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INTRODUCCION 

E:l niño es nuestro más irrportante recurso, es 

nuestro medio de renovaciOn y crecimiento, de la fortrkl en 

que éstos vivan y se de~·u-rollcn dependerá el avance o 

retroceso de t:oda Nación. 

Por lo que el Estado ha otorgado unil serie de 

beneficios a todos loo menores, buscando a través de los 

orden&nimt..cE legales la protccci6n y cuidado de todos ellos. 

Teniendo el Estado Je esta manera, la obllgaci6n 

de proporcionar a los menores la satisfacci6n de sus 

necesidades bAsicas de alimentación, vestido, habitación y 

salud. 

Dentro de los menores de edad, aquél que ingresa 

al universo de los infractores requiere de una atenci6n que 

lo ayude a tierrp> a recuperar y fortalecer los atributos que 

le permitan actuar cerno "sujeto social•, lo que justifica la 

existencia de leyes especiales que tratan al menor que viola 

las leyes penales de manera distinta a los adultos que 

caneten delitos, ap~icando al menor de edad un procedimiento 

de car~cter tutelar en donde sea tratado coro persona de 

pleno derecho, ayud~ndole a ser suyos los valores que 

permiten la convivencia respetuosa, en otras palabras lograr 

su readaptaci6n social. 



Il 

En el presente tC'abajo astudiaroos el fen6meno de 

los ~nores infractores desde el punto de vista social, 

ocupándonos de todos cJ.quel los factores socL1lcs que nos 

auxilian en la comprensión del fenlmeno social de la 

conducta infractora infantil. 

El fenÓl'J'P.no socia.! de los menores infractores, ha 

sido estudiado desde diversos puntos de vista: para unos el 

menor infractor debe ser sujeto de la aplicaci6n de las 

leyes penales con todo su rigor, es decir, sin atenuantes. 

Sin enbargo con la rnalizaci6n del presente trabajo 

pretendernos justificar ese trato especial otorgado a los 

mismos, expresando en primer término que no son sujetos de 

Derecho Penal, porque no cometen delitos sino infracciones, 

y por lo tanto no pueden ser llamados delincuentes. 

A lo largo de este trabaj~ exponemos todo aquello 

que nos lleva a adoptar esta posición tutelar respecto a loa 

menores infractores. 

En este trabajo, hemos hecho énfasis en la 

iir¡iortancia que tiene la familia en la ccxnisi6n de conductas 

antisociales poC' paC'te de los menoC'eS de edad; ya que es en 

la familia donde el nrno suele carecer o tener la 

satisfacci6n de sus neces!dade3 fundamentales, ya no s6lo 

rateriales sino tant>Un emocionales. 



Ill 

El clnCH iai:J del fenómeno social de los menores 

infractores, lo hc.'(OOa dividido en cuatr'o capttulos. 

En t>l prlmei· capftu101 el enfoque es teórico, 

ccup.°'ndonos de a1ud les cc.nccptc.'1 b.'isi.:o.'3 que t"cquicre el 

estudio completo de la conduct·3 antbocial del menor, corro 

el concepto de r..aycrfo y minoria de edad, lo que.• se entiende 

p:>r menores infractor.es, y las caracterlsticas Usicas y 

[>3icrJ16gica.3 que s~ pre:,:jenU.n en la infancia, pubertad y 

adolvscenciu. 

En el segundo capitulo tratamo3 los antecedentes 

hist6ricos de la situación jurtdica del menor cuya conducta 

es eminentemente contraria a los fines de toda sociedad. 

El capitulo tercero, aborda los aspectos juridicos 

que rigen en materia del fenómeno social que estudianns, 

analizando la ley vigente en materia de menores infractores, 

publicada en el Diario Oficial bajo el nombre de Ley p;tra el 

Tratamiento del Menor Infractor para el Distrito Federal en 

materia comCin y para tcx:Ja la Repüblica en materia federal. 

En el caprtulo cuarto, nos ocupamos de aquellos 

factores que influyen en la comisi6n de infracciones, as! 

cc:xoo la forrm. en que el Estado interviene a través de sus 



IV 

dependencias para lograr el objetivo prim<)rdL:ü que es la 

readaptación social del menor. 

F .. ston capttulo!l Gen u,1a int1estigaciún acerca di? 

los rr.enorcs infr11ctore!l como producto de ld sociedad misrro, 

y es analizado por lo tanto, coov.> problema. soc1al, sin 

olvidarnos C:'e <J.spectos que influyen en la conducta 

antisoci.:il del menor, corro lo son ~l aspecto ps1col63ico y 

el aspecto ccon6mico. 

Tratarpmos de explicar que la mejor soluci6n 

este problema se encuentra en la prcvenci6n del mismo, a 

travt!s de dar al menor todo aquello que es indispensable en 

la vida de todo ser humano: la satisfacción de necesidades 

materiales, ast como el apoyo, la comprensi6n y el aroor. 



CAPITULO PRIMERO 

NOCIONES GENERALES 



l. OEFl!HC!OU DE sr>:JOl.OG!A 

f,nte3 do injciar nu1::stro r:studio sobre la 

definici.6n do la S..:cinlo-Jia, rg1 neces<Jl"ÜJ el cvnccimíento del 

origen de dicha palabra. n<is:ind-::.sc en don l~nguas diversas 

Augusto C01nte ( 17~8-1857), "cre<l" e.'itc tr!rtnino, tomando del 

latin "2ocius, a<.icietas" que signiticu. Socied<Jd y df?l qrie--,;o 

"logos 11
, que Dignifica diw:ur!!O o trc..1t<1do. l..:i ccmbinaci6n ~ 

estas dos lenguas es cc.H1s1dtJrJU<l un "l:,..1rf"...Jrir.tnr;", pero d-3da 

la e(icacia d•J l'.:'sta ¡>3labr11 ha t;ido uniVf:rSd.ltPf~llte ilCeptada. 

Asf tenerros qua et irrol&Jicamente Sociologfa 

aignifica "tratado dC? la!l .sociedades". 

Existen tantas definiciones de Sociologia corrQ 

estudiosos de esta ootcri.1, lo que da corro resultado 

múltiples y variadas definiciones, algunos autores coind.den 

en que la Socio1Ct)1a es lJ ciencia que centra su estudio en 

los fen&nenos de la convivencia hutMna, para otros la 

SOciologia es ls ciencia que estudia los fenómenos colectivos 

y otros m5.s seifalan que la Sociologia es la ciencia quo 

estudia los agrupumientos hurranos. 

Ea imp'J'rtante señalar que las relaciones 

interhuma.nas, el hecho social ya habian sido objeto de 

estudio desde la más rcnnta antigiledad: Plat6n, lo estudia en 

su obra "La República"; Aristóteles, en "La Polttica"¡ en la 



f.dad Mtidia, .Silo Ayusti'n, en la "CiU<Jad de Dio!1"; c•n el 

Renacimiento, Tom:is Moro, an 91 La Utopfa" y Maquiavelo con "El 

Pdncip.?" 1 en el Siglo de las LuceB, flol:::>bcs con 1'El 

Luviathan" y Rou!l!:H~<m con el "Contrato Social•, en el siglo 

XIX, Carlo.'.J io\drx con "~:l Capital". 

Oebmocis recordar que el (en6rneno social era 

cstudi.1dfl sin 5í1pararlo r}e otC'os fenómenos como el económico, 

poUtico o religioso. 

Es co1we:niente la exposición de los aspectos 

generales de las principales doctrinas sociol&;ica.s que 

consideran tt la .Sociol03Ia caro cienci.1 aut6noma, para una 

mejor comprensión de la!l definiciones que cada una de estas 

doctrinas nos proporcionan. Tenemos as1 la doctrinJ. del 

francés Augusto CQ(Tite, fundador de la Sociologta, el cual 

también la llamó "f'Isica Social", ya que recurr'e a la ftsica 

p.:1C'a explicar a ld socil-'dad. Para Comte la SOciologia debe 

al.)cucar lo que es dado por la realidad social y lo que debe 

ser la sociedad. Divide a la "F{sica Social" en Est~tica 

Social y Dinámica Social. La Est.!ítica Social estudia la 

estructura humana, es decir, el fen6meno social en reposo. 

Dentro de la Estática Social hay una serie de principios que 

rigen las estn:cturas de las sociedades: 

a) El primer principio es el de las "correlaciones 

causales", esto es que todos los fenómenos sociales se 



se encuentran rel,lt.:ionados entre sI. 

b) F.l segundo pt"incipio ea Ql de "nolidr:tri<l.:id 

80Cial 11
: en todas las relacionen hwnanus que ne dan en una 

:Jocicdad est~n unidus p:;t· und ci1)rta cohosi6n. 

e) rn "altruismo" es otro de los principios que 

aeílala Comtc, con3istcnte 0n el ncntimiento que nos mueve 

hacia otros, es un sentimiento de> simp.Jtfo. 

d) El ".:i.morº como motor psicológico hum-Jno 

necesario p.:~ra la exJstencia de todas lJ!l sociedades, es otro 

de los prin-:ipio.'J ccn~idcrud1Js f.JX CVfnt~. 

e) En toda sociedad c,1da uno de lo!:! mieinbt"os que la 

constituyen tienen un lugar especifico y una función pt"opia 

que de.sempeílai:-, esto es llamado por Comte como el pr:incipio 

del "orden". 

f) El último principio que Cornte considera es el 

llamado "cansen.sus social 11
, que significa la coincidencia 

espiritual, esto es, que la manera de sentii:-, querer y pensar 

sea ccmún entre los miembros de un grup:> sociaL 

La Dinámica Soci.:il, investiga los carrtdos o 

transfonnaciones que ocurren en las sociedades. 

Para C0111te la humanidad evoluciona atravesando por 

tres estadios: El primer estadio es el Teológico o Ficticio: 

los hombrea creen que los fen6menos se producen por voluntad 



divina, la t.1ocú.>d.:id ontli r.e<3íd.J por ::mce['dotco o militares .. 

El .St."\CJUndo est<Jdio eg el nl(Jtaftsico o .:ibstracto, la 

socie(fod est\'i t"e>Jida p:.c f i lósoíon o juristas. 

El tercer C5tadio C'S el poaitivo o cient{fico es la 

ctapd cicntHic() en la que li.1 :.;ociedaJ S\! rige.- p:.r 

cientHicos e industriillcs. 

Tenj¿ffiO!l J.st que Cwitt> considera u la Sociologfo 

ccmo ol ~studio de los fcn6merm:; de 11'.!.s correlaciones qu~ se 

establecen entrt> lo5 horrtJres. 

Otra doctrincJ socio16g.ica es la Herbert Spencer 

{1820-1903), recurre a la Biol0-Jfo para tratar de explicar a 

ld sociol()(]fa, p.Jra Spencer las Gociedades son análogas a los 

organismos biológicos, define a la Sociologiu ccm:> un 

"super-organismo", es por eso que su tcoda es llamada 

organicista. Bxplicu los fcn6menos colectivos, bas~ndose en 

los fen6menos biológicos u orgánicos, más <lclaril que son 

semejantes, 1n.!is no idiSnticos. 

Expuesto lo anterior Spencer define a la Sociologia 

ccxro la ciencia de lo "suPQr-ot"gánico11 ~ (1) 

Gabriel Tarde (1645-1904), es el fu .. J.,dor de otra 

doctrina aociol6gica, del llamddo "psicologismo aocíol6gico", 

TJ.rde recurre a la Psicologt:a para explicar a la SOciologta, 

trata de explicar los fen6foonos colectivos bas~dose en el 

factor; psíquico, define a la sociedad com:> un fenómeno 

(l) caso Antonio, Sociologta, Editorial Limusa Wiley S.A., 

Deciioosexta edlci6n, México 1971, ~9· J5. 



intQt"p!Jiquica, c~1 u'~ca-, ccm:; u11 fen6r.1f:no di'.! intf:cel.1cif.i1 

entre las conciencias. ().) 

TO'Jo fcmú:.(!OO st;cid.l ti(.•flé su baac• cm lu imitación 

ld cual C!i un fen6trA:no pslcol6gico. Lu Sociolo:J!a de T,1r<le 

tiene tres r;runrfos apartodr;s quo :mn la 1mitaci6n1 la 

oposición y 1.1 adaptac:11~n. 

Tarde .seílal.-1 que hay das clatH~3 de imit.ici6n, la 

16gíca y la cxtralt.9ica. [.<) imitación l&Jica con.5istc &n 

asumir las conductM3 qu1:' otr')!~ han a~umído, ~ro tcau.ndo f..:n 

considet"aci6n la.•J 'JCntajas de asumir dichJ conducta, es una 

imitación reflexiva y consciente, '/ la imitaciCn extral6gica 

es la repeticiln t~n forma irreflexiva de otr,,. conducta. 

'reneioos entonces que G<lbriel Tarde define a la 

Socio103fa co:ro la ciencia que estudi .i los fcnáncnos 

"interpsiquicos". 

Jorge Sirrmel fund,Jdor de ld doctrina del forrnalisnX> 

sociológico trata de estudiar las fotlMs de como los horrbres 

entran en interacción (vocablo 6ste último del propio 

SilTlllel), es decir, en relación reciproca. Critica a la 

Sociologfa de sus antecesores port1ll.e ve en ella el defecto 

del 11 enciclopedismo 11
, estos es 1 que pc-etenden abarcar la 

totalidad de los fen6rnenos humanos cOOlO hechos sociales, esta 

Sociología, dice Sinmel, se confunde con todas las ciencias 

(2) L6pez Rosado Felipe, Introducci6n a la Sociolog!a, 

Editorial PorrOa, Primera cdicil5n, Mllxlco 1941, ~9· 269. 
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soci,1le5. La Sociologt::a s6lo debe estudiar las actividades 

recfprocas, la:1 mil!'lP.ras y las formas de socialización. Sinrnel 

define a la $(.)ciologta corro el estudio de las "interacciones 

humr1na9". 

La mayot"!a de L1s definiciones clntcs expuestas 

consideran a la SC>ciolaJia corro una ciencia, pero, es en 

realidad una ciencia ?, para dar respuesta u esta 

interrogante es necesario saber que se entiende por ciencia. 

La ciencia es el conjunto de conocimientos fundados en el 

estudio , este es sólo un concepto dentro de la gran variedad 

de conceptos existente::1 celativos a la ciencia. 

En todos les conceptos de cient.:ia existe el 

clE.>rnento constante y fundamental cano lo es "un conjuntó de 

conocimientos", pero ese conjunto de conocimientos debe tener 

pretensi6n de validez universal, generalizados y referentes a 

una rama del conocimiento y ordenados en forma sistematizada. 

Veamos ahora que la SOCiologia está constituida por un 

conjunto cla conocimientos, con pretensi6n de validez 

uni veC'sal, son general izados en tanto que se refieC'en a un 

conjunto indeterminado de fen6mcnos sociales en cualquier 

lugar y tiempo y guardan entre sr cierta semejanza, se 

refieren a una rama espec!fica del conocimiento porque la 

Sociolo;¡ia delimita su campo de estudio a los fenlimenos 

interhumanos: vemos tani:>ién que los conocimientos de la 



Sociologfo se cncuentr<ln relacionados entr~ !JL ~dende uno el 

funddmOnto del otro. Del tm~lisis anterior consideramos 

entonces a la Sociolo-;!a CC4T-:> una cienci,l aut6norr.a. 

Asf tarrbil'in Lui:.i Recazfn.s Siches scñdla que la 

Socíolog!a es el "estudio ci~nt!fico de los hecho!! sociales, 

as! como las rclacionf:'s interhuman,rn, es decir, situaciones 

de relación e influencia reciproca entre los hombres 11
• (3) 

Explica d citad\' autor que e.s un e.'.3tudio 

cicntffico, por que no bas:a con un estudio superficial para 

conocer los hechos sociales, sino que se rt.~Uir.?re de un 

estudio profundo de los miSIJlCls. 

De lo expuesto h,1stct ahora definirros a la 

Sociologia, como la ciencia que estudia las diversas fonM.s 

en que los mienbros de una sociedad interactúan entre st: ast 

como los fen6menos sociales consecuencia de dichas 

interacciones. Es importante señalar que consideramos a los 

fen6menos sociales corro tales, ea decir, entenderros al 

fenómeno natamente social, cuando éste influye en las 

relaciones interhumanas. Por ejemplo, el fenómeno religioso 

es tambi6n un fenáncno social, pero la Sociolog{a no se ocupa 

de estudiar la religión como tal, sino que centra su estudio 

en la forma en que la religi6n influye sobre la convivencia 

humana. 

(3) Recas6ns Siches Luis, Sociolog[a, Editorial Porrúa, 

Vigésimosegunda edici6n, M6xico 1991, ~g. 7. 
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II. O~E'l'O Y RAM/IS or: !.A SOCIOLOG!A 

La Sociol~fa Cortl) ciencia tiene un objeto, esto 

es, lo qu~ pretende la SOciologia como ciencia aut6noma.: 

existen diverD03 puntos de vista sobre el objeto de la 

SociolCX)ia, Como ya mancionamos la Sociologfa es el estudio 

de la convivencia y de las relaciones interhumanas, Recas6ns 

Sichcs, por su p.1rte concede gran importancia al estudio de 

los hechos sociales, m.'is señala que no poderros separar en 

absoluto a lo social, pQro tampxo la SocíolOJia estudia todo 

lo que sucL'Cle en la soch .. >dad, porque entonces necesitartamos 

abarcar todas las ciencias y caeriarocis en el llamado 

"enciclo[X.-'disrro sociol6gico", criticado comJ ya mencionaros 

por Jorge Sinrool. 

Recas6ns Siches agrega que los hechos sociales son 

hechos humanos y cada hecho social tiene una significaciOn o 

sentido, lo que lleva a la comprensión y explicación de los 

misroos, indagando sus causas y sus efectos. (4) 

Ottos autotes consideran que el objeto de la 

Sociologra es el estudio de lo social, peto vemos que el 

concepto de lo social varia segCtn la posici6n doctrinal; para 

algunos lo social es conaiderado como una tealidad, es decir, 

la Sociologfo pretende estudiar la realidad social tal y como 

(4) RecllBáns siches Luis, Op. cit. pág. 10. 
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es y no CO!OO dt!biera ser. E!:lta postura n':l3 lleva al 

surgimiento de tres disciplinan: f'ilosof!d Social, filosoffa 

Pol!tica y Filoso!!> Jur!dlca. 

Otra fX)Sici6n doctrinal considera a lo social como 

lo contrario a lo individual, lo social so caractC!riza pjr 

las relaciones entre individuos o entre grupos de hombres los 

cuales tienen una acci6n rccrproca entre a!, produciendo ccxro 

consecuencia, interacciones. En conclusión, se- dice que el 

objetCt de la Sociologla es el estudio de la interelaci6n de 

los horrbres, ya que sólo puede hablarse de fen6menos 

colectivos cuando se interelacionan dos o mc'is perso1'1as. 

Para nosotros lo social es agut!llo que tiene 

influencia sobre un grupo social o dicho de ott'c1 manera sobre 

un gru()J de horrbres. 

Como mencionamos en nuestra definición de 

Sociologfa, la Sociología estudia el fen6meno social. Decimos' 

entonces que el objeto de la SociolCXJia es el estudio de los 

fenómenos sociales, más veamos que significa la palabr;,, 

fenOmeno par una mejor comprensi6n del objeto de la 

Sociolog1a. Deriva de la forma verbal griega fa!neszai que 

significa "m:istrarse", tenemos entonces que fen6meno, es lo 

que se muestra. Se trata a su vez de fa1nein, que procede de 

la ratz fa que significa "luz", fenómeno es lo que se "coloca 

la luz" y podemos agregar "para ser estudiado 

cientificamente". 
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Dol (en6mt:!no Bocial deciroos que es COlfl>lejo ¡:orque 

eatá integrado por diversos elementos siendo uno3 rM.s sirrples 

que otros, dentro del fcn6mcmo social la conducta de cada 

individuo est:S dctcrminad<.l f..()r la conducta del grupo social, 

asf tarrbién todo fen6mcno so~ial tiene su causa y un sentido 

pot" lo tanto, puude cooprenderse e interpretarse. Todo 

Ccnáncno social implica una interacción o sea la acci6n 

rcc!proca entre los mieuiirO!J de un grupo social. 

Por su parte Lucio Mendieta y Nuñez señala que ~l 

objeto de la &Y.:iologta es el estudio de lo que ea·· comGn a 

todos los fenómenos sociales, asl corro las relaciones entre 

los distintos fen6monos sociales. (5) 

Ahora bien es imp::>r-tante señalar que aunque los 

fen6menos sociales ccrnprcnden aspectos L""eligiosos, p::iliticos, 

juridiccn, etc., dichos aspectos nos interesan s6lo en la 

medida en que est ... '\S influyen, como ya mencionamos en las 

relaciones interhumanas. 

En todas las relaciones interhumanas existen 

fuerzas sociales y antisociales, al respecto Recas~ns Siches 

sei'lala que hay relaciones sociales en las que los hombres se 

asocian y otras en las que los hombres se disasocian en 

dichas relaciones por lo tanto hay oposici6n y conflicto, 

relaciones estas Gltimas que nos interesan dado el tema de 

nuestro estudio. 

(5) Mendieta y Nuñez Lucio, Breve Historia y Definici6n de la 

SociolC'lta• Editorial PorrOa, Tercera edici6n, México 1985, 

~9· 62. 
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RMAS oe L/\ SOC!OLO'.il/\ 

Para (acilitarnos el estudio de los feni5rTY.?nos 

sociales, la Sociolo:Jfo se divide para su estudio en ramas 

caro lo son: 

a) Sociolog!a del Conocimiento, que estudia las 

condiciones psicosociales, es decir, las clases si;.cialcs, 

frWltraciones personales, etc. 

b) Scx:lo!ogla do! Cambio Scx:ia!, quo estudia los 

elementos generadores o bien los que obstaculizan las 

transformaciones sociales ccxoo el conflicto de clases. 

e) Sociología de las Clases Sociales, que estudia · 

la cooposici6n, la organizaciOn, Jas ideologlas, los 

conflictos entre laa clases sociales cerno huelgas, 

revoluciones, etc. 

d) Sociología de las Instituciones, estudia a la 

familia, las iglesias, la educacii5n, etc. 

e) Soclopatolog la,· a la cual hemos hecho 

referencia, estudia la conducta "desviada", cocoo la 

delincuencia y la prostitución. Esta ranu de la Sociologta 

denomina a una conducta "desviada" partiendo de los valores 

y modelos considerados norma.les por las leyes y que son 

impuestos por la polida, ej~rcito, penitenciarias y centros 

de rehabilltaci6n. 

f) Sociologla Juridica: los hoot>res al vivir en 
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sociedad persiquen con frecuencia fines opuestos. Es cuando, 

por una necesidad de consiffVJCi6n del qrupo, necesidad de 

eegurid.1d y tranquilidad, Be requiere encontrar una solución 

dintinta a los conflictos que pueden surgir, por lo que la 

sociC!<l<ld requiere valerse de medios paclficos partl dirimir 

los ¡)()3iblcs conflictos que ocurran dentro de ella, es asi, 

caro la Sociolog!a Jurfdica ne ocupa del conjunto de r~las 

que rcsuelviJn y aati:.ifogdn tal necesidad. 

h) SOciolog!a criminal, cuyo objeto de estudio 

exponcmo!; a continuaci6n. 

Es importante señalar que hcroo.s mencionado 

aquellas c-ama,s de la Sociologia que son de interés al tema 

objeto de nuestro esttx1io1 !Ma sin embargo, existen otras 

ramas cOIOO lo son la SOciolog!a Rural y la SOclolog!a Urbana 

entre otras. 

! U. COOCEPTO Y am:IO DE LA SOCIOLOG!A CRIMINAL 

Algunas posiciones doctt"inales sitelan la 

SOciologfo Criminal, dentro de la Criminologíá y otras 

dentro de la Sociologia General. EnC'ico Ferd, a quien se le 

considera el padre de la Sociología Criminal, la ubica 

dentro de la SOciologia General, as! Rodc-Iguez Manzanera la 

ubica dentro de la Sociología General y agr09a que s6lo la 
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Sociologfa Criminol6yica, tis una parte de la Criminol03fa. 

(6). Con esto el cit.:ido autor, diferenc{a entrci dos tipos de 

SOciolog!aa que ne OCUpdO de la criminalidad dc~,._1c el punto 

de vista Bocial: La .Sociolaj!a Cdmlnal y ld socioloq!a 

Criminol6glca. 

Por; su partn J itOOnez de A:1úa seMla qua la 

Socfolog!a Criminal cwt~ ubicada dentro de la Criminología. 

Nosotros consideramos a la Sociología Criminal dentro de la 

SOCiologfa General YL! qLJe el delito es considerado ca,w un 

fenómeno netamente aocfal y corno tal lo estudia la 

SOClologia Criminal. 

Ent:"ico Ferri, com:> hemos íl'l<Jncioriado es el fundador 

de la Sociologia Criminal, por lo que considerruno.s 

importante realizar un breve estudio de la teor!a de Ferri. 

El mencionado autor considera que el delito se 

produce por la interacción de tres clases de factores: unos 

de carácter individual COlTO la raza y la herencia, otros de 

carc1cter físico como la t~ratura y el suelo, y por últiiro 

los sociales que surgen del contacto entre los seres 

humanos, coao la densidad de población y el alcoholismo. ~· 

para Ferri, no existe un predominio de alguno de lo.s 

factores sobre los otros, ya que lo que determina el delito 

es la conjunci6n de los tres factores y para Fert'i la 

influencia de alguno de los factores varra s~ún el 

delincuente, es decir, los factores físicos influyen sobre 

(6) Rodriguez Manzanera Luis, Criminologia, F.<litorial 

Porraa, S~ptima edlci6n, Mhlco 1991, ~9· 67. 
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todos lO!J delincucntea; loa antropol6gicos sobre les delincuentes 

natos o panionales y loo sociales predominan en los criminales por 

hcfüi to u ocasi6n. ta a~rtaci6n OOs importante de Ferri a la 

Criminolog!a son las llamado~ "sustitutivos penales" que 

conatituyen un .si.ntetM dC? medidas que deben adoptarse para la 

prevención de la delincuencia. Los sustitutivos penales, Ferri los 

vubJivlde en: 

a } d1: orden ccon6m i co 

b) de orden pol!t!co 

e) de orden cient!fico 

d) de orden leqislativo y administrativo 

e) de orden celigioso 

f) de orden familiar 

g) de orden educativo 

Fcrri admite la "Ley de la Saturación Criminal", esto es 

que toda sociedad admite un nOmero determinado de delitos, y hace 

la comparaci6n de la BOCiedad con un Hquido, ya que dice que al 

igual que la BOCiedad adnite un cierto n!imero de delitos. un 

liquido s6lo admite una cierta cantidad de cuerpos en suspensión, 

es por eso que se llama a la Ley a<initida por Ferri, "Ley de la 

Saturación Criminal". El pensamiento de Ferri influye de manera 

importante en la Escuela Positiva. 

Ferri seffala que la Sociolog!a Criminal es una ciencia 

Onica y canpleja y agrega que la observación cient!fica, por el 
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rn6todo experimental del crimen, corro hecho natural, social 

Y jur1dico de loa medios de defenderse contra él, de 

prevenirlo y reprimirlo: constituyen el objeto de eS<'l 

ciencia.. Consider6 el asr~i::to sociollqico r;:cmo la causa de 

la delincuencia en forrro. conjunta, asr las medidas 

eficaces para conbltir ld cdminalidld son las !T'l(:didas de 

prevenci6n. 

Por su parte Pav6n Vnaconcelos '7) se~ala que la 

Soclolog1a Criminal estudia al medio social COl!O factor 

preponderante en la producci6n del crimen. 

Cuello Calón la define COITO "la disciplina que 

se ocupa del delito, como ícn&neno social y estudia las 

causas sociales de la cdminalidad". (B) 

Saucr la ha definido corno •ta disciplina que 

investiga los hechos ras importMtes desde el punto de 

vista sociol(igico de la criminalidad en inmediato enlace 

con la valoración jurldica". (9) 

Porte Petit seildla que la Sociolog1a Criminal es 

"la ciencia que estudia los factores de indole social 

productores de la criminalidad". (10) 

(7.) Pav6n Vasconcelos Francisco, Derecho Penal Mexicano, 

Editorial Porrúa, Décima edición, M~xlco 1991, ~g. 41. 

(8') Citado por S011s Quiroga Héctor, Educación Correctiva, 
Editorial Porrúa, Decimoséptima edición, México 1986, ~gQ2 

((1 l Sauer Guillermo, Derecho Penal, Editorial Bosch, 

Segunda edición, Barcelona 1956, ¡>Sg. 51. 

(10) Pavoo Vasconcelos Francisco, Op. cit. ~g. 45. 
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Cdrranc.:t y Tr-ujillo mencion.l que ''la Sociologia 

Crimino! t'studia lo3 Cdrdcteri:-s indh•iduales del 

delinc:ucntc con el Un de determinar l<ls causas de su 

delito y su grado de ternibilid..1d social''. {11) 

Es im¡x:il"tante mencionar que la Sociolcqta 

Cdminal e::> ludia la dd incuencia corro fenáneno colectiva, 

p:>r lo tanto no se ocup¿i del estUdio de los caracteres 

indlvldualea. 

lU Diccionurio e.fo .Sociolog!a menciond que la 

Sociolog!a Criminc1l "e!Jtudi..1 la criminalidad en toda su 

complejidad y la pena en cudnto reo;1ccí6n social, en sus 

ortgenea, evolución y significación, es una aplicación de 

la SOc:iologia General a loo fenómenos especificas de la 

delincuencia". 

Por su par-te Roddguez Manzanera defin~ a la 

Socioloqla Crim!n\Jl6qica que estudia "el acontecer criminal 

corro fenómeno que se da en la colectividad, tanto en sus 

c,1usas y factores como en su.'i formas, desat'rollo, efectos y 

relaciones con otros hachos y conductas que se dan en 

sociedad". ( 12) 

Vemc>s que a pesar de que Rodríguez Manzanera 

omplett un término distinto al de los d~s autores, 

coincide en considerar los factores sociales como los 

(11) Corranc~ y Trujillo RaGl, Derecho Penal Mexicono, 

Editorial Porr.Oa, Decimosexta edición, México 1908, ~g. 92. 
(12) Rodr!guez Manzanero Lula, Op. cit. p.'íg. 67. 
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(actores pre¡xmderantc.'1 en la producción rJ ... • lo!> delitos, 

es decir, cona id1.1L-a a les d~li tos c•...<r.o frn~Y-nO!l 

sociales. 

Apoy;'i,ndunos en las ddiniciones antei:; 

transcritas deciros que l.:i. SociolC'j!a Crimin,ü se: ha 

interesarJo por el estudio del fen(n\11.=!no cri::ün.11 corro uno 

de los fen6menos Bcciales m(is trascendentes. Dcfinioos a 

la Socioloqta Crimini11 cvcro L1 rartlii de l·J Sodoloqla 

General que estudia el fcnlfrK.·no de lo cr iminalid;1d cooo 

fená.leno eminentc.1Tlente .social, as! también pretende 

determinar cuales son los fdctores sociales quü originan 

el delito. Es decir, su objeto de estudio es la 

criminalidad enfoct1do desde un punto de vista 

exclU:Jivamcnte social~ p:>r ello Solts Quiroga señala que 

'
1ee llama SOciologta porque estudia los hechos sociales, 

lna interacciones humanas es criminal porque estudia 

los fcnáncnos delictivos, considerados Qnlcamcnte en su 

totalidad". ( lJ) 

CONTENIOO DE LA SOCIOLOOIA CRIMINAL 

Hemos mencionado com::a se ha definido a la 

Sociologia Criminal, m~ veamos ahora cual es el 

contenido de ésta rilma de la Sociologla GeneraL Algunos 

de loa temas que son estudiados con eapecial atención p::ir 

(13) Solla Quiroga Héctor, Sociología Criminal, Editorial 
PorrOa, Tercera edición, México 1985, ~g. 5. 
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Algunoo autores seílalan que loa procesos 

disociat boa acompai"ían a los proce3os a.socia ti vos, actuando 

amboo ro::!E..t.r.a.m.nte p:r lo que consideran que el llamar 

sociopatolog!a al c3tudio de los fenOmenos disociati vos o 

antiBociales cr1 rnconecto, puesto que esto implicCJ 

relacionar lo {)'Jtol6gico con lo negativo. Esta poaici6n 

idf'.'01&.Jica con!Jider.i lns fenómenos disociativos, cerno 

aquellos fenómenos que engendran a los asociativos y 

viceveL"'sa. Siendo la delincuencia un fen6meno de 

disociación, y en ba,ge a lo expuesto anteriormente se 

considera a la delincuencia corro algo normal en toda 

sociedad, algunas socied.Jdt.:s se ven influenciadas p:>r un 

gran nOmero de aspectos positivos como lo son la cultura y 

el orden y otras por el contrario se ven influenciadas por 

aspectos negativos como el vicio y el desempleo: p::>r lo que 

concluimos que la frecuencia con que se presentan este tipo 

de fen6mcnos disociativos varra de una sociedad a otra. 

El estudio de la delincuencia corro fen6meno social 

de disociaci6n corres¡xmde a una rama de la Sociologfa 

General, la que sa ha llamado Sociologia Criminal, la cual 

estudiareIOOS mtis adelante, veamos primero cuales son otras 

ramas de la Sociologia General, para una mayor comprensi6n 

de la Sociologfa Criminal, como parte importante de nuestro 

estudio. 
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loa espi?'cialistas de eat.l rama son: 

.a) I.as asociaciones do dr:lincuentea cotTo la!'l 

bandas o pandillüs, es decir, desde las agrupdciones ~s 

aimplea h.:iota l.)S m.fa complejas. 

b) La delincuencia urbana y rural. 

e) La familia y algunas de las formas de 

dcsviaci6n 11\S:J comunes o llamadas taubién ancxrolias 

sociales. 

Conx:i vemos la SOciolog fa Criminal trata de 

explicar las conductas antisociales, así corro determinar 

las causaa sociales de la cdminalidad. Es irrp:::irtante 

mencionar que no todo debe ser considerado corro una causa 

social del delito. 

Por su parte H~ctor Sol!s (.\liroga señala que la 

Sociologfo Criminal le interesa tarrbi~n el estudio de las 

diversas formas de la delincuencia y sus relaciones con 

otras desviaciones sociales corro la marginalidad social, 

los vicios y la desorganizaci6n familiar y social. (14) 

El citado autor da especial importancia al 

nQcleo fundamental de toda sociedad: la familia: menciona 

que cuando la familia eat.l'i mal integrada, es un factor 

crimin6geno, sobre todo en los menores infractores, los 

cuales en su mayor ta proceden de una farnil ia desintegrada 

o con problemas. 

(14) SoHs Qu!roga H&tor, Op. cit. ~g. 10. 



21) 

Poderoo.<; rt!sumk loo principales aspectos del 

contenido de la Sociolo:;Ia CrirninJ.l cm lo.s siguientes 

incisos: 

a) La 5ociolog1a Crimincll es una tdma; de la 

Soclologia General no puede exiotir cm form-1 

independiente de &sta. Caro ya <00neionamos a la Sociologia 

Criminal le corresp:mde el estudio de los í1:?nó:oonos 

sociales entre loa que se encuentran los de disociación y 

uno de ellos es la delincuencia: a la Sociolog1a Criminal 

le corresponde el estudio de la delincuancia sin separar 

de ella el aspecto colectivo de la sociedad. 

b) J,a S<>ciologla Crlminol se ocupa del fenómeno 

criminal en su conjunto, ast c:ocno sus causas y sus 

efectos. 

c) e.a SOCiologfo Criminal describe y explica la 

reall~ad de la aplicación de las penas, asi cerno sus 

efectos pr!cticos, es decir, la trascendencia social de la 

apllcaci6n de las penas y no el estudio de la pena en s!. 

d) La Sociolog!a Criminal emplea los fene<nenos 

psíquicos cuundo son colectivos y cuando se refieren al 

fen6meno de la delincuencia. 

e) La Socloloqia Criminal estudia la realidad 

colectiva criminal y considera que la necesidad de defensa 

social es la base de la responsabilidad penal. 
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Es importante diferenciar a la SociolCY}la 

Criminal del Derecho Penal y la Cdminolog!a, considcraroos 

que se trata do tres disciplinas distintas pero necesitan 

el apoyo y auxilio mutuo. Vearnoo entonces en que consisten 

las princip:tles diferencias. 

IV. SOCIOUX:IA CRIMINAL, CRIM!OOLOGIA Y DERECHO PENAL 

Para p:w:Jer entender en que consisten las 

prir.cipales diferencias entre estas disciplinas, es 

necesario mencionar los aspectos fundamentales de cada una 

de ellas. 

Coroo ya mcncionam::is la Sociologta Criminal 

estudia la dlsoclacl6n caro fen6meno social: considera a 

la criminalidad no s6lo como un hecho individual. ya que 

no puede explicarse este fen6meno sin el áspecto social. 

Pretende hallar las causas de la delincuencia en el medio 

arrb!ente. 

La Crlminolog!a centra su estudio en los 

delitos, así corro en las causas o factores que llevaron al 

individuo a delinquir: no olvidemos que un delito es s6lo 

aquel que la ley considera como tal. A la Crlminolog!a le 

toca estudiar los efectos individuales y sociales del 

delito: el fen6meno individual considerado en forma 
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concreta, e:J decir, e.!3tudia el delito y al delincuente¡ la 

Crimlnolog!a ostudio tambi~n lo delincuencia en la 

realidad, en otr<ls p.'.llabras lll actividad delictiva real. 

El objeto de estudio do la Criminolog!a es la criminalidad 

y ol delito cO!OC> fenómeno do conjunto. 

Esta dlscipllna permito a la Sociolog!a Criminal 

conocer todo aquello que est<\ relacionado con la 

delincuencia comJ lo Don sus causas y su:3 cfectm1 reales: 

la SOClologta Criminal to«u aquellos aspectos do la 

delincuenci~1 que son de contenido aociol6gico, aa1 mismo 

la Crimlnologta es auxiliada p>r- la SociolOJia Criminal, 

pero no podemos considerar a la Crimlnolet;Jta como umi 

disciplina soclolóqica. La Criminologta estudia la 

personalidad del delincuente y ayuda al conocimiento 

pro!undo del menor infractor para poder proporcionarle una 

adecuada rehabilitacl6n: asr también a la SOCiologta 

Criminal le intet"esan todas aquellas personas que son 

objeto de una pena o de una medida rehabilitatoria como es 

el caso de los menores de edad. 

El Derecho Penal determina a travlís de las leyes 

dictadas por el Estado, los delitos, las penas y las 

medidas de sequridad y regula su aplicaci6n concreta. El 

objeto de estudio. del Derecho Penal, lo constituyen las 

no~s jurfdlcas de naturaleza punitiva que est&n vigentes 

en un lugar determinado: en tanto la Criminologta se ocupa 
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de las conductas antisociales est6n o no contempladas; o 

penadas en la ley. El Derecho Penal ilUXilia de manera 

importante a la SOCiologfo Criminril Ycl que define el 

dolito y quienes son considerados CCCOC> delincuentes, m.1s 

no olvidemos que en relación al tert'kl objeto de nuestro 

eatudio, el menor infractor no es sujeto de Derecho Penal, 

porque• no cometen delito.-,, sino infracciones, y por lo 

tanto no son conaidcrados corro delincuentes. 

El ll<?rccho Penal estudia el fenOmeno juddico 

que cll.i1a un orden juridico establecido y la pena cano 

reparaci6n de P.se da~o; la Sociolog1a Criminal no se ocupa 

del estudio de la pena. 

En reaLDnen, decimos que el Derecho Penal estudia 

el delito como lo definen las leyes dictadas por el 

Estado: la Crlminolo:¡!a se ocupa del estudio del 

delincuente y la Sociolo:¡!a Criminal estudia aquellos 

factores sociales que son productores de la delincuencia, 

as! corro las consecuencias o efectos de la delincuencia o 

criminalidad en la sociedad. 

Es ilf{lOrtante exponer el concepto soclol6gico 

del delito. para una mejor canprensi6n del tema que ocupa 

nuestC'a atenci6~, ast tenerros que Enrico Ferri define al 

crimen com:> uel fen6meno de anornalidad biológica y social 
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detorminado por caus.:is antropol6gicas, sociales y 

crslcos". (15) 

Durkhc-im consideru que "un acto en criminal 

cuando hiere los c>.studos vigorosM y definidos <le la 

conciencia c~lectiva cualesquiera que sean su3 variedades, 

el delito es en LoJa.8 p<1ftt1u ~senciulmcnte el mismo". 

( ..16). Consideramos al delito corro la realizacii5n del tipo 

previsto en la ley penal: es el fen&neno social qua daña 

el orden jurídico establecido, en otras palabras, el 

delito ea el fen6meno social consistente en la realización 

del tlpo previato en la ley penal. 

Considerar al medio social com:> un factor 

desicivo en el fen6mcno criminal, ha sido la posici6n de 

algunas escuelas sociol()gicas, cuyas influencias han sido 

importantes para la comprcnsi6n del delito desde el punto 

A continuación mencionarnos los aspectos 

fundamentales de las principales escuelas sociológicas, ya 

que no p::x:Jemos realizar un estudio corrpleto de la 

Sociolog!a Criminal, sin conocer la concepci6n sociológica 

de la criminalidad. 

(15) G6mezJara Francisco, Sociologta, Editorial Porrúa, 

Declmos~ptima edici6n, M~xico 1985, pág. 83. 

(lb) L6pcz Rosado Felipe, Op. cit. pág. 276. 
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F.SCUE!.A GEWRAF!CA O CARTOGAAF!CA (IV) 

Su principal representante es Quetclet, quien 

considera al delito com::i un fcn6meno aocfol, el cual put>dc 

conocerse y determinarse ''cstadtsticamente". r.os factores 

que constituyen la ca1ma del (enetoono delictivo según 

Quetelet son variados y menciona el clima y la pobreza 

entre otros: su princip.Jl aportación ca la .1plicaci6n del 

mótodo estad!stico a la Criminol<>J[a, p,1ra Quetelet lo3 

delitos se cometen año con aifo con una gran precisión y 

regularidad. 

Quetelet formula sus famosas "Leyes Ténnicas 11
, 

OOstindosc en considerar ill delito cano fe.náneno social, 

sólo mencionare100B dichas leyes, ya que no pcxjemos 

omitirlas dada su importancia y trascendencia: 

l. En invierno se cometen mayor número de 

delitos contra la propiedad que en verano. 

2. Los delitos contra las personas se cometen 

Cundamentalmcnte en verano. 

J. Los delitos sexuales son rM.s frecuentes en 

primavera. 

No debemos olvidar que la época en que vivi6 

Quotelet era muy distinta a la nuestra ya que no conoctan 

los ava.nces tecnolt'Sgicos con los que contamos ahora, corro 

(1'7) Senior F. Alberto, Sociologta, editorial Porrúa, 

Undécima edición, M6xico 1990, p1ig. 103. 
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es el caso do la calefocci6n en rolac16n a la primera "Ley 

Térmica'. 

E.SCUEL/\ Atn'ROl'OSOCIAL O DE LYOO ( lll ) 

Sus princip.1les f('prcsentantes son Lacass.:ignc y 

Manouvricr. P..st..l t~:lcucld concede gtan importancia a los 

factore5 aocialcs como productores del delito. 

Alejandro Lacassagne (1834-1924) compara al 

criminal con un microbio, s~ílala que el microbio es 

inofensivo cuando se encuentra en un medio in.adecuado, en 

el que no se puede reproducir ya que si se reproduce se 

convierte en altamente virulento, asi tarrbi6n cuando el 

criminal está en un medie adecuado para el surqimiento de 

la crimlMliclad es sumamente peligroso. 

Divide a los factores crimin6genos en: a) 

factores predisponcmtes y b) factores determinantes. 

Esta escuela creó varias reglas, algunas de las 

cuales todavta se conservan caoo: "las sociedades tienen 

los criminales que merecen" y "a mayor desorganizaci6n 

rt'k."!yor criminalidad y a menor desorganizaci6n menor 

criminalidad'. 

ESCUELA SOCIALISTA (19) 

Trata de explicar los fen&nenos sociales desde 

(18) caso Antonio, Op. cit. ~g. 52. 

(19) Mendleta y Nuñez Lucio, Op. cit. ~g. 85. 
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el punto de v i.sta econ6mico, considerando que el 

mejoramiento o la Doluci6n de los problerM5 econ&nicoo 

resolverc1 loo dc..-11'1<'is proLh:rr1.:1s sociales: esta escuela 

con~idcrtl que el cr.irr.cn c-s consecuencia de la explotación 

d<?l proletilr iado, d~ 1.1 desigualdad social y de la lucha 

de claaes. 

PE!ISAMIE!rro CR!MltlOW:aco DE G;\BRlEL Tlú!DE (20) 

Considera que es la rnisna sociedad con su 

propa9acl6n do ideas malüo o buena• por medio de la 

imltaci6n la quo influyo en myor medida sobre ol 

individuo que otros factores como el clima y la herencia. 

Para Gabriel Tarde es la sociedad quien influye sobc-e la 

conducta del individuo Uev~ndolo a delinquir. 

V, CONCEPTOS DE MAYORIA Y MHIORIA DE EDAD 

se ha considerado que el mayor de edad posee la 

suficiente IMdurez y capacidad de raciocinio para 

cooprender la licitud e !licitud de una detecminada 

conducta, por lo que el Derecho ha denominado delitos a 

los actos antijuridicos que el mismo ejecuta y en 

consecuencia son llamdos delincuentes, por el contrado, 

(20) Amaya Serrano Mariano, Sociologla General, Editorial 

Me Graw-HIU, Segunda edición, México 1987, ~g. 63, 
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al menor de L~ad se le utribuyc la incapacidad de 

compcendcr ln ilicitud de au conducta, p::ir lo que se ha 

considerado que el menor de edad no cornete delilos sino 

infracciones y al no cometer dt.!litos no pueden aer 

llamados delincuentes. 

MSs pclra. una rmjor comprcmai6n de la posición 

que ha adopt11do el Derecho al distinguir entre rMyores y 

menores de edad, veamos cuales son los principales 

conceptos sobre mayada y minoria de edad. 

El Diccionario de Derecho de De Pina V.i.ra {21) 

señala que la rrayoria de e<fod es el "estado civil 

correspondiente a las pct·sonaa que han cumplido los 18 

aflos (en M6xico)". El misn-o autor define al menor como la 

"'persona que no ha cumplido loa 18 años". 

El Diccionario Jur!dico de Juan o. Ram!rez 

Gronda (22) define la mayor[a de edad como "la edad 

prescrita por la ley para quc la persona pueda entrar en 

el pleno goce de los detechos civiles. En nuestra 

legislación la mayoria de edad se adquiere a los 18 años". 

El autor antes citado define a los menores CoorJ 

las personas que no han alcanzado la edad necesaria pata 

gozar plenamente de los derechos civiles, es decir, que no 

(21) De Pina Vata Rafael, Diccionario de Derecho, 

Editorial Porrúa, México 1992, pp. 369 y 371. 

(22) Ram[rez Gronda Juan D., Diccionario Juddico 

Fundamental, Editorial lleliaata, Argentina 1988, pág. 202. 
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hayan cwnplido 1..1 eddd dú 10 aifos: fl-3tC:! mismo Oiccíon .. 11:io 

de!ine a los ¡ncnorcs udultos caro lon mayores de 14 af'los y 

menores de 21. Entiende p:ir menores imp(jbcrc:i los que no 

han cumplido 14 años. 

El Diccionario Juridico fundamcnt11l de Guillerrro 

Cabanellas 3eftala qua la r&1'jorfo de edad e!l "la 

oclquiolci6n de la plo11<1 capacidad jurrdica por el hecho de 

cumpllr los aílos que la legislacl6n de coda pars requiera 

y en las diversan ramas del Del"echo: Ci'lil, Mercantil, 

Laboral, etc.". "Situaci6n jurtdica de capad dad de 

cuantos han currplido la t.>dad en que se produce la 

em.:mcipación de la putria pot~stad, de la tutela o de otra 

restricci6n gen6dca do las facultades jurtdicas de las 

personas". El menor de edad es considerado como aquella 

persona que no ha cumplido todavfo la edad que la ley 

establece para gozar de la plena cap.:icidad jurtdica 

normal, determinada por la mayorra de edad. (23) 

Por su p<irte el Diccionario Jurldico Mexicano 

(24) menciona que la palabra monor proviene del latfo 

"minor na tus", se refiere al menor de edad, al joven de 

pocos aí1os, digno de protecciOn. Menciona que desde el 

punto de vista biolOgico se llama menor a la persono que 

por e(ecto del desarrollo gradual de su organismo no ha 

(23) Cabanellas Guillerroo, Diccionario Jurldico 

Fundruoontal, Editorial llellasta, Argentina 198~, ~g. 209. 

(24) Diccionario Jurldico Mexicano, E'.ditorial Porrúa, 
M~xico 1989, pp. 2111, 2!!2 y 2113. 
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alcanzado una madurez plen.J y desde el punto de vista 

jurldico C!J la persona que por ld carencia de plenitud 

biol&¡lcü, por lo general comprende desde el momento del 

nacimiento viable haota currplir la m..1yorfa de edad, la ley 

restringe eu c¿¡pacidad dando lugar al establecimiento de 

acciones cspocialeo que lo salvaguardan. 

Para Sergio Garc!a Ramfrez ( <S) la 1Myorra de ed.1d 

es "la aptitud legal para ser sujeto de aplicación de las 

disposiciones penafos y en consecuencia, ccmc capacidad 

jur!dlca de entender y querer en el campo del Derecho 

represivo." 

Hewos mencionado los princip.:iles conceptos acerca 

de la mayor!a de edad, de los cuales se desprende qua la 

mayada de edad establece una presunción acerca de la plena 

madurez del individuo no s61o mental sino tarrbién ftsica lo 

que le permite gobernarse por sr mlsrro. La mayor!a de edad 

implica trunbién la adquisici6n de una total independencia. 

Podemos decir que la mayorra de edad del individuo es la 

capacidad penal del misrro, supone aptitud de entendimiento lo 

que le permite gobernar su conportamiento caen lo exija o 

permita el concepto de ilicitud existente dentro de una 

sociedad. 

Es pol" eso que la ley supone que los ma.yores de 18 

(25) Garcfa Ramfrez Sergio, La imputabilidad en el Derecho 

Penal Mexicano, E:ditorial Porrúa, Tercera edición, México 

1988, pag. 40. 
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aíl.os son capacl?fh llklduros y s~nsatos y un OO!lo a <.>Sll 

canprcnsi6n de i1 ici tlld, actu.~r cc.nforme a Dorccho. 

rxwde el pllnto de vista del Dorccho Civil se dice 

que son mayores de cxlad las ~rsonas !I:Jicas que tienen la 

plenitud de la capacidad de obrar. (26) 

Para estable~er ol limite que separa la minorla de 

la m:.syoria de edad, De tnn tCCMdo dos cdterios di:Jtintos: 

l. El que se determina poc la aptitud intelectual 

Y• 

2. De acuerdo al desarrollo ftsico. 

AB! la oayor!a de edad en el Derecha Rooano y en 

los pueblos antiguos se determinó p:ir el desenvolvimiento 

fisico, es decir, por la aparición de la pubertad, en canbio 

en el Código de Napoleón aparece el segundo criterio, el de 

la aptitud intelectual, el que también ha sido adoptado por 

los pueblos moderno o. 

El articulo 646 del C&ligo civil señala que la 

mayor!a de edad comienza a los 18 años: el C&ligo Civil 

menciona el l!mite de la mayor!a de edad, pero también señala 

ciertos limites para el ejercicio de algunos derechos civiles 

como son: 

a) Derecho para contraer matrirrionio, establece la 

edad m!nlma de 16 años para el hoobre y 14 para la mujer 

(26) De Pina Vara Rafael, Elementos de Derecho Civil, 

Editorial PorrOa, Primera oolci6n, México 1978, p¡ig. 402. 
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(art. 148). 

b) Derecho par11 adoptar sólo se adquiere hasta los 

25 años (ar t. 390). 

e) Derecho pdra reconocer a un hijo naturill, se 

necesita la edad que !lC requiere pilt°<l contraer IMtrimonio mAs 

la edad del hijo que se rccono.zca {ilrt. 361), 

d} Derecho para hacer testamento se adquiere hasta 

los 16 años (art. 1306). 

La Constituci6n Federal señala en su articulo 34 

que acrt'ín ciudadanos de la RcpOblica, "los que teniendo la 

calidad de mexicanos, hayan cumplido los 18 afies y tengan un 

rrodo honesto de vivir". De esta manera nuestra Constituci6n 

federal señala los 18 años como la edad en que da inicio el 

ejercicio de los derechos politices. 

En nuteria procesal la actuaci6n de los menores 

dentro del campo civil o penal, se limita únicamente a 

auxiliarlos a través de sus representantes pecmanentes o 

eventuales. En materia administrativa, el poder ejecutivo 

debe prestar asistencia por conducto de múltiples 6rganos y 

dependencias para vigilar y garantizar el cuidado de los 

menores. En el campo del Derecho del Trabajo, la edad para 

ser trabajador es a partir de los 14 años. 

En cuanto a la mi noria de edad, veamos que el menor 
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en su calidad de aer social atraviesa por varias fasos de 

desarrolla antes de llagar a la necesaria capacidad mental y 

. aocl~l y por supuesto a la jur!dlca. El menor de edad se 

caracteriza ccroo lo veremos rr..'.js adelante por la falta de 

dt?sarrollo psiquico que consiste principalmente en 

dificultades de ajuste y de coordinlición, así también, 

exi!Sten carncterrsticas cerro la inconstancia y la 

vai:iabilidad en su modo de ser y en su forma de actuar. en 

la minarla de edad no se distingue fá.cilmente lo que es 

permanente y lo que es trünsitorio, existen tarrbién al<Junas 

actitudes psiquicas de car~cter transitorio. En la minoría 

de edad existe una falta de desarrollo psicobiol63ico, por 

lo tanto, aunque realicen una conducta antisocial est&l 

exentos de responsabll idad penal. 

Es importante señalar que la mayoria al igual que 

la minarla de edad no ha sido considerada de igunl manera a 

trav(!s del tiemp:>. Vearros entonces como consideraban los 

pueblos de la antigüedad la minorta de edad. 

Para las organizaciones sociales primitivas, la 

minor1a de edad carecia de relevancia excepto para 

justificar la prestación de alimentos y el control educativo 

a cargo de los ascendientes. El Derecho Romano distinguió en 

carrbio, tres periodos durante la mlnor1a de edad: 

l. Infancia 

2. Impubertad 
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3. Pubert•d 

l.- ios in[antes dada su otimolog.!a debieron ser 

en su orí.gen !"' quo no sab!an hablar comprendiendo a los 

menores de 7 a.Ros, que fueron considerados de la miSIM 

manera que el turiosus que era el loco total, es decir, 

fue-ron considerados como incapaces totales. 

2. Los impúoores (gue iniclalmonte inclulan a los 

infantes) por su inaptltud fisiol6gica para la reproducci6n 

que abarcaba desde la termina.ci6n de la infancia hasta los 

12 años en las mujeres y 14 ai'ios en los varones. 

3.- Flndlmente los púberes, canprend:ian desde la 

salida de la irnpubertad hasta los 25 años eran capaces 

exclusi vamentc pilt'll la celebración de actos que los 

beneficiaran. 

En India, f.gipto, Esparta y Atenas se consider6 la 

edad de 7 años COIOC> Hmite inferior de la minorta de edad, 

en crunblo, í!l limite inferior en la Edad Media eran los S 

años. 

La edad de siete años es la que ha sido adoptada 

p::>r un m..1yor nCimero de paises, ya que socialmente es la edad 

de ingreso a la escuela y biol6gicamente es el final del 

primer ciclo vi tal. 

En nueBtro pais, en la época precortesiana, el 

padre tenia derecho de vender a su hijo, coloc~ndolo en la 

condición de esclavo. 
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Nur.atra legialaci6n scrk1la cerno l!mitc.> inferior de 

la minoria de edad los 11 a?ios (art. 6 L~y par.:t el 

Tratamiento del Menor Infractor). 

En cuanto la m.:iyorla do edad, la edad 

cronol6qica qua se ha considerado p.:ira. establC!cür la r.ayoda 

de edad ha variado al igual que la minor!a do ed>d a trav~s 

del ti~. Ast en Fenicia la m.Jyorfo 00 edad ('ra 

considerada a loa 14 aílos, en Gn~cia los 12 o 15 años :iegOn 

la religi6n, en India loa 16 a 25 años según la casta. 

En nuestro pats, la Ley para el Tr-atamiento del 

Menor Infractor en su articulo 6, sef\ala que la rrayoda de 

edad comienza a los 18 años. 

Hemos mencionado etapas del desarrollo humano cano 

la infancia y la pubertad, p::>r lo que consideraioo.s 

importante hacer una breve explicación de las etapas de la 

evolución humana que son imp:Jrtantes para nue~tro estudio, 

asr tambi~n examinarerros las caractertsticas de la 

personalidad antisocial. Sólo no ocuparemos de los aspectos 

evolutivos que tengan inter~s sociol6Jico. Con esta 

explicación pretendemos una mejor comprensión de los 

conceptos antes explicados y el por qu6 se establecen 

Hmites a la mlnor!a y mayor!a de edad. 
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La mayor-ta de los estudiosos del desarrollo humano 

coinciden en .suñalar que las etapas de la evolución del ser 

htUMno oon: primera, segunda y tercera infancia, pubertad, 

ildolc!lccncia, juventtxl, adultez, m.Jdurez y vejez. Para 

ofectos de nuestro e3tudio y de llcuerdo con lo señalado on 

nuestra lcgislaci6n, ant.llizaremos lds caracterieticaB 

única.mt!ntc de la tercera. infancia y adolescencia. 

TERCERA INFANCIA.- Es llamadd "edad escolar'' y es 

considerada aproximadament1~ a partir de los 7 años, hasta el 

principio de lcl pubertad que es o'lproxiiru.damcnte los 11 o 13 

arios. No olvidemos que la edad cronolóqica que se menciona 

como el ccmienzo y el fin de las etapas de la evolución 

ht.mana vadan, ya que no existe un solo punto de vista al 

respecto. Durante esta etapa el niño evoluciona mentalmente, 

es decir, que el niño pasa del pensamiento irAgico al 

pensamiento lógico, ahora el niño se interesa en objetos 

particulares y en problemas cspecHicos, m:istrando una clara 

definici6n entre ol YO y el no YO. 

El niño comienza a chocar con el ambiente social 

extrafamiliar, ya que observa que los d~s ya no satisfacen 

sus deseos, ni ta1rpoco aprueban su conducta. En esta edad el 

ser hum:lno se mueve ya por sf. mismo y se siente bien 

dem:istrando sus conocimientos con sus propias explicaciones. 

Algunos autores consideran que el prilner acto antisocial que 
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todos nosotros corr .. ...>tt:>oos en C!lta etapa c.s .sin duda la 

tranogreai6n a fo propiedad y se le atrih!.lyc principalmente 

a la recepci6n du cierto3 estimules del medio exterior, 

.1unadca [X>.3iblcmente cvn :.iituacione!l de desr')rga.niz..ici6n 

fclmiliar. En la torcer.a infancid se presQnta una disyuntiva 

entre el hogar y el ambiC>ntc exterior producto del priw.·r 

choque con la rcalidJ.d ~:F.x:ial, rer;ultanrJo a3Í las primeras 

ma.ni festaciones de delincuencia. 

En est.1 et<lp.-l pui:dr~ observar!:!e l :i importancia de 

la familia y de los amigos y al decir de Sol1s Qufroga es 

cuando puede hacerse un "diaqn6.:Jtico social precoz de una 

conducta antisocial". (27) 

Es en ~11ta etapa de la e•1oluci6n humana cuando 

canienza a debil itarae la dependencia emocional respecto de 

la familia para darse una especie de interdepandencia con 

los amigos: en esta etapa ccmienza la inquietud de hacer 

algo diferente a lo que comurunente hacen los deuús, por lo 

que entre la tercera infancia y la adolescencia el niño 

tiende a forTMr pandillas, sobre todo cuando no ha p:xlido 

tn:Xntror en su hogar aatisfacci6n a ciertas necesidades cooo 

lo son el apoyo y el consejo. 

PUBERTAD.- Es la etapa previa a la adolescencia, 

es decir, es el tránsito de la infancia a la adoleo.5cencia, 

(27) SOUa Quiroga H~ctor. Op. cit. pp. 90 y 91. 
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en la que se presentan cartbios fisiol6gicoa y psicol63icos 

en el pGbor, algunos carrbios en lrl carticter del individuo 

que se runifiestan en esta etapa son una cierta 

inestabilidad lo que produce un constante contraste entre la 

agresividad y el miedo, la rBboli6n y la sumisi6n, etc. 

So prt?sentan cambios radicales en la conducta 

social CQ(OO el esc;1pc del mundo cxtorior pero a la vez la 

necesidad de ser conocido. 

AOOLESCENClA.- Es la siguiente fase de la 

evoluci6n del aer hum:mo. Esta edad coirprende 

aproximadamente de los 14 a 103 17 años, algunos autores 

seílalan COlOO Umite SL.perior de la adolescencia los 21 años, 

pero de .1cuerdo con los cambios que el individuo 

experimenta, considerarros los 17 aílos como ltmite superior 

de la adolescencia. 

Corro ya lo mencionamos en esta etapa oe presentan 

c11mbios muy significativos en la conducta del adolescente ya 

que ahora tiene un nuevo concepto del mundo exterior, y 

muchas veces siente que no es comprendido por los mayores lo 

que le produce cierta sensación de soledad lo que conduce en 

algunos casos hacia la infracción. 

El adolescnnte canienza a desvaloC' izar todo lo que 

antes consideraba valioso y que ahoC'a le decepciona, lo que 

hace que desmejore su conducta: com::> consecuencia ya no se 
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apoya en sua pddn•s porquo ahora son imperfectos y no son 

lo suficientemente (ucrtua pc.lrn prott.:.gcrlo pero en cmrb10, 

le exigen derMsiado. A est.1 etapa la cardctet"iza una 

arrbici6n y una urgencia de obten1~r algo concreto que al no 

consequic- en cierto tiempo le provoca frustración; existe 

tarrbi~n una rebeldfa ante la imp-Jsici6n de los adultos de 

quienes no acepta ni consejo ni sugerenci.1 y corro 

consecuencia de esto el adolescente ticnP. sentimientos de 

angustia y de duda y que en ocasiones se tr-aduce en 

agresividad y en una conducta antisocial. Es por esto que 

es en la adolescencia, a diferencia de la tercera infancia 

y da la pubertad, que se prn:::ienta con nuyor frecuencia la 

reallzaci6n de octO<J delictivos. 

En la adolescencia tiene gran influencia sobre 

el ser humano situaciones como el rechazo familiar que 

trae como consecuencia una carga emocional conflictiva que 

agregada a sentimientos de inseguridad y el miedo de vivir 

la realidad da COOlO resultado un aumento notable de la 

delincuencia. 

a) LA MAYORIA DE EDAD EN ALGUNAS LEGISLACIONES LOCALES 

Una vez expuestos los conceptos de myoria y 

minoC'!a de edad, es imp:>rtante señalar que en nuestro pata 

no existe una unificación de la mayoda de edad, p::ir lo 
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que a continuaci6n sei'ialarrcs aquellas entidades 

federativas en las que la edad en que se alcanz1J. la 

mayorla de edad y ¡:<Jr lo tanto inicia la responsabilidad 

penal difiere de la edid señalada para el Distrito 

~·ederal. 

Algunos Estados coruiideran que las condiciones 

de la vida moderna pcrmi ten a los j6vcne!I un conocimiento 

mis temprano de la ilicitud o licitud de su conducta, por 

lo que, la edad en que d..l inicio la responsabilidad penal 

se reduce: veamos pues, cual ea son los Estados de la 

República que establecen un l!mitc superior de la mayorla 

de edad distinto al establecido en el Distrito Federal. 

Las entidades federativas que 

establecen la mayorla de edad a los 16 años son: 

Estado). 

Estado). 

Aguascalicntes (art. 123 del Código Penal del 

Coahulla (art. 36 del Código Penal del Estado). 

Durango (art. 4 del C6digo Penal del Estado). 

Guanajuato (art. 39 del Código Penal del 

Michoac~n (art. 16 del Código Penal del Estado). 

Nayarlt (art. 20 del Código Penal del Estado). 

Oaxaca (art. 11 del C6digo Penal del Estado). 
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Puebla (art. 2o de la Ley del Consejo Tutelar 

para Menores Infr.!ctores del E!ltado de Puebla}. 

Quintana Roo (art. 9 del C6<llgn Peool del 

Estado). 

San Lula Potosi (art. 7 del C6digo Penal del 

Estado). 

Tlaxcala (art. 4 fracciOn 1I, de la ú:y 1\mJar ch 

Menores del Estado de Tlaxcala). 

Tamaulipas (art. 13 del COdlgo Penal del 

Estado). 

Veracruz (art. 4 del COdigo Penal del Estado). 

Yucat:in (art. lo del Código de Defensa Social 

del Estado) • 

Zacatecaa (art. 71 dol Código Penal del Estado). 

El único Estado que establece la mayor1a de edad 

a los 17 a~os es Tabasco (art. lo de la Ley Org~nica y de 

Procedimientos del Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Estado de Tabasco}. 

A continuación mencionaremos el resto de las 

entidades federativas, cuya mayorta de edad inicia a los 

18 ailos: 

Baja Cdlifornla Norte (art. 9 del Código Penal 

del Estado). 
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llilja California Sur (art •. 22 del Código Penal 

del Estado). 

Campeche {art. lo d(' la Ley que crea los 

Consejos Tutelares para Menores Infractores del Estado de 

Campeche). 

Chiapos (art. 10 del C6digo Penal del Estado). 

Chihuahu.1 (art. 17 dol Código Penal del Estado). 

Colima (art. 6 del C6dlgo Penal del EBtado). 

Distrito Federal (art. 6 de la Ley para el 

Tratamicmto de los Menores Infractores}. 

Estado de México (art. 4 del C6digo Penal del 

EBtadoJ. 

Guerrero {art. 2 de lcl Ley de Tutela y 

Asistencia Social para Menores Infractores del Estado de 

Guerrero). 

Hidalgo (art. 26 fracción II del Código Penal 

del Estado). 

Jalisco ( art. 4, segundo párrafo de la Ley de 

Readaptación Juvenil). 

Morelos (art. lo de la Ley da los Consejos 

Tutelares para Menores Infractores del Estado de More los). 

Nuevo Le6n (art. 12, segundo párrafo del Código 

Penal del EBtado). 

Quer~taro (art. 13 del Código Penal del Estado). 

Sinaloa (art, 6 del C6digo Penal del Estado). 
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Sonora (art. 112 del Código Pcn•l del Estado). 

VI. QUE SE ENTIENDE POR MENORES lNFRACllJRES 

Existen varias denominaciones que se han usado 

corro sinónimos de los mcnarea infractores, Cotro lo son 

"delincuencia juvenil 11 y "crimin<llidad de menores". 

Consideramos que el t6rmino rMs apropi.ado es el de menores 

infractores ya que de ucucrdo con la ley fJl.!nal s6lo son 

delincuentes aquellas persona2 qt.lc son juddicxn~ntQ 

capaces y co100 vi100s en nuestro concepto de minorfo da 

edad, el menor no tiene? es.-J capacidad jurídica de: entender 

la ilicitud del hecho que ostfin realizando. Ma~ adelante 

al analizar los elt-mentos del delito vererros caro el 

errpleo del térnino da menor infractor es el tres apropiado. 

Sin embargo autores cccoo Rodr!guez Manzanera no comparten 

este criterio, empleando el tefmino delincuencia juvenil. 

(28). Solls Quiroga señala que existen tres puntos de 

vista para definir quienes son considerados (Xlr la 

sociedad como menores infractores y son los siguientes: 

a) Desde el punto de vista formal juridico, son 

menores infractores quienes a juicio de las autoridades 

competentes cometan hechos que ameriten consignación y que 

aderMs sean reconocidos corro tales en la decisi6n final. 

(28) Rockiguez Manzanera Luis, Criminalidad de Menores, 

Editorial Porrúa, Séptima <<lici6n, México 1991, ~· 343. 
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b) Desde el punto de vist~1 criminol6gico, lo que 

interesa es la universalidad de la conducta antisoci.Jl. 

e) El punto de vista CM.terial considera que son 

menores infractores aquellos que ccmetan hechos que violen 

la:: leyes penales independientemente de que tenga 

conocimiento la autoridad ccrnpetente o de que los hechos 

sean ocasionales o habi tua lea. ( 29) 

Es Íll'P:>rtante mencionar que la impulsividad y la 

violencia se encuentrdn en esa época por decirlo as! en 

forma natural, por lo que muchoa delitos pueden explicarse 

tomando en cuenta la impulsividad que se presenta cm el 

carc'.icter del menor. Algunos autores consideran que el 

contemplar criminológicamente a los menores infractores se 

debe a la importancia que tiene la niifoz y la adolescencia 

para la colectividad. 

Lu Criminologia toma en cuenta a los menores 

peligrosos para la sociedad y define a los menores 

infractores como aquellos menores que manifiestan en su 

conducta un ataque a los bienes jurídicamente protegidos 

por la ley: tomando en cuenta para la explicaci6n de este 

feni5meno social el medio ambiente o el grupo social al que 

pertenece el monor, asi CO"t"O la propia conducta. 

Dentro de los menores infractores se incluyen 

(29) Solts Quiroga Héctor, Justicia de Menores. Editorial 

Porrfia, Segunda edici6n, México 1986, plig. 60. 
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aquallos que re..llizan activid.idcs "peligro.'.M.S" a la 

seguridad colectiva, so hay.l o no confirrnado el hecha. La 

conducta irregular de Jos mcnorea infractores s..:~ examina 

de acuordo a do!l princi¡Mles clcir"mtos C<..J.U!3ales, 3cu;lín las 

diferentes teorra.s clfu3icas o po5itiva.s de h 

Crlmlnolcx¡Ia: 

l. Aquellos factores qu(.> s~ originan •.m el 

organismo hwnano o factot"es constitucionale.1 ·~n general 

caoo la hcrC'ncia, diferenci.ls orgc"inicas, dcbil id¡:1t] mental, 

cte. 

2. Pactaren que nacen en el medio que rodea al 

manar, llamtidos tanDién ex6genos, com:> lu famili.:i, el 

nivel aociooconi5mico en que el niílo se desarrolla, medios 

de comunicaci6n, etc. 

otros autores consideran que la delincuencia y 

el crimen en el menor se han centrado en los ot'Igenes 

cHnicos, psicol6gicos y ambientales. Por otrü parte, 

existen autores que consideran que el odgen de una 

conducta desviad.l es la existencia de una situación 

antmica en el adolescente: dicha situaci6n da como 

resultado l.a presencia de una subcultura de normas, es 

decir, de una foITM de vid.:i aar como de actitudes y 

comparta.miento diferente al resto del grupo social, dichos 
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autores han lla!Ilddo .l l:)9l<l subcultura de normas, una 

eubcultura de la desviación. 

El 7o Con<Jreso de Naciones Unidas para la 

Prevenci6n del Delito y el Tratado del Delincuente de 1985 

aprob6 llls Reglas Mínimas Uniformes para la Adminiatraci6n 

de la Justicia de MP.nores en la que se definió al menor 

delincuente como tcxfa persona, niño o joven considerado 

culpable de la comisi6n de un delito. 

Por su parte Rubio opina que la "delincuencia 

juvenil es lo que la ley dice que es". (30) 

No compat"timos el criterio seguido por el 

Congreso antes mencionado, en el sentido de que el menor 

de edad no es delincuente puesto que, corro hemos 

mencionado, el menor no comete delitos, ya que no se 

configuran todos los elementos del delito, en la conducta 

ejecutada por el menor, por lo tanto, no puede denominarse 

como delitos las conductas antisociales que realiza el 

menor y cm consecuencia al no cometer delitos, el menor no 

puede ser llamado delincuente. 

Midendorff por su parte señala que la conducta 

infractora juvenil es un "comportamiento reprobado por la 

sociedad que provoca la intet"venci6n del Estado dentro de 

los Hmltes legales concernientes a la edad y 

(30) Citado por Tocavén Garc!a Roberto, Elementos de 

Crimlnologra Infanta-Juvenil, Editorial Edlcol, Primera 

edlci6n, México 1979, p.1g. 39. 
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responsabilidad pwal". ( 31) 

Tocavén Garcta define a lo conducta infractora 

infanto-juveniL corro un "cornp::>rtarniento que infrinja las 

leyes penales, lc.'.1 re--:.1la.¡.ento.s y que haga presumir una 

tondenci<l a cau.sJr dañ')s ast mis~1~, su familia o la 

~cciedad". (32) 

Otros nutore.'3 con!Jideran que las conductas 

infractoras de loB mc:nores se agrupan en tres grandes 

apartados: En primer lugar se localiza el crirrio:?n "gratuito o 

recreativo" que se comete sin ral6n apdrente .simplémente pclr 

hacerlo para "distraerse": m~s en estas inft"acciones .sie!T'pre 

existe una causa y pn~tenden un objetivo aur:gue sea 

inconscientemente. El segundo grupo lo llaman 

"antisoclalidad famólica", es aquella en que caen los niños, 

los adolescentes y los j6venes por harr.bre o por la 

satisfacción de .:ilguna necesidad b.1sica. El tercer grup::i de 

la antisocialidad de los menores es el llatMdo 

1'parasocial idad f'.!va:si ~;a o curiosa"¡ los menores quieren 

evadirse de su mundo y lo hacen a través de "caminos 

f~clles". 

Cuando hablamos de menores infractores no debemos 

olvidar la influencia de otros factores como lo son una 

psicolo;ra distinta en el menor y algunas dificultades para 

(31) Reyes Echandra Alfonso, Criminolog!a, Editorial Temis, 

Octava edici6n, Bogot~ Co!otobia 1991, pág. 89. 

(32) Tocav~n Garc!a ltl:erto,. Op. cit., pág. 39. 
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integrarse a la sociedad. 

Orellana Wiarco distingue entre el menor 

infr.1ctor y el menor contrnvcntoL": el menor contraventor 

es aquel "menor que comete fal ta!l leves o infracciones a 

rcglam:?ntos administrativos, o bien en forma constante 

desobc.>dezcan 108 reglamentos •?seo) ares o la autoridad de 

padres o tutores". (33) 

Determindr la minoria de edad para efectos de la 

responsabilidad perial, ha sido un te>ma muy discutido, 

trayendo corno consecucncid l.:i exiatencia de diversos 

criterios para establecer la edad limite en que una 

per3ona pueda considerélrselc como menor. Se ha considerado 

f?Ue <?l menor infractor serli aquel que por su desarrollo 

flsico y pslquico no tiene la capacidad de comprender la 

antijuridicidad de su conducta. 

Algunos soci6logos consideran que el menoC' de 

edad, dados los cambios pa{quicos que experimenta, tienen 

ciertos problemas para integrarse a la sociedad, por lo 

que en ocasiones busca cierta "comprensión" en el consumo 

de drogas lo que da como resultado una conducta desviada 

que lleva a la comisión de actos iHcitos por los menores 

de edad. Sin embargo para otros autores el adolescente 

realiza actos antisociales porque le di vierte encontrar 

una contradicción entre los valores que se predican en el 

hogar y en la escuela. 

(33) Orellana Wiarco octavio A., Manual de Criminolog!a, 

Editorial Porrüa, Cuarta edici6n, México 1988, plig. 306. 
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Hasta <lhora heroos mencion.:tdo la!J definiciones y 

opiniones de alguno.9 trat.:idistas, lrk"ís vcamo3 corro definen 

algunas lcqialdciOnF.'s de los E!1tados los menores 

infractores. 

La Ley d1~ 'l'Utcla y de 1\.sistcncia social para 

Menores Infractores del Estado de <;uerrero define a los 

menores infractores de la siguiente oonet.,J: "3e entiende por 

menores infrdctores dl que cfo con(ormidctd con la lE .. <Jislación 

civil sea menor do edad e infrinja las leyes penales o los 

bandos de policta y buen gobit?rnoº (art. Jo). 

Aat también la Ley No. 200 Tutelar de Menores del 

Estado de •rlaxcala en su articulo 3o define a 103 menores 

infractores como aquellos "nt<.more!l que infdnjnn las leyc2 

penales o los Reqlamcntos Municipales de Policta y Buen 

Gobierno y cometan actos que sin considerann~ delictuosos, 

manifiesten una conducta que demuestre una inclinación a 

causar daño". 

El Código Penal de Guaca define a los menores 

in(cactor~s corro aquellos menores de 16 afias que ejecuten 

hechos o incurran en omisiones tipificados corno delitos. 

De la lectura del articulo 36 del Código Penal de 

Coahuila se desprende que el menor de 16 años de edad no 

tiene la c.:ipa.cidad Uc ccmprender el cñr5.ctcr ilrcito de su 

conducta. 

El aC'ticulo lo de la Ley pa.C'a el Tratamiento de 

los Menores Infcactores del Distrito Federal, establece que 
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el objeto de esta Lt>y c.!l n~lrunentar la adaptación socicJl de 

aquellmJ menores cuya ccndicJ6n se encuentra tipificada en 

las leyes penilles fcdorahm y del Distrito Pcdcral. 

De- lo C"xpucnto <"tntedormento se deapr,mde que loo 

~nor('S do lB <li'ios (P.n alqunas entidades federativas) que 

incurren en conducta5 antlscx:i..tles, que cuc1ndo son cometid'Js 

poc- adultos son llarn.1do3 d(!lítos; 30n sujetos de un 

procP.dímiento especidl, en té•rmino~ de lo e~tctblecido por la 

Ley para ul Trntamiento Llel Menor Infractor: la finalidad de 

dicho9 prcx:edimíonto3 e3pecí.:ill!s es tutelar buscando la 

pr-otección del roor.or y una positivll !ormaci6n del mi.snu. 

Se hd tratado d+~ rrodo distinto al menor infC"actor 

porquo existe la necesidad d1} d~tectLlr la!.l causds que 

or-iginan su conducta antisocial, con:3iderl)Jl'()s que los 

procc<limicnto!l e.speciales que se ocupan de las ccnductas 

dafUnds en que incurren los mcnore3 de Nad debieran abarcar 

todos loa cl."Ipectoo que influyan en la positiva formaci6n del 

menor, por ejemplo, aquellos que fortalezcan la familia, un 

plan adecuado de atención m&Jica, as! corro el control de loo 

prograirUs de Lddio y televisión y de fos publicaciones que 

est~n al alcance de los menores, eliminando de estos, todo 

mensaje de violencia, aexo y estimulaci6n a la adquisici6n 

do h~bitos de consuroo nocivo: deciroos entonces que el 

p~oblenu debe enfrentarse desde la prevcnci6n, ya que en la 

actualidad los menocen de edad ent~n bajo la influencia de 
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cultura.s cxtran)crn5, a.!l! cono la raphl•~z de l;rn 

cc<m.micaciones que constituyen un.1 (u,_.rte influencia para el 

menor, dicho9 factores dan como re:)llltddo 1;1 comisión de 

actos antiaocialcs sccl CdÜd •:e;~ mayor en 103 jóvenes, 

pan.1ciündo quC' lvs Hmitc!J J1J ~dad van retroc(-<liendo, por 

ejemplo, en lo rel.1tivo a la nM'.ldur.:ici6n psico.snxua.l p.:irece 

que se ha hecho m."is precoz, lo que tr<1c como const..•cuencia la 

posíbilldatl de que se COfTl(!t,Jn acto!J que non .'hlncionados por 

la ley. L<is edddes en que comienzan a realizar conductas 

antisociJlcs h,lfl disminuido, ,1hora 10!1 menores realizan 

conductas antinociah>s que J.nte5 aólo realizaban los 

adultos, as1 tambil!n conductas que anteriormente s6lo oran 

realizadas por j6vcnes uhora comienzan a ser realizadas PJC" 

niífos. De acuet:'dO con cstad1sticas 11orteameric,.ma.s el menor 

infractor por lo general incurre en el delito de roro y sólo 

una minorta cometen otro tir.o de delitos. {34) 

VII. ELF.MEN'!DS DEL DELITO 

Hemos mencionado que las conductas antijurídicas 

que ejecuta un menor de edad son llamadas intracciones y 

nunca delitos, puesto que para llamar delito a una conducta 

se requiere la presencia de todos los elementos que 

conforman el miaioo, por lo que consideramos necesario hacer 

(34) Reyes Echand!a Alfonso, Op. cit. pág. 97. 
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breve antjlisis de lon clt-'!nento~ con!;jtitutivos del delito 

y conocet"" de cst.) maner11 lo~ elcmunto!.3 r¡uc no ne presentan 

en la conducta eje:cutada por <.?l menor, lo que da cano 

resultado que el 11.Jmar tfolincuente i\l menor de edad es 

incorrecto. 

o) CONDUCTA Y TIPICID/\D 

CONDOCTA 

La conducta es el comportamiento humano voluntario 

sea positivo o negativo, es decir, la conducta puede 

consistir en una acci6n u ooiisi6n y niemprc en busca de un 

propósito. 

La acción PS una conducta positiva que se expresa 

mediante un hacer voluntario excluyendo por lo tanto los 

roovimientos reflejos y uquellos que son producto de una 

fuerza exterior irresistible. La omisi6n es una conducta 

negativa, es una inactividad voluntaria consistente en un 

dejar de hacer algo que se tiene el deber legal de hacer. Ut 

omisi6n se divide en omisión simple! y omisi6n impropia o 

comisi6n por ornisi6n. 

En la acción se violan leyes prohibitivas y en la 

omisión se violan leyes dispositivas. 

La conducta puede producir un resultado 

consistente cm un carrbio material externo, dicho cambio es 
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perceptible en lQ!3 hombres o en las cosan: el resultado sólo 

CB relevante para el Derecho cu.mdo sa ~ncuentra dentro del 

tip:i pen.11. 

Entre l<i conr:luctn y c·l result<ldo cxinte un nexo 

cau:Hll 1 es decir", que la conrJuct<J ha cau.'.:lado el evento, el 

nexo causal e.s indis¡~n:l<J.ble r....._ir.:i la atcibuciGn del 

resultado a la conducta del horr.t.ll:·1.:. 

Ltl au.:H.mc:Li do r:vnduct<J se pcc5cntun cua:-id-:i folt,1 

alguno de los elementos que intc-gran la conducta, pJr 

ejemplo cuando Ll acción o la omisión son involuntarios. L.:i 

royorfo de los autores coinciden en ecñalar cocoo CC1sos de 

ausencia de conducta a: 

r. Vis absoluta, llam.;ida tambil!n violen:'.ia o 

fuerza irresistible, se pr-esenta cuando no exi~te voluntad 

en l<l realización de la actvidtld o inactividad. 

II. Fuerza ITk.lyor, se presenta cuando la activid{)d 

o inactividad son involuntarios porque cxiote una fuerza 

exterior irrcsi!Jtible que se originil en la natur-aleza o en 

seres irracionales, qui: actúa sobre el sujeto. Se diferencta 

de la vis absoluta porque en ésta la fuerza irresistible 

proviene del hombn ... 

Para algunos penalistas son también considerudoa 

dentro de la ausencia de conductd el sueño, el hipnotism:> y 

el sanambulisnKJ, ya que en estos la actividad o inactividad 

son involuntarios. (35) 

(35) Castellanos Tena Fernando, Op. cit., ~g. 164. 
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Lo.'3 menores de edld nin duda algun<l realizan 

conductaa ( CC4'nportamit:>ntos voJunt.u ioa de acción u omisión}. 

Se dice que no huy conducta cuando el 

comportamiento no es voluntario [X)r incdp.1cidad páiquica o 

f!aica, tenemo.s entonces que> en loo menores de edad tairbién 

so presentan casca de au:wncia de conducta, lo que da caro 

r-esultado la incxistt!ncia d~.:- la rcsp:msabilidad penal. CCllOO 

y.1 menclonmoos la conductrl p.J.ra que intcrcnc al Derecho debe 

ser ejecutada tx:>r un ser humano, por lo tanto, los menores 

son capace.'3 de rec1lizar ti.Jlen .:ictos. 

TIPIC!OAD 

La tipicidad es la adecuación de la conducta que 

se presenta en la realidad con la conducta descrita p:>c- el 

legislador, es decir, existe una coincidencia del 

comportamiento del sujeto con lo establecido en la ley. 

No debe confundirsú el ti¡x> con la tipicidad, el 

tipo es la descripción que el Estado hace de una conducta -en 

el ordf:'namiento penal, en cambio, la tipicidad es la 

adccuaci6n de una conducta concreta con la descripción 

fer-mulada en abstracto. El tip:> es la acci6n injusta 

descrita en foana concreta por la ley, el tipa es entonce~ 

la hipótesis legal. 
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ELEMEN'fOS DEI. TIFO 

a} Sujeto activo del dr.Uto, el que hace o deja de 

hacer una detC?nninada. crJnducta, 

b) Sujeto p.J::Jivo del delito, 3obre quien recae la 

acción tfpica. 

AUSENCIA DE TIP ICIDAD 

LlruMdd tambil!n atipicidod, constituye eJ ,).specto 

negatl va de la tipicidad y estl! se pn•senta cu.Jndo la 

conducta que realiza el sujeto no encuentru un;:1 pürfectll 

adccuaci6n en el precepto legclL dicho a~ otra mncra, la 

atipicidad surge cu<md.J no se integran todos los elcrncntos 

dqscritos en el tipo, y por lo tanto si 1.i ccnductil no c!l 

trpica no podr~ consldar.lrnefo co1ro delito. 

Suele distinguirse entro ausencia de tip::i y de 

tipicidad, la primera se presenta cuando el ll .. "gislador no 

dcDCt"ibe una detenninada de conducta. En cambio lcl ausencia 

de tipicidad surge cuando existe el tipo pero no se analoga 

a 61 la conducta que se presenta en la realidad. 

Al respecto el articulo 14 de la Constitución 

Federal establece 11 en los juicios deol ordeon criminal queda 

prohibido imponer por simple analogfa y aan por mayorfa de 

razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
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exactiU'l'IQnte aplicable al delito de que ac trata", lo cual 

•ignifica que no existe delito sin tlpicidld. 

Algunas de las causus de iltipicidad son: 

a} AUtJencia 00 ld caliddd o del número exigido p:>r 

la ley en cuanto a los :mj+?tos activo y p.:i~3ivo. 

b) Si falta el objeto material o el objeto 

jur!dico. 

e) Cuando existo ausencia de los elementos 

tempJrales o especiales rcqueridoa en el tipo. 

conducta del menor puede concordar 

perfectamente con la dcscripci6n que de ella hace la ley. 

l::xisten casos en los que la conducta no f.•ncuadra exactamente 

a la descripción legal por lo qua tambl~n se da la 

atipicidad. Las caUSc,lS de atipicidad deben ser las mismas 

para los memores y mayores de edad. 

r.o.s menores de edad son cap-1ces de cometer ciertos 

actos ttpicos al igual q1Je los 1Myores, pero para poder 

caJH1cad0!i cono delitos es indispensable que concuc-ran los 

otros elementos del delito. 

b) OOLO Y CULPA 

oow 

El dolo es una de las formas de la culpabilidad y 

se ha definido COIOC> la rea!izaci6n de un hecho antijurtdico, 
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con la concicmcic3 de que lo que c!Jtli. real izando es injusto 

por lo que et? ha dicho que en la form-1ci.Sn del dolo 

concurren don elemento3 esenciales: 

a) Un elemento consi5tcnte en la representación 

del hecho y oignificado del mí.smo, dicho elemento 1.'.'S llarodo 

intelectual. 

b} 'l la voluntad de ejecutar la conducta o de 

producir el resultado. 

El dolo implica el que['er algo illcito1 voluntaria 

e intencionadamcmtc , en otras palabrns, es la voluntad 

consciente del sujeto, que busca un resultado que es 

considerado por la ley ccxro dellto. 

Algunoa autot"cs señalan que el principul elemento 

del dolo es el elemento pslcol6gico de la voluntad. 

Existen varias teortas al respecto: 

l. Teorta de la voluntad. - Considera al dolo "com::i 

un acto de intcmci6n m:is o memos perfecto dirigido a 

infringir la ley rMnifcstada en signos exteriores" 

(Carmignani), "el dolo es la intención m5s o menos perfecta 

de hacer un acto que se conoce contra la ley" (Pisa). Esta 

teoria considera al dolo coioo sin6nimo de lntenci6n. (36) 

2.- Teorta de la rcpresentaci6n.- Los 

representantes de esta teoría carrbian la idea de voluntad o 

intención por el de representación o previsi6n. No 

(36) Carrancl y Trujlllo RaGl, Op. cit. ~g. 442. 
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considcm1n que el dolo y lu intenciOn son sinónimos: ya que 

cuando ae actúa intencionadamente, el sujeto dirige su 

voluntad •l la realización de un fin concreto cuya 

rcali;r.aci6n ha sido buscada p:>r el sujcto, de lo que se 

desprende que no puede considerarse corro doloso el resultado 

que se ha producido cuando no existió la intencí6n de 

caufü1rlo. consideran c1l dolo corro independiente di?l 

propósito y es JX)r eso que c.'lmbian el concepto de voluntad 

por reprcsentaci6n, entendiéndole como aquel conocimiento 

que ol sujeto tiene del hecho cooo de .su ~dqnificdci6n, no 

imIX>rtando la direcci6n do la intención. 

J. Teorfo de la representación y de la voluntad en 

forma vinculada.- Esta postura ocleética, q.e-m ansidxa 

ruficiC!lte p>ra la inta;r.:cltn chl dllo, ni la \Olllltirl ni la rola 

~ttclén, sirrcb mtm inlliµra:bloo. Jlctfu <blammte q.zi<n ro 

solo ha representado el hecho sino aderMs dirige su 

voluntad directa e indirectamente a la causaci6n del 

resultado. 

Para la E:Jcuela Positiva la existencia del dolo 

require la voluntad, la intención y el fin, constituyendo la 

voluntad la acci6n misma, la intenci6n corro el cootivo que 

di6 origen a lu acción y el fin es el resultado buscado, es 

decir, se necesita haber querido el hecho, ad~s de la 

intenci6n de violar la ley con un fin antisocial y 

antijur!dlco. (37) 

(37) Jim€nez Huerta Mariano, Derecho Penal Mexicano, 

Editorial PorrGa, Primera edicl6n, M6xico 1972, plig, 113. 
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Decirnos entonces qua los elementos del dolo son: 

1. La voluntad del acto cm sr, 

2. La intcmci6n del fin que se busca con c-1 acto, 

3. El elemento [J3icol6gico consistente en querer 

el acto, 

·1. Ld concienciü do que lo que se eat~ r~alizando 

es injusto, no implica la necesidad de conocer determinada 

ley. 

Debemos diferenciar el dolo gcn!!rico del 

especrtico. El dolo gcn6rico para Jiménez Huert."I. consiste cm 

la llanuda da~ada lntcnci6n y c>l especifico c>s la lntcnci6n 

precisada por una voluntad dañada especial. (38) 

En resumen decimos que el dolo presupone un 

conocimiento del tipo o sirrplc.-mente de que se trdta de algo 

injusto e implica la intenciOn de llegar a un resultado 

espec!fico que la ley llaJT'd delito. 

En nuestra legislaci6n los delitos pueden ser 

intencionales, no intencionales ( imprudencialcs o 

preterintencionales), segGn el articulo 8 del Código Penal 

del Distrito Federal; la preterintencl6n .existe cuando hay 

dolo respacto a la conducta y culpa en el evento, por lo que 

el resultado obtenido sobt"epasa el deseado por el 

delincuente. 

En cuanto al dolo se ha dicho que el menor puede 

conocer las circunstancias del hecho tipico, as! como querer 

(38) carranc."1 y Trujillo Raúl, Op. cit. pág. 445. 
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o aceptdr li113 consccuenci.Js del hecho las cuales son 

prohibidas por la ley. Con.sider:'amos que el menor de edad no 

tiene capacidad de entender y querer su conducta, por lo que 

no puede valorar su conductct y para que exlstd el dolo en la 

conductcl es neccaario la existencic1 de la voluntad en el 

acto y entender o V<.llornr dicha conducta. (39) 

No olvidemoa que en el 11dolescente exiatcm un gran 

número de factores C>rrocional~w qtJe le írrpidcn percibir la 

tr.1scendtmcia o significado mor.JI y soc~aJ de .aus actos, de 

lo que se desprende que en el m~nor prc.>dominan las emociones 

que bloquean otras funcionc.•s mentales y en el intelecto se 

ve la influencia de la aff?ctividad en exceso. (40) 

El IT1trnor de OO<ld d,1do el estado evolutivo por el 

que atraviesa es imprudl'nte, descuidado y negligente y a 

menudo actúa con mala lntenci6n pero como hemo.s mencionado 

no COfl{)rcnde la trascendencia y significaci6n de sus actos. 

Aunque no existan consecuencias juridicas contra 

el cr.enor debe tomarse en cuenta el hecho que se ha cometido 

para provocar las medidas educc1tivas y protectoras a favor 

del menor. 

CULPA 

La culpa es otra forma do la culpabilidad y 

(39) Orellana Wiarco, Op. cit., ~g.304. 

(40) Sol!s Quiroga H~ctor. Op. cit., ~g. 55. 
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consiste en la conducta voluntoriL11 negligente, imprudente e 

irreflexiva que trao como consecuencia un reaultado 

antijurldico y previsible, el cual no es buscado por el 

sujeto. La neglÜJL>ncia ea una actividad negativa resultado 

de la pereza., en tanto que la imprudencia C3 el actuar sin 

prccauci6n, precipitadnmente y con aud:lcia. I..cl culpa es para 

Carrü.nCá ºla no previsi6n de lo previsible y evitable que 

causa un d:iño antijurfdico y pen.1lmcnte culpable. (41) 

Podemos resumir los C!lcm~ntos dí~ la culpa en loa 

aiguicmtes puntos: 

l. Se t. rata de una conducta voluntaria consistente 

cm una acción u omiai6n. 

2. Existe un reaultado t1pico y antijuridico que 

encuadra en la conducta descrita p::>r la ley penal. 

3. Se presenta un nexo causal entre la conducta y 

el resultado obtenido. 

4. El resultado debe ser previsible y evitable ya 

que solo as! podr~ exig!rsele al sujeto la responsabilidad 

resultante. 

5. No se: tiene la intenci6n de ccmeter un delito, 

el resultado se produce por falta de cuidado o bien 

confiando en que este no se producirá. 

6. El sujeto no actaa de la ma.nera en que la ley 

lo establece, no existe rebeld1a a la. ley, Gnicamente 

desobediencia. 

(41) carranc~ y Trujillo Raúl, Op. cit. p.'ig. 41. 
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Lcl!J princípaJca teorfos sobre la culpa son: 

a) T""r[a de Ja prnvlalbilidod. 

b) Teorfo de la imprudencia o negligencia. 

e) T""rta de la coU5alidad eficiente. 

d) Tcor!a del error evitable. 

e) Teorf a de la culpa como un defecto de la 

inteligencia. 

L.1 culpa ne claaifica en consciente o llrumda 

tarrbil!n con n~prc.sent.:ici6n o pcevisi6n e inconsciente 

denominada igua}mQnte sin rnpresentt1.cl6n o sin previsi6n. La 

culp.l consciente se presenta cuando el sujeto tiene 

conocimiento del resultado que puC!de sobrevenir con su 

conductn .sea ¡:ositiva o negativa, m."is tiene la esperanza de 

que dicho reBultado no sobrevenga ~· la culp..i incosciente es 

aquella en que el sujeto actúa Bill cuidado, sin prever el 

resultado tenit..ndo la obligación de preverlo por ser de 

naturaleza evitdble y pt"evisible. 

El articulo 60 do! C6digo Penal para el Distrito 

Federal hace referencia a la imprudencia "leve o grave", ya 

que en la nomenclatura se sUbstituyó "la culpa;" por la 

11 imprudencia" y recomienda calificar esa gravedad por la 

"mayor o mcmor facilidad de prever y evitar el dailo". De lo 

que se desprende que los dcli tos de culpa se denominan no 

intencionales ~ imprudenciales. 



La di(f"!renc:ia c-ntr~ el dolo eventual y culpa 

consciente ea la aiguicntc: en el dolo t!Vt.•nt 1Hl existe la 

aceptacíOn del resultado untijurtdico miEmtr,:w que en la 

culpa consciente ne actúa cún!iddO cm <"]Ue dichr_.1 rc-sult.1do no 

va a producirse. El dolo ovuntllil 1 ne caruct•~riza fAr la 

aceptación cfol r1nultad.) prcviuto cerno posible en tanto que 

en la culp<l consci~nte no hay ·1olt1nt.1d respecto del 

reaultado. 

Algunas .:iutorúa cons í.deran quo la culpo apdtL>Ce 

tanbil!n en loo manorn~ de e<ldd y 01xplican que- los menores 

que trabajan pw ... •"Clcn cau.'1at"" daño g[',wc p:ir negligvncia al ig.nl 

qu~ loa adultos. P<!-t:"O no olvidemos que a los nJP.nocc3 se les 

atribuye insuficiente madurez mcmtal y moral y por lo tanto 

no puede comprundec la significación trot"ill y social de sus 

actos, porque no ticme capacidad para responder do ellos 

penalmente. 

C) ANTIJURIOICIO/\D 

Es la oposición de la conducta que se presenta en 

la realidad con la norma de derecho, ~a ol contraste entre 

la conducta del hombre y la ley y la estimaciOn de que 

dicha conducta pone en peligro bienes y valores 

jurldicamente tutelados. Se ha dicho que la antijuridlcidad 

es un concepto negativo consistente en la desaprobaci6n de 
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la conducta hum.1na. 

Une'\ conducta es antijur!clica cu.indo ae viol<l und 

nonro penal y cuando no existe una cr1U8a de justificaci6n 

como la 11.."g!tiITld dc•fcnsa, el ejercicio de un derecho, el 

cumplimiento de un deber, etc. 

La antijuddicidad parn la royorfa dt? los autores 

es una contradicci6n o un desacuerdo entr.e el h~ho del 

hombre y lao norinus del derecho penal y por lo tanto aquella 

conducta que contrcldlce las normas del derecho es calificada 

como una. conducta injusta o antijurtdica. 

En la antijuddicidJd no importa quien cc.mC!ti6 el 

delito, es decir, el elemento subjetivo, por lo que su autoC' 

puede set" un menor de edad, un adulto o un enajenado. La 

conducta antijurídica lesiona o pone en peligro intereses 

sociales protegidos, es dC!cir, aquellas órdenes y 

prohíbicionea por las que una sociedad exige determin.:ido 

comportamiento. 

Tenemos entonces que s6lo hay delito cuando se 

acttla en forma opuesta a los fines de la convivencia humana. 

&! habla de anti juridicidad formal y 

antijuridic!dad material, Von Liszt, desarrolló una posición 

dualista de la antijuridicidad, estableciendo una diferencia 

entrn lo antljurfdico formal y lo antijurfdico matedal. 

La antijuridicidad formal consiste en la conducta 

del hombre que se opone al derecho, implica una infracción a 

las leyes. 



Y la antijuddicid.:1d n•1tcz: iJ l c:s <H.¡Ul~l la que se 

presenta cuando la conducta re!fült.1 contr.wia il la eocic<larJ, 

es antisocial: el cont('!nidc: mdtJ..~ri~1l de la 01nti)\Jtidiciddd 

C!s la puesta en peligro e.fo ln!.1 bi<~nes JUridic..imcntc 

tutelados. En toda sociedad ex intl'.!n derechos y obl igacioncs 

a las que los miembros de l;_J mism.1 se encu<mtrón obliqild05 y 

de los que pueden disfrutar, 1.1 violtición de esas 

obligacionc!l o el ataque do esos dcrccho!l constituye una 

violaciGn a los int('resc~ csP.nciale5 de la .sociedad. 

Sin cwbargo J irn6nez lluerta denomina dP absurdo 

dualisrro a la posición de Von l.iszt, argumentando que dicho 

autor con(unde la antijuridicidad forool con la tipicidad y 

que la antijuridicidad material os la antijuridicidad ¡n:pi.l. 

(42) 

En crurbio autores corro lgnaclo Villalobos (431 

aceptan atrbas formas de antijuridiciclad, expresando que una 

constituye la forna y la otra el contenido de una misma 

cosa.Algunos autores consideran que el contenido o esencia 

de lo antijuridico es la violaci6n de un derecho objetivo y 

otroa ~s consideran la puesta en peligro del bien juridico. 

PaC'a seC' C'~cL·iminablc la conducta de un hoobre 

debe ser antijuridica, esto es, que dicha conducta 

contradiga una norma establecida para regular la vida de la 

(42) Jiménez Huerta, Op. Cit. pág. 115. 

(43) Villalobos Ignacio, Derecho Penal Mexicano, editorial 

Porrf!a, Quinta edici6n, M~xico 1990, p.lg. 259. 
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sociedad. 

S01o uxiBte delito cu.J.ndo se actaa contrariamente 

a los (incs de la sociedad. En conclusión, un acto es 

antijur!dko cuando es opue!lto a lils normas f.-C:n11les o cuando 

atacJ un bien juridico tutel<1tfo. 

Es innegable que •Jl menor de edad puede cometer 

actos untijuridi.cos, ¡x.~ro irnüstimoa en que para p:>der 

calificarlos corro delitos 3e requiere la prcsecencia de los 

otros elementos del d¿lito. 

d) CULP/\ll!LIDAD 

t.a culp.1bili<lad consiste en el reproche que se le 

hace a un sujeto, cuando este no ha actuado conforme a lo 

establecido por la ley penal, rM.s es necesario que el sujeto 

tenga capacidad ps!quica para valorar libremente su conducta 

para conocer la antijuridicidad de la misrra. 'fa que un hecho 

no:.· puede ser reprochable cuando es cometido por error o 

por inconsciencia. 

La culpabilidad implica un actuar voluntario y 

consclente del acto. 

Para Villalobos la noción completa de culpabilidad 

implica la existencia de dos elementos: una actitud 

pslcol6glca del autor y una valoración noarativa de la 

conducta que origina el reproche. {44) 

(44) Vlllalobos Ignacio, Op. cit. p.'ig. 283. 
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Culpabilidad y reprochabil idad son a o lo 

"adjetivot!in agreq;, Villalol::ios para calificar una conducta o 

a eu autor, du lo que se desprende que la conducta as 

C'eprochable en tanto que se produce culpablcioonte. 

Existen divcrs<Js teor1as sobre la culpabilidad 

ccm:> la teoria nocnutiva, que sostiene que ~ra la 

existencia de la culpabilidad no basta s6lo la relaci6n de 

causalidad ps!quica entre el autor y el resultado, aino que 

es necesario que ella de lugar a una valoraci6n nonr:t.tiva, 

os decir, a un juicio de valor quo se traduce en un reproche 

por no haber actuado conforme a derecho. 

El contenido de la culpabilidad es el acto de 

voluntad y los moti vos que ! levaron al nujeto a actuar de 

e.aa manera. 

Se ha distinguido entre culpl consciente o con 

representacHSn en la cual el autor ha previsto el resultado 

pero espera que este no se produzca y la culpa inconsciente 

o sin representación en la que no se preven dichas 

consecuencia.a. 

La culpabilidad puede tener elel!K!ntos negativos, 

que consisten en situaciones que pueden invalidarla o 

anularla, dichas situaciones son: la falta de cctr\')rensi6n de 

la antijuridicidad y la no exigibilidad de otra conducta. 

El menor de edad puede realizar actos u omisiones 

tipicos, m.1s no culpables ya que para poder reprocharle la 
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conducta al ~mor sea u titulo doloso o culposo, este debe 

tener la capacidad de entender- y querer su conducta. Como 

hetros nM.:!ncionado 1.1 culpabilidad implic.:i una ...tctitud mental 

y en bilse ,11 .J11.;§.lisis hecho :>obn:- 1.1 misrrl<l f!l roonor de edad 

no pue<fo ser llamado delincw~nte porque su conducta no put>de 

llt."gar a lntí..'gL-.ir to:b.'.J }Gs elemento.'3 del delito y.1 que es 

un sujeto 111irnputablc. 

e) !MPl!l'ADILIDAD 

Algunos autores consider •. m a la imputabilidad corro 

un elcroonto de lu culpabilidad (Mczger), Co.'00 un preaupue.'.3tO 

de la misma (Garcta Ramtrez), corro un presupuesto del delito 

(Porte Petit) etc. (45). Pero en general, dUtores y 

ord~namientos lL'<]alc.3 definen a la imput.:ibilidad desde el 

pw1to de vista negativo, es decir, definiendo la 

inimputabil id.:id como sucede en nuestro Código Penal del 

Oistdto Federal en el articulo 15 fracción U. 

La imputabilidad ha sido definida por el C6digo 

Penal it<Jliano COlro lu capacic.fo.d de entender y de querer, 

capacidad que se determina por la mayoria de edad, la cual 

en establecida por la ley, adem.'.is es necesario que el sujeto 

tenga la posibilidad de valora[" su conducta en ["elación a la 

norma juridica, el sujeto debe conocer la ilicitud de su 

acto y aún asi que["er realizarlo. La imputabilidad está. 

(45) Carronc~ y Trujillo Raül, Op. cit., pág. 437. 
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condicionada por la ~.:ilud mental y pr:.r. t:-1 desarrollo del 

individuo. 

Alguno.9 autores la tk1n definido con\:J la car1t1cid~1d 

deo obrat" en derecho penal o como aquella c .. 1p..1cidJd de 

ccmprendc-r la üntijuridicid<ld dt• !lU conductil e COCI'ó la 

caplcidad de conducir.so ::ioclJ.k1ente, pero cualquiera que sea 

la definci6n do la miSJT\J, es induüablú que c-1 concepto de 

imputabilidad lleva i!rpllcitu lo!l sigui~ntt~~ P}('mc..ntos: 

rl) Existe en el su joto una c~pacidad de cntendor 

la ilicitud de su conducta, d1chc..1 cap..1cidad i:st~ d~te-rminada 

por la salud roontal y p:lr t:-1 desan·allo del individuo. 

b) Debe existir voluntad del individuo de realizar

dicha acto a posar de la antijuridicidad del misro. 

De lo antcr ior .so desprende que la imputabilidad 

es una calidad del sujeto y no del ,1cto consistente en la 

capacidad de obrar con discernimiento y voluntad para 

ajustarse a las normas jurf.dicas o apartarse de ellas~ 

Para poder imputar un acto a un sujeto de acuerdo 

al derecho penal, es necesario que ésta sea un sujeto de 

voluntariedad. 

Salta Quiroga señala que la imputabilidad puede 

ser Usica o psiquica y agrega que el acto es ftsicamente 

imputable a su ejecutor ya sea menoi:- o adulto, pero ~1 acto 

sólo es p§iquicamente imputable a aqu<>l quien es capaz de 
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conocer la.•j ccn:;ecuL•ncia!l inmc.•cHat.Js ele sus actos. 

;;Sto r.;cn i:np...Jtables los actof; 1 fpicos 

cintijuridico:l a ~rgcna.<:J que son cap.1ces en derecho. Los 

mcnor·~s son rj1~nora.lment1.' incapact>s de conoce[' l<1s 

consccu.:mci.1:.t de sus Jeto:~ d:tda ~3U falta de perccp=i6n de la 

re.llid1d. F.n otratl pt1L.1br•s~ el rni:nor d~~ c..-dad no tiene de 

.:i.cu~rd:J .1 L1 lPy la .sur ir:ient~~ cap.:1cida.d e.le entender y 

querer ~Jr un:, evid0nt(~ falta de 1Md1.Jrcz U:sica y pstquica. 

f) IN IMPUTABILIDAD DE LOS MEtlORf:S DE EDAD 

La inimp..itabil id,1cl supone lLI <lUScncia de la 

capacid<ld de f.mternfor y 4uerer, lo que se traduce en la 

incapucidild ¡>1ra conocer ld il idtud del hecho. Para 

detenninat· las causa3 de inimiputabilidad se han empleado 

los criterios biológico, psicológico y mixto. 

E:l Código l1enal pd['a el Uistrito l:"'cderal sigue el 

sistema biopsicol&;ico 'i<l que comprcnd~ los factores antes 

mencion~1dos en la estructuraci6n dt:! las hip5tesis legales de 

inimputilbilidad, utilizando el factor biológico en el caso 

de 105 menores de t..>dad y el factor psicol6g ico cm los casos 

de estados de inconsciencia y enfet:medades mentales. 

Existe un criterio doctrinal un~nime que considera 

al menor de edad como sujeto in imputable, los cuales han 

quedado fuera de la aplicación de las normas penales ya que 

a partir de la Ley que crea los Consejos Tutelares para 
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Mi.mores Infrdcton~!l publicada en el Di.:tdo Ofic1.Jl di~ 111 

Fed~radGn el 2 <le •YJO.'.ltc lle 1974, dcro;=ando ks aL·ticubs 

119 a 122 del C6di'jo Penal d'!l Di!;trirn Füd•2rali rcbtivo:J a 

la "delincuencio Ue r;w-mon.>!l": lo.9 rrlt"!norl•S son suj~~tos di:

mcdid<J!.1 corrC.'clí ·1.1s y erJucador.:ts llall\-1das luto lares. 

Autores c~)(:)I) Rcdd<JU1?7 f·tm1.ano::ra r;on!JiÜ•H«lO que· 

lo.~ mcnorl:'.'3 de lKk1d pur.:<len ser irr:put,1bles o inimputables, 

dependiendo de la reunión o no dü los requisitos de la 

cap;lcid.1d df' comprensión del illd to. Basando lo antedor P.n 

que la ley roc:xic.ma no h.:ice distinci6n ni cxcep:i6n al 

princ:ipio de inimputab1lídad de los m']ncrc!l de edad, 

haciendo una presunción juris et de jure de que carecen ele 

la suficiente uuduri:z ~.u-a entender y qw.•r•?r su conducta. 

(46). El C6:llgo Penal ''" loo actlculos 67 a 69 no hacen 

mención a los menores de l.>dc1d, dentro lfo los inirnputablBs y 

en ning;ma pi.irte se habla de in imputables ".)dultos'', de lo 

que el citddo J.utor desprende que dichas noLlnaS pueden 

apl ic.irse a menores. 

Considernrros que no podemos ubicar CJ los menores 

de edad cOtOCJ imputables porque entonces les exigiri•1rros algo 

que está fuera de sus cap.:icidades nonrules dada su falta de 

madurez ftsica y p§iquica del menor. 

g) P(JNIBI LIDAD 

La punibilidad es la amenaza de pena que el é:stado 

(46) Rocldguez Manzaneca Luis, Op. cit. p..'ig. 327. 
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establece para clquallos c.:iaos en loa que ae comete una 

violación el llls normc1:J jurfdic.w. Se ha diferenciado entre 

punición y pena, L1ntcndiendo como punción la fijaci6n al 

caso concreto do la ilffienaza que hace la ley, en otras 

fXtl.:>.bruD, e!l lu individualizaci6n de li1 punibilidad y la 

pena es la rec1l aplic.Jci6n de 111 sanción enunciada p::>r la 

ley y dictodo por el juez. (47) 

Alg~non autores considerün a la puníbilidad ce.roo 

elemonto dLll delito, en carrbio otros autores aaílalan que un 

acto es punible porque ca delito, rrús no es delito porque es 

pwiiblc. (48) 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS (AUSENCIA DE PUNIBILIDAD) 

La ausenciil de punibiliddd existe cuando una vez 

realizado el hecho ilicito, la ley no establece la 

irrpoalción de pena algwia por razones de utilidad pGblica o 

por causas pirtfa.tl.an:s de justicia o de convivencia. Se ha 

a:nsldr.rl> """'1m5 ol:roluta:iao" loo """" a:n¡nn:lid:B "' loo artlaJla¡ 

138, 151. 247 fracci6n IV segundo p.Srrafo, 280 fracci6n II 

segundo p.Srrafo, 333 y 375 del Código Penal del Distrito 

Federal. 

Existen casos en los que el menor ccxneti6 un hecho 

iUcito pero la ley prescinde de pena por lo que las excusas 

(47) Castellanos Tena Fernando, Op. cit. p.Sg. 80. 

(48) Villalobos Ignacio, Op. cit. p.S~. 56. 
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absolutorias d~bcn beneficiar tambi.én a los menores de edad. 

Los in imputables no pueden ser sometidos a punición, p;ro 

si a mcd ida de seguridad. 

No puede aplicarse h pena cuando no hay 

delincuente y no ae cali!ica ccxoc;i tul cuando este no sea 

jurtdicrunente r~sponsable, en consecuencia no C!xiste pena 

aplicable cuando el mcncr ha cometido un hecho que no se 

define caoo delito, aunque haya sido ejecutado dolo.sruriente y 

encuadre en el tipo descrito por la ley. 

Las excluycmtea de resp::msabUídad son por otra 

parte, condiciones excepcionales que concurren a la 

realización de un hecho ttpico del Derecho Penal, por las 

cuales el acontecimiento deja de ser delictuoso, a pesar de 

su tiplcidad, y por lo tanto no produce la responaabil idad 

que es inheC'ente al delito. 



CAPITULO SEGUNDO 

SITUACIOH DEL MEHOR INFRACTOR A TRAVES · 

DEL TIEMPO 
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I, ANTECEDENTES 

Es ncceoario conocer como ha sido tratado el menor 

infractor a través de los perto<los hiat6ricos de mayor 

trascendencia: no simnpr\! se ha considerado a loa nlP.norP.s de 

edad, colocados en una situaci6n legal excepcional, Yil que 

hubo pueblos en que el derecho de castigar fu6 tan duro con 

ellos como con los cldUJ tos, al aplicar la cc1rcel y aún la 

muerte en condiciones especiales de crueldad. Hubo en cilJllbfo, 

pueblos primitivos que estuvieron conscientes de que la menor 

edad podrla ser consider<Jda cono justi ficati vu de normas 

excepcionales a favor de los sujetos que violaban la ley. (49) 

Veamos entonces cerno ha evolucionado el trato que se 

le da al menor que comete infracciones a la lc!y penal. 

a) GRECIA 

En la Grecia Cl~sica se castigaba el robo del menor 

de edad, en el caso de que se dejara sorprender en el acto. En 

todos los delitos gozaba de atenuaciones o prerrogativas fX>:i:' 

su condici6n de menor, pero si se cometla homicidio no se 

atenuaba la penalidad. Ya en la ~poca actual, el d!a 23 de 

diciembre de 1924, Grecia expidi6 sus Tribunales para Menores, 

indicando la calidad de aus magistrados y marcando el 

procedimiento a seguir. Posteriormente el 7 de julio de 1931, 

(49) Raggi y Ageo, Armando M., Criminalidad Juvenil y Defensa 

Social, Editora: Cultura, S.A., Habana, 1937, tomo I, pp. 41 

y 42. 
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C!Xpidi6 su Ley sobr(! Tribunales para Menores, declarando 

irrcsp:msabh~ al niño menor d'? 12 ai"ios, piro sujet~ndolo a 

medid.Ja educativaa, a partir de los 12 años y hasta los 16 

ai'fos, cxi:Jttan dos CdBOB! al declararse que obró sin 

discernimiento quL>daba sometido a la situaci6n ya expre.sada, 

pero .!!i habia obrado con diaccrnimiento se le remitia a la 

cárcel de menores por ()Qrlodos de .seis meses a 10 años, si el 

delito cometido era grava-, quc-0<1ba internado pee- un tierrpo 

variable entre cinco y veinte años. 

b) RCl'IA 

En el Derecho Romano, las Doce Tablas ( siglo V a.e) 

distingu1an entre impúberes y púberes, pudiendo castigarse al 

impúber ladrón con pena atenuada. Al principio del Imperio se 

estableció la distinción entre infantes, impúberes y menores. 

Llegando la infoncia hasta cuando el nii'io sabia hablar bien. 

(SO), Posteriormente Justiniano (s. VI) excluyó de 

responsabilidad a la infancia que llegaba hasta los siete 

af'ios. A partir de esa edad se era impCiber hasta los 9 y medio 

ai'os siendo mujer y hasta los 10 y medio años siendo var6n; 

los próximos a la infancia eran inimputables y en los próximos 

a la pubertad debta estirMrse el discernimiento. En caso de 

afianarse que habia obrado con él, se aplicaba pena atenuada. 

(SO) Ramtrez Gronda Juan o., Op. cit. pág. 200. 
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El discernimiento era considerado coo"O la exiatencia 

de ideas Cormad,1s do lo but!no y de lo ma.101 de lo lícito y de 

lo iltcito, pero en cier-tos delitos corro el de folsificaci6n 

do moneda, el impCiber era considerado1 priori, 

irreaponsable. ( 51) 

La pena de muerte que nunca 1 leg6 a aplicarse a 

menores ~ra posible a partir de 103 12 af'los ~ra las mujeres y 

desde los 14 par-a los Vclrones. En general desde esta ed<ld 

hasta los 25 años se consideraban menore!J y eran responsables, 

p:>r lo que ae aplicaban penas atenuadas. Este af:tn de proteger 

a los menores de edad tuvo ruyor rdzón do existir cuando, en 

tiempos posteriores, en la sociedad rCfMna se generalizó la 

costumbre de abandonar a los niños y esto lleg6 a constituit" 

un grave problema, Valentino I, prohihi6 posteriormente, el 

abandono de los reci~n nacidoa. 

c) INDIA 

En la India el llanava Dharmasastra tani>ién conocido 

coroo el Código o las Leyes de ManCi, cuya antigüedad no se ha 

podido definir pero se supone sea del s. XIII a.c.: el Libro 

VIII, ver1'1culo 27 y 48, limita la infancia, reconoce que los 

niños tienen capacidad limitada y los verskulos 299 y 300 

ordenan que, al incurrier'an en falta, se les castigue con una 

cuerda o tallo de bambG gol~ndolo sólo en la parte posterior 

(51) Rodrtguez Manzanera Luis, Op. cit. p.19. 43. 
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del cuerpo, el Libt·o IX verakulo 230, indic(' que d los nii1oo 

Be les peogue azotdndolo.s con cuerd.Js. Oc todos rrxxJos se 

reconoc1a 111 incrtpa.cidad o fo capacidad limitada de los 

menores. 

Corre.sr:ondh:mdo a muy rt..-100tau épocas, el rey Asoka 

juzgó coo1p['ensiva y ben6vol<lmcnte ,1 los niños en juicio. (52). 

Mas racientcmcnte el Código Penal Hindü, estableció 

la lr['esponsabilid.:id •1b!ioluta de los niños menores de 7 aftos, 

de los 7 a los 12 debed.a investigarse el discernimiento y de 

los 12 a los 15 ai"ic.s s6lo d~bec!an aplicarse medidas 

educativas y en caso de no ser posible realizarlas, se 

impondr!a pena: de los 15 a loo 18 años deberla dictarse 

internamiento en instituciont?s especiales o, en últiroo caso, 

en secciones eo~ialos de las ctirceles ordinarias. A partir 

de 1920 en que so expidieron la Children Act y otras 

disposiciones, quedaron establecidos los Tribunales para 

Menores en las princip..iles ciudades y en algunos lugares se 

Cij6 la edad limite de 21 aílos para la minoridad. 

d) DERECHO GERMAN!CO 

En el primitivo Derecho Gean:inico, tanto las Gragas 

de Islandia, cano la Lex S/ilica establectan la minor!a penal 

hasta los 12 aftas, considerándose involuntario el •aelito" 

(52) Sol!s Quiroga ll~ctor, Op. cit. ¡>Sg. Jl. 
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cometido por un niiío que no l ler:iara a e.:3a edad. Lr:t infracci6n 

de un niño .socooti<lo a tutela, siendo involuntario no !(' 

privaba de la paz, p;!t'O pagab •. 1, a c(1rgo del patrimonio del 

menor, la mitrid de la cornp:.:isición. 

La Lex S..'Hica considet"aba a su f(1milia nL~ligente y 

daba uimilar solución. Posterionnente, la Constitutio 

Criminalis carolina (53) eatableció, en su at"ticulo 165 1 que 

no se aplicar fo la pena do muerte a loa ladrones menores de 14 

aiios y el articulo 179 concedia libertad de apreciaci6n al 

tribunal para resol ver sobre la suerte de las personas que, 

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

hablan hecho. 

e) HEDREOS 

Entre loa hebreos, el hijo perverso o rebelde era 

causa de que se convocara a ltt familia, pa.ra reprenderlo, 

delante de ella, después de su primera falta. Con motivo de la 

segunda era conducido ante el Tribunal de los Tres y sanetido 

a pena de azotes. En las posteriores faltas conoda el asunto 

el Tribunal de los Veintitres y, al ser condenado sufria 

lapidaci6n. Paca quedar sometido a estos castigos era 

indispensable tenec cuando menos dos pelos en cualquier parte 

del cuerpo y no tener crecida la barba todavia, ya que según 

el Talmud ella era signo de que el hoirbre estaba ya 

(53) Raggi y Ageo Armando M., Op. cit. ~g. 46 
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desarrollada. si el pddre y la l!lildre, conjuntamente, pcdlan la 

muerte del hijo, podrfo concederse, pero esto nunca llegi5 a 

pre!lentarae. 

f) DERECHO CAllClliaJ 

El antiguo Derecho canbnico establccta para los 

menores de siete a~os, un p-.:!r1odo de inimputabilidad plena por 

~reccr de malicia. DcOOe los siete años a los doce en las 

mujeres, y a los 14 en loa varones, la responsabilidad es 

dudosa, debiendo resolverse si habla obrado con 

discernimiento, que implicaba el dolo y la malicia aupUa a la 

edad cabia la imposici6n de penas, pero atenuadas. 

El Papa Gregor io IX expidió las Decretales 

declarando responsable al impCibcr, a quien podia aplic:irsele 

pena atenuada. El Papa Clemente XI, en 1704 parece haber 

recogido los criterios tlkls avanzados de su ~poca al establecer 

el !losplcio de san Miguel, que ten!a por objeto dar 

tratamiento correctivo a los menores abandonados y a los 

delincuentes, con esplritu protector y reformador. 

El nuevo Derecho canónico, dentro de las 

circunstancias que influyen en la pena, el cánon 1.120, 

establece las circunstancias eximentes, en el que se expresa 

que no está sometido a ninguna pena al que, al violar la ley o 

HSJS 
UE Lf1 
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el precepto, no hubiese currplldo los 16 aílo.o de edad. (54) 

La ley canónica no exime de la pena n todos los 

menores, sino s6lo a los menores de 16 años. A los menores de 

16 a 18 se les atenúa. Anter:iorioonte la minor1<l de edad, es 

dacir, menos de 21 af'l:os, f!ra s6lo atcnwmte (código anterior 

c. 2.204). 

El c~non 1. 249 establece que los menores de 16 ai'los 

y los que no tienen uso de raz6n, pueden estar en juicio s6lo 

por sus padres, tutores o curadores. Si el juez juzga que los 

derechos del menor estan en conflicto con los de sus pt1dres o 

representantes lcgal~s ncxnbrar.§. un tutor. (c. 1.488,2) 

g) INGLATERRA 

Ya desde el siglo X el Rey l\ethalstan, en su Judicia 

Civilitatus Lundonaiae, estableci6 que la pena de muerte no se 

aplicarla a los niños menores de 15 af\os cuando por primera 

vez delinquieran y ante los parientes del menor deberla jurar 

como le indicare el obispo, no volver a delinquir, debiendo 

permanecer en una prisión por la falta ccmetida. Y si despu~s 

de esto robaba de nuevo, los hombres podian JMtarlo como a los 

mayores. El Rey Eduardo r, en el siglo XIII, estableci6 que 

los nii'los menores de 12 aik>s de edad no serian condenados por 

delitos de robo, corro consta en The Year Book of Ed .... ard 1. 

(54) Nuevo C6digo CanOnico, (Slntesis), Editorial Atenas 

Parroquial, Primera ediciOn, México 1963, ~g.529. 
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Ya en el siglo XVI SE:.· estableció la 

irresponsabilidad penal absoluta de los niílos hasta los 7 affos 

y uno do los odgenes de los Tribunales para Menores 

existentes, puede buscilrsc cm la "Chancery Court" o Tribunal 

de la Equidad. f.Bte Cu6 cstablocido en el miwoo siglo X por 

Enrique XIII, caoo parte del Carmen La._., ya que el Estado o su 

poblaci6n er:-an conaiderados ccm::> el rittirTO de los parientes 

del nif'lo necesitado de protecci6n, ya que el Hey es el parens 

patriac1 que debe cuidiu- el cquil ibrio de todos los intereses 

y por lo tanto, tutelar a los menores. En lo referente d los 

niílos delincucnten se establece la irresp:insabilidad p::>r falta 

de la "mena rea", En caso de que un menor no tenga ninguna 

clase de bienes el señor feudal deberla hacerse cargo del 

menor. Lo anterior contmsta con el criterio que rigi6 más 

tarde, a principios del siglo XIX, en que algunos niílos fueron 

condenados a muerte o a deportación por robar un objeto con 

valor de dos penrques. 

En 1827, la Chancery Court de Inglaterra decidl6 el 

caso de Wellesley en el sentido de que deberia atenderse en 

primer lugar al bienestar del niño, iras que la proteccl6n de 

sus propiedades. 

En 1834 se creó una pt'isión exclusiva para menores 

de 16 años en la Isla de Wight y en 1847 se dict6 la Juvenile 

Offenders A.et, que dispuso una jurisdicción sumaria para los 

adolescentes de 14 a 16 años y tenra por objeto mejorar la 



triste aituaci6n do los menorc•s infractoroa. Ella fuG 

reformada por la Surrtrklry Jurisdiction Act de 1079, ordenando 

que estos fueran juzgcldos sumarfomonte. 

En 1854 se expidió la Refornntory School Act para 

r('Cluic- poc- separ-ado a los mcnorea "dolincuentes 11 legalizando 

la si tuaci6n anterior-. Tambi~n en .1 mediado.s del siglo XX 

cuando se ostableci6 la libertad bajo p.:ilabra, para los que 

hubieren cumplido en reclusi6n las tres cuartas partes de su 

pena. Ya cm 1905 se fundó la Primera Corte Juvenil en 

Oirmingham y el miaroo aílo se ordenó su implantación en todo el 

Reino Unido. Se estableció la dispoaici6n de sepJ.rar a los 

niHos que hubieren cometido delitoo graves, de los que fueren 

autores de delitos leves. Genec-almente siempc-e quedaba.o 

detenidos los pdmec-os, en tanto que los segundos quedaban en 

libertad a menos que ella les fuera perjudicial. 

Para establecer el sistema de probación o libertad 

vigilada se expidi6 en 1907 la Probation of Offenders Act, y 

la preocupaci6n por pc-evenir los delitos se demostró con la 

Prevention of CC"imc Act de 1908. En este aHo se expidió 

trurbi~n la Children Act que es un verdadero código para la 

protección de la infancia. 

En 1932 se dictó la Poor Law Act, y el 12 de abril 

de 1933 la Chlldren and Young Persona Act. Todas las 

disposiciones antes mencionadas ten!an cerno finalidad la 
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protecciOn y la tutcll?l de los rr.encres y de las peraonas 

n»yoreo canprendidas en ellas. (SS) 

h) ESTADOS UNIDOS 

El Estado de Kds&1chu:;¡otts, fu6 el primero en crear 

una Escuela Reformatoria cm WcstOOro, y en 1863, adem.1s cre6 

una sección en los tribunales plt'a juzgar a los menores de 

edad, corro resultado de estas primeran experiencias surgió en 

1068 la creación de lrt libertud vigilada para ellos, con el 

nanbre de "Prob.ltion" que el mismo Estado puso en vigor, en 

1869 una ley p..ira designar un "agente visitad:>r" para los 

hogares de los niños objeto de problefMS penales, debiendo 

reprrJsentados judicialmente y procur"ar que fueran colocados 

en cascJ o en instituciones que sirvieran a sus intereses y 

otr~ de 1870 para establecer las audiencias especiales para 

menores, sepirados de los adultos. 

En 1889 la llar Association Wanen·s Club de Chicago, 

baac'.indoso en los resultados obtenidos en Massachusetts 

presentó la iniciativa plra la creación de un tribunal 

especial para menores que utilizara el sistema de prueba 

(Probation). 

En 1091 el juez de la Corte Superior del Condado de 

Cook, Illinois, prenent6 un proyecto ante la legislatura del 

(SS) Pérez Vitoria OCtavio, La minor1a de edad penal, 

Editorial Bosch, Barcelona 1940, ~9· 14. 
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del Estado, para crear la 11Juvenile Court". llubo fuerte 

oposición y el proyecto íu6 declarado inconstitucional por lo 

que no pudo convertí rBe cm ley, quedando en suspenso dicho 

proyecto. 

En 1898 el penalista Frederic w. Wines di6 una serie 

de conferenci.1s e hizo activa propaganda en el Estado de 

Ulinols, poniendo de manlíiesto los perjuicios y los 

contraproducentes resultados de la aplicación de penas a los 

menorc3 y la necesidad de la inmediata reforma del 

tratamiento. siguiendo su ejemplo diversas asociaciones de 

abogados y de educadores crec:1C"on un movimiento de opinión que 

provoc6 la aprobaci6n del proyecto de ley, <mtrando en vigor 

el 21 de abril de 1899, bajo el nombre de "Ley que Regla..,nta 

el Tratamiento y Control de Menores Abandonados, Descuidados y 

Delincuentes". Fu6 el 19 de julio de 1894 cuando se íund6 el 

primer Tribunal para Menores con la denominación de " Children 

Court of Cook Country", corro una rd.m:l de la Corte de Circuito. 

La Ley establecta la excluyente de responsabilidad 

criminal para 10!3 menores de 10 años, los mayores de esta edad 

ec-an mandados a pc-isión a disposición de la Children .. s Court, 

que tenía un local especializado, se limitó notoriamente la 

publicidad de los casos y continuó existiendo, ahora ccm:> 

institucl6n fundamental, la libertad vigilada. En 1901 se cre6 

el segundo Tribunal para Menores en Den ver, estado de 

Colorado. el 14 de mayo del mismo aílo, Phlladelphia crea su 
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Juvenile Court, pero la Suprerro Corte declaró inconstitucional 

au ley, porque se estaban desobe<leciendo diBPJsiciones de la 

ley fundamental en el sentido do que ol menor tuera juzgado 

p:>r un jurado y pot"quc ac le r.egaba el derecho a la apelación. 

La Juvenile Court de New Yor;-k fu6 fund<ida en 1902 estando 

llam.:idd ést.:i a desernpeifar una imr..ortante labor d.ldo el 

humanitar-isrro y comprensión que otorgaron al menor infractor. 

Al iniciar sus trabajos sólo se ocupaba de delitos leves 

d<?bldoo en algunos casos al m.:il ejemplo recibido por el menor 

y se le arooncstaba duramente, el juez desarr:-ollaba especial 

vigilancia sobre el, cuando le ordenaba que concurriera a la 

escuela. 

A partir de 1908 el estado de Utah estableci6 el 

primer sistema de Cortes Juveniles, al fundar una central y 

otras regionales o municipales. El segundo estado que hizo 

esto fuG Connecticut en 1941, para atender en forma mas 

directa e inIDL~iata los problem.Js de los menores que dada la 

extensi6n territorial, hubiet"an tenido que ser remitidos hasta 

la capital, con todos los in::x::rMniEntes de investigaci6n, 

prueba y dilaciones en el procedimiento que eso significa. 

Hacia 1910, 38 estados de la Unión Americana tenfan 

ya sus Tribunales para Menores, pero todavia recientemente los 

h<.!chos graves y los menores "peligrosos" pasaban a los 

tribunales ordinarios en muchos casos. Hacia 1940 todavfa 

caree tan de Cortes Juveniles los estados de Maine y Wyoming. 
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Se ha dicho que cm Estados Unidos no exíate un tip::> 

unitado dC!' cortes Juveniles, puen a-n tanto que hc'Jy algunas 

que casi no difieren dC! los tribunalea prmales, en c.:imbio hay 

otr:as altamente es~cializmlas, COfro la de Now Yar:k y corro los 

tribunales d<? frunilid que abarcan ¡..>roblemc.\U de alimentación, 

adopción, divorcio y tC'IMn conocimiento de problemas de 

corrupción de rtl(:'íl':lrcs, cs decir, aqu.:llos hechos que sen 

c°""'tldos por adultos contra ellos. La dificultad de dar 

resoluciones adecuadas en mclteda de conducta infantil 

desviada y la posibilidad de que con una sol<l rcsoluci6n ae 

echara a perder toda la vida de un niño, di6 lugar a mGltiples 

consultas entre los juC!ces ¡ la oposición social a la libertad 

concedida a un menor hcmicida, aün sabiéndose que era bajo 

vigilancia, y la tendencia a la venganza contra el dañador y a 

la indiferencia ante la suerte que pudiet"a correr:, hicieron 

difícil la tarea de loo jueces, y provocar:on correspondencia y 

visitas entre jueces y t"eprcaentantea de la sociedad, ayudaron 

a preparar el camino para una nueva evoluci6n en esta 

materia. (56) 

II. ANTECEOENl'ES EN MEXICO 

a) PRl':COLOMBIOO: AZTECAS 

La ciudad de Tenochtitl~n (actuallOOnte ciudad de 

(56) Peffa llern~ndez Jos~. La Delincuencia de los Menores, 

Editorial Porrúa, México 1937, pp. 30 y JI. 
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M!ixico) fu6 la capital dol lltlp<lrlo Azteca, en el que se 

de.sarroll6 un Derecho Aztem consuntudinario y oral. La 

organización de lll Nación Azteca se baaa en la familia y ~sta 

en de criterio patriarcal predcminante. (57) 

Los padrea tcnfon la patria p:.itestad scbre sus 

hijos, pero no tcnfon derecho de vida o muerte sobre ellos, 

podian ain enblrgo venderlos COl'll:) esclavos cuando fueran 

incorrtiqibles o cu<sndo la miseria de la familia fuera muy 

gt"ave a juicio de la dUtoddud judicial, ten tan tanbién el 

derecho de corrección. La ley ordenaba que la educación 

fa.-nil1ar deOOria ser muy severa, solrunente el padre era quien 

ejerc!a la patria potestad y quien podia concertar el 

matritoonio de sus hijos caro mejor le pareciera. 

Algunas de las principales normas en relacibn a los 

niños y jóvenes que rcqtan la vida de los aztecas eran: 

l. Todos loa hoobres nacen libres. aCin siendo hijos 

de esclavos. 

2. Todos lo9 hijos de cualquier matrirronio, sea 

principal o secundario (ya que la poligamia estaba permitida, 

siempre y cuando se pudiera sostener a las esposas) eran 

considerados legitimes. 

3. Vender a un niño ajeno era un delito grave al 

igual que el rapto de un niilo, anbos delitos se castigaban con 

la muerte por estrangulaci6n. 

(57) Rodriguez Manzanera Luis, Op. cit. p.§g. 36. 
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4. La minorfa do 10 arios era ccn:;iderada corro 

excluyente de responsabilidad pmal. 

La minorta de edad era una atl!nu<lnte de la 

ponalidad, considerando cooo l!mite loa 15 años de edad, edad 

en que los adolc.scentes ab.lndonilban el hogar p.Jra asistir a la 

escuela en donde recibían f~d11cdci6n n~ligiosa, militar '/ civil 

(dichrl!I escuelas eran el Calmécac pa.ra nobles, el Tepuchcal li 

para los plebeyoa y otros especiales para mujeres}. Los 

aztec.1s tenian establecido!::! tr ibun.:slen para menores cuya 

residencia eran las escuelas. Al Cal~cac <?staba adscrito un 

juez suprem, llamado Huitznahuatl, y en el ·relpuchcalli, 

donde los telpuchtatlas tentan !unciones do juez de menores. 

r..a buena conducta de loo menores era muy cuidada por 

la ley azteca, de la que destacan las siguientes norm'.ls: 

l. Los menores de antx>s sexos que se embriagaban, 

eran castigados con la pena de muerte por garrote. 

2. La mentira del menor era penada con pequeñas 

cortadclB en los labios, siempre que la mentira hubiese tenido 

graves consecuencias. 

3. En el caso de los hijos de ant>os sexos que eran 

viciosos y desobedientes, las penas con que se castigaban 

dichas conductas eran entre otras, corte de cabello o pintar 

las orejaa, los br-azos y muslos, estas penas eran aplicadas 

por los padres. 

4. Las hijas de los señores y miembros de la nobleza 
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quo se conducta con maldad se les aplicaban pena <le muerte. 

5. Loo hijos quo vcndfo los bienes o las tierras de 

sus padrea, sin el consentimiento de éstos, eran castigados 

con la esclavitud si se trata de plebeyos y con la muerte ai 

eran nobles. 

Las layes eran obligatorias para todos nobles y 

plebeyos. 

El niño hasta los cinco aifos permanecfa con la 

madre, la cual tenia la obligaci6n absoluta hacia el nié"io, al 

grado que la falta de cuidado C'ra considet"ada corro "gran 

traici6n". Si la madre enviudaba no pcrlfo casarse de nuevo 

hasta que su hijo terminara la educaci6n primaria. 

Posteriormente el niño era separado de su madre, el nií'lo 

asistra a aprendeC' un oficio y al templo, y despu6s a las 

eScuelas, siempre en absoluta separación con las mujeres. Las 

labores estaban perfectamente delimitadas, janás un honbre 

podía hacer un trab.:ljo considerado ccm:> .. (emenino 11 ni 

viceversa. (58) 

El niño vivta en una sociedad de elevadisima. 

rooralidad, en la que aCin las faltas menores se penaban con la 

esclavitud o la muerte. llüda la organización social y las 

normas de los aztecas, es dificil encontt'ar delincuencia 

infantil y juvenil. 

Los nii'ios estaban bajo una estricta vigilancia 

(58) Cué de Olalde Marta Luz, El probleira de la educaciOn en 

los menores infractores, F.ditorial Porrúa, México 1956, p.19. 

64. 
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familiar por lo qu• ou campo dt? acci15n eo bastante limitado, 

lo que le dificulta llegar a la ce<nlsiOn de conducta& 

sociales. (59) 

b) CONQUISTA Y COLOtllA 

C<:ltlQJ!STA 

Con la ll.-gada de los eopañoles el pueblo azteca 

qued6 derrotado, casi aniquilado, poro lo" niños j6v~nes 

si9niflc6 la dcstrucci6n total de ou mundo en que se estaban 

educando, la muerte de sus padces y hermanos, la (.l.Sclavitud de 

sus m.:idres y hert11.:1nas y el final de sus leyes y cre~ncias 

religiosas. 

Despu6s de toda la protecci6n que el mundo azteca 

brindó al niño. t'hste pasa a una categoria inferior, a ser 

considerado menos que coaa, menos que anirMles, bajo la 

salvaje opresi15n española. 

LA COLONIA 

Durante la Colonia rl9ieron las Leyes de Indias que 

era. una reeopllaci6n necesaria de Wl cGmulo de ordenamientos, 

c~ula.s, mandatos, etc. No hay mucha informaci6n acerca de la 

(59) G6mez Mesa Antonio, Organizacl6n y funcionamiento de un 

:_rribunal Tutelar de Menores, Editorial Bailly Bailliere, S.A., 

Madrid. 1935, ~g. 17. 
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situar.i6n del menor, sin eabargo, se conoce que 8~ les 

aplicaba suplctoriarrontc el derecho espaílol. La edad de 

responsabllid.1d plena eran los 18 aílos cumplidos. (Libro n, 

TltuJo Prilll(?ro, Ley 2). 

Loa aspectos genora1'.?s del Derecho Penal Indiano 

son: 

a) (.a existencia de una transición entte una etapa 

religiosa y de ven~anza pQblica por lo que lo religioso y lo 

jur!dico se m~zclan y confunden. 

b} Se confunde la norma jurfdica con recomendaciones 

para prevenir el delito. 

e} Existra la idea de costigo com:i venga.'"lza a loa 

actos realizadoa por el sujt!to. 

d) Era un dt?recho clasista, otorgando un trato 

di.ferente a loa españoles (menos severo), a los indios 

(patcrnallsta) y otros (negros, moros, rolatos, etc.) 

e) Otorgaba un poder absoluto al gobernador y 

capit11n general. 

f) La Audiencia era la Corte Superior en el 

ViC'reinato. 

g) Los excesos cometidos por las autoridades eran 

castigados. 

h) El Derecho castellano era supletorio. 

i) En aquellos casos en que estuviesen involucrados 

los indios, el juez usaba su arbitrio, para aplicar ciertas 

penas. 



j) En ciertos ca.sos se presentaba Jo composici6n. 

k) Exlst!a •l perdón por parte de la autoridad e 

indulto colectivo. 

1) Existra as! mismo el indulto sagrado. (60) 

c) MEX!CO INDEPENDIElrrE 

M~xico soport6 300 años de dominación española, 

durante esos 300 años España impidió que llegaran ideas 

europeas a M~xico, primero aquellas del Renacimiento, después 

aquellas "peligrosas" ideas revolucionarias francesas. (61) 

Sin enbargo, las ideas llegaren, en parte del norte, de las 

Colonias inglesa.s que se desligaban de la Gran Bretana, en 

parte de Francia, ya que resultaba imposible ignorar la 

Revoluci6n Francesa. Por primera vez los tres diferentes 

grupos se unen para luchar p:>r una causa ccroan, aunque con 

distintas motivaciones, ya que mientras los criollos se 

levantaron contra Espa.rla, los mestizos !le levantaron contra 

los españoles: los incUgenas se levantaron solamente p::>rque 

los principales dirigentes del movimiento eran sacerdotes y 

solo ellos los habtan tratado cono seres hLIMnas. 

La situación por la que atraviesa el menar es 

sumamente dificil, ya que es tratado al igual que sus padres, 

en forma injusta, siendo explotado y maltratada en la mayorta 

(60) Raggi y Ageo, Op, cit. p.sg. 39. 

(61) Honroy Cabra Gerardo, Derecho de Familia y de Menores, 

Librer1a Jur!dica Wilches, Colont>ia 1991, ~. 154. 
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de los casos. 

d) PERIO!XJ POST-INOEl'EUOENCIA 

Los españoles criollos deseaban ocupar el lugar de 

au3 padres, los esp:Jñoles p:minsulares, pero sin estar mas 

liqados a f'.spaíi.:i. Una de las preocupaciones primordiales de 

len precursores 00 la Independencia fué la de tetminar con las 

deaigualdJ.de!l y la duscriminación colonial. 

Guadalupe Victoria al asccr.der a la Presidencia de 

13. República intentó rcorganizaL· las ca3as cuna, ponierdo 

varias da ellas bajo el cuidado y presupuesto del sector 

oficial. 

Santa Anna form5 la "Junta de Caridad para la Nillez 

Desvalida", en la ciudad de México, en 1936. Este es un 

importante antecedente de los patronatos, ya que se trataba de 

voluntarios que reunian fondos para socorrer a los niitos 

hu6rfanos o abandonados, con un sistema mediante el cual 

contrataOOn nodrizas para los recién nacidos. En esta época la 

"Escuela Patrf~i:ica" volvió d funcionar pero esta vez cono 

hospital con sala de pJrtos, y en cierta forma, ca.sa de cuna. 

El Presidente José Joaqu1'.n de Herrera, durante su 

gesti6n 1848-1851, fwxl6 lü casa de Tecpan de Santiago, 

conocida tant>Un como Colegio Correccional de San Antonio, 

institución exclusiva para menores infractores (menores de 16 
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ailos), fueran aontenciadoo o prcx:esadon, con un régimen de 

tipo 11cartujo", (ai:llamiento nocturno, trabcljo en comCín con 

regla de silencio) y con sep.:irnci6n deo sexos. 

En la 6poca juarista, .11 suprimirse las 6rdenes 

mon.1Bticas, separarse el Estado y la Iglesia, n<JcionaliZdrsc 

los bienes eclesi~ticos y secularizarne los establecimientos 

de beneficiencia, es el gobierno el que se hace cargo de 

ar Cana todos y hospicios (1859-1861). 

Se dictó la Ol:'den de quo toda persona entre 7 y 18 

ai'los de edad sea alfabetizada, y se giran instrucciones l)3ra 

que se detuvieran y se enviaran a los planteles educativos a 

todos los niños de 6 a 12 af'ios que se encontraran vagando por 

las calles. En materia penal ap.:irece el C6digo Penal de 1871. 

d) REVOLUCIOO 

Durante la Revolución, la Naci6n se ve hundida en 

ailos de lucha, que tC'aen como consecuencia m:xnentos de 

confusión, no se sabta quien peleaba contC"a quien y cual era 

la causa por la cual luchaban, por lo que el pueblo llarr6 

"Bola" (la confusión) a la Revolución. 

Los niños son educados en un arrbiente hostil en el 

que el patrón cultuC"al estaba muy marcado: sólo se puede 

llegar a ser hombre libre, fuerte y poderoso a través del 

carbate, lo que trajo como consecuencia una explotación del 
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menor, ol cual continuaba siendo tratado injusta y cruel""'1te. 

Esto periodo .., coractorlza por una gran crisis, los ho!ttlres 

regreMn a su trabajo, a aus tierras, poro existo un a.ttbientc 

da agreslvldad contra la Camilla, la nnJjer queda al servicio 

dol hccrbre y loa n!NM oon vfcti!MS inocentes constantemente 

aqredldos. En todo el pafo oe asoalna por motivos banales, 

atravesando México {X1C uno de nus pertodos crimincS;enos ~ 

dram1tlcoo agravado por Ja corrupcl6n de la justicia y de la 

illl"'Rldad en general. 

Postt:!riormcnto- cuando termina la guerra 11 criater-a• 

el pato ¡xx:o t1 poco ue pacHica y se recom;truye paso a paso, 

la altuaci6n polltlca y econOOilca se estabiliza, vuelvo a 

resputarac .la vidd h\.IT\ana en ooteria polCtica, se hacen 

afectivas las garant!as loolvlduales. (62) 

Sin eml»rgo loa actos antijur!dlcoa ejecutados por 

menores de 18 aftas BOn ruy frecuentes. 

La situaci6n del menor durante los periodos do 

translci6n del pala, es critica ya que el menor no es 

connlderado ni tratado COll<l un sujeto de derechos y es 

explotado y tMltratado por sus padrea y patronea. 

Posteriormente en 1907 el Departamento General del 

Distrito Federal, dlrlgí6 a la secretarla de ,lusticia una 

expoaicl6n acerca de laa c~rcelea adecuadas para menores, y en 

1908 el Secretario de Gobernacl6n pretendl6 crear jueces 

(62) CU6 de Olalde llarla t.uz, ap. cit. ¡>Ag. 75. 



96 

paternales destinadoo exclll.3ivruoonte u conocer los actos 

ilegales c::metidos por el menor de edad, abandonando el 

criterio de discernimiento adoptado por el Código Penal de 

1871. Se prctendfo quo el juez paternal se ocupara sólo de 

la infracciones leves producto dcl rrul ejeltl>lo de loa padres, 

que eran a l?X!nudo viciosos, miserables y de vida praniscua. El 

juez paternal dabfo !leL' au,1ve y en6rgico y esto resultaba. 

positivo cuando los menoren no estaban pervertidos. ca juez no 

debla perder contacto con el menor, y con su intervención 

pretendfa proporcionar al menor los medios adecuados para 

asequrar su correcciOn. 

Se elaboró mas tarde, el dictamen sobre las refornKts 

a la legislación, pero debido a la Revolución Mexicana y a las 

inquietudes que ésta provoc6, el dictamen se retras6 y foo 

rendido hasta el mes de marzo de 1912, aproMndose la medida y 

se aconsejó se dejara fuera del Código Penal a los menores de 

16 aRos y se abandonara la cuesti6n del discernimiento. Se 

propon la investigar la persona y ambiente del menor, su 

escuela y su familia y establecer la libertad vigilada. 

As! la eomlsi6n de Reforma del Código Penal recibió 

de la subcomisión el proyecto de tribunales paternales y, en 

la republlcaciOn de los trabajos de revisión del C6digo Penal 

(tOIOO II pp. 419 y 430) se sustra!a a los menores de la 

represión penal, se evitaba su ingreso a la clircel y se 

criticaba el funcionamiento de la correccional, que era 
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considerada ccxoo una cárcel m.\s. El dictamen dotes mencionado 

propugnaba que a los menores ne les tratara conforme a su 

escasa c.id.ld y no conforme a la ÍitlXJt"tancia juridica de los 

hechos. Sin errmrgo, el Proyecto de C6digo Penal sigui6 

aooteniendo el criterio de discernimiento y la aplicaci6n de 

penaa atenuadas, m5.s no llec16 a IOC>dificarse lil lcqislaci6n de 

1871. 

El 27 de novient>re de 1920, en el proyecto 

de reform.Js a la Ley Or9.1.nic<1 de los Tribunales del Fuero 

ComQn del Distrito Federal, se propone que .se cumpliese con la 

finalidad de la Ley de Relaciones f'amiliares. A.si mismo se 

proponla un Tribunal Colegiado, con la intervenci6n del 

Ministerio Público en ul proceso. Los autores del proyecto 

sostuvieron el criterio de protección de la infancia y la 

familia, mediante sus atribuciones civiles y penales, en ~atas 

habr1an proceso y formol priaioo, pero se dictarian medidas 

preventivas. 

En 1921 el Primer Congreso del Niño aprobó 

el proyecto para la creaci6n de un Tribunal para Menores y de 

patronos de protección a la infancia. En 1923, en el Congreso 

Criminol6gico, se aprob6 el proyecto del abogado Ramos 

Pedrueza, que inaistia en crear los Tribunales para Menores y 

en e 1 mlsmno año CU6 creadc• por primera vez en la RepCibllca 

Mexicana el referido Tribunal en el estado de san Luis Potoat. 

En 19?4 ge erro Ja Primera J•Jnta Federal de Protecci6n a la 
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Infancia, durante el gobierno del general Plutarco E. Callc3. 

En 1926, dcspu~s de tantos esfuerzos se cre6 en el 

Distrito Federal el Tribunal para Menores. As! también duronte 

el gobierno de Plutarco E. Cdlles, se formul6 el Reglamento 

paro la Callflcaci6n de los Infractores Menores de Edad en el 

Distrito Federal que fu6 expedido el 19 de agosto de 1926, 

creando el Tribunal Administrativo para Menores. 

El 10 de diciembre del mism.:> aifo, se inauguraron los 

trabajos del nuevo organismo y en 1927 ingres6 el primer niño 

necesitado de atenci6n especializada, quien deber1a 

protegerse contra las fuentes de su perversión, manifestadas 

por una falta a los reglamentos de polic!a y buen gobierno. El 

Reglamento mencionado, en uno de sus considerandos, hacia 

hincapié en las necesidades de auxiliar y poner oportunamente 

al menor a salvo de laa numerosas influencias negativas que se 

originan en la sociedad misrra, dejando a la autoridad del 

Tribunal para Menores las faltas administrativas y de polic1a 

as1 cc:xro las sei\aladas por el C6digo Penal que no fueran 

propiamente delitos, canetidos por menores de 16 aifos, 

teniendo este Tribunal las atribuciones de calificar a los 

menores que incurran en penas que deba aplicar el Gobierno del 

Distrito Federal, reducir o corunutar las penas previamente 

impuestas a los menores, mediante su solicitud, estudiar los 

casos de los menores cuando hubiesen sido declarados absueltos 

por haber obrado sin discernimiento, conocer los casos de 
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vagancia y mendic !dad de nrnos n"nores de B años slenpre que 

no fueran de la competencia de las autoridades judiciales, 

auxiliar a los tribunales del orden c001Qn en los procesos 

contra menores, previo requerimiento para ello, resolver las 

solicitudes de p.-idre!l y tutores en los casos de menores 

11 incorrt..:.giblcs", a tener a su cargo la responsabilidad de los 

establecimientos correccionales dol Distrito Federal, 

proponiendo de acuerdo con la Junta Federal de Protccci6n a la 

Infancia, todas las medidas que estinara necesa.ria para su 

debida proteccl6n. 

e) llNl'ECEDENTES CONST!TUC!OOALES 

La primera tentativa de incluir a los menores en el 

articulo lB constitucional aparece en el voto particular 

presentado a los diputados durante el proceso de refortt\l de 

1964-1965. En sus consideraciones, 103 autores del voto 

pattkular reclamaron la existencia de establecimientos 

especiales para menores infractores, y en consecuencia 

surgieron, en el segundo párrafo de su proyecto de articulo la 

siguiente redacci15n: "Los menores de edad •.• que contravengan 

preceptos de una ley penal, será.n mantenidos en 

establecimientos distintos a los destinados a procesados o 

sentenciados, en la situaci6n jurrdica que les corresp:mda 

conforme a resolucl6n de la autoridad judicial cOll'{letente~ 
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En el segundo dict.amcm de las canislones .9<: aceptó 

incluir en el precepto una garant.ta en favor de los menores 

infractores, cuya situación, sin errt..J.rgo, no ofrece lugar a 

dudas - se dijo -, por cuanto dt: tiempo atrás fueron 

sustraidos a la ley penal. (63) 

Da ahf, entonces, que ae hubiera propuesto un cuarto 

~rr.lfo del artkulo 18, con 1Myor alcance que el planteado 

p:>r loa votantes particulares: "La FedeC"acien y los Gobiernos 

de los Estados establecerán instituciones especiales para el 

tratamiento de mcmorc:J infractores". Como se advierte, esta 

redacci6n que C'S la vigente, hace expresa referencia a la 

necesidad de tratamiento. (64) 

Al ser considerado el dictamen, en lo p.:i.rticular, 

G6mcz Mont estimó discutible la afirTMci6n de que los menores 

han salido del derecho penal. y agregó que la garantia sobre 

aquellos pretende enviar a los menores a instituciones 

es~ialcs: ya que el menor no ea sujeto de derecho penal, 

porque es inimp.itable y la imputabilidad es elemento del 

delito, "es indudable que nos estruoos refiriendo 

espectficamente a aquellos menores inadaptados sociales y 

nunca pueda pensarse que un menor que juegue en la calle 

porque no tenga donde practicar un de(Xlrte, o un vendedor que 

no tenga licencia, pueda ser un inadaptado social"¡ "p::n: otra 

(63) Garcia Ramirez Sergio, El articulo 18 constitucional, 

U.N.A.H., Primera edición, Ml!xico 1967, PP• 94-97. 

(64) Segundo Dictamen de las Comisiones, acerca de la 

iniciativa del Ejecutivo Federal para adicionar el articulo 18 
constitucional, c&nara de Dip.itaclos, Hl!xico 1964. 
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parte, y esto es muy importante deatacarlo en este debate, la 

Constitución en li1 forma que ae pt"Op:me la redacción del 

articulo 18 consigM ahora algo que no lo hablan hacho antes, 

caro es que los menores infri1ctores sC?an tratados en 

instituciones especiales. 'ia no se dar:i el caso que menores 

iníractorcs vayan al lugc:ir, en donde en vez de adaptarlos a la 

vida social aalgan con vicios". (65) 

En el dictamen de 109 aenadorcs, las ccmisiones 

senatoriales aplaudieron la adición relativa a menores y 

recordaron la tesis de Nic6foro, sobre Ja actual precocidad de 

la delincuencia y el ruaba transitado por la jurisprudencia 

mexicana. 

El cuarto plirrafo del articulo 18 est~ en la miBl!'d 

Unea, en cierto modo, de los articules Jo, 4o, 27 fracci6n 

XVII g; y 123 fracciones I!, UI, V, VI, XI y XXVIII, 

constitucionales. 

f) COOIOJ PENl\L DE 1871, 1929 y 1931 

El Código Penal de 1871 declar6 al menor de 9 años 

exento de responsabilidad penal e igualmente al mayor de esa 

edad, pero menor de 14, si no probare el acusador que el menor 

habta obrado con discernimiento, necesario para conocer la 

ilicitud de la infra~i6n (art. 34 fracciones V y VI). La 

mayorla de edad penal comenzab> a los 14 años. Este COdigo 

(65) Diario de los Debates, núnero 32 de 1964, pp. 21-25. 
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declar6 proccdentP. la recluai6n pr€!ventiva en cstablecimiC!nto 

de cducaci6n corrocclonal para lon acusados menores de 9 aifos 

cuando ae creyera ncceaaria esa mt.'llida, ya rucra r-or no ser 

adecuadas para darles c.-ducaci6n lc15 personas que lo tuvieren a 

au cargo, o ya por la gravccll.d de la infracci6n en que 

incurrieran, y otro tanto para loa mayores de 9 y menores de 

14 quo sin discernimiento infringieron algwia ley penal {art. 

519}. En resumen, el menor ora considerado responsable 

penalmente, sin embargo su rx:na podia S('C atenuada y sienpre 

era especial, lo que demuestra un criterio protector, ya que 

si no se comprob3ba que el menor habia actuado con 

discernimiento, éste quedaba liberado de toda pena. 

En el caso de los menores de 9 aftas que infringieran 

leyes penales, pocklan pcrm..inecer en su dccnicilio, siempre que 

Sl)S padres fueran idOneos y cuando además la falta no fuese 

grave (66). 

Dicho C&ligo dispon1a tambi~n que las diligencias de 

sustantaci6n que se habian de practicar con el acusado menor 

de 14 afies, se ejecutaban en el establecimiento de educaci6n 

correccional y no en el juzgado (art. 161). Sin embargo se 

dijo que toda pecsona alJn el menor de 2 a~os. es responsable, 

y el problema consiste en ajustar el tratamiento adecuado a 

cada uno (67). 

(66) Carrancá y Trujlllo RaGl, Op. cit.,pág. 850. 

(67) VillaloOO.s Ignacio, Op. cit., ~9· 637. 
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El C!Sdlgo Penal de 1929 conslder6 los 16 años cano 

la mayorta de edad penal: a los menores responsables les· fij6 

sanciones especiales ccxoo, arrestos escolares, libertad 

vigilada, reclusi6n en colonia agrlcola para menores y 

reclusión en navto - escuela (ar-t. 71), adetrás de la 

amonestaci6n, pérdida de los instrumentos del delito, 

publicaci6n especial de sentencia, c.:iuci6n, vigilancia de la 

po.líc!a, su!lpensi6n o inhabilitación de derechos y suspensión 

o inhabilitaci6n de errpleo o profesión, prohibici6n de ir a 

determinado lugor, extra~amiento y apercibimiento (art~. 69 y 

73). El Código Procesal de 1929, organiz6 el Tribunal de 

Menores detalladamente (arts. 55 a 63 y 505 a 523). 

En resumen poderos decir, que los menores 

infractores quedaron considerados dentro de la ley p<!nal y 

sujetos a formal prisi6n, intervención del Ministerio PQblico, 

cte., aunque como hemos mencionado se les señalaban penas y 

establecimientos especiales. 

El C!Sdigo Penal de 1931 surge cooo respuesta a la 

necesidad de unidad y sistematizaci6n de una nultitud de 

leyes, decretos, reglamentos y disposiciones existentes. 

Dado el fracaso que significó la anterior 

legislaci6n penal, se puso en vigor el C6:1igo antes 

mencionado, el cual estableci6 COIOO edad limite de la minoria 

de edad los 18 años, dejando a los jueces de menores pleno 

arbitrio para imponer las medidas de tratamiento y educaci6n 
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scfla.l.1das en .su •u·ticulo 120, y rechtl;¿;ando toU.:t idcrJ 

repreai va. El Código antes mencionado estableció un 

procedimiento en el que no debfo interv~nir el Ministerio 

Público, y ol mcnoc- c.:lred.-i d!J r<!pn~.scntaci6n, no exigléndom? 

fonMIJdad a Jos padres del mismo. (ilrts. 389 a 407 del Cójigo 

.Jocal, y 500 a 522 del Federal). 

Corro hemos mcndontldo la edad en qua da inicio la 

resp:msabilidad ¡xmal se arnplia hasta Jo.s 18 años, a pesar de 

los caracteres indudables de precocidad de la t'aza y sin hacer 

distingos antes do ese l {mi te, corro lo huc~n ott"os put'bloo. 

El C&:iigo de Procedimientos incurría en el error de 

fijar el procedimiento dejando sujetos a los menores a la 

misma l~islaci6n penal dc loa adultos aunquo acl'nitlendo las 

diferencias indispensables en el propio procedimiento. 

El C6digo Penal de 1931 otorga una solución integral 

al problema jurtdf.co de los menor.es infractores, eliminando 

los del "Mbito personal de la ley": Los menores de 18 años 

que cometan infracción a las leyes penales ser~ internados 

p:>r todo el tiempo que sea necesario para su correcci6n 

educativa (art. 119 del Código Penal): a falta de acta del 

Registro Civil, Ja edad se fijar~ por dictamen pericial, pero 

en casos dudosos, por urgencia o por condiciones especiales de 

desarrollo precoz o retardado, los jueces podr<1.n resolver 

aeg!ln su criterio (art. 122 del Cc5digo Penal). 

De acuerdo con la doctrina, en nuestro derecho se 
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fijaron las rnedidaa que puaden ser llplicadas a los mem.1res 

infractor-es: 

L n~clusi6n a domicilio: rr. reclusión ~scolar: 

IU .. reclusión en un hogar honrado, patronato o instituciones 

similares: IV. rc<:lusión en establecimfonto rOCadico: Y. 

reclusi6n en establ"?Cimícnto t:special dt:t educación técnic•1 y 

VL reclusilin en establecimiento de educclci6n correccional 

(art. 120 del Código Penal). La reclusi6n también puede serlo 

fuera del establecimiento dl:? educación con:eccional, pero en 

este ca.so los jueces p:dr'1n, cuando lo estime necesario 

exigir fianza de los padres o encargados de la vigilancia del 

menor (art. 121 del Código Penal). 

De lo antorior se dasprende que todas las medidas 

oeílaladas son educativas y correccionales, ya que la ley no 

somete a loa menores infrac:tores a sanci6o, sino a aiq:>les 

medidas tutelares y el Estado las aplica en auxilio de la 

autoridad paternal. no en funci6n del derecho de castigar. 

El procedimiento a seguir est~ establecido por el 

Código de PrQCedimientoo Pen<1les el que expresa que "queda al 

recto criterio y a la prudencia del instructor la forma de 

practicar las diligencias necesarias para comprobar los hechos 

base de la consignación y la participación que en ellos haya 

tenido el menor• (arta. 390 y 391), todo ello sin necesidad de 

sujetarse a proceso alguno similar al judicial (art. 505), las 

resoluciones son pronunciadas por el Triburusl en pleno (art. 
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392), El estudio do la P"raonalldad do! menor d•,ber5 atender a 

los aspectos social, módico y p!lico¡xl(jag6':1ico; 

El .social COIT'{Jrende yenerales blo-;ra!!a, 

procedenci11, ci1una 00 ingreso, ai rL•tllmP-nte ejccut6 el hecho 

que se le imputa y la forma en que lo hizo, si obr6 por propia 

voluntad o influido, acon.r;cjadJ o ayOOado por otras personas y 

quienes son eSt<'iS1 as! caro lo~l datos que puedan .aervir para 

identificarlos: conduct.1, 11)(.-dio faniili..ir y extrafamiliar y 

diagn6stico: el ml-clico, antecedentes patol6]icoa hcrc-ditarios, 

estado actual, ddtO!.l antrof.(.ffiétricos e intcrprctaci6n de 

ellos, diagnóstico, pron6stico e indicaciones higi6nicas y 

tcrapeGticas: y el psicopedag6gico, estudio cuantitativo de su 

inteligencia o sea de su desenvolvimiento mental, estudi'J de 

aptitudes mentales 1 estado de sus instintos afectivos y de sus 

violaciones, carlicter y conducta, historia escolar, 

norfMlidad, insuriciencia o carencia de estudios escolares, 

CC>Cficiente de aprovechamlento, causas que influyeron en su 

insuficiencia o cdrcmcia de estudios escolares o en su retraso 

podag6glco y educación vocacional (drts. 508 a 510). 

El tratamiento especial que se ha otorgado a los 

menores infractores en los ordenamientos antes mencionados 

surge como resultado de la incomprensión con que habtan 

tratado al menor, situándolos en un plan de igualdad con los 

del incuentea ma.s empedernidos, en cuanto a la aplicación de 

sanciones, se les aplicaba inclusive la pena de muerte, 



recluy6ndo!os cm las mism.::i.s c~rceleB con los delincuentes, los 

que daban al mcnoc un trato brutal, por lo que ae consideró 

ncc:~sario .separ,1r al menoc y otorgarle un tcato adecuado, ne 

pensaba asI mimro que todo niílo abandonado o viviendo entre el 

vicio y la inmocalidad dcbfo ser atendido antes de que se 

conl.lolidara. en 61, el crimen. 

III. TRIDUNALE:.5 PARA Mh1~llES E INSTITUCIONES AUXILIARES 

La funci6n del 'l'ribunal pi:1r1l Menores en el Distrito 

Federal ea considerado corro un adelanto jur!dico y social en 

México. El Tribunal es resultado de una necesidad ur:gente, ya 

qua los menores compqrtlan la cát·cel de Belén con los mayores 

(68). Después de la reforma a la legislación penal, el menor 

quedó protegido, grac i.1a al Reglamento de 1926 que hetno3 

mencionado, cretindose a.si el Primar Tríbunal para Menores 

fortalecido por la r.ey de 1928 que crea el Tribunal para 

Menores que excluy6 del Código Penal a los Menores do 15 años 

y otorga al Tribunal su forma colegiada y tripartita, 

integr~nd05c neccsaríamente por: un abogado, un miklico y un 

e<lucador. En 1931 cuando se elabcr6 el Código Penal se produjo 

un retroceso cc:im:J lo es la desapat"i<:i6n de la secci6n de 

protección a la infancia, pero el C6digo de Procedímientoa 

Penales de 1934, otorga un nuevo impulsa a los tribunales, 

(68) Tocav~n Garc1a Roberto, Menores Infractores, Editorial 

Edicol S.A., Primera edícl6n, México 1976, p.ig. 23. 
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e8tableciendo un procedimiento especial, or-denando la. craaci6n 

do Tribunales para Monores on las capitales el<! los estados. En 

el Dfotrito Federal, el Tt'ibunal para Menores !tmcion6 bajo 

"Ley Ot"g~nica de los Tribunales pan1 Menores sus 

Instituciones Auxiliar~s en el Distrito y Territorios 

Federales y Not:\1\<is de Procedimiento", del 22 de abril de 1941. 

Debemos insistir en que la Ley de 1928 sustraía a 

loa menores de 15 aifo.i::i del Código Penal, cosa que representó 

un avance extraordinario .sobre todo por-que en su articulado 

prevenra que la polic!a y loo juecf!s del orden común no 

deberían tener m.~s intervenci6n respecto de los menores, que 

enviarlos al tribunal competente. 

Su organb:aci6n estaba. intc9rudu por salas, 

constituidas por un rOOdico, un juez psicólogo y un juez 

profesor, debiendo ser uno de loa miembros mujer. Estos jueces 

debertan dictar las medidas despu6s de la observaci6n del 

menor y de su estudio en los misroos aspectos: ~ico, 

psicológico, pedagógico y social para determinar las medidas 

protectoras o educativas a imponer~ 

Esta Ley do 1928 declaraba que loa establecimientos 

de la Beneficencia Pública del Distrito Federal se 

consideraban corno auxiliares para la aplicaci6n de las medidas 

de educaci6n. Adem.ls extend!an la acci6n de los Tribunales 

para Menores a los casos de niños abandoneidos, vagos, 

indisciplinados y menesterosos dejando vigente su intervenci6n 
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en los casos de "incorregíbles" a petición de los padres o 

tutores, y excluyendo lil poaibll idad civil, paro acr resuelta 

por los juzgodos comunes. l'.sta Ley ¡>e[lTli ti6 la apllcacl6n de 

medida9 ec1uc,1tivaB, rn&Jica!J, de vigilancia, de guarda, 

corrcccionalo3 cte. y marCdba la duraci6n del procedimiento en 

15 dfas, el misrro tíerrpo duraba la intarnaci6n preliminar en 

la casa de ob!Jcrvací6n. 

El 15 de noviunbre de 1928 ne expidió el "Reglamento 

de los Tribunales para Menores del Distrito Federal", 

estableciendo el requisito esccmcial de la observaci6n previa 

de los menores, anles de resolver sobre su situación. (69) 

ES1'RUC:l'UHA DE LOS Tn!DIJNALES P/\ll/, MENORES 

Los Tribunales para Menores eran colegiados: cada 

Tribunal estaba. compuesto por tres jueces: un abogado, un 

m&Iico y un educador, uno de los cuales debería ser mujer. LOB 

casos deb1an resolverse funcionando en pleno. 

Celda Tr lbunal tcnia un pres !dente y un secretario de 

acuerdos, ademd!J del personal de oficina necesario, ten1an 

también sus "delegados" que eran auxiliares en las 

investigaciones y solución de los casos. De gran importancia 

eran los Centros de Observación e Investigaciones, dichos 

Centros se compon1an de la Casa de Observaci6n y de las 

(69) Tocavén Garcta Roberto, Op. cit. pSg.34. 
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aeccioncs investigadoras, que eran: 

l. lnvostigaci6n y protecciOn 

2 . Pedagog la 

3. MMico-psico!Ogica 

4. Paidográfica. 

Un menor pod!a ser llevado al Tribunal por cualquier 

persona, autoridad o particular y por varias cau.sas como lo 

eran: 

a) Desobediencia y faltas leves dentro y fuera del 

hogar. 

b) Conductas desviadas como prostitución, 

alcoholismo, drogadicción, homosexualidad. 

e) Faltas graves no t."Ontenidas en la leqislaci6n 

penal. 

d) Hechos tipificados como delitos por las leyes 

penales. 

e) Los llat1\1dos "incorreqibles 11
• 

f) Menores desamparados o en "peligro". 

g) Victimas de delitos. 

Es im¡::ortante mencionar que al Tribunal para Menores 

deber1an canparecer tan s6lo los menores que hayan cometido un 

delito o falta grave o aquellos que estuvieran en clara 

situación predelincuencial cocoo toxicomanias, o perversiones 

sexuales, c:oioo alcoholismo, drogas, hcmosexualidad, etc. 
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El reato de loa casos dcberra ser tratado por 

cUnicaa de conducta y otraa ÍMtitucioncs esp<?Cializadas 

dejando al Tribundl la función "represiva" de los actos 

illcitos. Ya quo <.!ra injusto que el menor que cometta faltas 

leves o infracciones contra loo reglamentos sanitarios o de 

pollera sea internado ul igual que el que cOO'ICte faltas graves 

habitualmente o el pervertido aexual. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS TIUBUNJ\LES Pl\l!J\ MENORES 

cuando el menor llegaba. al centro de Observaci6n se 

le inscribid e identificab.l. El Tribunal decidla si el menor 

necesitaba o no internamiento, entregtindolo a la familia y 

ordonando al Centro de Observaci6n que se hagan los estudios 

perrMneciendo el menor en el Centro durante el tiempo 

necesario para hacer los estudioo. Los estudios que se le 

practicaban al menor, eran cuatro: 

a) Estudio médico. 

b) Estudio social. 

e) Ex.1mcn P13icol6gico. 

d) Ex6men pedag6gico. 

Concluidos los estudios y una vez hecho el reporte 

de trab.ljo social o de pollcla se turnaron al juez .para que 

l!ste los estudiara y preparara la resoluci6n del Tribunal. 

Dicha resoluci6n pod!a consistir generalmente en libertad 
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vigilada, amone•taci6n o en reclusión, esta última pod!a 

adoptar seis formas: 

l. Reclusión a d<xnlcll io. 

2. Reclu!ü6n twcolar. 

3. Reclusión en un hogar honrado, patrona.to o 

instituciones Bimilarea. 

4. Reclusión en establecimiento médico. 

5. Reclusión f!n C:Jtablecimiento especial de 

educación t6cnica. 

6. Reclusión en establecimiento especial, 

INSTITUCIONE.S AUXILIARES 

Los Tribunales deb1an contar con Instituciones 

Auxiliares, casas-hogar, para horrbC"es y mujeres, de tipo 

semi-abierto y casas de orlentaciOn para hombres y mujeres de 

tipo cerrado. En estas InBtitucioncs permanecfan loa menores 

hasta haber demostrado una mejoría en su conducta, cuando esto 

suced!a el Trlbunol decretaba un perfodo de libertad vigilada 

que variaba en cada caso, al llegar el fin de dicho período el 

menor recobraba la libertad definitiva siempre que no hubiera 

infringido las regla• de conducta irrpuestas por el Tribunal. 

Debido a que los Tribunales para Menores depend!an, 

hasta el a~o de 1931, del gobierno local del Distrito Federal, 

ten!an múltiples deficiencias, inclusive en sus internados, es 
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a partir del aHo de 1932, cuando los Tribunales para Mcnorea, 

pasaron a depender del Gobict·no Federal y particularmente de 

la Secrntaria de Gobernaci6n, definida ccxoo la que dirige la 

poHtlca general del gobierno y eapecialmente la seguida 

contra la dolincuencia. En el mimoo aifo se rauni6 el Segundo 

Congreso del Niífo que reccmcndó gran libertad do procedimiento 

para estos Tribunales. 

La ubicación que se le di6 al Tdbunal para Menores 

y a sus inte?rnados dentro de la Secretaría de Gobernación es 

una clara muestra de la incomprensión subsistente en cuanto 

que se ha calificado coroo de politica general en vez de 

calificarse como LC>Cnico educativo asistencial. La 

naturaleza de su labor deberia hacer que se le ubicarD dentro 

de las dependencias dedicadas a la aaistencia pGblica, la 

educaci6n o la protección de la infancia y la familia. 

En 1934, el nuevo Código Federal de Procedimientos 

Penales, estableció que, para los delitos de ese fuero quedara 

!ormalmcnte constituido un Tribunal para Menores Colegiado en 

cada estado para resolver tutelarmente los casos. se 

estableci6 la excepci6n de que cuando hubiere un tribunal 

local para menores, éste gozarla de facultades para resolver 

las casas del fuera federal (art. 500). Los tribunales de 

juC"isdicci6n federal se constituian cada vez que hubiere casos 

por: atender, con el Juez de Distdto, COffll presidente, el 

Director de Educaci6n Federal y el Jefe de los Servicios 
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Coordinados de Salubridad, cooo vocaleo, pero s6lo por 

excepción han funcionado estos tribunale.'J adecuada:oonte. E.se 

mismo año ao expidió un nue'!o "Reglamento de los Tribunales 

para Menaren y sus Instituciones Auxil iarc3" que también 

requlabol la actividad de los internados ( .5.ste fu6 sustituido 

por otro de nov lerrbre do 1939 J • 

En 1936 se fund6 la Comioi6n Instaladora de los 

Tr ibunalcs para 

Repllbllca, pues 

Menores, que 

prooovi6 por 

tuvo func ione.'.J en toda la 

medio de circular los 

gobernadores, la creación de !.J misri~1 in.5tituci6n cm el ?Jfo. 

Posteriormente se elabor6 un proyecto de ley que 

pudiera servir de rrodelo para tOOos los estados fonnulando 

notas con las caracterlsticas que debcr-ian tener los 

edificios, se expresaron las cualidades qtie debertan tener loo 

diverS03 miembros del personal, y ~e presentó ante cada 

gobierno local, despu6s del estudio concreto, un proyecto del 

presupuesto en el que estaban comprendidos los gastos del 

tribunal y los sueldos del personal. 

diversas 

La Comisión se trasladó total o 

entidades federativas, dejando 

parcialmente a 

fundados los 

Tribunales para Menores en Toluca, México; Puebla, Pue.: en 

Durango, Dqo.: en Chihuahua, Chih.: adem.18 de haber logrado 

que algunos gobiernos locales crearan las instituciones sin la 

intervención personal de la Comisión. 

El 22 de abril de 1941 se expidió la "Ley Org~nica ~· 
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Normas de Procedimiento de los Tribunales para Menores y sus 

Instituciones Auxiliares en el Distrito Federal y Tcrritorioo 

Federales", que derog6 cm esta materia a la "Ley Org~nica de 

los Tribunales del Fuero Común y al C6digo de Procedimientos 

Penales del Distrito Federal y Territorios". Esta Ley faculta 

a loa jueces a que impongan las sanciones que señala el C6:Hgo 

Penal, y de acuerdo a nuestra Constituci6n Federal, a6lo 

pueden imp:mer penas las autoridades judiciales, pero el 

Tribunal p.1ra Menores es autoridad aóninistrativa y no 

judicial y por lo tanto, cst~ incapacitado para imponer penas. 

IV. LEY QUE CREA El. COOSEJO 'IVl'ELAR PARA MENORES INFRACTORE.S 

DEl. DISTRITO FEDERAl.. ( 2 de agosto de 1974) 

En 1971 el Dr. Sol!s Quiraga (70) sugirió a la 

Secretar.ta de Gobernaci6n, la transtotiMci6n del Tribunal 

para Menores, en Consejo Tutelar, tanando las ideas de los 

Consejos Tutelares que el estada de Morelos fund6 en 1959, y 

el estado de oa.xaca en 1964, pero tonando CQIOO edad limite de 

la minorra los 18 años. La base le<¡al que el Consejo Tutelar 

del Distrito Federal ternaria, era que siendo consejeros 

tutelares los que dcbertan decidir el tratamiento adecuado a 

cada menor, no se le pod!an irrponer sanciones que tuvieran 

car.§cter punitivo. Se propuso al Congreso sobre Régimen 

(70) SaHs Quiraga Hlktor, Op. cit., p.ig.38. 
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Juridico de Menores el canbio a Consejo Tutelar, proponiendo 

un primer pertodo de 48 horas, p.c1ra resolver inicialmente la 

situación dtll menor, con la intervenci6n del pi.-orrotor, qua 

tomarra a eu c11rgo uu representación, cuando los p<Jdres 

estuvieran incapacitados o fueran profundil!l'l":!nto ignorantes 

para defenderlo y h<Jcer que esa resolución y las pJsteriorcs 

fueran apegadas principalmente a las necesidades del menor 

cocro persona 

noqativo. 

con el fin de protegerlo de un futuro 

Posteriormente se elaboró un proyecto de Ley, la 

cual fué enviada al Congreso de la Uni6n, discutido en el 

periodo de sesiones de 1973 y puesta en vigor en 1974. 

Era caractertstica de la Instituci6n propuesta, el 

contar con su Centro de Rece¡x:i6n, para les menores que 

llegaran por primera vez. En éste estaban clasificados en 

menores y mayores de 14 años, al igual que las mujeres. Bl 

objeto eC""a evitac- que trataran con otros menores que tuvieran 

antecedentes y estuvieran alojados en el Centro de 

Observación. Se darla una pt'imera resoluci6n dictada, como 

IM:ximo, a la 48 horas del ingreso. Muchos de los menores que 

ingresaban pasaban a cargo de sus familias. Los que 

permanec!an ae alojaban en el Centro de Observaci6n, por el 

plazo que durara el estudio, diagn6stico y rosoluci6n del 

caso con un mlniroo de dos dias y un m.1ximo de 45, en casos de 

difkil decisi6n. 
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Según la Ley cano medidas de readaptación se 

preferla devolver a los menores a su hogar, con ciertas 

orientaciones necesarias para ellos y para sus padres, 

si hubiere rieceaidad de internarlou .se harta en 

establecimicmtos abiertos, pero cuando esto no fuere posible 

en instituciones semiabierta.s y, en Gltiro caso, en 

instituciones cerradas. En realidad la diferencia entre unas 

y otras consistia en que loo establecimientos abiertos no 

tienen medios do seguridad Hsica y el menor puede entrar o 

Mlir de la instituci6n com:i si estuviese en su propio hogar, 

la inatituci6n semiabicrta no pcrmitia que el menor, saliera 

sino cada semana, cuando lo hubiere merecido y contara en el 

exterior cor:i alguien digno de confianza. La instituci6n 

cerrada tiene medios de seguridad física y el menor no p:>dla 

salir sino por decisioo de autoridad. 

Ninguna institución puede considerarse caro de 

castigo y en toda!l se trata de que el menor se mantenga 

ocupado, evitando la ociosidaU, siendo e9ta muy peligrosa 

durante la internación. 

V. ruNCIONAMIEN10, PROCEDIM!llN'ro Y MEDIDAS QUE ADOPTA DICHA 

LEY 

Los Tribunales para Menores después de funcionar 40 

arios con la misma Ley y estructura, resultaban anticuados por 
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lo que ncceai taban un carrbio. 

En 1971 c0010 hamoa mencionado se presentó el 

proyecto de la "Ley que crea Jos Consejos l'utclarcs para 

Menores Infractores del Distrito Federal"; siendo la 

finalidad do loo Consejoo 'l\Jtelarea lo readaptación social de 

los menores de 18 años, aegOn el articulo primero de dicha 

Ley. Ll readaptación debla 109rarse, negCln la Ley, p.Jr medio 

del estudio de la personalidad. 

Do la lectura del articulo de la Ley se 

desprenden las siguientes hipótesis, en relación a la 

intervenci6n del Consejo Tutelar, el cual s6lo intervenra 

cuando: 

- Los menores violaban una ley penal. 

- Cuando se trataba de una infracci6n a los 

reglamcntoo de po!icfa y buen gobierno. 

- O bien cuando el menor manifestaba otra forma de 

conducta peligrosa o antisocial, tendiente a causaC' daños 

as! mismo, a su familia o a la sociedad. En aquellos casos en 

que el menor se conduci~ra peligrosamente el Consejo siempre 

tenra competencia. 

En cuanto a la organizacic5n el Consejo '1\ltelar se 

integraba con: 

l. Un presidente. 

2. Consejeros numerarios, distribuidos en tres por 

cada sala. 
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3. consejeros aupornuroorarios. 

4. Secretario de acuerdoo del pleno. 

5. Secretario de acucrdoa de cada sala. 

6. Prcxrotores con un jefe. 

7. Consejeros auxiliares en las Dolegacionea 

Poltticas. 

8. Personal t6cnico. 

9. Personal administrativo. 

El presidente y los consejeros duraban en su cargo 

6 aí'os y c!rdO nombrados por el Presidente de la RepOblica, a 

propuesta del Secretario de Gobernaci6n: este Oltiiro nombraba 

al resto del peraonal. Todo el personal debta satisfacer 

requisitos de nacionalidad, edad, honorabilidad y 

preparaci6n, exigiéndose titulo profosional de liccmciado en 

derecho al presidente del Consejo, a los preaidentes de cada 

sala, a los secretarios y a los prOITOtores. 

El pleno formado por el p~eeidente del Consejo, los 

consejeros de las salas y el secretario, siendo una novedad 

en la materia, el pleno conocta de los recursos 

constituy6ndose en una segunda instancia, adell'ás era el 

Organo Supreroo del Consejo, ya que determinaba las tesis 

generales: los lineamientos de funcionamiento t&nico y 

administ.cativo, etc. 

Las salas estaban organizadas de la misml manera 

que los antiguos tribunales, con la obligación de ser mixtas 
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y con tres micrrbros: un m&dico, un profesor notIMliata 

especiillizado y un liconciado en derecho, pero esta vez quien 

precedla era 6ste último. 

Uncl importante innovaci6n en la estructura de la 

Lay, es la inclusión de los prom::.itores, lCJs cuales interven tan 

en todo proct.odimiento y tcnian derecho y obligaci6n de estar 

presentes en c,1da una de las folles del mierr-o desde que el 

menor quedab<l a disposlci6n del Consejo hasta que era liberado 

en forma definitiva. El prcm:Jtor acompai'íaba. al menor en todas 

las actuacioneR, proponla. pruebas, (oonulaba alegatos, 

interponía recursos, además visitaba los Centros de 

Observaci6n y Tratamiento vigilando la correcta aplicaci6n de 

las medidas acordadas. Los promotores poseian una total 

autonanta jurldica y teEnica. 

En caso de que la resolución fuese la libertad 

sujeta a estudios, el instructor informaba al menor y a los 

encargados de éste, el por qu~ quedaban a disposici6n del 

consejo y cuándo deb1a regresar en caso de que se le permitiera 

retirarse con sus familiares o tutores. 

Dentro de los 15 días siguientes, a partir de la 

primera resolución, el instructor debía integrar al expediente 

con los estudios necesarios, las pruebas presentadas, la 

opini6n del pro<rotor y lo dicho por el menor y sus familias. 

La sala correspondiente, dentro de los 10 dias 

siguientes, celebraba una audiencia en la que se desahogaban 
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las pruebc1s pertinentes, escuchaba al promotor y dictaba la 

reaoluci6n definitiva, la cual era comunicada oralmente y de 

inmediato a los intere1..1ados, y p:lr encdto a las autoridades 

dentro de los 3 dias siguientes. 

Las prórrogas sólo se prasentaban en casos 

especiales pero el prorrotor debfo infamar al presidente 

cualquier retraso. 

Lt1 ejecución de las medidas ordenadas por el 

Consejo Tutelar, corrcspondfa a la Dirección General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de 

la Sc.-cretar!a de Gobernación. 

El estudio de la personalidad era fundamental para 

que la resolución se dictara t6cnicamente, dicho estudio se 

realizaba en el Cent.ro de Observación y se ccxnponia de 

estudios rn&icos, psicol&Jicoa, pedag6gicos y social. 

El Centro de Observación del Consejo del Distrito 

Federal, contaba. con psicólogos, psiquiatras, traba.jadores 

sociales, médicos generales, laboratorista, cirujanos 

dentistas y enfermeros. 

Otra novedad la constituyó el recurso de 

inconformidad por medio del cual podran irrpugnarse las 

resoluciones de internamiento o libertad vigilada. El objeto 

de dicho recurso era la revocación de las resoluciones y era 

interpuesto por el promotor dentro de los 5 dlas siguientes 

a la notificación, en aquellos casos en que fuese necesario 
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o a peticiOn de lo5 padres o tutonw. La silla tanta la 

obligación de rcvifü1r de oficio y cada tres rncst!s, las 

medidaa impueat,1s, rati(ic5ndol,1s, rro:lific.'.indolc1s o 

haci~ndolas cesar, según la peligrosidad del ~nor. De esta 

manera los menores no quedaban olvidados en los centros de 

internamiento o bien la libertad vigilada no quOOaba en 

libertad a sacas. 

Las mcdidan que p:x:Uan aplicar í!rlln las siguientes: 

a) Libertad vigilado en su hogar original. 

b) Libertad vigilado en hogar sustituto. 

e} Internamiento en instituci6n adecuada, púhlica, 

privada o mixtas, cerrada, semi-abierta o abierta. 

La medido impuesta, corro toda medida de sec¡uridod, 

era de duración indeterminada. 

CONS&JOS Tl!rELARES AUXILIARES 

La dis(Xlaición de la Ley de crear Consejos 

Tutelares Auxil lares funcionaba en las Delegaciones 

PoHticas del Distrito Federal, dependiendo del Consejo 

Tutelar, estando integrados por un presidente y dos vocales, 

noobrados por el Secretario de Gobernaci6n: el presidente 

debta reunir los mismos requisitos de los Consejos 

'1\Jtelares. 

Los consejeros auxiliares conectan solamente de 
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las in!racciones a los rcglamento.s de policta y buen 

gobierno y de golfX!s, amenazas, injurias y lesiones leves y 

daílo culposo hasta por 2,000 pesos. La única medida que 

podfa aplicar era la ,1mone!ltaci6n. El Consejo Auxiliar se 

rwúa 2 vc:rus {tt mrnra, y C!l procedimiento a 5eguir con.~istra 

en cit,1r a las personas y en una solc:1 audiencia se escuchahl 

.. 3 los interesados, se dc:.>ahogaban pruebas y se dictaba la 

medida correspondiente. 

W rcsolucí6n pcdia consistir en: 

l. Amoncstací6n. 

2. Libertad incondicional. 

3. Remitjr; <ll Consejo Tutelar cm aquellos casos en 

que el menor fuese peligroso o cuando fuese reincidente. 

Las instituciones y legislaciones paC"a menores 

::lignifican la intervención del Estado en la tarea de evitar 

la comisi6n de conductas antisociales. La prevención de 

infracciones y la readílptaci6n social de los menores 

infractores se traduce cm buscar una mejor calidad de vida, 

y una sociedad más igualitaria, ya que los menores 

infractoC'es 5on consecuencia entre algunas causas, de las 

desigualdades social e•. 

En resumen, podecoos decir que, en la evoluci6n de 

la justicia de menores infractores, existen 2 manentos que 

han significado grandes canbios en favor de la readaptacloo 
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social del menor: 

El prirooro de ellos es en l 9W con la creaci6n de 

los Tribunales p.:ir.1 MenorC!'s, asl el menor es incluido en una 

es~cie de clerecho aocial. 

El segundo 1mmento ae da en 1974 con lil aprcbaci6n 

de la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractoren del Distrito F'ederal, el proceso del menor ne 

separa de los órganos de jurisdicci6n penal, el menor es 

consider.:ido socialmente responsable, y el Estado realiza su 

tarea tutelar y de readaptaci6n social, de ilCUerdo con lo 

establecido en la Ley quo crea el Com:1ejo Tutelar para 

Menores al definir el Consejo Tutelac- como una instituci6n 

cuyo objeto es promover la readaptación social de los 

menores de 18 aifos. 

Durante el período cooiprcndido entre 1982 y 1988 

se elaboró un programa de trabajo del Consejo Tutelar para 

Menores Infractores cuyos objetivos consist!an en: 

a) Contar con una institución que posibilitara el 

manejo diferenciado y especializado del menor infractor de 

acuerdo a sus caractertsticas y naturaleza. Recordemos que 

los menores poseen, distinta personalidad por lo que se 

intentaba brindar atención al menor en forna 

individualizada. 

b) Enmarcar las acciones del Consejo Tutelar 

dentC"o de una concepci6n integral de justicia. El sistema de 
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justicia parcial de la5 funciones del Consejo Tuteldr. 

e) Contar con las medidas necesarias, para tener 

una continuidad en la aplicacil'.ln de éstas. 

Las medid~i.s aplicadas ¡xir el Consejo Tutelar deben 

consistir en una protección a la infancia, pasando a una 

actitud firme y enérgica en la ddolc!lcencia. 

d} Contdr cw1 und estt·uctul"a instiLucional que 

tenga cano unidad de anti lisis y tratamiento al menor, su 

familia y su gru[XJ ::;ociill. 

L03 menores infi-actores representan en la rnay::i:ta 

de los casos, las deficiencias de la estructura familiar y 

social. 

V. LEY PARA EL TRATAflIEN"IO DEL MENOR INFRACTOR PARA EL 

DISTRl10 FEDERAL EN MATERIA U..~UN 'i PARA TODA !.A REPUBLICA 

EN MATERIA FEDERl\f,. í Publicada en el Diario Oficial el 24 

de diciembre de 1991). 

Antes de iniciar el an~lisis de la Ley para el 

Tratamiento dt!l M•2nor Infractor, mencionareroos los 

principales aspectos de la misma. 

Como hemos visto se han adoptado diversas 

medidas juridicas en la materia. No obstante, la evoluci6n 

de la sociedad ha hecho que sean nuevos los factores que 

provocan las conductas antisociales de los menores lo que 

hace indispensable la modernizaci6n, tanto de los 



126 

ordenamiento~ juddicos en la materia como los rcspcctivoa 

medios para l.l readaptación. 

Lo que da conci rosul tado la expedición de una 

nueva ley que regula la !unci6n del Estudo cm lu 

protección de les derechos de los mcnore!J, Jst como en la 

adaptación social de aqu6llo.s cuy.J conducta se encuentra 

tipificada p:>r las leyes pendles, ya que si bien la Ley 

que crea el Consejo Tutelar abrió un nuevo curso a la 

acci6n del propio Estado en la atención a los menores 

infrdctol."es, es imperativa la mcx:lernizaci6n y adecuaci6n 

de las instituciones en la materia, acordet con lo.s 

propósitos mencionados. 

La Ley p.:ira el •rratamiento del Menor Infi-actor-

establece la aplicación rJe la misma a personas mayores 

de 11 ai'ios y menores de 18 aílos de edad, lo que modifica 

en forma importante lo previsto pJt: la Ley que crea el 

Consejo Tutelar que se aplica a iroyores de seis af'íos; lo 

anterior en virtud de que ne ha considerado que el gru1.:o 

que se excluye no reviste esp_!cial peligrosidad y no 

cuenta con plena conciencia de sus actos, por lo que dado 

el caso de que llegaran a cometer- una conducta tipificada 

p::>r- las leyes penales, son motivo de medidas de asistencia 

social, exclusivamente. 

La Ley par-a el Tratamiento del Menor- Infractor 

se propone reorientar el cauce de las organizaciones 
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tutelares de menores dentro de un mat"co de pleno respeto a 

loa dorechoa hutMnoa que tenga por fin Gltimo evitar que 

el roonor vuelva a incurrir en una nueva infracci6n, 

mediante int1tr:ULOOntos fonro.tivoa eficaces. 

Asl mistro1 con pleno respeto al principio de 

leqalidad se dispone clara:ncnte que ninguna medida será. 

aplicable sin Ja comisión de un,1 conducta previamente 

prohibida por las leyes penales, impidiendo que se sigan 

procedimientos poC" sirrples violaciones a disposiciones 

administra ti vaa COO'lO lo prevé la Ley que crea el Consejo 

Tutelar. 

Se introduce tambi6n la presunción de inocencia 

en la estructura del procedimiento, al impedir que el 

menor quede sujeto a las medidas de tratamiento, en tanto 

no se haya probado su plena partklpacl6n en la canlsi6n 

de la lnfraccl6n. 



CAPITULO TERCERO 

ASPECTOS JURIOICOS 
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l • LA MI NORIA DE EDAD EN EL OU>ECllO MEXICANO 

Hcroos nostenido que los memores de 18 arios no 

CQm(itcn delitos, sino infracciones, y por lo miarro se les 

aplican en su caso, modidas de seguridad, pero veaJOOS como 

~w hd considerado la minoridad a trav&s de nuestro derocho 

mexicano. 

CCD!GO PEN/\L or; 1871., 

El C&ligo Penal para el Distrito y Territorios 

Federales, estdbleci6 como base para definir la 

respons.lbilidad de los menores de edad el discernimiento, 

decldrando al menor de 9 ,1ños, excluido de total 

responsabilidad, con una presunción jur is et de jure (art. 

34). 

Al comprendido entre los 9 y los 14 años es 

catal~ado en situadtln dudosa, dejando al acusador la carga 

de la prueba del discernimiento del menor (art. 34). 

Al menor de lB años pero mayor de 14, lo considera 

responsable, con discernimiento, aunque con una pena 

disminuida entre la mitad y los dos tercios de su duraciOn 

(art. 225). 

• Derogado el 30 de septiembre do 1929, con la aparici6n del 

C6digo Penal del misiro año. 
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LEY SOBRE Lf, PRF.VENC!O!l .SOCI.\l, DE L/\ DELWCUEtlCIA INFANTIL 

DEL DISTR!'l'O FEDEHAL. ' 

El 21 de junio de 1928 es publicada en el Diario 

Oficial la "Ley sobre la Prevcncien Social de la 

Delincuencia Infantil ('!\ el Distrito Federal'' (llall\'1da Villa 

Michel}, la cual en 3!J .u-ttculo primero consignaba que "en 

cd Distrito Federal loa menores dC! 15 años de edad no 

ccntrocn rcsp:.insJbilid~dcs criminales por las infracciones 

de las leyes penales que ccmetan; y por lo tanto no podrAn 

ser- perseguidos criminalmente ni sometidos ¿1 proceso ante 

las autoridades judiciales, pero [X>L" el s6lo hecho de 

infringir, dichas leyes penal~s, lo n.":]lc111M:ntos, 

circulares y detOOs disposiciones gubernativas de observancia 

general, quedan bajo la protección directa del Estado, que 

previos la investigación, observaci6.'"I y estudie.. necesarios, 

podrá dictar las medidas conducentes a encauzar su edui:ación 

y alejarlos da la delincuenciaº. 

COO!OO PENAL PARA EL D!STR1'11J Y TERR!'l1JRIOS FEDERALES DE 

1929 ••• 

No hace distinción en cuanto a responsabilidad o 

imputabilidad de los menores, considerando que todos son 

• Slstitu!di p:r la Le¡ ~"' y N:cnas. Ól ProxrlimimtcB Ól 103 

'.Itib.mloo a. tm:xm y = Institu::krm f>LD<illilm3 cEl ;i; <E j.nlo <E 

l~ • 

• • llec(9rl> p:r el tfdUp ll:ml cEl 14 cE aplto Ól 1931. 
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imputables. La Gnicil diferencia con los adultos ea que los 

menores de 16 ciílos tcnfon penas distintas. Se les 

aplicaban sanciones corro el apercibimiento y la caución do 

no ofender as{ cooo .sanciones complementaria!l caro la 

arnonestaciGn, ~rdida de instrumentoo del delito, 

inhabilitaciones y uuspensi6n de darechos. 

El capitulo VI del T!t.ulo Segundo es el relativo 

a la. aplicc1ci6n de sanciones a los menores de 16 años, 

previniendo la (X>!libilidad de condena condicional de los 

12 a los 16 años. 

El capitulo IX del misao trtulo explica en qu6 

consiste cada una de las sanciones aplicables. 

COD!OO PENAL PARA F.L D!STIUTO Y TERR!TCR!OS FEDERALES DE 

1931. 

Concede la inimputabilidad absoluta los 

menores de 18 años, disponiendo determinadas medidas para 

su "corrección educatill'a" (Título Sexto deJ libro 

primero, arts. 119 a 122). • 

LEY DE SECRETARIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTAOO " 

La Ley de Secretar!as y Departamentos de Estado 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de 

• !m:grl:5 p:r la l"f q.e """ el Ora>j:> 'l\Jtelar ¡:ma lbJxm Infra:t:am 

d>l. Distrito fuhal. 

*. ll:!ro;¡rll p:r la l"f Q:q.'Í'1ÍC8 d:! la Mninistm::ifu fU>licB Fa:kal. 
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dicierrt>re de 1958, cm la tracción 25 del .Jrtfculo sc.><;uiido, 

otorgaba a la SocrP.tar!a de Gobernilci6n la función de 

''organizar la dcfem.1il y ld prr..~venci6n 5ociill contt".1 la 

delincUQncia estableciendo en el Oiatd to Federal un 

Consejo Tutelar p...ira Mcnor~s Infractores de !Ms de seis 

anos e Instituciones Auxil Í<Jres". A!l1 misnXl el articulo 14 

de la misma Ley otorgilb.-1 u. la SP.crl'tarra de Sali..bridad y 

Asistencia, (fracción Xll) la funciún de la ºprevcmci6n 

social a niílos hasta d(' seis años, ejerciendo sobre ellos 

la tutela que corresponda .:il E.'itado". 

LEY QUE CREA EL CONSEJO TlITELAR PARA MENORES !Nf'RACTORE.S 

DEL DISTRI'IIJ FEDERAL. • 

Publicilda en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de agosto de 1974, dorogando los art!culos 119 a 122 

del Código Penal para el Distrito Federal y Territorios 

Federales en materia del Fuero Ccmún y para toda la 

República en materia del Fuero Federal. Esta Ley sustituye 

a la LP.y Org.:§nica y Normas de Procedimiento da los 

Tribunales de Menores y .sus Instituciones Auxiliares en el 

Distrito y Territorios Federales, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de junio de 1941. 

La Ley que crea al Consejo Tutelac- para Menores 

• N:xoJ¡dl ¡xr la ley ¡:ara el 'fultanimto d:! l'lr<rm Infm:troll ¡:ara el 

Distrito FeEral "' neteda amíl y ¡:ara tcxb la ~ka m nnt.eda 

fo:Ual. 
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Infractores del Distrito Federal, reconoce la edad de le 

al'los como el limito d" la minorta de edad (art. lo). Esta 

Ley suprime los antiguos Tribunales, estableciendo mejores 

procedimientos e introduce progresos notables en la 

readaptaci6n de los menores infractores. 

Fu6 un progreso irrp:>rtante el car~cter que esta 

Ley di6 al Consejo Tutelar. ya que le otorga carpetencia 

para operar en tres campos: el de la ccmisi6n de conductas 

previstas por la ley penal, el de la ejecuci6n de 

conductas que contravengan los reglamentos de policía y 

buen gobierno y aquel de situaci6n o estados de peligro. 

Corro innovaci6n de la Ley se presenta el 

establecimiento de los prorrotores (art. 15), quienes 

interventan en los procedimientos que se segutan ante el 

Consejo corro mediadores entre 6ste y los padres, vigilando 

todo lo relacionado con el menor. 

"Esta Ley se distingue porque opera con la 

rapidez que requiere el tratamiento de menores 

infractores, ya que agiliza el procedimiento y 

perfecciona la observaci6n'. (7l) 

LEY ORGANICA DE LA ADllINISTRACIOO PUBLICA FEDERAL. 

Esta Ley es publicada en el Diario Oficial el 29 

de diciembre de 1976, derogando la Ley de Secretarias Y 

(71) caotaí'lidl Grd4 Olaal, ~ y ~ a:clal m 
*im, lilltillá:o Mldaal do Ciaci.e 111ra1a1. Prilaa ~. 
*1m l!IM, pllJ. ll.2. 
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Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958. 

La presente Ley actualmente en vigor establece 

en el articulo 27 fracción XXVI que ca facultad de la 

Secretar!a de Gobernaci6n organizar la defensa y 

prevenci6n social contra la delincuencia, estableciendo en 

el Distrito Federal un Consejo Tutelar para Menores 

Infractores de ~s de seia affos. 

En cuanto a las legislaciones locales, no existe 

el miS.'IJO criterio sobre el !Imite de la minoridad, 

estableciendo dicho Hmite a loo 16 aílos en los Estadoo w 

Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoac:An, 

Nayarit, oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosi, 

Tlaxc:.lla, Tamaulipas, Veracruz, Yucat.~n y Zacatecas. 

El Goleo Estado que fija como l!mte de la 

minoridad los 17 aílos es Tabasco, el resto de las 

entidades federativas establecen los 18 aílos como la edad 

en que da inicio la responsabilidad penal. 

LEY PARA EL TRATAMIENTO DEL MENOR INFRACTOR PARA EL 

DISTRI'OO FEDERAL EN MATERIA CCl'l!JN 'f PARA '!ODA LA REPUBLICA 

EN MATERIA FEDERAL. 

Publicada en el Diario Oficial el 24 de 

dicienbre de l9ll abrogando de esta manera la Ley que croo 

el COnsejo Tutelar de 1974, permaneciendo derogados los 
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art1culos 119 a 122 del C&ligo Penol del Distrito Federal 

en materia d1~l Fuero CcrnOr. y para Loda la República en 

materia del Fuero Fede>ral. E.'ltablcce en el articulo seis 

que ld minoríd Je eduJ tcrn1ind a 103 18 dílos. 

[,a Suprema. Corte de Justicia establece que si de 

autos se pt·ucba que? el incul~1do es menor de edad, 

independientemente dl~ su rcsp:>nsabi lidad, el sujeto se 

ubica dentro do 103 beneficios que lil Ley de la materia le 

otorga, con.siderdndo a lon menores de 18 años exentos de 

toda resp:msabilidad penal exigible y consécuentcroonte los 

tribunales ordinarios no pul.~en aujet.arlos a la esfera de 

su competenciu.. {/\mp.·.ro directo 2447/78, Carlos Zaleta 

Candanedo, 11 de octubr-e 1978. Unanimidad de 4 votos.

Ponente: Mario G. Rebolledo • Primera Sala, Séptima Epoca, 

VolOrrEnos 115-120, Soqunda Parte, P<lg. 53). 

En cuanto al dictamen pericial módico para 

establecer' Ja minoría de edad del sujeto, la Supreml Corte 

expresa que es inexacto que carezca de eficacia probatoria 

el dictamen pericial rendido sobre la edad del menor en un 

delito, pues no es cierto que el acta de nacimiento 

constituya el Gnico medio reconocido por la ley para 

acreditar la edad. Para esta comprobaci6n se requieren 

conocimientos especiales, por lo que se utiliza la 
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pruebd (X'ricial: y resulta incuestion.1ble que !lon 

espocialistas en medicina quienes están en aptitud do 

opinar sobre la l'dad de una ¡:>Qt'Sona y establecer !li es 

roonor de 18 af1o.!l. (Tribunal Coleqí<Jdo en Materia Pt•nal del 

PrJmet Circuito. Am¡k1ro Directo r,7/76. Marfo Alonso Piña. 

JO de junio do 1976. Unanimid.:td de votos.- Ponente: Vfctor 

Manuel Franco •. Primera Sal<J Sl!ptima J::poca, VolOmcn 90, 

Sexta Parte, p.sg. 53). 

lI, f'UNOf.MEllTO CONSTITUCIONAL. 

/'lltoo ch ocuparnoo del antilisia de la Ley par-a el 

Tratamiento del Menor Infractor actualmente en vigor, 

debemos estudiar el fundamento constitucional de ese 

tratamiento espt?-cial otorgado a los menores infractores 

que, corno hemos mencionado, e!l un procedimiento de 

cat"ácter tutelar que pretende proteqer y corregir al 

menor. 

El tex1D d'1 art!culo lB a:mtitu:ianl vig>lte m el 

slgilinte: 

'
1S6lo par delito que merezca pena corporal 

habr~ lugar a prisión preventiva. El sitio de esta aeri1. 

distinto del que se destinare pat:'a la extinci6n de las 
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penas y estarán completamente separados. 

Loo 9obiernoo de la Foderac!6n y de los Estados 

organizarán el sistem:J. pen(1l, en sus respectivas 

jurisdicciones, aobt"c la ba:::m del trabajo, la 

capacitac!6n p.:ira el mismo y lo educac!On como medios 

para la readaptación social del delincuente. Las mujeres 

canpurgari1n sus penas en lugares separados de los 

cim.ln:d:8 a loa horri:ircs pura tal efecto. 

Lo.'! gob<?rnadores de los Estados, sujetándose a 

lo que establezcan las leyes localC!s respectivas, podr&l 

celebrar con la Federaci6n convenios de car.3.cter general, 

para que los reos sentenciados por delitos del orden 

comOn ext~ngan su condena en establecimientos 

dependientes del Ejecutivo Federal. 

__ l:!'_!~~r:.ª.:!~~-L~~s--g_?!J~~':.n~-?:-~'?.~-~t~~ 
est>bJo::xx(\¡ iruotituclones espedales para el tratamiento 

-~~-~°-ª-~'l.º.!2!!_!_n_f!~~t:.o.E!:!:. 

Los reos de nacionalidad mexicana que se 

encuentren compurgando penas en paises extranjeros, 

podrán ser trasladados a la Repfiblica para que c"""lan 

sus condenas con base en los sistemas de readaptaci6n 

social previstos en este artkulo, y loo reos de 

nacionalidad extranjera sentenciados por delito." del 

orden federal en toda la Repablica, o del fuero común en 

el Distrito Federal, podrSn ser trasladados al pata de su 
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origen o residencia, sujctSndose a los tratados 

internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. 

Los gobernadores de los E.1tados podr6n sollci tar al 

Ejccuti vo Federal, con ªlX>Yº en las leyes local ea 

respectivas, la incluai6n de t'eos del orden canQn en 

dichos tratados. El traslado de loa reos a6lo podr6 

efoci:.uarse con su consentimiento expreso." 

Tenemos asI que el p.!irrafo cuarto del arttculo 

18 constitucional acorde con el criterio de la mayada de 

los penalistas eatablece que la Federación y los 

gobiernos de loa Estados deberán establecer 

"institucion~s especiales pura el tratamiento de los 

menores infractores", a quienes t.-omJ hem::>s mencionado no 

se lea considera psicológica ni socialmente como 

dE:lincucntes, y por lo tanto no pueden ser sujetos al 

misiro rl!gimen de readaptación que los mayores de edad. 

El articulo 18 constitucional consagra 

garant!aa individuales al menor en materia penal y ad~• 

dicho articulo consigna potestades y obligaciones de la 

Federación y de los Estados para procurar, a trav6a de su 

ejercicio y cumplimiento, la realización de las 

finalidades de beneficio colectivo de la readaptaci6n, 

regeneraci6n y educaci6n del menor, a trav6s de un 
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r~lmen ba&do en la idea de no segregarlo de la sociedad 

como forna do castigo sino do reincorporarlo a ella, 

dejando a cargo de las autoridades administrativas, 

federales y locales, el deber social de iirplantar 

instituciones educativas para· los menores infractores con 

el objeto de evitar ras adelante au ingreso a la 

delincuencia. 

AB[ el p:!rrafo cuarto del artrculo 18 

de la constituci6n Federal demuestra el interés del 

Estado por sustituir los penas aplicables a los adultos 

por violación de las leyes penales, aplicando a los 

menores medidas de carkter tutelar y educativo. 

As[ tanbién el art[culo 4o de la Constitucl6n 

Federal busca la protecci6n del .. mor al establecer que 

•es deber de los padrea presecvar el derecho de los 

menores a la satisfacci6n de sus necesidades y a la salud 

Hsica y mental. La ley deter:111inar~ los apoyos a la 

protecci6n de los menores, a cargo de las instituciones 

públicas". 

Este sexto pkrafo del art!culo 4o aparece 

como ro•ultado de la iniciativa presidencial del 29 de 

novietrbre de 1979. Dicho p:!rrafo ill'p()ne al Estado la 

obligación de brindar protección a loa menores por 
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conducto do inst l tuolonoe pOblicas y eleva de esta 

manera a rango const l tucional lo protecci6n de todos los 

menores que se encuentran en el territorio nacional. ( 72) 

A través de los art!culOtJ 4o y 18 

conatituciooal ol Estado oosca la tutela jur!dica de los 

menores de edad, por conducto de instituciones pOblicas 

especiales que brinden a¡x>yo y auxilio a los menores, en 

eate caso a los menores infractores, ya que es de BurM 

int>Ortancia atender la conducta antisocial de los 

menores, porque éstos pueden convertirse en los 

delincuentes del mollana, por lo que el Estado pretende en 

tocio momento la readaptaci6n social del menor mediante la 

aplicaci6n de medidas de seguridad. 

Es indudable que los menores infractores no 

deben ser internados en los mismos lugares que los 

adultos, y la disposici6n constitucional antes mencionada 

(articulo 18 constitucional) otorga este beneficio a los 

menores infractores, mediante el establecimiento de 

instituciones especiales donde se de al menor Wl trato 

adecuado. 

{72) Burgos Ignacio, Las Garant!as Irdividuales, 

F.ditorial Porrlla, Viglsima edici6n, México 1988, plg. 

276. 
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III. LEY PARA EL 'l'RATAH!E11JU DE MENORF.5 INf'RAC'roRE.S PARA 

EL DIS'l'RI'ro FEDERAL EN MATERIA CCt1UN Y PARA 'IUDA L/\ 

REPUBLICA EN MATFJ\IA FEDEW\L, 

La Ley para el Tratamiento de Menores 

Infractores publicada en el Diado Oficial el 24 de 

diciembre de !991, (reg!dllientaria del articulo 18 

constituciondl) surge cctro consecuencia de la nece3idad de 

una nueva ley que corrigiera las deficiencias de la ley 

anterior (Ley que crea el Consejo Tutelar p.:ira Menores 

lnfrn:tallS), dichas deficiencias eran el reflejo de una 

ley que requeria ser actualiztida, que evolucionara a la 

par de las nuevas necesidades producto de U» sociedad en 

roovimiento, sin dejar por supuesto la funci6n tutelar de 

la ley anterior. 

La Ley vigente se propone la i¡nplantaci6n de una 

justicia congruente con los m.'is adelantados principioa que 

conforme a los avances de la ciencia y del humanisro deben 

imperar. Se da a los menores de edad la calidad de sujet~ 

de derecho, abandonando paternalismos infructuosos, 

buscando tanto la adaptaci6n social de listos caro la 

protección de sus derechos, con irrestricto respeto a los 

derechos huma.nos consagrados en nuestra carta Fundamental 

y en los tratados y convenios internacionales suscritos 

por nuestro pata. 
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Eata Ley bunca proporcionar una atenci6n m.-1s 

hWMnitaria por: parte de las autoridades que tienen rclaci6n 

con la resolución de los problema3 y delicad11s situaciones que 

afectan a los jóvenes menores de 18 años, especialmente para 

que les respeten .sus derechos individuales y se les de un trato 

más justo, actuando de manei.-a pronta y expedita. 

a) OOJETO 

El objeto de la Ley que ocupa nuestro estudio es la 

de reglamentar la función del Estado en la protección de los 

derechos de los memores, as1 COllX) en la adaptaci6n social de 

aqul!llos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes 

penales federales y del Distrito Federal. (art. lo) 

Dicha Ley pretende as1 mismo, aplicar medidas de 

orientaci6n, de protecci6n y tratamiento especial a los 

menores, dichas medidas tendientes a encauzar dentro de la Ley 

la conducta del menor y lograr asr su adaptación social. 

As1 tenemos que el objeto de la Ley para el 

Tratamiento de Menores Infractores, es otorgar un tratamiento 

distinto a cada uno de los menores infractores, bas&ldose en la 

estructura biopsicosocial del menor, tattn:b en consideraci6n la 
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gravedad de la infracciOn y la!5 circunstancias personales 

del menor, para dictaminar de esta rmnera las medidas 

conducentes a l.'l adaptación social del menor. 

Esta Ley pretende ast misrro, a trav~s de las 

medidas de orientación y protección obtener que aquel menor 

que ha incurrido en conductas il!citas tipificadas en las 

leyes pcnalC!s, no incurra en in!raccionea futuras. 

b) PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se sigue ante el Consejo de 

Menores comprende las siguientes etapas: (art. 7). 

I. IntegracJ6n de la investigaci6n de 

infracciones; 

11. Resolución inicial: 

UI. Instrucci6n y diagn6stico: 

IV. Dictamen tt5cnico: 

v. Resoluci6fl de!initiva: 

VI. Aplicaci6n de las medidas de orientación, 

protección y tratamiento. 

VIII. Conclusi6n del tratamiento: y 

IX. Seguimiento técnico ulterior. 

En cada una de las etapas en las que se divide el 

procedimiento ante el Consejo de Menores debe adoptarse esa 

funci6n tutelar en la que tanto hemos insistido. 
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En relaci6n las reglas generales del 

procedimiento al que h.:i de sujetarse el menor, esta Ley 

establece que los pfozos en ella <?stablecfdos !ler~n fatalea 

y P.ftlPCzar.1.n a correr ul dfo siguiente al que se haga Ja 

notificaci6n de la resolución correspondiente. Estableciendo 

que los diaa hi1biles aer~n todos loo del arlo, con excepción 

de los o~badoo y domingos y aquellos que oeñale el 

calendario oficial: por aupucsto no se incl:uyen en los 

plazos los d!aa inht'ibiles, salvo aquellos casos en que deba 

resolverse la situaci6n jur!dica inicial del menor, en estos 

casos 11se computartin por horas y se contartin de roomento a 

lllOfnento". (art 40) 

En las diligencias celebradas ante los órganos del 

Consejo de Menores estarti prohibido el acceso aJ pC1blico, 

debiendo concurrir Clnicamente el menor, su defensor, el 

Canisionado y aquellas personas que vayan a ser examinadas o 

bien que auxilien al Consejo. (art. 41) 

En cuanto a la integración de la investigaci6n de 

las infC'acciones y de la sub8tantación del pC'ocedimiento, la 

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores establece que 

si en la averiguación previa seguida ante el Ministerio 

PGblico se atribuye a un menor la canisión de una infracci6n 

que corresponda a un iUcito tipificado por lao leyes 

penales, el Ministerio PGblico actuando ccxoo representante 

social deberá poner al irenor de inmediato, en las 
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instalaciones de la unidad administrativa encargada de la 

prevenci6n y tratamiento de menores, con el objetivo de que 

el Comisionado cm turno, practique las diligencias 

necesarias para ccmprobar la participacil'fl del menor en la 

comlsi6n de la lnfracciOn (art. 46). 

M<§.s si se tratare de conductas nrl intencionales o 

culposas, el MiniatP.rio POblico o el COmieionado entregará 

de inmediato al menor a eus representantes legales o 

encargados. 

En el caso de que el menor no haya aido presentado 

ante el consejero unitarJ.o, ~ate solicitar~ a las 

autoridades adminiatrativa!J cooipetentes la localizaci6n, 

canparecencia o prescmtaci6n del menor. 

El Consejo de Menores está integrado por: Un 

Presidente del Consejo, una Sala Superior, un Secretario 

General de Acuerdos de la Sala Superior, los consejeros 

unitarios que apruebe el presupuesto, un Comité Técnico 

lnterdisciplinario, los secretarios de acuerdos de loa 

c::onsejeros unitarios y los actuarios. 

Una vez emitida la resolucl6n inicial de sujeci6n 

del menoC" al procedimiento ql•eda abierta la instrucci6n, 

dentro de la cual se practicar.:! el dlagn6st!co y se emitir.:i 

el dictamen técnico correspondiente. 

Dicha etapa durar.:! cOO'O máximo 15 dtas h.:ibiles 

contados n partir del dla siguiente en que ee haya hecho la 
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notificac!On de dicha resoluciOn (art, 51). 

En relación a las pruebas, el defensor del menor y 

el Comisionado tcndrc1n hasta 5 d{as h'1.bile3, a partir de la 

fecha en que surta efectos la notificaci6n de la resoluci6n 

incial para o(recer por cscri to las pruebas 

correspondientes. 

La audiencia de pruebas y alegatos tendr~ 

verificativo dentro de los 10 d!as Mbiles contados a partir 

de la fecha en que se haya concluido el plazo para el 

ofrecimiento de pruebas, dicha audiencia deberá 

desarrollarse sin interrupción en un solo dfa, salvo cuando 

sea necesado suspenderla p;ira concluir el desahogo de las 

pruebas o por otC'as causas que lo ameriten a juicio del 

instructor, en este caso se continuar~ la audiencia al 

siguiente dio Mbil (art. 53). 

Una vez que se han desahogado todas las pruebas, 

se han formulado los alegatos y se ha recibido el dictamen 

técnico se declara cerrada la instrucción. 

Los alegatos deberán formularse por escrito y sin 

perjuicio de ello se concederá a cada parte por una sola 

vez, rneqia hora para la exp::>sici6n oral de los mismos. 

La resoluciOn definitiva deberá emitirse a los 

dlas Mbiles siguientes y se notificar~ de inmediato al 

menor, a sus representantes o a sus encargados, al defensor 

del menor y al Comisionado (art. 54). 
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En los procedimientos seguidos ante los 6rganos 

del Consejo son admisibles todoB los medios de pruebo> con 

excepci6n de aquellos prohlbidos pcr el C6digo Federal de 

Procedimientos Penales. 

Para conocer la verdad sobre los hechos atribuidos 

al menor, podrá valerse de cualquier elemento o docunento 

que tenga relación con los mismos. 

Los órganos del Consejo tiene facultades para 

decretar la práctica o ampllaci6n de cualquier diligencia 

probatoria antes do dictar la resolución definitiva, siempre 

que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre 

la existencia de la infracción y la plena participación del 

menor en su comisi6n (art. 56). 

Para valorar las pruebas se aplicar~n las reglas 

de la 16glca juridlca y las "máximas de la experiencia" y 

ast el órgano dol conocimiento basá.ndose en dichas reglas, 

expcndr~ en su resoluci6n los moti vos y fundamentos de la 

valoración ri?alizada. 

RECURSO DE APELACION 

El recurso antes mencionado procede segl'.in lo 

establece la Ley que ocupa nuestro estudio, contra las 

resoluciones incial, definitiva y la que modifique o de pcr 

teaninado el tratamiento interno. 
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Sin errt>argo aquellas resoluciones que se dicten al 

evaluar el clcsarrollo del tratamiento no serán recurribles. 

Aquellas resoluciones que ordenan la tcrminaci6n 

del tratamiento interno o la IOOdiClcacl6n del mismo aer~n 

irrecurribles a instancio del Comiaionado o del defensor 

(art. 63). 

El recurso rle apelaci6n tiene por objeto obtener 

la m:xHficaci6n o la revocación de las resoluciones dictadas 

por los consejeros unitarios. Este recurso serS improcedente 

cuando quien pudiera hacerlo valer se hubiese confornado 

expresamente con la resolución o no lo hubiesen interpuesto 

dentro de los plazos señalados EXJr esta Ley, o cuando ocurre 

desistimiento ulterior. 

f!sti!in facultados para interponer el recurso de 

apelaci<Sn, el defensor del menor. los leq[timos 

representantes, y en su caso, los encargados del menor, y el 

Comisionado (art. 67). 

Dicho recurso deberA interponerse por escrito 

dentro de los tres dias posteriores al roomento en que surta 

efectos la notificación de la resolución impugnada. 

El recurso de apelación deberá resolverse dentro 

de los tres dias siguientes a su admisi6n, si se trata de la 

resoluci6n inicial y dentro de los cinco d[as siguientes a 

dicha admisi6n en el caso de la resoluci6n definitiva o de 

aquélla que modifique o de por terminado el tratamiento 
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interno. La substantaci6n <le dicho recurso se llevará a cabo 

en una audiencia en la que deberá oirae al defensoC" y al 

Ccmisionado, dicha rasoluci6n deberá engros..1reo dentro del 

término de trea dias, posteriores a la celebraci6n de la 

audiencia, una vez hecho lo anterior se hará la notificación 

correspondiente a las partes y se remitirá el expediente al 

6rgano que haya dictado la resolución inµignada (at·t. 70). 

El recurso de apelac i6n puede resol ver en los 

siguientes sentidos: 

- Confirmar, roodificar o revocar la resolución de 

un consejero. 

- Confirmar, modificar o revocar las resoluciones 

inicial y definitiva. 

- Confirm:ir, rocxHficar o revocar la declaraci6n de 

libertad del menor. 

- Confirmar, rocx:Hficar o revocar la resolución que 

de por terminado el tratamiento en internación. 

Los recursos deber&\ interponerse ante el 

consejero unitario correspondiente a fin de que éste los 

remita de inmediato a la Sala Superior. 

En cuanto a la au.spensi6n del procedimiento, será 

de oficio en los casos siguientes: 

I. cuando hayan transcurrido tres meses de la 

fecha en que radicado el asunto y no se haya localizado o 
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presentado el menor ante el consejero unitario: 

II. Cuando t'l menor se sustraiga. a la acci6n de loo 

6rganos de 1 canse jo: y, 

111. Cuando el menor se encuentre tem?=Jralmente 

i~ido ftsica o po!quicamente (art. 73). 

En cambio, el sobreseimiento del procedimiento, 

procede por muerte, por padecer el mi.sroo transtoroo p§iquico 

permanente, cuando se presente alguna de las .hipótesis de 

caducidad prevista.'3 cm esta Ley, cuando se compruebe durante 

el procedimiento que la conducta atribuid.:i al menor no 

constituye una infracci6n y cuando se compruebe a trav~s del 

acta del Registro Civil o con los dictámenes médicos 

respectivos que el supuc!lto menor infractor al momento de 

cometer la infc-acci6n era mayor de edad. 

"Para que opere la caducidad basta el transcurso 

del tiempo, los plazos para la caducidad se duplicar&n 

respecto de quienes se encuentren fuera del territorio 

nacional. Los plazos para la caducidad seC'á.n continuos y se 

contarán a paC'tir del memento en que se consum6 la i.nfrro:iál, 

si fUeC'a instantánea, o a partir del dia en que se realizo 

el último acto de ejecuci6n o se omiti6 la conducta debida, 

si la infracción fuere en grado de tentativa, ast ta.zrbién 

los plazos continuos se contarán desde el dta en que se 

realizO la Ciltima conducta, tratándose de una infracci6n 

continuada y desde la cesación de la infracción permanente" •. 

(art. 82) 
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"la o:dcid~t cp.ra m tn <VD 01 cl º'"" el? <µ> pira a:rro¡ir la 

conducta dul menor, mediante la. aplicación de medidas de 

orientación o de protección, más en el caso del tratamiento 

extcn10, la caducidad se producir¿\ en dos años y si se trata 

de tratamiento en int<!rnaci6n, 1.1 facultad de los órganos 

del Coru.Jcjo opcrarti en el plazo que como mínimo se haya 

señalado para aplicar llls medidas de tratamiento, sin que en 

ningOn caso sea menor de tres años~ (art. 84) 

La Ley menciona que p:1ra que 11 opere la caducidad 

se nq..iicro el trancurso del tiernpo 11
, confundiendo de esta 

manera la caducid3d con la prescripción, lo que nos lleva a 

realizar un breve an~lisis de ambas figuras procesales para 

una mejoC' compren:üón de las mismas. 

La prescripción. tiene corno fundamento el simple 

correr del tiempo, es el tiempo el que hace funcionar a la 

prescripción. (73) 

La prescrip:i6n tiene que ser entendida como uno 

de los casos de excepción al principio general que autoriza 

y obliga al Estado a la persecución de los delitos y a la 

sanción a los delincuentes, excepción que tiene cocoo 

fundamento solo el transcurso del tiempo. 

El Código Penal en su articulo 101 establece que 

la ¡:r:es::ri¡ciá\ es personal y para ella bastar~ el simple 

transcurso del tiempo. El efecto establecido por la ley para 

(73) Arellano Garcia carlos, Teoria General del ProceBo, 

Editorial PorrCia. cuarta edición, M~xico 1989, M• 451. 
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la prescdpciOn •• la extinciOn de la acciOn penal o de las 

sanciones impuestas, bastando p.lra ello el simple transcurso 

del tiempo. La prescripc!On es la autolimitaciOn que el 

Estado se impone para ¡:x?rscguir los hechos con apariencia de 

delitos o ejecutar las sanciones impuestas lon 

delincuentes, ¡:.or raz6n del tiempo transcurrido. (74) 

Esa facultad propia del Estado del derecho-deber 

de intervenir en t<xlo lo conc'!rniente a los delitos, aparece 

limitada por los principios reguladores del fenómeno de la 

prescripción consignados, fundamentalmente cm nuestro C6digo 

Penal vigente de 1931. 

El simple transcurso del tiempo hace funcionar el 

fen6meno de la prescripción, en las reglas especiales para 

computar el tiC!mpo parten, confonne al articulo 103 del 

C6digo Penal, del concepto de "d!a", todo ello nos va 

llevando a la aceptaci6n d~ un determinado concepto del 

tiempo. 

De acuerdo con el texto de la Ley para el 

'l'ratamiento del Menor Infractor, se habla de prescripci6n 

y no de caducidad, ya que la caducidad es una foana de 

extinci6n del proceso poC' causas de inactividad de los 

sujetos procesales. 

La caducidad es la extinción de la instancia 

judicial pcrque las dos partes abandonen el ejercicio de la 

(74) Vela Treviílo Sergio. La PrescripciOn en Materia Penal, 

Editorial Trillas, Segunda ediciOn, Mlixico 1990, ~g. 67. 



152 

acción proc~s..11. El abandono se manlCiesta en que ninguna 

de ellas hace en el proceso las proroociones necesarias 

para que este llC'.JUC a su (in. La caducidad inplica una 

abstenci6n, dado que hay una inactividad. 

La prescripción coincide con la caducidad en que 

se produce respecto de illlhls la extinción del 

procedimiento, pero lu prcscripci6n por el transcurso del 

tlerrpo y la caducidad por la inactlvldad de los sujetos 

procesales. 

e) GMANTIAS QUE CONSAGRA 

Es evidente que los menores son titulares 1e 

todas las garantlas que otorga nuestra Constituci6n, 

contándose entre ellas las de seguridad juridica, aunque 

el proceso de menores no es un juicio de orden criminal 

sino un proceso tutelar, la Conatituci6n Federal ampara y 

protege a todos los habitan tes de la RepGblica, por lo 

tanto no puede ni debe excluirse del goce de ninguna 

garantra constitucional al menor infractor con el pretexto 

de que éste no comete delitos ni es delincuente. 

Ast misro la Ley para el Tratamiento del Menor 

Infractor otorga garanUas al menor, basadas por supuesto 

en aquellas garantras que la Constltucl6n Federal otorga a 

aquellos mayores de edad a quienes se les imputa la 
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renl!zac!On de un delito. 

Tenem:is entonces que esta Ley, deberá garantizar 

en su aplicaci6n el estricto respeto a los derechos 

consagrJdos por la Constituci6n Pol!tica de los Estados 

Unidoo Mexicanos y los tratado~ inLernacion.:Jles. 

f::sta Ley asr mism:i imp:¡nc la obligaci6n a los 

oervidor.crn püblicoo rcsp:Jn!;,1blcs dC? pranovcr y vigilar la 

observancia de los der<?choo consagrados en la misma y 

procurar la correcta aplicaci6n de las medidas legales y 

materiales, pertinentes para la prevenci6n de cualquier 

violación a los mismos. (art.2) 

La Ley pdra el Tratamiento del Menor Infractor 

establece la garantta de otorgat' a todo menor a quien se 

lo atribuya la cornia16n de una infracción, un trato justo 

y humano, quedando prohibido de esta runera el maltrato, 

la incanunicaci6n, la coacci6n psicológica o cualquier 

otra acción que atente contra su dignidad o su integridad 

f!sica y mental (art. 3), 

Esta disp:isíción encuentra su fundamento 

constitucional en el orticulo 22 que establece la 

prohibición de irrponer penas de mutilación y de infamia 

ost como liis marcas, los azotes, los palos, el tormento de 

cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de 

bienes y cualquiet' otro tipo de penas tC"ascendentales. 
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La di.spooición contenida en la Ley para el 

Tratamiento del Menor lnfraclor, tiene a3{ mi.'.3íoo au 

fundamento legal en la Ley Federal p..1ra Prevenir '/ 

Sancionar 1.1 Tortura, publicada en el Diario Oficia: n.l 27 

de dicicmbro d~ !991. 

J..:i Ley rCf]lmr.cntaria del artículo 18 

constitucicnal respecto menore!I infractores, 

establece que e] consejero unitario tiene la obligac:i6;i de 

resolver la situaci6n jurfdica del menor dentro del plazo 

de 48 horas o bien dtmtro de la ampliación solicitada, la 

cual no p:xlrli exceder de otras 48 hords y emitir de esta 

runera la resolución inicial que corn~sponda. {art. 20 

fracción I) 

El precepto anterior tiene su fundamento 

constitucional en el artículo 19 primer ~rrafo, que 

expresa que la situación juríc.lica dl.'l acusado deberá 

resolverse dentro del término de tres d!as, por lo que 

ninguna d~tenci6n p:xlcd exceder de éste término, sin qud 

ae jWJtifique con auto de fonral prisión. 

Durante el procedimiento el menor de~ ser 

tratado con humanidad y r:espeto, de acuerdo a las 

necesidades inherentes a su edad y a aus condiciones 

personales y gozar~ de las siguientes garantias minimas: 
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a) El menor gozar~ d~ la presunciOn de ser ajeno 

a los hechos constructivoo de la infracción mientras no se 

compruebe plenilmente la particip.:i.ci6n del ffi(!n')r en la 

comisi6n de la misma. 

b) Deberá darse aviso inmOOiat.:imente a los 

representantes legales del menor y a nus encargados 

respecto de su situüción jurtdica sie!Tl'rn y cuando se 

conozca el dcrnicilio. 

e) El menor tendrti derecho a designar p;:>r s{ o 

por sus representantes legales o enc:irgados a un 

licenciado en derecho <le su confianza, en el legal 

ejercicio de su profesión, para que lo asista 

juridicamentc dur.:mte el procedimiento as1 como en la 

aplicación de medidas de orientaci(Sn, de protecci6n o de 

tratamiento en externaci6n o en internaci6n. 

La garantla anterior tiene su fundamento 

constitucional en la hipótesis del articulo 20 fracción IX 

que expresa que todc .icusado tiene el derecho de que se le 

escuche en defensa por si o por persona de su confian;!a o 

por ambos según su voluntad, en caso de que no tuviese 

quien lo defienda deber~ elegir entonces un defensor o 

defensores de oficio, el juez le noubrarA uno. 

El acusado podr~ nontirar un defensor desde el 

memento en que sea aprehendido y tendr~ derecho a que l!ste 

se halle presente durante todo el procedimiento. 
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Al re.spccto la Ley para el Tratruníento del Menor 

Infractor eatablece que en. el caso de que no se designe un 

licenciado en derecho de su con(ianZil en el legal 

ejercicio de .su profe:.ii6n B'.! le dl!signarli uno de o(icio, o 

bien un defensa!:' de menores, para que lo asista 

jurtdica y gratui t<imente dr~ooe qu'~ quedo a disposición del 

Comisionado y c>n laíl di ver.sas etapas del procedimiento 

ante los órganos del Consejo. 

d) Una vez que el menor quL~e a disposici6n del 

Consejo y dentro de las 24 horas siguientes, se le har~ 

sciber en fonna. clara y sencilla, en presencia de su 

defensa!.* el nombre de la persona o personas que hayan 

declarado en su contra y la naturaleza y causa de la 

infracci6n que se le atribuya, aar como su derecho a no 

declarar, rindiendo en este acto su declaraci6n final. 

La garantfa antes mencionada encuentra su 

fundamento constitucional en el articulo 20 fracción III, 

la cual expresa que deberti hacérsele saber al acusado 

dentro de las 48 horas siguientes a su consignaci6n el 

nombre de la persona que lo acusa y la naturaleza y causa 

de su acusaci6n con el objeto de que conozca el iHcito 

que se le atribuye. 

Atendiendo al principio de justicia universal, 

todo aquel a quien se le atribuye la comisi6n de un 

iHcito, se le reputa inocente mientras una sentencia no 
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declara su culpabilidad y por lo tonto hoy que dilrle 11 

conocer el motivo p:;r el que inici6 el procedimi(;'nto. 

No ba.at~ con h.1ccrle .S.Jber <11 .!1Upue3t<; ejecutot• 

do Ja infracción el motivo lt-'13al del pn:cc-dimi1?nto1 sino 

tamb16n el nombre del acusador r y t1s! poder rce¡:..)rar su 

úefenaa.. 

e) DeOOr.:'in rC?cibírsele al m<.?nor: 102 testimonios y demás 

prueb.)3 que ofrezca '/ que tengc111 relación con el ca.so, 

dUXíl Hindose p.:sra obtcnC?r la compar:ucf'.!nc ia de loa t~st ígos 

y para rec.1bar todos aquC!llos elementos de con•1icci6n que 

se estimen necesado.s para el escla!'ccimiento de los 

hechos. 

Esta garantía consagrada en la Ley para el 

Tratamiento del Menor Infractor, tiene su fundamento 

constitucional en el articulo 20 fracción V, que expresa 

que todo acusado tiene derecho a q1Je se le reciban los 

testigos y pruebas que pL"esente. 

f) El mQnor ser._!i careado con la persona o personas que 

hayan declarado en su ccntt"a; la presente garilntta 

otorgada al menor por esta Ley. tiene su fundamento 

constitucional en el artículo 20 fracción IV, que expresa 

que el acusado secli careado con aquellos testigos que 

declaren en su contra, los que deberán declarar en au 

pcesencia, para que 6ste pueda hacerles las preguntas 

conducentes a su deíensa. 
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Lo anterior, COJOO ya dijimos, es una garantfa en 

favor del aupucsto infr.1ctor, quien conocümdo lo que los 

testigos deponen en su contra, pu~e preparar su defensa y 

procurar las pruüba.t1 convenientP.s pd.ra desvan~er el dicho 

de los testigos. 

g) Deberán facilitc1rlo al menor tOOos aquellos 

datos que solicite, ai1?:npre quo tengan celaciOn con los 

hed1os que se le.- atribuyan. 

La fr<1cci6n VII del .:irt:tculo 20 constitucional 

funrurronta la gJrantra ante!J mencionada al expresar que 

debcrc1n faciliUíraele al acusJdo todos lo..'J datos que 

solicite (-'<lLa su defensa. 

g) NfngOn ITl'mor p:xlr~ ser retenido por los 

6rganos del Consojo por rMs de 40 horas sin que se 

justifique con la resolución inicial., la que deberá 

dictar:Je dentro de las 48 horas siguientes al tOCimento en 

que el mcnot" haya aido puesto a disposici6n del Consejo. 

La Ley para ol Tratamiento del Menor Infractor' 

tiene como finalidad lograr la readaptación del menor 

infracto[" mediante el seguimiento de un procedimiento 

especial llamado tutelar, consistente en la protecci6:i. y 

t"eadaptaci6n social del menor, a través de la aplicación 

de medidas de s99uridad, las que pretenden evitar la 
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reincidencia do! monor y posteriormente su lngreso a Ja 

delincuencia. 

El Consejo do Memores C3t.1 organizado confortr.t! a 

lo establecido en la Ley p.:ir.1 el Tratamiento del Menor 

Infractor, ya que no existe un reglamento intúrior del 

miaroo. 

IV. LEY ORGANICA 08 LA l\DMINISTRAC!ON PUBLICA FEOEP,\L 

r.a Ley Orgánica de la Admin1straci6n Pública 

Federal, faculta a la Secretaría de Gobernación para 

despachar todon .1quellos il~unto~ rnlacíonados con las 

infracciones ccmetidas por los menores de e-d.Jd. 

As!, el articulo 27 fracci6n X.XVI, establece que 

cor-r'.!sponda a la Secretarla de Gobernaci6n: "Organizar lrl 

defensa y prc-venci6n social contra la delincuencia, 

estableciendo en el Oiatri to Federal un Consejo Tutelar

pat"a menores in!rclctorcs de n~a de seis ai'íos 

irwtitucioncs auxiliares; creando colonias penales, 

c.iircelea y establecimientos penitenciarios en c-1 Distrito 

Federal en loa Estados de la Federación, mediante 

acuerdo con aus Gobierno~, ejecutando ¡· ce<luciendo lus 

penas y ap!lcando Ja detención por delitos del orden 

federal o coman en el Distrito Federal. .• " 

La fracción anterior. establece como el limite 
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inferior de la minor!a de edad los 16 años. 

La redacción de esta Cracci6n correapondc a lo 

eatilblecido por la Loy qul~ Creil el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores, aunqtlt? actualmente el ordcnami<mto en 

vigor cambia el t6rmino de Consejo Tutelar p:>r Consejo de 

Menores, !lUprimiéndose las instituciones auxilinres. 

Tenemos que el articulo 4o de la Ley para el 

Trat.:imiento del Menor Tnfractor (IStablecc que el Ccnsejo 

dQ Menores es un 6rgan.:i administrativo desconcentrado de 

la Secrctar·Iu de C.Otx?rnaci6n, ya que, como hemos 

mencionac!o, la Secrotaria de Gobernación tiene a su cargo 

todos aquellos asuntos relacion.1dos con la readapt.::ición 

social del menor infractor. 

Esta dependencia contarc'í. asr mismo con una 

unidad administrativa cuyo objeto es dcsempe~aC' la funci6n 

de prevención general y cspt.:.cial de las infracciones en 

que pueda incurrir el menor. 

V. JURISPRUDENCIA 

Veamos ahora cual es el criterio seguido por la 

Suprema Corte de Justicia con respecto a los roonores 

infractores. 

Asi tenemos que l'?sta considera que si al momento 
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de COOlCtcr el delito (.>l supuesto culpable era menor de 

edad, es incucstiom.ble que L.1s medidas qui.' deben 

aplicá.rsele son las prQ!3Critas en fovor de los m~nores de 

edad, la circunstancia de que folten seis ¡¡\.!IX), tres iooses 

o un dta para cumplir la m..1rod.:i do edad penal, no 

permiten al juzgador, por no .J.utorizJrlo 1<1 ley, que lo 

trate en igualdad de circunstancian que a los 111cJyoros de 

edad, nin crrtiurgo c1Jando un mf'!nOt:' llegue t.1 los 18 años de 

edad antes de tcrmifrnr el pcdc<Jo de reclusión que an le 

hubiesi? fijado, la autoridad encargada do la ejecución de 

sanciones decidir~ prudencialmente si debe ser trasladado 

al establecimiento df?stinado 8 mayorc!i de edad, tal 

facultad no C::! sino en cuestión merclm(.>nte administrativa 

que no puede trascender en facultades a la autoridadea 

penales para que de su propio arbitrio, puedan disponer 

que los menores de edad, segGn sus caracter!sticas ftsicas 

o mentales, puedan ser considerados como mayores y 

juzg§rsele en igualdad de circunstancids que a éstos, 

puesto que el r6gimen de minoridad es el que en todo caso 

debe ser aplicado. (Tribunal Colegiado del QUinto 

Circuito. Amparo Directo 392/ 68. Alberto Ozuna Varela, 28 

de agosto de 1969. Unanimidad de votos. Penante: V!ctor 

carrillo ocampo. Séptima Epoca, Segunda Parte, Vols. 

103-100, p.'i9. 93). 



162 

l::n relaci6n a que los manares de ecfod no son 

sujetos de Oerc-cho Pcmal 1 la SupreJtK"l Corte indica quQ ~l 

hecho de que <Ü cJ:cta de nacimiento no sólo diga caoo 

nombre! del ucus.ldo el que usa en el pcoccso, y éstQ oo 

haga llamar:- unas vc-ceB coiro en el proceso y otras con 

distinto nombre, no invalida ol ,1cta de nacimiento que 

obra en ~lutos y que pt·uebtt que al comctarse el .. delito", 

el acusado t(2n{a crnoo lo dijo al rendir .su d€claraci6n, 17 

años y como consecuencia de ello" es ~l 1'ríbuna1 para 

Menores 1Jl competente parn conocer y renolver el proceso''. 

( Amparo Di<ecto 5753/55 , 31 de julio de 1957. Unanimidad 

de cuatro votos. Primera Salu, Séptima Epoca. Segunda 

Parte. Vol. 101, pág, 98). 

Si no es posible determinar la edad del acusado, 

ni es evidente su ma.yor!a de edad penal, el tribunal 

ccrnpetente no podr:t. resolver sobte dicha cuestión aun 

cuando no sa alegue como agravio, ya que la edad no es 

sólo un hecho cuya pt"ueba se imponga como c:arga a alguna 

de las partes, con derecho a acreditarlo únicaroonte en 

cierto tiempo, sino que constituye el supuesto jurldico 

para que las leyes penales substantivas y adjetivas le 

sean aplicables al sujeto y para que dicho tribunal tenga 

o no jurisdicci6n en el caso, por lo que si una sentencia 

de segundo grado adolece de una omisión semejante es 
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violatorü\ de garantfas procediendo el ..imparo para 

subsanarla. ( Amparo Ulrocto 3398/56, 5 de agosto de 1957. 

Unanimidad de cuatro votos. Séptimo Epoca. Segunda Pat:"te. 

Vol. 22 página 19.) 

Si bien eg venlod que los Tribun.1le.s para 

Menores tienen f.:tcultiJdes para imponer las medidas 

necesarias enea.minadas a proteger n dichos 111'.mores, cuando 

estos incurran en v iolacicnes de car~cter penal, y que el 

procedimiento .señalado obliga a prdcticm· investigaciones, 

éstas se hacen de acuerdo con las circunstancias del caso 

y ain formar nubst<Jnciaci6n de un expxJiente de cartícter 

penal, sino con al propósito dP. determiMr la conducta, 

medios de vida anterior, edad, cultura personal y familiar 

y sentimientos y demás caracterlsticas del menor sujeto a 

estudio, sin descuidar el hecho que se le ha imputado y 

que ha sido el rootivo de su consignae16n, siendo facultad 

exclusiva de dichos Tribunales, en vista del estudio de 

cada caso en particular, señ.ilar las me<lidan de protección 

que consideren pertinentes sin estar obligados en forna 

alguna a depositar en el domicilio familiar al menor, 

sobre todo cuando justamente en estas condiciones se hayan 

ccxnetido loa hechos antisociales. Amparo Directo 

3600/44, 10 de mayo de 1944, Sanchéz Moreno caanen. 

Unanimidad de cuatro votos. Séptima Epoca. Segunda Parte. 
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'l'oloo XXX, ¡>'lg. 2438). 

De la juri~prudcncia antc3 citadil conclu{¡oos que 

la Sllprnrru Corte confitttl.l que las 2anciones aplicables a 

los roonores son iooditfos de scquridad paro no penas: y debe 

entenderae definitivamente t:>xclutda la ¡Y?na de pdai6n y 

operante exclut1ivolmcnte la reclusión en el lugar: señalado 

por el juzgador o por el Ejecutivo en su ca.so. 



.CAPITULO CUARTO 

TRASCENDENCIA SOCIAL 
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I. fAC'l1JRf.S CRIMIN<XiENOS EN UN ME!IJH IHF!ll1C'l'OR 

Hdccr una Clt1ra diforencid do las causas de la 

conducta antisocial de un menor infractor r.s uncl tarea 

dificil ya que p:>r lo general no encontrazros una causa 

única suficiente por si mismi para producir ol octo 

antijuridico. l\.s! no [X>dc1oos culp¿tr a la familia o a las 

condiciones !JOCioeconánica.s o a los defectos psiquicos o 

ftsicos, sino a un conjunto, a una multiplicidad de 

causas. Desde lucqo que en cada caso en particular 

encontrilffiOS una Ci.lUSa preponderante, sobrüaalientc que en 

muchos casos podrta hacer pensar que fuP.se la única, pero 

al estudiar los factores encontramos siempre otras causas 

intervenicmtes. 

Se ha llamado factor crimin6qcno a todo aquello 

que favorece la comisi6n de conductas antisociales, es 

decir, por (actor debe entenderse todo aquello que 

concurre para estimular o impulsar al sujeto a cooieter una 

conducta antisocial. Los factores no se presental por lo 

general en fot1M rlislada sino corrbinados, as! no es raro 

encontrar la miseria acccnpañadd de ignorancia, 

promiscuidad, desnutrición, desempleo, etc. 

Cree(OC)s que se trata de un conjunto, de una 

reunión de factores en que estos se entrelazan, se juntan 

para dar corro resultado la violaciOn de los valores 
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sociales. Es por eso que estudiJrnmoa cada factor p:ir 

separado Gnicmnentc por razones de orden, no por 

considerarlo .1isl,)do de los dum.5s. En qeneral e.stca 

factores de la ifltis.:cialirfod precoz son de la rni.srru 

naturaleza de 10: que conducen al adulto a delinquir, p:>r 

lo qu12 Onicamente nos ocup.ln:Hros do aquel los que influyen 

p.jrticularmente en las infrJccioncs cometidas por menores 

de edad. 

a) FACTOR PSICX>LOOICO 

El aspecto psicolÓ1ico pretende descubrir el 

valor de la reacción personal como consecuencia de las 

fuerzas y factores que lo determinan. Los menores 

infractores sufren en algunos casos perturbaciones que se 

originan en la infancia y dentro da ella pueden exprcsllr 

una conducta antisocial. La perturbación, es consecuencia 

de un sentimiento básico de inseguridad, de inadecuaci6n o 

de desamparo, lo que produce agresividad, aislamiento y 

otras formas de fenómenos antisociales. (75) 

Las infracciones canetidas por menores de edad 

pueden evitarse detectando las perturbaciones de la 

conducta, después haciendo una investigación social, segGn 

(75) Friedlander Kate, Psicoanálisis de la Delincuencia 

Juvenil, Editorial Paid6s, Argentina 1950, plig. 349. 
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sea el caso: aislamiento del nrno de su familia. libertad 

vigilada, educaci6n especializada en un centro especial de 

obDervaci6n y someterlo al tratamiento que requiera. F.s 

importante señalar quo existen diferencias psicol6gicaa 

entre niéfo, prepúber y adolescente, ya que de ello 

dependen las mcdalidadNi anti jurt<licas y el tcatamiento 

adecuado. 

b) FllC:l'OR SOCIAL 

Uno de los factores socii.lles que influyen de 

manera importante en la conducta antisocial del menor, es 

sin duda la familia. Consideramos d l.J familia como la 

"instituci6n social básica" {76), la familia es el 

conjunto de personas unidas por una relaci6n de 

parentesco, sea éste por sangre o p:ir afinidad. A través 

de la familia, el menor manifiesta conductas que 

demuestran un comportamiento "noriMil o anormal". En toda 

familia existen pequeñas o grandes tensiones em:x:ionales y 

disguntos, sea entre los padres o entre los hijos, por lo 

que se presentan elementos de disociación: tales 

diferencias prcxluccn en algunos casos inadaptaciones, ya 

que se ha responsabilizado en algunos casos a la familia 

del menor de la conducta desviada de éste, y se ha hablado 

(76) Fairchild Henry, Diccionario de Sociologia, Fondo de 

Cultura Econ6mica, México 1949, p:lg. 35. 
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as! mismo de quo laa fa.milia.'J que influyen negativamente 

en el menor son aquellas en las que se presentan 

aitUélciones com:; la fillt.:i de illguno de los p.ldrcs, lo que 

produce imp:it'tante~ variacionl'S en l<l pcrsonJlidad del 

menor, las que se tr.-.:mnfornun en desviaciones sociales. 

La familia del menor infructor se ha 

caracterizado [Xlr tener ho.Jrlrea sobrcp:>blados y en malas 

condiciones Danitadas, no poseen una unidad familiar y 

existe cierta privación de satisfacciones físicas, 

sentimientos de ser rechazado, falta de confort emocional, 

existe as! mismo sobreprotección o severidad excesiva, p::ir 

lo que es necesario l'"eforzar il la familia, educar y 

orientar a los pad!:'11.s. Debe constituirse un hogar 

organizado en donde los pa<lres bdndcn a los hijos una 

uni6n afectuosa constante, evitando también la deserción 

escolar y el trabajo prematut"o coroo consecuencia de la 

desinteqt"aci6n familiar. 

Sin enibargo la familia no es el único factor 

social que influye en la cond·Jcta antisocial del menor, 

existiendo otros factores que pt"oducen un aumento notable 

en las infracciones cometidas p::¡r menores de edad. 

La educación es de suílkl importancia corro factor 

social que determina la conducta desviada del nii\o, ya que 

la educaci6n fundamental es dada por los padres, la 

escuela viene a complementar la formación y cuando no se 
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asiste a ella, t~s el medio donde se dunat"rolLi el menor 

Í:]Uc en .-ilgunaa ocasiones es la vfo pública), la que hace 

esas funciones: la c-c:lucaci6n recibida pot· len infractores 

tiene una profunda rclaci6n con su pclígi-osidild, es decir, 

con la p.:>s.ibi lidad e.le rC?iteraci6n antisocial, pues los que 

han crecido en un medio de vicio o delincuencia lo tcmln 

corro algo "normal" aunque :Jea reprobado por la sociedad. 

(77). 

e) DRCGADICC!ON Y ALCOllOLIS/>l:J 

DRcx:;AD!CCION 

Con el nombre de "estupefaciente" se conoce 

todas aquellas sustancias cuya ingesti6n produce 

alteraciones sicosooúticas y genara dependencia fisica o 

pafquico. (78) 

La relación que existe entre estupefacientes y 

los actos antisociales es de gran imp:>rtancia, su 

ingesti6n produce altcruciones de comportamiento que 

genera la conducta antisocial del menor: en los últimos 

años uno de cadil tres menores que se encontraban en el 

Consejo Tutelar tentan problemas de tóxicos, el tipo de 

drogas rM:s empleado son los inhalantes y la marihuana. 

El menor recurre al uso de drogas por causas 

(77) Van Hentig llans, CriminolCXJta, Editorial Atalaya, 

Argentina 1948, p.lg. 322. 

{78) Poz Otero Gerardo, Alcohol y Delito, Editorial Botas, 

M~xico 1952, p.lg. S. 
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diveraas entre lcls que encontramos el abandono, cooKi 

resultado de la conjunci6n de diversos foctorc.s internos y 

externos, la propiJ fru!3traci6n y lan üXÍgcncias de la 

socitodad mism, los tranntornoa propio:J de la adolescencia 

y la incomprensión fomiliar, han causado entre otros 

factores al fen6mono de la drogadicci6n que ha dejado 

niffos y j6venes transtornados. 

ALCOHOLISMO 

Se entiende p:Jr embdaguez "el conjunto de 

altern.cionca sicosomáticas que el hombre experimenta COOK> 

consecuencia de la ingestión en exceso de bebidas 

alcoh6licaa. La influencia del alcohol sobre la comisión 

de Uicitos se presenta con mayor frecuencia sobre tcxlo en 

hechos como las lesiones personales, el hanicidio, los 

abu.sos deshonestos, ya que la ingestión crea los 

transtornos orgánicos y psicológicos que propician la 

comlsl6n de tales hechos'! (79) 

II, TRATAMIENTO 'i PREVENCIOO 

La Ley para el Tratamiento del Menor Infractot" 

establece que el tratamiento es la apl icaci6n de sistemas 

o m6todos especializados con aportación de las diversas 

(79) Paz Otero Gerardo, Op. cit. plig. 15. 
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ciencias, técnica y disciplina portincmtes, a partir del 

diagn6stico do personalidad paro lograr la adaptación 

social dal menor: el tratamiento deber:i ser inteqral, 

secuencial, interdisciplin,1rio y dirigido al menor con 

apoyo do su familia. (arts. 110 y 111). 

El tratamiento que propone la Ley antes 

mencionada, tiene por objeto lograr la autoestima del 

menor a través del desarrollo de sus potenciales y de 

autodisciplina nccesat"ia para propiciar en el futuro el 

equilibrio entre sus cor.dicioncs d>? vida individUc1l, 

familiar y colectiva, reforzar el reconocimiento y respeto 

a las normas morales, sociales y legales, y de lo::,¡ valores 

que se tutC?lan; asi coroo llevarlo al conocimiento de los 

posibles daílos y perjuicios que pueda pt'oducirse su 

inobservancia. En todo tratamiento debe considerarse la 

edad, el sexo, la salud Usica y mental del sujeto, así 

como la peligrosidad e inadaptación del mismo. 

En cuanto a la prevención, ~sta debe entenderse 

el conocer de anterndno un daiío o perjuicio, asi como 

disponer con anticipación las cosas necesarias para un 

fin: tencroos entonces que el prevenir es el conocer con 

anticipación la probabilidad de una conducta antisocial, 

disponiendo los medios necesarios para evitarla. 

La Ley para el Tratamiento del Menor Infractor 

entiende por prevención general, el conjunto de actitudes 
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dlr:igidas a cvi tar la roalizaciOn de conducta!J 

constitutivas de infracciones a las leyes penales y, ;xir 

pr:ovenci6n espacial, el tratrJmitmto individualizado quu se 

proporciona a lo!J mcnort•s quL~ han infringido dichan 

disp:>sicionea, para impedir su rciternci6n. 

III. INSTlTUC!ONES ASISTEl/CIALES y cr.INIC/.S DE CONDUCTA 

La Sacrctaría de Gcbernaci6n tiene divC!rs.l!l 

casas internados (Casas Hogar Escuelas de 

Orientación}, exclusi va'TlCnte para menores infractores. En 

el caso de los menores infractores, el &ltatuto Orgánico 

del Sistemu Naciontll pora el Desarrollo Integral de la 

Familia (DU') publicado en el Diario Oficial do la 

Federaci6n el 30 de junio de 1986, establece que el D!F 

realiza las funciones siguientes: 

I. Promover y presta[" s~rvicios de asistencia 

social; 

II. Prestar servicios de asistencia jurídica y 

de orientación social a los menores ... (art. 2) 

El Consejo de Menores del Distrito i'"'ederal, 

tiene su CHnica dr.? Conducta desde 1981, que realiza dos 

funciones prirrordiales, la primera de ellas, conJiste en 

brindar apoyo y orientación a menores que presentan 
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problem.1s de conduct<l (posición preventiva antes de la 

conducta antisocial). L,1 m~undil con:Jiste en brindar 

tratamiento il todoa y cada uno de lo:-i menores puestos a 

disposición d1~l Consejo p.iru que lc.s aea concedida la 

l ibcrtad según diopcn1ici6n del Consejo: en ente caso, los 

técnicos que li!!xlrun en dicha cllnica, son los encargados 

de realizar los e!ltudioo t6cnicos que sirven de base o 

íundamento al corwcjcrn instcuctor para alaborar la 

respectiva rc:.wluci6n. Para este servicio cuenta con 6 

psic6loc1os. [>'Xlagogos, 

psiquiatras, ncur51090 técnico en 

electroenccfalograf !u. 

IV. !N'l'ERVENCION DEL ESTADO EN LA READAPTACION DE LOS 

MENORES INrRACl'ORES 

El Estado es un orden de la convivencia, un 

prOOucto de la cultura, es decir, una creaci6n artificial 

del modo de vivir de las comunidades hwnanas para haceC' 

posible la vida en una sociedad. Es una constante 

formación de normas jurldicas, de costumbres, h:ibitos y 

pi:-ácticas renovadas ininterrrumpidamente ante las 

exigencias sociales y necesarias para ir adaptando o 

guiando a la conducta huma.na en nuevos órdenes de las 

relaciones sociales. (80) 

(80) serra Rojas Andrés, Teorta del Estado, Editorial 

PorrOa, Décimoprimera edici6n, México 1990, p§g. 38. 
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El Estado es W1 orden de convívcnci.1 d<.! I.:t 

sociedad poltticairrente organizada, en un ente público 

supedoi;, soberano y codctivo. (81) 

El Estado se inte9ra u ol'.'ganizoJ. con una 

poblaci6n - elemento humano, o grupo social .:w<lcntado, 

p<!rffi.).ncnte y unific11do -, MJcntad<l sobre un territorio o 

porción determinada del planeta provista de un poder 

público que se cdracteríza por .ser .soberano i' oc justifica 

por los fines s0cialcs que tiene a su cargo. 

El EstJdo ea una creación artificial de la13 

canunidades hUIMnas y se integra y se unifica en un largo 

proceso, en el que el derecho, ha tenido y tiC!ne una 

singular importancid. 

Nuestra Ccnstituci6n Federal alude las 

personas jur!dicas de derecha público en numerosas 

ocasiones y establece, adem.:'is, el r&jimen jurldico de 

algunas de ellas. 

En primer término debemos señalar al propio 

Estado, que es la mtis imp:irtantc parsonalidad jurfdica y 

fuente a su vez de las demás personas juridicas. (arts. 27 

fracción VI, 40 y 41 de la Constitución Federal). 

La personalidad del Estado es Gnica. 

La doctrina ha definido la función del Estado en 

estos t6rminos: 

(81) Serra Rojas Andrfo, Op. cit. ~g. 167. 
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11Sc entiende {X)r funciones del f:Stado las 

diferentl's formas que reviste su activid,1d''. Las tres 

funciones esencial~s del f .. citado son: la función 

ll'l;¡islati\m, lu función adminintrativa y la función 

jurisdiccional. 

La íuncí6n lcgislativ.-1 es una actividad creadora 

del derncho objetivo del Estíldo, subordinada al orden 

jurfdico y consbte en expedir la.3 normJa que regulan ld 

conducta de loo individuos y la organización social y 

pol!tica. 

La función lldnlinistrat i va es designada bajo la 

denominación de función ejecutiva, !Je afirfficl que el Estado 

tiene dos tareas: hacer ld ley y ejecutarla, en cate 

sentido el concepto de ejecución comprende las dos 

funciones esenciales, la administrativa y la 

jurisdiccional. 

La función jurisdiccional es una actividad del 

&stado subordinada al ord<m juddico y atributiva, 

constitutiva o productora de c]()n:ochos, en los conflictos 

concretoo o p.lrt1culares que se l~ sometan para corrprobar 

la violaci6n de una regla de derecho. 

El Estado crea la organi.zaci6n judicial coroc> una 

necesidad ineludible de orden y armonia y estabilizaci6n 

del orden jurldico, de lo contrario la organización social 

socia ca6tica. 
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Dentro de las Cuncionus pdm:irdiales del f.stado, 

en relación con el tetrn objeto do nUü!3tro 1"?studio, es la 

aegurid<ld pública quo implica c..·l funcion.-u1ürmto eficaz de 

previsión do dafío.s juc-!dico2 qUf..• ha do traducirse en la 

protección (X!nMnente dC! len derechos subjetivos tanto 

individuales corro colectivos o socialBs, para .sa 1 vaguarda 

de laa [)(?rsonas, de !lU libertad, de sus bicn•;s y de su 

danicilio. 

La aociedad requiere que el Estado genere las 

respuestas id6neas y oportunas cuando la m.>!Juddad públicd 

se ha vulnerado. 

Correspondo al Estildo refoczar la acci6n 

preventiva del delito y de aquellas conductas que se 

encuentran en estrecha vinculación con el mismo, como la 

farmacodepcndencia. 

La prevenci6n de los delitos y el adecuado 

tratamiento a quienes delinquen, son tareas prioritarias 

del Estado en atend6n al interés general y EXJr la 

afectación a la colectividad. Cuando se trata de menores 

infractores, la prevención social coUra una royor 

im¡xirtancia en virtud de que en este nivel existen 

¡xisibilidadcs de corrcg ir a tiem¡:o conductas antisociales 

que más tarde pueden alcanzar altos niveles de gravedad. 

El Pion Nacional de Desarrollo 1989-1994, 
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establece que el respeto d lila g.lrantiil.!J individuales y la 

satis!.icciln de loo der-e<:hos sociales y p:iHticos son 

condiciones nece!lari.1.s pdra el ejQrcicio pleno de la 

ooberanfo, asf ccm:i quc.o la confidnza en el orden jurfdico 

y la ceC"tcza en la honesta in:pa.rtici6n dü justicia, 

conforman el ambiente propicio para la manifestación cabal 

de la actividad Ue11ücr~tica. 

Igualroenle se establece Cln el pcopio Plan, que 

deben a!H .. ><JUrtirsele a la. ju'Jentud ampl las op:Jrtunidades de 

educación y de capa.ci tací6n p.J.ra el traba jo y que a loa 

nHlos debe prop:>rcion~r::1cles el trato humano que 

mcrec-en. 

Veart'IOB de qu'J manera interviene el Estado en la 

prevenCión de conductas antisociales cometidas por menores 

asf corro en la readaptación social de estos. 

UNIDAD DE DEPEt/511 DE ME!IORES 

La Unidad de Defensa de Menores es técnicamente 

autónoma y t icme por objeto en el Wibi to de la prevenci6n 

general y especial, la defensa de los intereses de los 

menores ante el Consejo de Menores o cualquier otra 

autoridad administrativa o judicial en materia federal y 

en el Distrito Federal en materia coman. La Ley para el 
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tratamiento del Menor In(r-ilctor est,1blece que la 

prevención qeneral consiste en la:.t acti tud~s tendientes a 

evitar la realización de conductas constitutivas de 

infracciones a las leyes penales, y por prevención 

especial, se entiende ol trntamiento individualizado que 

se pro¡:orciona d lon rr'r<!nore:i que han infringido dichas 

disposiciones, para im[X.--<lir au reiteración. {art. 34) 

La Unidad de Defensa de Menores está integrada 

pc>r el titular do la misma, el cual es designado p:Jr el 

Presidente del Consejo de Menores. 

Dicha Unidad cuenta asi mismo con una 

Subdirección de Defensa Genl!ral, una Subdirccci6n de 

Tratamiento y SL~Uimiento, las cuales proporcionan al 

menor defensa general, defensa pt'ocesal y defensa en 

tratamiento y seguimiento respectivamente. La Unidad de 

Defensa de Menores cuenta con el n(J!Tl(>ro de defensores, 

~rsonal técnico y administrativo que determine el 

presupuesto. 

Sus principales funciones son: 

1.- La defensa general, que tiene por objeto 

defender y asistir a los menores en los casos de violación 

a sus derechos en el ~ito de la prevención geneC'al, debe 

cuidar que ninguna autoridad de cualquier Indole violen 

tales derechos. Para poder brindar asistencia jur-Idica 

adecuada a los menores, la Subdirecci6n de Defensa 

General, cuenta con defensores con turnos de 24 p:>r 48 

horas: dicha subdirección debe vigilar la forna en que el 
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menor es presrmtddo ante el Comisionado, quien es la 

autoridad encargada. de la rx-rsccución de las infracciones 

cometidas por menores, a!:I! COlrt:l asistirlos en su 

C01f1J3rececencia al rromento de rendir su declaraci6n 

inicial, levant.'i.ndose el reporte de la situación del 

menor, entrcg~ndose dicho re~rte ul Subdirector, es 

impJrtantc mencionar que en ca.gas de ausencia de 

flagrancia no se detiene al menor respetando de esta 

1Mnel:'a sus derechos proce3alca fundament,1lea. 

2.- La defensa procesal tiene p:>r objeto la 

asistencia y defensa de los menot:es, en cada una de las 

etapas procesale~1 1 es ante la SuWirecci6n de Defensa 

Procesal donde se lleva a cabo la comparecencia inicial 

del rr.enor. En aquellos casos en los que se estiro 

procedente el amparo .sieirpre se interpone por el defensor 

procesal. 

J.- La defensa Ue los derechos de los menores en 

las fases del tratamiento y seguimiento, tiene [X)r objeto 

la asistencia y defensa juridica de los menores, durante 

las etapas de la aplicación de las medidas de orientaci6n, 

de protecciOn, de tratamiento interno y externo, y en la 

fase del seguimiento. El seguimiento técnico del 

tratamiento se lleva a cabo por la Unidad Administrativa 

de Prevenci6n y Tcatamiento del Menor, una vez que éste 

conluya, con objeto de reforzar y consolidar la adaptaci6n 
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.social del menor. El seguimiento técnico df?l tratamiento 

tendrS una duración de 6 mose!J contados a partir de que 

concluya la aplicaci6n de éote. 

Una vez que se determina que el crv;-nor debe ser 

sujeto a tr;:~tamiento, os la Su!:x:lit:"ecci6n de Tratamiento y 

seguimitmto, la encargdúa de neílalar cuales serán las 

medidas aplíca.bles a cada caso en concreto. 

UNIDAD ENCARGADA DE LA PREVENC ION y EL TRAT/"'1IENTO oe 

MENORE.S 

La Unidad EncaC"gada de la Prevención y el 

Tratamiento de Menores, es una unidad administrativa 

dependiente de la Secretaria de Gobernación, cuyo objeto 

es llevar a cabo las funciones de prevención general l' 

especial, ast como las conduc~ntes a alcanzar la 

adaptación social de los menores infractores. 

Esta Unidad tiene a su cargo el desempeño de las 

siguientes funciones: 

l.- La de prevenci6n, que tiene por objeto 

realizar las actividades normativas y opet"ativas de 

prevenci6n en materia de menores inft"actores. 

2.- La de procut'aci6n, que se ejerce por medio 

de los comisionados y qUC! tiene por objeto proteger los 

derechos y los intereses lcg1tiroos de las personas 
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afectadils pot' lan infracciones que su atr:ibuyan a los 

monores, as! cono los intcr<'ses de la socit'..'dad en general, de 

acuerdo a lo siguiente: 

a) Investigar la:J. int:r11cciones cometidds por los 

menores, que le sean turnadc1s por ~l Ministerio Público, 

conforme a lo previsto en lds reglas de integraci6n de la 

investigación de infracciones de la Ley pat"a el Tratamiento 

del Menor Inft"tJctor: 

b} Requerir al Ministerio Público a sus. 

auxiliares, a fin de que los menores sujetos a investigación 

le sean remitidos de inm:."<liato: 

e) Practicar; las diligencias de carc'icter 

complementario que sean conducentes a la comprobación dt! los 

elementos constitutivos dc las infracciones, asr como las 

tendientes a comprobar la participaciOn del menor en los 

hechos: 

d) Tomar declaración al menor, ante la presencia 

del defensor: 

e) Recibir testimonios, dar fl! de los hechos y de 

las circunstancias del Cdso, asI como de los instrumentos, 

objetos y productos de la infracción, pudiendo alleqarse 

cualquier medio de convicción que permita el conocimiento de 

la verdad: 

f) Intervenir conforme a los intereses de la 

sociedad, en el procedimiento que se instruya a los presuntos 
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infractores ante fo Sala Supedor y loa consajeroa, ast caoo 

en la ejocuci6n do lns medidas d~ Qrientaci6n, de proti:cción 

y de tr-atamicnto quo se las apliquen: 

g) Solicitar' a los consejeros unitariou se giren 

las órdenes de localización y pn:sentaci6n quo se requieran 

pa.ra el esclarecimiento de los hechoo mateda del 

procedimiento: 

h) Intervenir ante los consejeros unitarios en el 

procedimiento de conciliación qua se lleva a cabo entre los 

afectados y los representantes del menor, y en su caso, los 

resp:msables solidarios, en relación con el p:igo de los daílos 

y perjuicios causados COIOO consecuencia de las infracciones 

cometidas por los menores: 

i) Ap:>r.tar en representación de los intereses 

sociales, las pruebas pertinentes y promover en el 

procedimiento las diligencias conducentes al esclarecimiento 

de los hechos que se le atribuyan al menor: 

j) Formular 103 alegatos en cada uno de los casos 

en que intervenga, solicitando la aplicación de las medidas 

de orientación, de protección y de tratamiento que 

correspondan, y promover la suspensión o la terminaci6n del 

procedimiento; 

k) Interp:mer en representaci6n de los intereses 

sociales, recursos procedentes en los términos de la Ley para 

el Tratamiento del Menor Infractor: 
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l) Pran::wt•r la recusilci6n de los integrantes de la 

Sala Superior y de los con!ieJcros unitarios, CUclndo los 

miseros no se inhiban de conocer: 

m) Poner a los menare~ a dispo.sici6n de los 

consejeros, cuando de la!l investigaciones realizadas se 

desprenda su p<1rticip.:ici6n en la comisión de una infracción 

tipificada cocoo delito en la3 leyes penales¡ 

n) Velar (X>rquc el procedimiento se desahogue en 

formi expedita y OPJrtuna. 

3.- La de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 

servicios auxiliares, que tiene por objeto p['acticar el 

•!studio biopsicosocial, ejecutar las ioodidas de tratamiento 

ordenadas por loo consejeros unitarios, reforzar y consolidar 

la adaptación social del menor y auxiliar a la Sala Superior 

y a los coru:iejeros en el desempeño de sus funciones: 

4.- La dú caráctet· administrativo que tiene por 

objeto la aplicación de los recursos hutMnos materiales y 

financieros necesarios para el desempeño de las funciones 

propias de dicha Unidad, y , 

5.- Las derMs que le canpeten de conformidad con la 

Ley para el Tratamiento del Menor Infractor. ( art. 35 Ley 

para el Tratamiento del Menor Infractor) 
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mNSEJO DE MENORES 

El Consejo de Menores es un órgano dcsconc1.mtrado 

de la Secretado de Golx!rnaci6n, que posee autonomta t&:nica 

Y tiene a su CJ.C"qo el desempeño de la::J funciones siguientes: 

1.- Aplicar lila diposicioncs contenidas en la Ley 

para el Tratamiento del Menor Infractor, con total autonomia. 

2.- Desahogar el procedimiento y dictar las 

resoluciones que contengan las ml'C1idas de orientaci6n y 

protecc i 6n. 

3.- Vigilac el cumplimiento de la legalidad en el 

procedimi<mto y respeto a los dercr.hos de los menores. 

El Consejo de Menores es competente para conocer do 

la conducta de las personas mayores de 11 años y roer.ores do 

18, tipificada por las leyes penales. Los menores de 11 años, 

ser'1.n sujetos de asistencia social por parte de las 

instituciones de los sectores público y privado (corro es el 

caso del DIF) que se ocupen de esta materia, las cuales se 

constituirc1n, en este aspecto, como auxiliaces del Consejo. 

La competencia del Consejo se surtir~ atendiendo a la edad 

que hayan tenido los sujetos infractores, en la fecha de 

comisi6n de la infracción que se les atribuya, pudiendo en 

consecuencia conocer de las infracciones y ordenar las 

medidas de orientación, protecci6n y tratamiento que 
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corrcsponddn, aCin cuando aquellos h~ya.n alc<Jnzado la mayor1a 

de edad. As{ tambi6n el Consejo rnsuelvc nobrc la situación 

jurfdica de los menores y ordenará y CVilluar<l las ltlP.didas de 

orientación, pcotecci6n y tratamiento que juzque neccmarias 

para su adaptación social. {ilrt. 6 [.ey para el Tratamiento 

del Menor Infractor). 

El Consejo de Menores está constíturdo por: 

• Un Presidente del Consejo, 

• Una Coordinación Administrativa, 

* La Direcci6n Técnica, 

* La Sala Superior, 

* La Secretaria General de Acuerdos, 

Los consejeros uní tarios que determine el 

presupuesto, 

* El Comité Técnico Interdisciplinario, 

• Los secretarios de acuerdos de los consejeros 

unitarios, 

* Actuarios, 

• Hasta ttes consejeros supernumerarios, 

• La Unidad de Defensa de Menores, 

*Las Unidades Técnicas y Administrativas que se 

determine. 

El Consejo de Menores debe ofrecer protecci6n y 

adecuada formaci6n al menor, su funci6n ~sica consiste en la 

aplicación de tratamientos efectivos para la reincorporaci6n 
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positiva de estos. Ea necesario que ul triltamicnto abarquo a 

la familia del menor d~:.o nuncrol cbligcltoria porque corro 

varemos la gran lllolyor ra de los cano!J la disfucicrulichl de la 

fomili.J es el factor (undamento.l de la infracciGn, al icjual 

que el elcmonto vital panl su reingreso positivo a la 

sociedad. 

,\si re nnli.ZJl ~x:tividrlD ta:<,JfÍuticm crmi.st.Entm m ['{"tllizlt' 

m !rom p:nrn:nt.c ~icn:n irr..ric.btloo d.? trati.mimto m loo &ros cb 

psicologfo, trabajo social y atención m6dica, psiqui~trica y 

odontol6gica. Se diferenct.:i.n lo.'3 casos de tipo asbtcncfo.l 

para su correcta canali1.aci6n y los de alta peligrosidad 

pa.r,1 su mejor custcx1ia. Se fortMn dos grupos para el 

tratamiento de roonoren, con características similares: de 

nuevo ingreso y reincidentes. 

Las actividades forrrutivas tienen como Unalidad 

apoyar las acciones psicoterap6uticas que se realizan ccm:> 

parte del tratamiento integral para favorecer la 

comunicaci6n entre los t&:nicos y los menores internos, 

aquellos deben ocuparse de la formación de há.bitos en los 

muchachos, prop:>rcion~ndoles elementos que en lo individual, 

en lo familiar y en lo social ejerzan una influencia 

positiva sobre las actividades terapéuticas, pedag6gicas y 

recreativo-culturales qlle desarrollen. El personal técnico 

acude al comedor, durante el desayuno, la comida y la 

merienda de los internos y se reGne peri6dicamente con ellos 
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en loa dormitodos a !in da facilitar la convivencia y 

SUpc!rvisar fos ldOOres cotidianaB para lograr objetivoa cocoo 

conducto ooci<ll, form.-1a de relación y autodisciplina entre 

otroa. 

Lan activhl..ldes acadffinicaa y de educación ftsica, 

es otC"a de las funciones del Consejo consistente en la 

formoci6n de h~bitos de estudio, higiene, disciplina y 

reaponsabilidad pura preservar nuestros valores sociales, 

dvicos y cultuC"ales. 

DEL DIAGNOSTICO 

Se entiende por diagn6stico el resultado de las 

investigaciones técnJ.cas interdisciplinarias que permita 

conocer la estructura biopsicosocial del menor. El 

diagnootico tiene por objeto conocer la etiologla de la 

conducta infractora y dictaminar con fundamento en el 

resultado de los estudios e investigaciones 

interdisciplinarias que lleven al conocimiento de la 

estructura biopsicosocial del menor, y conocer cuales 

deberá.o eer las medidas conducentes a la adaptación sociC\l 

del menor. 

Los encargados de efectuar los estudios 

interdisciplinarios paca emitir el diagnóstico, ser&i los 

profesionales adscritos a la unidad administrativa encargada 

de la prevención y tratamiento de menores. Para ello se 
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practiC<t.r~n loa estudios módico, psicol&Jic01 pudaqógico y 

social, sin perjuicio de los detMs que en su caso se 

requieran. Los estudios biopsicosocialcs se practicar5n l"íl 

un plazo no mayor de 15 dfos hábiles contado.s a. {Xtrlir de 

que ol consejero unit.lrio lo ordene o solicite. 

En los Centros de Diagnóstico !le internan a los 

memores bajo sistema de clasificaci6n, atendiendo a su sexo, 

edad, estado de salud ft.:lico y roontal, reiteración, rasgos 

de la personalidad, gravedad de la infracción y d~s 

caractertsticas quo se presenten. En estos centros se les 

proporcionan los servicios de car~cter asistencia!, asi cur~ 

la seguridad y la protecci6n similares a "W W un p;>sitivo 

rurbiente fnmilia~". 

MEDIDAS DE ORIENTACIOO Y PROrECClotl 

La finalidad ele las medidas de odentaci6n y 

protecci6n es obtener que el menor que ha cometido aquellas 

infracciones que correspondan a iHcitos tipificados en las 

leyes penales, no incurra en infracciones futuras. 

son medidas de orientaci6n-externaci6n las 

siguientes: 

l.- La amonestaci6n, que consiste en la 

advertencia que los consejeros competentes dirigen al menor 

infractor, haci~ndole ver las consecuencias de la infracci6n 
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que cometió e induci6rxlolo a la enmienda. 

2.- El apercibimiento, que consiste en la 

conminación que hacen loa consejeros cooipetentes al menor 

cuando ha ccrnctido UOil infracción, para que éste cdffibie de 

conducta, tcd1 vez que se teme cometa UM. nueva infracción, 

advirti~ndolc que en tal caso su conducta será considerada 

com:> reiterativa y le será aplicada una medida mSs 

rigurosa. 

3.- La terapia ocupacional, es una medida de 

orientación que consiste en la realizaci6n, por parte del 

menor, de determinadas actividades en beneficio de la 

sociedad, las cualeo tienen fines educativos y de adaptación 

social. La aplicac i6n de estd medida se efectOa cwnpliendo 

con los principios tutelares del trabajo de los menores y 

durará el tierrpo que los consejeros competentes consideren 

pertinente. 

4.- La formaciOn ética, educativa y cultural, 

consiste en la informaci6n permanente y continua, que se da 

al menor, cm lo referente a valores sociales y legales, 

sobre adolescencia, fannacodependencia, familia, sexo y uso 

del tiempo libre en actividades culturales. 

5.- La recreaci6n y el deporte, tiene coroo 

finalidad inducir al menor infractor, a participar y 

realizar actividades que coadyuven a su desarrollo integral. 

Son medidas de protección externaci6n las 
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siguientes: 

L- El arraigo familiar, consistente en la entrega 

del menor que hacen lo.s órganos de d1?cisi6n del consejo a sus 

representantes legales o a sus encargadtis, 

responsabilizCSndolos de au protccci6n, orientación y cuidado, 

a.sí com:> de su presentaciGn peri6dica en los centros de 

tratamiento que se <lotcrminen, con la prohibici6n de 

abandonar el lugar de su residencia, sin la previa 

autorización del Consejo. 

2.- El trasalado al lugar donde se encuentre <!l 

danicillo familiar, que consiste en la reirt.a:¡raciál dcl menor 

a su ho:iar o a aqu~l en que haya recibido asistencia personal 

en forma permanente, por lo que ae refiere a sus necesidades 

esenciales, culturales y sociales sienpre que ello na haya 

influido en su conducta infrnctora. Esta medida de protecci6n 

se lleva a cabo con la superviei6n de la unidad 

administrativa encargada de la prevención y tratamiento de 

menores. 

3.- La inducci6n para asistir a instituciones 

especializadas de car~cter público y gratuito que ei · Con.oejo 

determine, consiste en que el menor con el ap::lyo de su 

familia,reciba de ellas la atención que requiera, de acuerdo 

con la problem.'ítica que presente- Si el menor, sus padres, 

tutores o encargados lo soliciten, la atención de ~ste puede 

pC'acticarse pot" instituciones privadas, a juicio del 
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consejero que corresponda. El costo si lo hay, corre por 

cuenta del eolicitante. 

4.- La prohibición de a5istir a determinados 

lugares, en la obligación que se inµme al menor de 

abstenerse de concurrir a sitios que se considC!rcn impropios 

para su adecuado desarrollo biopsicosocial. 

5. - La prohibición de conducir vehkul03 

autcxnotores, ea el mandato por el que se impone al menor la 

obligación de abstenerse de la conducci6n de los mismos. 

Esta medida durat·á el tiempo que se estime prudente, siempre 

dentro do loo !Imites previstos por la Ley para el 

Tratamiento del Menor Infractor. 

MEDIDAS DE '!RATAMIENTO E:XTERID E INTERNO 

El tratamiento se aplicará. de acuerdo a las 

rrodalldades siguientes: 

l.- En el medio sociofamlliar del menor o en 

hogares sustitutos, cuando se trate de tratamiento externo. 

2.- En los centros que para tal efecto señale el 

Consejo de Menores, cuando ae apliquen la.a medidas de 

tratamiento interno. 

El tratamiento del menor en el medio sociofamlliar 

o en hogares austitutoa, se limitar~ a la aplicaci6n de las 

medidas ordenadas en la resoluci6n definitiva, que deben 
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consistir en la atenci6n Integral. 

El tratamiento en hogares sustitutos consiatirS en 

proporcionar al menor el rrodelo de vida familiar que lo 

brinde las condiciones mínimas para 3u desarrollo integral. 

Ltl noana técnica nCírooro 62 para la prcstdci6n de 

servicios de asistencia. social en ho:Jaren sustitutos 

(publicada en el Diado Oficial de la Pederaci6n el 25 de 

septiembre de 1986, b.1jo el rubro de la Secretaria de Salud), 

establece lil3 principales funciones dd hogat' sustituto. 

Nosotros nos ocuparemon únicamente de aquellos articulas que 

non importantes dado el tell\:.1 de nuestro estudio¡ Mi tenemos 

el articulo 3 que c5tablecc-, que el menor sujeto a la 

prcstaci6n de servicios de asistencia social en hogares 

sustitutos, es la persona de cero a 18 affos de eddd, cuya 

aituaci6n familiar lo coloca parcial o totalmente en 

desvantaja aocioecontmica. El menor en estado de orfandad 

parcial o total es aquel que carece de uno o a.tnbos padreli. El 

menor en estado dC! abandono, es la persona que presenta 

cualquier de las caracteristicas siguientes: 

• carencia familiar, 

• rechazo familiar, 

• rreltrato fisico o mental. 

El hogar sustituto es aquel que proporciona 

servicios de asistencia social transitorios o permanentes al 
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menor en estado de orfandad, abandono o desvantaja 

aociooconi5mlca y estti a cargo de un res¡xmsablc. (art. 7) 

Los hogares austitulos se clasifican en familiar, 

colectivo y espec[fico. (ort. 9) 

El hogar 9.lttibito familiar, es ilqu~l que atiende a 

menores que fonnan p.1rte del nCicleo familiar del responsa.ble, 

en donde éste ejerce la patria potestad o la tutela jurtdica 

del menor. El hc-J~1r suatituto colectivo, es aquél que atiende 

a menores que no form.m parte del nQcleo familiar del 

responsable en donde éste ejerce l.:i tutela jurídica del 

menor. El hCXJat' sustituto especifico ,es aquél que atiende a 

menores inválidos que no forrtk1n parte del núcleo familiar del 

responsable, C"O donde éste ejet'ce la tutl:)la jurídica del 

menor. (art. 12) 

Lós servicios de asistencia social en h09ares 

sustitutos son los siguientes: alojamiento, alimentaci6n, 

vestido, vigilancia del desarrollo educativo y atención 

médica en hogares sustitutos especHicos. (art. 13) 

El ho:¡ar sustituto recibe del Estado o de la 

sociedad, mediante convenios, la cooperaci6n siguiente: 

subsidio, bienes rrateriales, atenci6n de trabajo social, 

asesor!a jurtdica y atención m!kllca. (art. 19) 

La asesorra juridica consiste en participar en la 

elaboración del convenio, investigar y, en su caso 

regularizar la situación jurtdica del responsable y de los 
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menores. (11rt. 23) 

De acut'rdo con la L~y p.Jra el Tratamifmto del Menor 

Infractor, una vez qua se ha dC"crctado la apl ic,1ci6n de 

roodick1s de tratamiento ext11rnr), el menor <fü c.-ntrü<J·ldo a ous 

padres, tutoren, encargadon o jcfc5 de familia del hogar 

SU9tituto. Los centroo de tratruniento brindrln a los menores 

internos oricmt.'.'1ci6n ~tica dctivid.Jde:3 educativas, 

laborales, p...."'<:lag&jican, formativas, culturales, terol~uticas 

y asistenciales, osi corre la Sf.><]uridad y protección propias 

de un positivo ambiente familiar. 

Los sistemas de tratamiento ::1e aplicilrl J.tcndiendo a 

:JU sexo, edad, grado de desa.d<lptaci6n aocial, la naturaleza y 

gravedad de la infracci6n. r..-i unidad administrativa encargada 

de la prevención y tratamiento de menores cuenta con 

establecimientos especiales para la aplicaci6n de un 

tratamiento intunsivo y (Jrolong.:ido respecto a los j6vones qui'.! 

revelen alta inadaptaci6n y pronóstico negativo. 

Las caracter!sticas fundamentales que se consideran 

en éstos casos son las siguientes: 

1.- Gravedad de la infracción ccmetida, 

2.- Alta agresividad, 

3.- Elevada po.sibilidad de reincidencia, 

4.- Alteraciones irrportantes del comportamiento 

previo a la cccnisi6n de la conducta infractora, 

S. - Falta de apoyo familiar, y , 
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6.- Allbicntc social crimin6geno. 

El tratamiento externo no podr:i exceder de un arfo y 

el tratamiento intorno de 5 arios. 

EST/\OIS1'IC/\S 

Oc ..icuerdo con el infot111C del Consejo de Menores de 

noviembre de 1993, cncontrruoos que el 84 % de los menores 

interno!J son hombrna y el 16 % son mujcrC?s. 

En cuanto al nivel de estudios de los menores 

internos el 7.55 't no tiene ningfin grado escolar, el 24.64 i 

tiene estudios de prim.'!ria entr:c primer y tercer grado: el 

45. 81 % con r.studioa de primJria entre el cuarto y el sexto 

grado: el 20.36 % con estudios de secund.Jria: el 1.64 % con 

estudios de preparatoria. 

Antes de ingresar al Consejo los menores se 

ocupaban en un 7 .55 \ a jugar, el 15.43 \ se dedicaba a 

estudiar, el 17.4 i a trabajar en la calle, el 23.97 \ como 

eopleados, el 8.37 i en el cumpo, el 0.164 \ a pedir limosna 

y el 1.8 i en otras actividades. Estas opciones suma.o mSs del 

100 i, porque hay casos en que los menores se dedicaban a m1B 

de una actividad. 

Quienes trabajaban en la calle lo hac1an coroo 

limpiaparabrisas, lavacoches, vendedores ant>ulantes y 

alba~lles. Como empleados ganaban un salario mfoi1ro o· bien 
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tenfan un mJbempl1.'0 ccxro el dom6stico, as1 misroc> se incluye a 

los que se ocupaban C>n otrmt cosas a los Vitgo.s. 

Antes de ingresar lll Conaujo lo:; mcnorc3 vlv1an en 

un 8.09 i solot1: un 62.0 1, s6lo con ºau in.·i:Jro; un 2.95 i sólo 

con su padre: 1.!l 25.28 i con nus f.1miliares¡ el 7.22 % con 

sus amigos; el 23.15 i con otro, el 33.5 i con ambos padres. 

Estas o¡x:iones :;1wnan mSs del 100 't porque hay casos en que 

los menores vivian con dos o m.'is de las opciones. 

En cuanto a las infracciones imputadJs a los 

moncres son en un 10.18 i homicidio; el 41.21 i el delito de 

robo; el 0.045 % el delito de violación; el 4.3 i delitos 

contra la salud; el 29.55 i otros: el 9.85 i por complicidad. 

En cuanto a las veces que han ingresado los 

menores al Consejo, es en un 62.56 % una sola vez~ el 28. 73 i 

de dos a cuatro veces: el O. 702 % rMs de cuatro veces. 

En relación al tiempo de P.stancia de los menores en 

la Unidad de Diagnóstico, es en un 75.4 i de 1 a 30 d!as; en 

un 12.31 \ de 31 a 60 d!as; en un 7 % de 61 a 90 d!as; en un 

5.4 i m.Ss de 90 dtas. En cuanto al tiempo de estancia de los . 

menores en la Unid.:id de Tratamiento es en un S. 747 % de 1 a 5 

meses: en un 0.493 % de 6 a 10 meses; en un 0.164 't IM.s de 10 

meses. El 39.5 % restante se compone de menores que aCín 

estaban en la Unidad de Diagnóstico cuando se elabor6 el 

informe. 

Las medidas aplicables previstas son en un 16 % de 
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odontoci6n: en un 19 i el<! protecci6n: un 26 t de tratamiento 

exter-no: y un 32 i de tratamiento interno. (La odentaci6n 

consiste en apercibimiento y .1siqnllcí6n d1:0 actividades 

educutiv.:w, recreativas y culturales tL>ndientes a una buena 

form:iciOn¡ ld: protección contiene medidas tendientes a evitar 

la reincidencia como por ejemplo, la prohibición de asistir a 

det~rminados luqares} 

La frecuencia con que se interponen los recuC'sos es 

la siguiente: un JO ·; Ja apelación: un 40 i la inconformidad: 

un 60 '6 ld impugn.:Jción; un 5 % la queja~ un 5 i la rcvisí6ri: 

y un 5 i la reccnsiderací6n. 

Cuando proceden cont["a medidas diversas a la 

aroonestuci6n un 70 %; 1.:ontra la resolución definitiva un 90 

i: centra fo resolución inicial un 10 i. 

En cuanto a la persona quien lo inteq:xme es el 

defensor en un 40 i; el acusddor en un 10 i: quien ejerce la 

patria potestad del """º'" en un 10 % : el defensor y el 

acusador en un 30 \: y el defensor y quien ejerce la patria 

p:>testad en un 10 %. Contra mOOida diversa a la amonestaci6n 

procede ínconfocmidad e impugnaci6n: centra resolución 

inicial procede apelación: contra resolución definitiva 

proceden reconsidcraci6n, irrpuc=;nac16n, queja, apelación y 

revisión. 

En cuanto a la edad en que los menores ingresan al 

Consejo el 51 i corresponde a muchachos de 16 y 17 aí\os. La 
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frecuencia con que ~e preoent11n casoo que puOOen calificarse 

coroo da peligronidad oa una minorfa, en este sentido puede 

sena1.1rao que los ingresos de menaren ~ntre 16 i' 17 añoo, el 

76 i no son infracciones que pucdJ.n considcrar.'.3e corro 

violentas. 

INTERVENCIOO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRIID FEDERAL 

De acuerdo con la Ley Org5nica de la Procuradur!a 

General de Justicia del Distrito Federal publicada en el 

Diario Ofi fcial de la Fcdcracibn el d!a 29 de dlcierrbre de 

1983: la Procuraduría General de Justicia es una dependencia 

del Pcx1er Ejecutivo Fcdernl, en la que se integra la 

instituci6n del Ministerio Público del Distrito Federal, y 

sus órganos auxiliares directos para el despacho de los 

asuntos que a aquellla atribuyen los artículos 21 y 73 

fracción VI, base 6a de la Constituci6n Polttica de loa 

Estados Unidos Mexicanos. (art. lo) 

La institución del Ministerio PGblico del Distrito 

Federal, presidida p:>r el Procurador G<!neral de Justicia, en 

su cartícter de Representante Social, posee la facultad de 

proteger los intereses de los menores, incapaces, asi ccxro 

los individuales y sociales en general en los t~rminos que 

determinen las leyes. (art. 20, fracción l!) 
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Considerando que la garant1a conatitucional que 

ordena lu protccci6n de los menare.is de edad (articulo 4o 

constitucional), se requiere pllra su estricto cumplimiento 

del ap.Jyo de l'"' Procuradurta Gl-.meral de Justicia, para 

intervenir de irune<liuto cuando los menores o incapacitadoo 

cst6n relacionados en dlgw1a rwerigUd.ci6n previa y se les 

origine una nituoci6n de conflicto, dai'io o peligro y para 

p::der brinddr la atención y cuidado9 necesarioo a los menores 

involucrtldos en avrdguacioneB previas, se hiJCe indispensable 

trasladados al 1'\lbcrgue Temporal dP. la Pr-ocuraduria y a 

disposici6n de la Direcci6n General del Ministerio Público en 

los Familiar y Civil, para que se le proporcione la rMs 

amplia protccci6n que en derecho proceda. 

Aat el Acuerdo del Procurador Genecal 00 Justicia 

del Distrito Federal, por el que se dan instrucciones a los 

servidores públicos, con objeto de proteger inmediatamente 

que sea necesario a los menores que se encuentren 

relacionados en averiguaciones previas y se les origine una 

situación de conflicto, daño o peligro, establece que en 

todos los casos de que conozca la Dirección General de 

Averiguaciones Previas, la Dirección General de control de 

Procesos y la Dirección General de Servicios a la Comunidad, 

cuando determinado asunto origine para algQn menor, una 

situacl6n de conflicto, de daño o de peligro, debertin 

proceder en los t~rrninos que a continuaci6n se señalan: 
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a) Po1wr a loa menores a diaposici6n de la 

Direccl6n Cenero) del 11inlaterio PGblico en lo famllior y 

Civil, para que resuelva 3U 3ituaci6n jurídica, de 

conformidad con 5U3 ,1tdbucione!>1 

b) Orden.ir in.mc.-di.:tt~nte qui.:> conozcan d('l ;15unto, 

el traslado de lon trenorc!l ~11 f\lb<:rgue 'l'emp:iral de la 

Procuradurfo GennrcJl de la RepGblic.:i, para que ae les 

prop::ircione la atención y cu1d:1dos nccesados. 

l.o Dirección Genera) dd Mini3tcrio Público en lo 

Familii:1r y Civil, en coordinaci6n con 1,) Dirccci6n Gcnocal de 

Sct'Vicios a la Comunidad, dcber5 ejercitar las acciones 

necesari,1s a fin do proporcionar a los menores la m.'is amplia 

protección que en derecho proceda, p.J.ra lo cual [X)drá: 

a) Entregarlos a quien o quienes ejürzan la patria 

potestad, 

b) Entregarlos quienes acrediten el 

entroncamiento, 

e) canal izarlos algGn establecimiento 

asistencial, 

d) Promover ante los tribunales competentes la 

desiqnaci6n de custodio o tutores, e , 

e) Intervenir otorgando 111 protccci6n que requieran 

los menores, con el propósito de salvaguardar la situaci6n 

jurtdica cMs favorable para sus intereses. 
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El Albergue Tctnpxal de? la Procuraduria General de 

Justicia, tiene p;ir objeto proteger inmediatdJTlente que sea 

nece5ario a lotJ menores que se encuentren re la clonados con 

averign:lco:u pr-eviaa y se les origine una aituación de 

conflicto ,d(1ílo o peligro. 

t.a Procuradurta General de Ju.i;ticia cuenta con 

Agencias Especializadas en asuntos de menores de edad, las 

que atienden tcxlas las .JVeriguacionJ?s directas o turnadas 

por las Agencias In•1estigador~w de la Procuradurfo General 

de Justicia, sobre hechos en donde se encuentren 

involucrados probables menores infractores, ast COITO 

implementando tcdos los procedimientos relativos a la puesta 

a disposici6n y su traslado al consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Distrito Federal, en forma eficiente e 

inmediata, evit§ndose detenciones prolongadas bajo el 

principio de respeto de los derechos elementales consagrados 

para toda persona, en la Consti tuci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Tambit?n se involucra el artículo 22 constitucional 

que prohibe penas infamantes o incivilizadas, algunas de las 

cuales todavia persisten, no tanto en la legialaci6n, sino 

m;:ia bien en las pr~cticas viciadc1s, o en usos de grave 

irresponsabilidad, prohibiendo tanbién cualquier tratamiento 

indigno de nuestra cultura, rooncion~ndolas con el noot>re 
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gon'6rlco 00 "penas inuait.arJiltJ y trascendental!~~" t'.li.lrJ 

indicar aquelli'ls eanciüOC'S qoe ya csttin o debicr·an estar en 

uso, que trascienden mc'in allti dc-1 autor de un ht:cho iHcito, 

por lo que ol instructivo número l/OOl/901 del Procurador 

General del Distrito federcil para actuar de los servidores 

pGblJ.coo de la Procuraduria Goneral c1c Justicia del Disti:ito 

Federal, en aquellos casos en que se encuentren involucrados 

menores do edad, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha 4 de octubre de 1990, establece que 

todos los docurn(~ntos, fotograffos demás datos 

relacionados con una averiquaci6n previa en la que se 

encuentr<? involucrado un mc.>nor infractor, deber~n ser 

conservados integramente en los archivos de las A.gcncias 

Especializadas del Mini~tcrio Público ¡Xlra Asuntos de 

Menores de Edad, en las Agencias Investigadoras y en el 

Archivo General, cuando as! proceda, sin que puedan ser 

anulados, destruidos o invalidados sin la autorización del 

titular de la Procuradurr.a General de Justicia o por mandato 

fundado y rotivado de autoridad judicial o administrativa 

competente. 

ta Dirección General de Servicios Periciales 

recabará y resguardar.§ los datos registrales de 

identificac16n criminal1stica de los menores infractores, 

que se encuentren relacionados con una indagación. 

Ast mi""" queda prohibido a cualquier unidad de la 
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Procuraduria General de JWlticia, q.u tenga 

conocimiento de asuntos en los qua fueran seMlados menores 

como presuntoo lnfrnctorcm o vlctimaa del delito, la 

publicación que propicie su identificaci6n asr corro el dar a 

conocer documeritc!l y datos H"'.Ji.:3tra.1es c<1ptados con motivo 

de hechos o investiqaciones practicadas por el Ministerio 

PGblico, en los que esos inimput.1bles se hubieren viato 

involucrados. Por lo que sólo .. , petici6n y orden expresa, 

fundada y nrJtivad<t [)')r autoddad persecutoria de delitos, 

administrati v.1 o judicial competente, asr corro por el 

COO!lejc1 Tutelar de Menores Infractores del Distrito Federal, 

se podr~ acceder a prcp::ircionar infarmaci6n sobre datos y 

documentos que obren en el Archiva de la Procuradurla 

General d~ Justicia, reldcionac..los con menores de cdc1d 

v!ctima.3 del delito o presuntos infractores, ya que de 

hacerse públicas pudcn con5titutir un desprestigio de por 

vida, para ellos y para sus familias. 

Dentro de los trabajos de modernlzaci6n de la 

procuración de justicia d~l Distr-ito Federal, orderuidos por 

el Presidente de la República y auspiciado por el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, que se eatá.n 

illl>lementando, tiene especial relevancia la atenci6n 

especializada de menores, fuere como infractores a una 

disposici6n jurtdica o bien que se encuentre en situaci6n de 
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cont:licto, daílo o peligro. 

Del ant'il is is eCectuado para conocer laa causas del 

incremento de infracciones ilegales cometidaa por monores de 

edad en el Distrito federal, nos revela que las funciones 

del reprc:wntante social en asuntos de menores deben 

ampliarse. Por lo que .se crean en 1990 do!3 nuevas Agencias 

del Ministerio Público Especializadas para la atención de 

asuntos relacionados con menores de edad, qui? se encuentran 

ubicadas en ltuJ Delegacione:..i Políticil5 de GlUJtavo A. Madero 

y Alvaro Obregón, dependiendo directamente de la Direcci6n 

General del Mlniaterlo Público en lo Familiar y Civil. 

A.si mt'Ciiante el Acuerdo del Procurador General 

de Justiciu , por el que se crean dos nuev;Js Agencias del 

Ministerio Público Especializadas en Asuntos rr.lacionados 

con Mcnorf.!s de Edad, A/024/90, publicado en el Diario 

Oficial el 4 de octubre de 1990, se establece que 

"considerando que con focha 4 de agosto de 1989, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federaci6n el Acuerdo 

A/032/89, por el que se creó la Agencia Especial del 

Ministerio Público para la atenci6n de asuntos 

relacionados con menores de edad, con la finalidad 

especifica de lograr y otol:"gar un trato m.1.s humanitario y 

una atención pronta y expedita a los incapaces infractores 

o victimas del delito, dicha Agencia E.speciallzada, 



205 

anciende a w1 promedio diario de 48 horas de asuntos 

relativos a menores". 

f.as Direcciones Generf.llea de Averiguaciones Previas, 

de Servicios a la Comunidad, d~ Polic1a Judicial y las 

Delegaciones HeqionJles de 1.1 Procuraduría General di:? 

Justicia, provcer.Sn lo ner:e3ario p..1i:a que cuando se tenga 

conocimiento de! und ilVerigua.ci6n o indagatoria en la que se 

encuentre involucrado un llK!nor infractor o vrctima del 

delito, lo remitan inmediatamente a la Agencia del Ministerio 

l>úblico E.specLllizada f:n Asuntos de Menores, conforme a la 

circunscripci6n territorial de las zonas regionales 9in 

perjuicio de que en casos de urgencia o flagrancia 

delictivas, setln atendidas las diligencias ncc~sarias por la 

Agencia de su conocimicmto original. 

INTERVENCION DE LA PROCURAOURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

El Reglamento de la Ley Orglinica de la Procuradur!a 

General de la República publicado en el Diario Oficial de la 

Fedcraci6n el di.a 11 de marz,:, de 1993, establece en su 

articulo 20 las atribuciones de la Dirección General de 

Protecci6n de Derechos Humanos, entre las que se encuentran 

brindaC' orientación ju~tdica a la comunidad y fanentar la 

defensoria jurtdica de menores de edad en coordinaci6n con el 

área competente; y promover acciones legislativas para la 

protecci6n dP. los ~nores de edad. 
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As! mimro la Dirocci6n General de Provcmci6n del 

Delito y Servicios a la Comunidad brinda orientacl6n legal y 

social al pOblico en gener.:il, canaliz~ndolo a las 

dependencias y entidades competentes, que proporcionen 

servicios de carSctet· tutelar, asistencial, preventivo y 

educacional. {art. 14, fracción VI} 

La Dirección de Prcxooci6n de Justicia para la 

Población Menor de Edad de la Procuraduria General de la 

RepCiblica, realiza tres grandes prograiM!l; 

a) Programa de protecci6n de los derechos humanos 

de los nH1os de la calle, 

b) Pro:,Jrama dC! combate al abuso de solventes 

inhalables en ln poblaci6n infantil, 

e) Programa de inveatigaci6n y desarrollo de la 

leqislaci6n de los derechos de los niílos. 

En cuanto a los derechos de Seguridad Juddica, la 

Ley para el Tratamiento del Menor Infractor otorga al menor 

no s6lo la calidad de objeto de derecho, sino también de 

sujeto de derecho, logrando un equilibrio entre la adaptación 

social y la protecci6n de sus derechos. Se propugna p:>r un 

trato justo y humano, teniendo en cuenta su condiciOn 

especial, por lo cual se prohibe la tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. 

En M6xico, el Consejo de Menores es 11 competente 
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para conocer do las conductas de laa pcrsolliW m..'l.yores de 11 

aOOs y menores de 18, tipificadas por las leyco penales ... "' 

En el c.JSO de .ser manorea de 11 aíloo, se presumir:\ 

que no tienen cap.lcidtld par.i infringir las leyes penales y 

por lo tanto serán sujctoo de asistencia social. 

Un punto clave de arranque en la procuración de 

justicia (A'tra. la poblaci6n menor ere edad "esta en hacer 

cunplir al Estado con el noodato constitucional de la eecuela 

bSaica gratuita, cu.:llquier Lnte>nto serio do integrar a los 

nifios a los beneficios de los sistemns m:x:lernos de 

procuraci6n de juaticla, tiene que partir de una revisi6n 

profunda del CUlllJlimicnto que el gobierno y la sociedad han 

dado a loo Oercchos HU1Mnos de toda la infancia mexicana." 

(75) 

V. NECESIDAD DE UNIFICAR LA MJ\YORIA DB EDAD EN NUESTRO 

DERECHO POSITIVO 

Dada la importancia que tienen los niMos en la vida 

ele toda NaciOn , éstos han sido objeto de leyes especiales 

que buacan la readaptaci6n social del ""nor de edad cuando ha 

cometido infracciones a las leyes penales, a través de la 

educaci6n y protecci6n del mismo: ya que dada BU falta de 

capacidad para entender y querer la ilicitud de BU conducta, 

la ley penal les ha otorgado la calidad de inilllJUtables, es 

(75) Organo Infonmtivo Mensual de la Procuradtrla General de 
la RepOblica, Junio de 1993, pp. 51 y ss. 



208 

dcc ir, la ley penal aupono que los menores de edad no poseen 

la suficiente madurez mental para comprcndor el concepto de 

licitud existente en toda sociedad: por lo 4ue cxijkles la 

responsabilid.:id penal de sus actos, serta exijirles algo que 

va m.1s allil de sus faculta.des norTnalcs. 

En consecucncü1 1 la. ley penal establece los 

conceptos do mayada y minorfo de l.~d, para distinguir de 

esta manera a quien carece o posee la cap.:icidad de la que 

hemos hablado. 

Sin embargo, el limite inferior de la mayoria de 

edad (entendida ésta caro la edad en que da inicio la 

responsabilidad penal), varia de una entidad federativa a 

otra: lo que hace pcnnar que la calidad de imputable de un 

sujeto depende del Estado de la Repüblica donde se encuentre, 

ea decir, un sujeto menor de 18 af"íos pero mayor de 16 que se 

encuentre en el Distrito Federal, es inimputable, sin 

embargo, si dicho sujeto se traslada a Nayarit, se convierte 

en inpltable, lo que significa que durante el trayecto de un 

estado a otro el sujelo es capaz de comprender la ilicitud de 

su conducta, lo que 16gicc'.ll'rente es un absurdo. 

Est'a situaci6n puede evitarse si existiera un misn'CI 

criterio para determinar la edad en que el niño conoce y 

CCfrt'rende la trascendencia y significado de una conducta 

antisocial y convertirse de esta manera en sujeto de derecho 



209 

pcnnl, ya que dlch" edad en algunas entidad,!s federativas 

son los 16 arios y en otran los 18. 

Es tambi~n necesaria la exiatenci.:i de una ley 

federal en materia de menores infractores que diera soluci6n 

a todos los problemas que surgen como consecuencia de la 

existencia de diversos criterios sobre la mayorta de edad. 

Dicha ley federal propocionarla de esta manera la protecci6n 

que el Estado mexicano estS obligado a otorgar a todos los 

menores que se encuentren dentro del territorio nacional. 

Una vez determinada en toda la Naci6n, la edad en 

la que da inicio .ta res¡Xlnsabilidad penal, a través de una 

ley federal en ruteria de menores infractores, podrra 

otorgarse de una manera rn.1s adecuada esa protccci6n y 

asistencia que establecen las leyes a toda la poblacl6n 

infantil. 

VI. rolS&lQS TUTELARES: MEDIDA READAPTA'IORIA O ESCUELA DE 

DELINCUENTES 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos realiz6 

una investigaci6n acerca de las condiciones en que viven los 

menores infractores dentro del Consejo de Menores (76), de 

dicha investigaci6n se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

(76) Propuesta para el Rescate de loa Derechos Hwnanos de los 

MenoC"es Infractores en M~xico, Comisi6n Nacional de Derechos 
Humanos, Novierilre 1993. 
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Casi todos los mP.norcs internos provienen de 

familias de escasos rccur:-sos con problctMS de deaintegraci6n, 

tienen un bajo grado cfo escolarid.ld y anteo de ser dotenidos 

se mantenian de aubcmplcos o empleos p.:igados con e,,,lario 

rnfoliro. 

En un elev<1do porcentaje son reincidentes: existen 

un gran número ele menores migrantes que lejos de su lugar de 

origen y de su familia, Be dt.>dican a vagar o son 

subempleadcs. 

E:l robo, el estado de peligro (término en que se 

<>ngloban, fundamentalmente el abandono, el rnaltcato en el 

seno familiar y la adcci6n, y en virtud del cllcll se int~rna 

con infractores a quienes no lo son), el homicidio y la 

violac16n suden aer en eac ordcm, las causas m._':\.s frecuentes 

por laD que los menores infractores ingresan al Consejo, 

muchos de ellos cometen las infracciones cuando est~n 

drogados. 

Generalmente son policias preventivos o judiciales 

quienes detienen a los menores, con frecuencia sin que medien 

6rdcncs legales. cani nunca se les aclara su situación, que 

va a sucedct con ellos, nl cuanto tiem¡:o durar~ su encierro; 

es habitual que se les maltrate (casi siempre para que se 

confiesen culpables), se les extersiona, se les humilla y se 

les mantiene incomunicados en sepa.ros, durante horas o 

incluso dias enteros, sin servicios adecuados, durmiendo en 

el suelo y comiendo mal. 
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Es ccmún que loo lleven de un lugar a otro mientras 

ser decide ai son internados o liberadoo; con m5s frecuencia 

los m.'\s gt'andcs peruancccn en penales para adultoo hasta quo 

"alguien" compruebe que son menores de edad, aht irás que en 

ningún otro sitio, lejoo de recibir el trato que los oriente 

para la vida ilícitü, aprenden a delinquir y aon objeto de 

abusos, violaciones, maltratos y servidunt>rc. 

suele no haber ..:.·n el Consejo, un responsable de 

recibir a los menores y, desde sus primeros dias de estancia, 

brindarles el ap::>yo que necesitan para aminorar su angustia. 

En realidad, son rnc'ís los interrogatorios, cuestionarios, 

ex~nes a que son sometidos qu<! la infoanaci6n que se les 

transmite. Ea frecuente que un médico revise a los menores 

cuando llegan al Consejo, pero en la mitad de los casos, no 

lo hacen correctamente. 

Casi siempre se va definiendo el tiempo de estancia 

en función del comportamiento que tiene el menor mientras 

est~ internado, sin errbargo, no se toma en cuenta que el 

comportamiento es bueno o malo dependiendo de las 

condiciones de vida, de qul! tantas frustraciones y 

satisfacciones se tengan, del buen o mal trato, del apoyo que 

se reciba o del abandono que se sufra, en fin, de las 

virtudes y las deficiencias del tratamiento y de la calidad 

de la asistencia que desde su llegada reciban los menores. 



212 

En ol Consejo generalmente no h'JY espacios 

adecuados, para separar a los 1nenores de acuerdo a la 

infracci6n que se les atribuya y se llega al extremo de 

tenerse una eola celda en comCin en la que conviven varios 

menores, cualesquiera que sea la caUDa por las que ae les 

intern6, esta convivencia no favor<!ce las expectativau do un 

tratamiento readaptador, ya que los nirlos continCian viviendo 

dentro del Consejo, y e.so dificulta cualquier esfuerzo por 

restaurar en ellos la capacidad de convivencia oocial Ucita. 

Si bien niífos y niñas debieran estar en 

establecimientoo totalmente distintos, con administraciones y 

autoridades distintas, en la mayorla de los casos las 

mujeres, que constituyen una minarla, están recluidas en 

lugares que son practicarnente para varones, en un donnitorio 

donde comen, duermen., tienen algunas clases y pasan su 

tiempo libre: es común que para evitar el contacto entre 

hoobres y mujeres, a ellas se les irrpida el acceso regular al 

resto de las instalaciones. 

Las instalaciones est:1n casi siempre en mal estado 

y son insuficientes, los dormitorios, mas bien celdas 

pequeñas con enormes galerones de ventanas con barrotes y sin 

vidrios, suelen estar mal iluminados y tener camas de cemento 

aveces sin colchonetas y canunmente sin ropa de carra, en 

ellos no hay servicios sanitarios o los hay impropios, sucios 

y deteriorados. 
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Hay caso.. .. cm que rMs de un menor duerme en una cama 

y algunos lo hacen en el suelo, y esto com:> consecuencia do 

la sobrepoblaci6n del Conncjo. 

En la mJyoda de los casos las instalaciones 

sanitarias están en mal estado, los excWJados descompuestos, 

sucios y muchas veces se ubican dentro de los dormitorios y 

con frccucmcia son substituidos p:>r bates; los gdfos gotean 

constuntcmcntc, y las duchas no tienen reqaderas, por lo 

general, los peores casos se dan ~n las Sreas de varones. 

En cllanto a lo.'l alimentos casi nunca hay fruta ni 

leche, y se abusa clcl frijol, el arroz y el hue·;o, los 

alimentos enlatados se usan con demasiada frecuencia, muchos 

de los problemas de sdlud de lOB internos se derivan de la 

dieta precaria y eral balanceada. 

En muy pocas ocasiones se da ropa a los menores, 

muchos de ellos solo tienen aquella con la que ingresaron, la 

que les llevan sus familiares o las que reciben de 

donaciones, generalmente usada. 

No sienpre hay médico de planta, se contrata a uno 

por horas y los casos de urgencia son atendidos en una 

cl!nica u hospital. 

Todo esto va constituyendo un ari>iente hostil, que 

provoca una conducta rebelde y agresiva en los menores, que 

en muchas ocasiones lleva a los internos a agruparse en 
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pequeñas b.lndas que ao disputan entre s1 los mejores lugares 

para dormir, asearse y laa mejores t·acioncs de alimento. 

Todo esto pi:ovoca que el tratamiento quo recibe el 

menor en el Consejo saa inútU y al aalir el menor, 

permanezca en él eaa conducta hMtil aprendit1a dentro dl'.?l 

Consejo 1\ltelaC', por lo que es urgente que toda!l esas 

deficiencias sean subsan.:tdas, meciiantc la creaciOn de mas 

centros espcci.:llizadoo en la rcaUaptaci6n de monores: asr 

cocoo fomentar la visita familiar que constituye un estimulo, 

que permite a los niífos mantenerse arraigados al mundo 

exterior al que algGn dfo tcndrc'in que reincorporilrne. No sólo 

constituye un evento agradable y deseado, sino que cumple con 

funcione!J terapeúticas. En indisprms1.1ble tener en cuenta qut> 

los menores antes de ingresar, muchos veces no vivtan con sus 

padrea ni sus hermanos, pero no p:>r ello dejan de tener un 

vinculo afectivo. 

Acercar al menor con su familia implica una tarea 

coordinada de trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas y 

familiares. 

El cuidado de los vinculas familiares, pero tairbifo 

el de los lazos de los menores con los mierrbros de la 

sociedad con quienes convivirá. una vez que termine su 

tratamiento, es fundamental para evitar su reincidencia. 



215 

CONCLUSIONES 

l. Para (X>dcr r:ealizar el estudio de los nicnores 

infractores desde e!l punto de viat.:i. aocial, considera:ros 

que era necesario iniciar con todos aquellos conceptos que 

son esenciales para. 1,1 realizaci6n de toda investigaci6n 

sociológica. r:a por eso que inicicllroS el presente trabajo 

expre!-:indo que la Sociologi.J es una ciencia autóncma que 

estudia las diversas form<ls en quo los mierrtJros de una 

sociedad intenictOan entre sI. 

En todas las relaciones humanas que se dan en 

una sociedad existen diversos tipos de relaciones, 

existiendo relaciones de simpatia, de amistad, asI cano de 

oposici6n y conflicto, dentro de estas Gltimas se presenta 

al fen6mcno social de la delincuencia¡ el cual es 

estudiado por una rarr.:i de la Sociologla General: la 

Sociologia Criminal, asI misroo se ocupa de las relaciones 

que tiene la delincuencia con otras desviaciones sociales 

cono la desorganización familiar. 

2. Antes de ocu¡iarnos de definir a los menores 
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infractores, ccalizarroa la exposición de los conceptos de 

mayoria y minorfo de edad. Expresando qua la mayoria de 

ed,1d implica la plena capacidad jurldlca del individuo por 

el hecho de cumplir lo!J afies que la legislación de cada 

pata requiera. 

El m-1yor de edad posee la suficiente madurez y 

capacidad de raciocinio para comprender l.:i licitud e 

ilicitud de una determinada conduct.1. 

Por el contL""ario, la minarla de edad implica una 

falta de desarrollo psicobiol6gico existiendo una 

variabilidad ll inconstancia en el modo de ser del sujeto. 

El menor de edad carece de esa capacidad de entender y 

querer que se le atribuye al muyor de edad. 

3. Una vez que habiamos analizado los conceptos de mayoria 

y minorta de edad, contabaroos con una base para poder 

analizar nuestro siguiente concepto: que son los menores 

infractores: y encontrruoos que la definici6n trlc'.is acertada 

es aquella que considera a los menores infractores ccxoo 

aquellos menores de edad que manifiestan en su conducta un 

ataque a loo bienes jurtdicamente tutelados. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la 

investigación, encontramos que existen otros términos que 
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son U5ados com:> ain6nimos de mcnorr:5 in!ractores 1 cono es 

el caso de criminalidad infantil y delincuencia infantil, 

lo que noa llevó a investigar el concepto do delito y 

cuales son los clem<.'nto!l que lo con:itituyen. 

4. Tenemos que ~l delito es una conducta tipica, 

antijurtdica, culpable y punible. 

La conducta del menor put><.le concordar 

perfectcilll€nte con la dcsccipci6n que de ella haca la. ley 

( tipicidad), p:Jr lo tanto el menor es capaz de realizar 

conductas que contradicen las normas de derecho 

(antijuridicidad), sin errbargo, no podemos reprocharle al 

menor cuando no ha actuado confornie a derecho, ya que para 

poder reprochar a un sujeto la ilicitud de su conducta se 

requiere que éste tenga ccJpacidad pstquica para valorar 

libremente su conducta (culpabilidad), esto es que esa 

capacidad le permita conocer qu~ estc'.i actuando 

iltcitamente (imputabilidad). El menor es inacapaz de 

conocer las consecuencias de sus actos dada su falta de 

percepción de la realidad, en otras palabras el menor no 

tiene la su[icicmte capacidad de entender y querer por una 

evidente falta de madurez f!sica y ps!quica, por lo que el 

menor es considerado inimputable. 

Al no ser el menor juridicamente resp:msable no 

pueden aplicársele al menor las penas que establece para 
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aquellos casos en los quo se comete una violaci6n a 1T1B 

norJMs ju•tdicaa (punlbil !dad). 

Como resultado de e3te an~lisis, vemos que no 

todos los elementos que constituyen el delito se pre.Jt1ntan 

on la conducta cjucutt\da por el menor. Y nos referimos a 

la culpabilidad, la lmputobilidad y la punibilidad. 

Por lo tanto, consid~t·amo.s que no puede llamarse 

delito a las conducta:;- 11ntinocialcs quo ejccut.:i el menor 

do edad, sino qua son llamadas infracciones. 

Al no COO'IQtc.•r el menor delitos, no puede ser 

llamado delincuente, por lo que afinnamos que el término 

m.!s apropiado para referirnos a los menores que cometen 

violaciones a las normas de derecho ea el de menores 

infractores. De lo que se desprende que el menor infractor 

no es sujeto de derecho penal. 

5. Una vez concluido el aspecto teórico realizatros el 

recordatorio hist6rico de la situaci6n del menor 

infractor en las principales etapas en que se ha 

dividido la historia de nuestro p:iis: nos dimos cuenta 

de que los factores históricos han sido determinantes 

para considerat" al menor infractor fuera del Derecho 

Penal, ya que las injusticias y las arbitt"ariedades de 

las que ha sido objeto no podtan pasar desapercibidas, 
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generando que di Vet'sas leyes otorgaran al menor 

in(rclctor un tratruniento especial caracterizado por 

brindarle apoyo, educoci6n y auxilio tencUcmtes a evitar 

llU reincidencia. 

En la evolución de la justicia de menores 

existen dos roomcntos que han significado grandes cambios 

en favor de la readaptación social del menor: 

- El primero de ellos es en 1928 con la 

creación de lo.s Tribunales pa.t'a Menores, de esta manee-a 

el menor es incluido en un es~ie de derecho social. 

- El segundo norrento 5P. da l'n 1974 con la 

aprobación de la Ley que crea el COn!Jejo Tutelar para 

Menores In(racton.~3 del Di.stri to Federal, a tt"av6s de la 

cual el menor se scpura de los 6rganoa de jurisdicción 

penal. 

6. La prevención de las infracciones y el adecuado 

tratamiento quienes las ejecutan son tareas 

prioritarias del Estado en atención al interl!s general 

por la afectación a la colectividad. 

Cumpliendo con la disposici6n constitucional 

consagrada en el articulo 18, el Estado ha creado 

instituciones especiales para tratar a todoa los menores 

infractores. 
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Es indudable que oolo se pu<l<fo prevcnlr este 

fen6meno caN.)tltiendo sun cauaas, y con esto nos 

referlrn:JB a la labor preventiva de las infracciones, la 

que debe Jn!c!ar por inpartir una educdcl6n familiar que 

eleve loa niveles de.> vida, cultura, salud y disminuya 

loa vicio~. 

7. En virtud de la calidad de ln!mputable del ...,nor de 

edad, la ley vigente en materia da menores infractores 

{Ley p.lta el Tratamiento del Menor Infractor), le ha 

otorgada una serie de OOnelicios como es el caso de un 

procedimiento de carácter tutelar en el que ne busque 

la ¡x:>sitiva forma.ci6n del a.?nor, mediante lo que se ha 

llamado educación correctiva. 

Así la Ley ilpl!ca al menor medidas de 

seguridad que pueden consistir en tratamiento in'terno o 

e>tterno, cualquiera que sea el tra'.:amiento aplimb al 

menor, consicleramos que debe aplicarse en virtud del 

sexo, edad y grado de desarrollo sacia! del menor, as! 

c0tro la naturale:ta y gravedad de la infracción. 

El tratamiento debe en nuestra opinión 

reforzar el reconocimiento y respeto a las normas 

rrorales, .sociales y legales. Consideramos que as 
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necesario que el tratamiento abarque a la familia del 

menor do manera obligatoria. 

e. Hacer una clara diferencia de lila causas de la 

conducta antisocial del menor es una tarea dificil ya 

que conaidcrurnos que por lo general no encontraros una 

causa Gnica suficiente por gf misma para producir el 

acto antijurtdico. A.31 no podernos culpar a las 

condiciones aocioecon6micas o a los defectos pstquicos o 

ftaico sino a un conjunto, a una multiplicidad de 

factores. Sin embargo, existe un (actor al que heioo.s 

dado singular importancia y es la familia considerada 

cottO el origen natural y cultur:al de todo ser humano, en 

la que el niño debe encontrar alimentací6n, vestido, 

habitación, salud y educación, ast como caC'iño y 

comprensión: ya que la mayorta de los menores 

infractores provienen de familias en las que no 

encuentran satisfacción a dichas necesidades, provocando 

que el menor busque .llleqarse por cualquier otro medio 

satisfacci6n a las mismas, orlgin~ndose la conducta 

antisocial del menor. 

Por lo que consideraxoos necesario reforzar a 

la familia, orientar y educar a los padres, debiendo 
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pt"opagarae 1 a ide11 de formar un hcx1ar arg.:mizado en 

donde los padre3 brindun a los hijo~ una uni6n 

afectuosa. 

9. Al refcrirno.<J la m.1yor !a de OOad en las 

legislaciones dt:' lo,<; Catados de la República, 

encontramos que el lfmlte inferior de la mayorfa de cd.:i.d 

vur!a <le un Estado a otro, lo qua nos hace pens<Jr que 

P.!h1 capacidad del sujeto {)<lr.:t enti.:nder- y querer si; 

conducta, de>pendo del Estado donde se encunntre, lo que 

es un absurdo, por lo que consideramos que cs necesario 

la existenci<l de una Ley federal en nuteria de ITl(•noren 

infractores que unifique la mayoría de Qd¿¡d penal en 

todo el paI.s, pilt"d pt"oteger de ésta minera a toda la 

niñez mexicana. 

10. En la vida de los menon.:s infractores que se 

encuentran internos en el Consejo de Menores, existen 

ciertos factores que van formando un ambiente hostil, 

que provoca una conducta rebelde y agresiva en los 

miamos, esos factores son la carencia de instalaciones 

adecuadas para comer, dormir y asearse, aar tambit?n la 

dieta de loo menores es precaria y está mal balanceada, 
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siendo en ocasiones inauficiente, lo que lleva al menoc

a agruparse en pandillas que luchan por la obtencl6n de 

las mojores raciones do canida o por ocupat' el mejor 

sitio dentro de las instalaciones del Consejo. 

Todo esto provoca que el tratamiento que 

recibe el menor dentro del conncjo sea inütil y al salir 

del mismo permanezca en 61 esa conducta hostil 

aprendida dentro dol Consejo, por lo que es urgente que 

todas esas deficiencias sca:i subsanadas, mediante la 

creaci6n de mas centros especializados en la 

readaptación del menor, as! como fomentar la visita 

familiar que constituye un estimulo, que permite a los 

niifos mantenerse arraigados al mundo exterior al que 

algGn d!a tendrán que reincorporarse. Una vez subsanadas 

tales deficiencias podem:>s hablar del Consejo de 

Menores CQ(TX) medida readaptatoria y no caro escuela de 

delincuentes. 

Consider:amos que el cuidado de los vínculos 

familiares, pero tantn~n el de los lazos de los menores 

con los mieni:>ros de la sociedad con quienes convivir6 

una vez que termine su tratamiento, es fundamental para 

evitar su reincidencia. 
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