-:_;;_:·:·;~ .. '':'.. 

cial, de malentendidos, competencias, opos~·~:i·~~n~·~s ~e~~fnélu'S'o'.;~Cfo'oflfc:..-. ,; '·_' -· ~ -- ' _.- -' - ... · .- : 

tos. Esas fricciones y tensiones pueden malobrar. e·1 .. :ma~r1m~ri10.~ cOn-

virtiendolo en un fracaso. 

Ahora bien, la familia es el molde principal de configuraci6n -

concreta de la personalidad del hijo; la primera transmisi6n social -

de la herencia cultural, se efectúa en los primeros años de la fami-

lia, a través de los padres y eventualmente de los hermanos mayores.

Al correr de los años, la familia deja de ser la fuente exclusiva de

esa transmisión, pues con ella empiezan a concurrir otros grupos, ca .. 

mo por ejemplo el grupo de juego, la escuela, los amigos y el vecind!_ 

ria, etc. 

Recuerdese que se debe observar estrictaraente que la vla m&s f3_ .. 

cil de mayor acceso substancial que tiene un homosexual para satis

facer de manera sencilla sus deseos sexuales, es el acercarse a un m_g 

nor, conocerla, seducirlo y finalmente hacerlo participe de su vida -

homosexual, de suerte que no se trata de pervertir a un menar, en el

sentido estricto de la palabra, sino que este por ser menor de edad,

al enfrentarse con un homosexual, tendr5. menos criterio para razonar

su situaci6n y ellos 1 o hace fácil para el homosexual en contraste de 

si se tratara de una persona adulta. 



215 

,, . 

Halilar.emos'ahora·de'1a· moral pública, a lo que Marcela Martlnez -

dice que " ••• siendo la moral-social el objeto jurldlco.tutelado en es

te lllcl'to y el· término" obscenidad "esencial en el mismo acudimos -

a la doctrina en la búsquedad de estos conceptos ... 0 •
113 

Antonio de P. Moreno, hace una dlstlncl6n afirmando " ... que la 

moral públ lea es el movimiento ético Indispensable para la buena con -

vivencia social, una condlcl6n esencial para la existencia moral de la 

sociedad y es la norma mlnlma exigible de las buenas costumbres ..• ".
114 

En el diccionario del mismo autor que nos ocupo lineas arriba di

ce ; obsceno es algo Impúdico u ofensivo al pudor aqul mismo encontra -

mas l~s ralees etimológicas de la palabra 11 pornografta 11
, la cual viene 

del griego "grapheln", significa. escrlblr,pornografla es lo escrito, -

los tratados sobre la prostitucl6n , de los anteriores conceptos se de§. 

prende que obsceno y pornografia, no son términos sin6nimos, sino que -

tienen una connotacl6n propia y diferente, lo pornograflco no es aten -

tarlo a la moral públ lea en tanto a la vez no sea esta obsceno - - - -

113 Martlnez Roaro Marcela • Op. cit. pAg. 120 
114 Oe P. Moreno Anton lo • Oerecho Pena! Mexicano, ed 1torla1 Porrúa s. A 

México, 1968, pAg. 380 
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obscen·o necesariamente viola normas norales, se podrta decir que la -

moral pablica va modificandose de tal manera que las cosas que escan

dalizaban a nuestros abuelos e inclusive a nuestros padres, para nDS.Q. 

tres. nos parece algo normal e ingenuo. 

Como hemos venido diciendo a través del presente trabajo la sol!!. 

cl6n o la posible solución ya no radica como se venia pensando en --

años anteriores, en aplicar sane iones corporal es y econ6mi ca s. Si na

que ahora la política debe ser el emplear "medidas preventivas" en ..... 

contra de esas conductas desviadas. 

Al decir que medidas primeramente debian aplicarse esto resulta .. 

rla intrascendente, por lo que creo que debfan emplearse en conjunto 

para obtener mejores resultados. En relaci6n al empleo de las mismas, 

destinados al grupo familiar diremos que no sólo deben encaminarse a

los menores de edad, sino también a los padres de familia. Con lo 

cual se tratará de hacer ver a los j6venes padres la verdadera impor

tancia que tienen en la unil5n del nGcleo familiar asf mismo, crear e.n. 

tre padres e hijos el vtnculo de la comunicaci6n para un mejor enten

dimiento. 

No menos importante lo resulta al dar verdaderas orientaciones a 

los padres e hijos de lo que se debe entender por el sexo, y las res

ponsabilidades y obligaciones que traen como consecuencia 16glca. 

SI bien se ha dicho que la casa es el primer hogar, no menos im

portante lo resulta la escuela, al que muchos consideran la segunda -
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Si bie~n se ha dicho que la casa es el primer hogar, no menos im

portante lo resulta la escuela, al que muchos consideran la segunda .. 

11 casa 11 y donde el niño y adolescente pasa y convive gran parte de su

vida, resultando de este lugar donde los menores adquieren o van for

mando, si se puede decir la otra mitad de su persona 1 i dad y carácter

as f también es aquf donde por• medio de su convivencia con amigos, van 

llenando esos vacios tan usuales en su personalidad con enorme reper

cusi6n en su vida futura. 

Acertada seria la medida preventiva de crear instituciones de C,! 

r5cter social, con la idea primordial de crear programas y sistemas.

que impartan .de una manera gratuita a los j6venes y adultos¡ cursos, .. 

pU.ttcas, entrevistas, etc., asl como bolsas de trabajo, donde se les 

explique y se les haga entender la verdadera importancia que tiene su 

presencia en la sociedad y v1da misma, y de no menos importante 1a 

buena convivencia con sus semejantes en un ambiente de paz y armonta. 

Pienso que otra buena medida preventiva para evitar la homosexu!_ 

lidad en los menor.es, es aquella que de por resultado que en las es-

cuelas a nivel primaria, secundaria y bachillerato, se impartan verd!!_ 

deros cursos sobre la 11educac16n sexualº y lo que deben entender par

la misma, la importante responsab11 idad que implica tener relaciones

sexuales a temprana edad, y no menos importante el enseñarles los di

ferentes métodos de anticonceptivos y las ventajas de estos, y si se

quiere con esto poder disminuir un poco el crecimiento avanzado de --
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"madres solteras 11 y "niftos abandonados". En lo relativo a _la. educa• .. 

ción en los libros de ensefianza pGblica, estos deben realizar una.--.

gran metamorf6sis y contemplar en sus planes de estudios verdaderas -

clases de educación sexual olvidando en el pasado aquel los tabús que

lamentablemente hasta hoy nos siguen ahogando. 

Algo que va al par con estas propuestas lo constituye que tales

pensamientos no tendrtan exito alguno, sino se cuenta con verdaderos

maestros, preparados y especializados y porque no capacitados para ifil 

partir estos programas a los niños y adolescentes, pues de nada val .. -

drfa tal intento de superación, si el personal que se encomienda tan

delicada tarea, no cuentan en ocasiones hasta con la primaria incom-

pleta o secundaria terminada, de ah! que el éxito de tan ambiciosos -

ideales, esta en las manos de una poca gente y que si bien ellos no -

cumplen con su labor, como podemos exigirle a los j6venes buenos re-

sultados. 

Otras medidas que propongo esta el 1 imitar aún más la publica--

ci6n de revistas pornogr~ficas u obscenas, las cuales de manera senc1 

lla llegan a las manos de los menores, dando en su limitado saber y -

entender un cambio radical en s.u psfquico, asf mismo en lo relaciona

do a limitar más las peHculas de agresión exagerada o violencia sal

vaje o también demasiado er6tioos. 

Las medidas preventivas no sólo se concre~an a los mencionados -
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·anteriormente.oc sino que va m§s .al la,, 1 legando al grado de exigir a --
. . . 

los :legfslado.res·mas. leyes, un poco má:s acercados y'·de acuerdo a las-

nece.sidades:reales de hoy. 

Por último mencionare que en lo que respecta a México, posible-

mente se han dado enormes y grandes avances en torno al trato para m~ 

nares y 1 a re 1 ación con es ta conducta, pero desg rae i adamente toda vta

nos siguen perjudicando algunos tabús del pasado, pues toda vez que -

la reciente "ley para el tratamiento de menores infractores del O. F. 

en materia común y para toda la República en materia federal 11
, publi

cada en el Diario Oficial de la Federación el dfa 24 de diciembre de-

1991, con la cual se abroga la "ley que crea el Consejo Tutelar para

Menores Infractores del Distrito Federal", publicada en el Otario Ofl 

cial de la Federación el 2 de agosto de 1974, y donde desgraciadamen

te en medio de esos grandes avances como hablamos anteriormente, aún .. 

no se contempla el trato y por lo menos el término textual de la pa12. 

bra 11 Homosexual 11 y sus semejantes en la misma. 

Que imptde a .nuestros legisladores a realizar tal petición y aún 

verdadero procedimiento para el tratamiento idóneo y con fines preve.n. 

tivos para tal conducta, posiblemente sin el ánimo de ofender que mu .. 

chos de nuestros dirigentes polfticos, se encuentran sufriendo es&a -

conducta y sus consecuencias de ubicación y decisión respectiva, o -

tal vez cuenten con algún problema en los familiares mSs cercanos o -

de concretamente no se han podtdo librar de los perjuicios absurdos -
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de d~cadas pasadas, que asfixiaron a muchos lndlvlduos llevandolos a· 

un sin fin de solucione·s;·,entre ellas las mh comunes como el sulci·· 

dio. 

Esta petici6n de que en la ley dedicada a los actos de los meno

res infractores, se contemplen textualmente las palabras de 11 hom0Se .. -

xualidad11 y procedimientos, no radica en ninguna otra base que no sea 

en la preocupaci6n de que cuando a un menor que es presentado ante el 

Consejo Tutelar, cuando se descubra esta conducta desviada por medio

de edmencs o tratamientos para dictaminar su estado de salud físico

mental, no sufra las consecuencias de una pésima organizaci6n, esto -

es, se pretende de cierta forma proteger al menor con la mencionada -

conducta, pero ast mismo a los menores que se encuentran recluidos en 

la Institución de un posible ataque o viceversa por parte de los otros 

reclusos. 

Entre otras ideas para evitar el crecimiento de esta conducta h.,2 

mosexual entre los menores infractores internos, propongo bajo una e1 

trecha pero adecuada vigilancia, la convivencia de_ los hombres con m!!_ 

jeres. con la Onica idea de conservar los instintos de hombre,. evitan 

do que adquiera el mal de Sodornla. 

Por otra parte es mi propia oplni6n que esta conducta homosexual 

del menor, es una conducta que se adquiere por ciertos hechos en la -

niñez o adolescencia que cambian al rumbo de las cosas y de la persa-
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na, tray"endoles un desequilibrio mental, aunado a una serie de probl~ 

mas de Ubicación y emocionales, tanto en su familia, sociedad y en el 

mismo, por lo que necesita el menor, no son golpes o tratamientos mé

dicos. sino un_veradero apoyo psicológico y una mayor convivencia con 

su familia y amigos para una m.!s pronta recuperación, claro que esto

no lo pienso tan f&cil del todo, pues ya en marcha uno se va enfren-

tando a ciertos problemas tanto econ6micos, sociales, personales del

enfermo y los de uno como persona que complican el trabajo emprendido. 

Pero creo que un buen principio para el efecto de tratar de det! 

ner esta conducta, es encontrar primeramente el origen y buscar comb!_ 

tirlo en la mejor inteligencia, sin llegar a los medios de represión .. 

o rudeza, que a ningan lado nos llevarhnt pues rencor provoca sólo -

rencor, dejando de ver a estas personas como algo c6mfco, pues no ol

videmos que en la comisión de actos sexuales se necesita de dos par ..... 

tes la activa y pasiva, y que cualquiera de nosotros o de nuestra fa

milia puede estar en uno de esos supuestos, siendo partidario de que

tales personas y me refiero específicamente a menores de edad, se les 

de un trato m!s hum?n1tar1o a su ser. 
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e O. H e L u s l o N E s 

l. No se puede dudar en que e\ ordenamiento juddico ~ex.;ic~ se ca-

racteriz6 por una dureza en ~u·.~ ,po~~-t-~l:id-~·-5\~:~~~~-~:··c~~~:'-~-~~~ ·nunca_ -

se pretendi6 en sus ideales el re;~r~ataldelinclJente. 

2. En la Sociedad mexica se tenla.un co.ncepto muy.especial en torno 

al menor, al cual se le ten.ta_ en un concepto muy especial al gr,! 

do de llamarlo como 11 pluma preciosaº o "plumas invaluables". 

3. Concretamente en la organizacHin mex.ica, nunca existieron los m,g 

nares infractores, huérfanos o abandonados, esto debido posible .. 

mente a su sistema social, sustentado en la figura denominada ..... 

11 calpulli 11
1 donde debido a su estructuraci6n nunca se abandonaba 

a su suerte al niño o adolescente pues a la muerte de los padres 

o tutores, éste pasaba al cuidado de otro familiar o bir:n, era -

enviado a otro calpulli, donde se le proporcionarla el cuidado y 

educación necesaria. 

4. Un factor importante y de enorme repercusión en el surgimiento -

del fenómeno social del menor abandonado y huérfano, lo constit.!:!_ 

yo las diversas enfermedades que llegaron junto con los españo-

les a su llegada, lo que motivo en gran medida la muerte de mi-

les de personas, por lo que se podría concluir que el mencionado 

fenómeno social, surgió a la vida social de una manera impruden

cia\ estando lejos su posible solución. 
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S. En la época colonial es necesario mencionar a esas instituciones 

que desaparecen para abrir paso a las nuevas trafdas de España, .. 

y que de alguna forma llenaron el vatio que exfgfa la sociedad -

azteca, por otra parte si bien es cierto que obligaron al pueblo 

azteca a la esclavitud, también es cierto que existieron persa-

nas que se preocuparon por el bienestar de los menores, creando

patronatos de beneficencia pública, a los cuales se les 1lam6 .... 

11 hospitales 11 11 orfanatorios 11
, siendo lugares donde se les impar .. -

t'ía educaci6n m'inima, se les enseñaba un oficio, al paso del --

tiempo estos establecimientos pasaron al cuidado y mantenimiento 

del Rey, Virrey o de los Corregidores. 

6. Algo cierto lo resulta el hecho que en nuestra sociedad de hoy,

es la falta de una personalidad propia o de un reencuentro con -

nuestras costumbres. a lo que pienso las perdimos en el momento

que el niño mestizo vi6 a su padre español, como algo inalcanza

ble y superior. pero a la vez lo envidiaba, dando como resultado 

que el mismo renegara o desconociera lazo alguno con la raza in

digena, pero a. la vez en la misma situación con la raza española. 

7. En lo relativo a la época de independencia la cual trajo la anh~ 

lada 1 ibertad social y autonomla pol ftica de nuestro pafs tam--

bién fue la época en que se pone fin a todo lo alcanzado en mat~ 

ria de proteccHin del menor, pues si bien no resolvi6 por compl.! 

to el problema de los menores abandonados y huérfanos di6 por lo 



224 

menos un pequeno alivio-a las.extremas necesidades de las meno-

res de la época, y no menos podemos dejar de hablar del triste -

fin que tuvieron esos establecimientos de beneficencia pública.

los cuales fueron cerrando poco a poco a causa del recorte de -

presupuesto que 1 es otorgaba España, debido al movimiento de in

dependencia. 

8. Como resultado y después de constantes luchas internas se logra

ron tener grandes avances en materia de menores infractores, --

huérfanos y abandonados, pues se crean nuevas instituciones de .. 

car.!icter social; donde no se podría negar los enormes avances l.Q. 

grados, aunque verdaderamente con procedimientos un tanto rudi-

mentarios y un tanto inhumanos o mejor dicho fuera de sitio, pe

ro que a la vez fueron bien recibidas por la gran mayorfa de la

población mexicana, y las cuales con el paso del tiempo mejoran

do en relac16n al trato al menor. 

9. Verdaderamente resultó un acierto para la sociedad la creación -

de la tnstituci6n del Tribunal para menores infractores, con la

que entre muchas cosas se pretendfa dejar fuera de la acci6n pe

nal a los menores de 18 años, as1 mismo constituye algo digno de 

ser mencionado los grandes reformas que posteriormente se dieron 

y la preocupación por las autoridades y algunos estudiosos del -

derecho, en lograr mejores tratos a los menores hasta lograr la

configuracf6n del hoy, Consejo Tutelar y de las oportunas y acer. 
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tadas emisiones de leyes en beneficio de los menores de edad • 

10 • En lo relacionado a la apllcac!On de los terminas de" Oellncuencla 

Juveni 1, lnfantt l o de menores 11
, los cuales se encuentran compl~ 

tamente mal aplicados hacia los menores, opinando que la apllcaclOn 

de estos se ve una clara actitud negativa, vengativa o por los me

nos punitiva contra ellos • No olvidemos que el término de delln --

cuencla, se aplica a la generalidad de los hechos que caen dentro -

de la ley penal, llamandosele como tal delincuentes, pero folo a -

esas personas que son capaces de entender y querrer las cosas, pero 

que los menores estan muy lejos de esta situación, pues ellos unte!!._ 

mente se gulan por medio de Impulsos, sin contar con la capacidad -

de discernir sobre las cosas . 

11. Serla equivoco llevar a la comparaclOn las acciones que se han lle

vado a cabo en otros paises, ya sea bién elevar a Derechos Humanos

º por lo contrario querrer tipificar la conducta homosexual en los

menores y adultos . Pero algo cierto lo constituye el que no se -

quiera entender por alguna parte de la poblac!On, que esta conducta 

desviada afecta mas de lo que se piensa a la comunidad y la especie. 

Encontrandonos en un momento oportuno para poner en prActlca las m! 

dldas pertinentes para combatirla, olvidando antes esaactltud decl

dlosa y burlona ante este problema, no olvidando también que en la 

comlslOn de todo delito, es necesario la presencia de dos partes --

la activa y pasiva • 
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12 • S 1 b 1 en acertada fue la dec 1 s Ión de dejar fuera del cód 1 go penal 

la~ comp~etencla de los menores infractores, ya que nunca se encon

trarla la respuesta a las exigencias de tal fenómeno social en el 

empleo de acciones o sanciones corporales u economicas por parte

de las autoridades, en opinión personal señalo que la posible s.Q_ 

lución al problema en mención, radica en torno a apl !car por toda 

la sociedad medidas preventivas de todo lndole, olvidando el uso

de golpes, regaños, castigos, que a ningun lado conducen . 

13. Cuando se habla de aplicar medidas preventivas, mencionadas en C_! 

pltulos anteriores, me refiere no unlcamente a las que puede apll 

-car las autoridades, sino también a las que cualquier persona C.Q. 

mfin puede aplicar, con la unlca Idea de ayudar al menor • 

14 • Las medidas preventivas que se pueden apl !car a los menores de -

edad se pueden decir que son : medidas preventivas familiares , -

educacionales, legislativas y sociales. 

15 • Considero hacer la mención de la medida preventiva, sino la mas -

importante, st la de mayor trascendencia para la recuperación ft

slca y mental ; la cual constituye el hecho de que las leglslaci.Q_ 

relativas a los menores de edad, se estipule claramente las acci.Q_ 

nes y medidas para luchar contra la conducta homosexual, pues en -

mi opinión es tiempo de olvidar viejas creencias y tabfis, que lo

unlco que hacen es perjudicar de manera directa o Indirecta nues -

vivir diario • 
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16 • Algo que debe tomar en cuenta la sociedad, es que cuando un menor 

de edad que presenta esta conducta desviada, no se le apl lque el

tratamlento correspondiente para su rehabl 1 ItacIOn, al momento de 

Ingresar a un Internado, tanto corre peligro la Integridad flslca

de el como 1 a de los demas Internos o bien que lleguen varios que 

presentan tal conducta en una celda donde se encuentra uno o dos -

menores en estado normal, con lo que pienso que tanto se debe pr!!_ 

ger a los que llegan como a los ya Internos de esa conducta y de -

de sus consecuencias 

17. Otra medida preventiva que se debe de emplear Inmediatamente y b! 

jo la medida estricta de seguridad, es la convivencia de los men!!. 

res de edad de ambos sexos, para crear en él, su Instinto de hom -

bre dando as! la nula oportunidad de que floresca en el JOven ado -

lescente el sindrome de sodomla, y no menos Importante que ese --

menor conviva con gran frecuencia con su famtl fa, para evitar de .. 

ese modo el surgimiento del pensaml ento de rechazo y rencor entre

ambas partes . 



818LIOGRAFIA 

8ERNALDO OE QU!ROZ, CONSTANCIO • 
Crlminologla , 3• edición, México, editorial-Jasé M. Cajlca 
publicaciones de la Universidad de Puebla, 1948, pp. 350 • 

CASTELLANOS, FERNANDO • 

228 

Lineamientos elementales de Derecho Penal , Parte General, edl -
clOn vlgeslmo segunda, México, editorial PorrCia S.A., 1986 
pp. 359 • 

CARRANCA V TRUJILLO, RAUL , 
Derecho Penal Mexicano , Parte General, 16 • edición, México --
edltorlal Porraa S.A., 1988. pp. 986 

OESFASSIAUX TRECHUELO, OSCAR • 
Teor!a y prattlca sobre crimlnallstlca, 2• edición, editado por

. el Colegio Internacional de lnvestlgaclOn Criminal A.C., 1981 -
pp. 289 • 

GARC!A RAMIREZ, SERGIO • 
Justicia Penal, México , editorial PorrCia S.A., 1982. pp.364 

GONZALEZ GONZALEZ, EUGENIO • 
Bandas Juveniles , 3• ediclOn, Barcelona Espa~a. editado por la 
Blbl ioteca Pslco!Oglca, 19B2. pp. 298 • 

LOPEZ REY, MANUEL • 
Criminolog!a , 21 edlclOn, México, editorial Biblioteca Jurldlca 
Aguilar S.A., 1975 • pp. 326 

MARCH!ORI , HILDA , 
El estudl o del del 1 ncuente 
PorrCia S.A., 1982. pp. 236 

PAVDN VASCONCELOS, FRANCISCO • 

2• edlcl6n, México , editorial 

Imputabilidad e lnlmputabllldad, 21 edlclOn , México, editorial 
PorrCia 5, A. 1989. pp. 136 

RODRIGUEZ MANZANERA LUIS • 
Crlmlnologla , 6• edlclOn , México, edltorl.al PorrCia S.A., 19B9 -
pp.540 • 



RUIZ 

SOLIS 

229 

FUNEZ, MARIO • 
Crlmlnologfa de la guerra , 51 edlcfon.-8~el16{:·,l\¡¡.es, Argentina -
editorial 8lbllo9rHlca Argentina; -1959;; pp~"'is·s·:::'>--> 
QUIROGA,HECTOR • - . . -- _ .. _,,/ -

Soclologla Criminal , 31 edlclOn , Mé:x·i~~!:;¡~{f'i{F~1 Pop·Oa S.A • 
..;-:;;¡-:_:._ .e>::'-'',: 

1986 • pp. 325 . ;;'~'i::5i~-·;c; :L 
SOLIS ~~~:~~~~nH~~~~:c~lva , México , edltorla~··~o,~rd{s-:A;;~198S 

pp. 320 • 
SOL! S QUIROGA , HECTOR • 

Justicia de menores 
1986 ' pp. 328 • 

SOLIS QUIROGA, HECTOR • 

21 edición , México , editorial PorrOa S.A. 

IntroducclOn a la Sociologla Criminal, 21 edición, México , edi-
torial Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., 1962 
pp. 278 • 

ARRIAGA FLORES , ARTURO • 
Algunas conductas antisociales cometidas por menores de edad , -
editada por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, UNAM,
Méxlco , 1990, pp. 32 • 

ORA. SARA BIALOSTOSKY DE CHAZAN • 
Primer Congreso Nacional sobre el Reglmen Jurldlco del menor , -
editada por la Universidad Nacional Autonoma de México, México -
1987 ' pp. 124 : 

BÓLETiN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO • 
Editado por el Instituto de Investigaciones Jurldlcas, U.N.A.M -
a~o XIX , nQmero 56, enero a junio de 1986 • pp. 345 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN .• 
editorial PorrOa S.A. México 1993. 

COD!GO PENAL DEL ESTADO DE TAUMALIPAS 
México 1981 • 



230 

ECHEVER!A ·ALVAREZ, LUIS • 

Iniciativa del c. Presidente de la Repüblica • publicada en el 
Oiario Oficial de la Federación, el dla 3. de diciembre de 1973. 

LEY PARA EL TRATAMIENTO OE MENORES INFRACTORES PARA EL D!STR!TO 
FEDERAL • 

Pub! !cada en el Diario Oficial de la federación, el dta 24 de diciembre 
de 199 t • 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo Primero. El Menor Infractor a Través de la Historia de México 
	Capítulo Segundo. La Conducta Homosexual una Realidad de la Sociedad Mexicana 
	Capítulo Tercero. Instituciones que Regulan la Conducta del Menor Infractor
	Conclusiones
	Bibliografía



