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l N T R o D u e e l o N 

En la actualidad. en todo e>l mundo se presenta un gra.Ye 

problema que es el aumento de la delincuencic., tristemente 

vemos que desde la infancia muchos sujetes e1npieo:an su carrera 

delictiva, con vi erli éndosr.? en menores 1 nfrc:i.ctores, qua a pesci.r 

de su corta edad ya preser1lan conducta anl 1 f.or: i al, 

cometiendo un• serie de conductas antisociales., coma robos, 

homic1dios, violaciones, secue,tros, etcétera. 

Es cuestio11able la raz~1n por la cuul un ml':nor p1..1edtJ lleg¿.,,r 

a delinquir, e::if',lirmdo ra::ones diver'$>aS como 1<' infl1..1Pnc::ia d..-

la familia, de la soc:1edad, del medio ambiente, dP. la est"uelo., 

do Sl.15 amístadeii, de los mec.Jios: du comun1cc.tción, de las 

divcrmion~s, entre otras cauhab. 

Si nosotros dGseamos vivir un mund'.j mejor• nect:>sitamos 

una ni~e:: y Juventud sanas, li~res d~ vicios, con ideas firme5 

para s~quir adelante y triunfar. y una pc•bl~ción Joven qu;:> 

e;e encuentrE' res~ntida contrC1. todo el mtmdo, viciosos, y los 

delincuentes. porque si pre.•senti\n esta ¡-,er1~ du defic•enc:ii\~ 

durante ~u ni Me::, que nos podemos esper.:1r cuando sean c.dultos-

Para darle una solución a t?ste problema necesario que tcOo 

la sociedad tomo conciencia di:! ~lle y participe para la 

solución de este gravísimo problema, ya que en gran m~dida los 

menores infractores son resultado de la sociedad. Y de qué 

sirve QLm se trate de reada~·ta.r a los menores e., cent.roo:. 

et>peciali::ados, si cu,;indo salen todo sigue siendo igual, 

e::isten la misma scriV' d1:> factorE"s ciue inflL1yerc1n en ellc•s pa1-a 

delinquir. 



Aunqt.•e 1 por otro l adc1, ex1 sten muchos menor e-E> que c:om -•t e-·n 

i l !citos verdaderamente graves, y que se e:: cusan en sw n11 noria 

de ed~d, argument.ei.ndo que no se encuentran p~ic:c1lo1;11c.:imenlü 

de&arrollados, ni maduros. 

El presente trabajo si: divide en cinco c~p(tuJos, dur~nto 

los cuales hablarr.os de loa menores infrB~t.orcs a tri'lvé5' d~ la 

historia de algunos paises del mundo, de la influencia de la 

familia y l~ sociedad, de los Consejos lulelares par~ Menores, 

de tipos d.e tratamiento, un análisis jur!dicc de lou menores, 

de la prevención como una alternativa. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES llISTORICOS 

1.1.- Roma .. 

consideramos conveniente hacer una estudlo acei:ca de la 

relaclOn que tenlan los Padres e Hijos en Roma antes de 

analizar las primera~ dleposlclones acerca de los menores 

delincuentes. 

El derecho antiguo fué duro y patriarcal, alendo la patria 

potestas la lnstltuclOn central del Derecho concernientes a 

padres e hljos. Cuando un hljo era concebido en un matrimonlum 

luetum, slgnlf lcaba que era un hijo legitimo y por lo tanto 

quedaba sometido a la potestas de su padre. Si por el contrario 

na e la fuera de matrimonio era considerado un hijo 

llegltimo (l). 

El poder que tenlan los paterfamlllas en la persona de su 

hijo era verdaderamente fuerte, como a contlnuaclOn lo podrernoc. 

ver: Clcerbn afi%maba que el pad%e debla ser reverenciado por 

sus hijos como si fuera un Dios. El status de un hijo in 

potestate fue semejante al de un esclavo (2). 

El padre tenla Pl derecho de matat a sus hijos reci~n 

nacidos pero Valentino fué quién abolió ~sto facultad. También 

gozaba con el derecho de vender sus hijos ya sea en-

111 Frlti 1 Schuh.· 'Dutcho Rouao CUsico•.- !dltorial Boscb.- lspah, lHt.· 11'. 
lll lbld11.- Plq, 142. 



el extranjero o dentro de las fronteras de Roma; sl lo hacta E.'11 

el extranjero el hijo vendido se convertia en esclavo, y si lo 

vendla dentro de lae fronteras romanas el hijo adquirla un 

status especial siendo libre, y continuaba siendo ciudadano 

Romano pero con una situación muy semejante d la de un esclavo 

( 3). 

Asimismo, antiguamente los padres podlan desposar y dar en 

matrimonio a sus hijos sin el consentlmiento de éstos; 

posteriormente el padre podla desposar a su hija y darla er 

matrimonio con tal de que el marido no fuera persona indigna. 

Asi como el padre prdla concertar matrimonios para sus hijos 

también podia disolverlos. Como estos ejemplos existieron otros 

m~s, con lo cuales demostramos que las padres tenlan un fuerte 

poder sobre sus hijos y exlstla una gran disciplina con la cual 

es muy dificil que existieran menores delincuentes. 

La patria potestas se terminaba en los siguientes casos; 

1.- Por muerte o capltie deminutio del padre o del hijo. 

2.- La potestas terminaba cuando el hijo varon adquirla la 

cond1c10n de flamen dialis, y la hija adqulrla la condlc16n de 

Vestal. 

3.- Las potestas se extinguen también sobre una hija 

cuando estA sometida a la manus mariti. 

4.- La potestaa sobre 

éata in causam mancipli, y 

triple venta de éste. 

(ll lrlt1, lclll1.·0p.Clt.·Pl¡.11t. 

una hija terminaba por la venta de 

la potestas sobre un hijo por la 



5.- Por Oltlmo, la patria potestad terminaba por la 

adopclOn y la emancipaciOn, puesto que ambas tenlan lugar por 

l• venta del hijo, siempre y cuando fuera hijo por triple 

venta. En cuanto a la emancipaciOn, el hijo solla ser 

remancipado a su padre por el adquirente, después de la tercera 

mancipatlo. El padre luego concedla la libertad al hijo 

mediante manumissio, adquiriendo asl el padre la condiciOn de 

patrono de su hijo emancipado (4). 

Las primeras disposiciones acerca de los menores 

delincuentes las encontramos hacia el siglo V antes de Cristo 

en la Ley de las Doce Tablas, donde se diatingula los impóberes 

de los p~beres; los pOberes eran sujetos de penas, mientras los 

impOberes de castigo por vla de pollcla (5), 

Posteriormente durante el periodo de Justiniano, en el 

siglo VI, en relación a la mlnorla de edad se establecen las 

siguientes categorlasi infantes o lnfans, impOberes y pOberes. 

a) Infante o lnfans.- Seg~n la etimologla "lnfari~, el 

infaná es el que aón no habla correctamente, y tampoco tiene el 

discernimiento necesario para darse cuenta de un acto jurldlco, 

siendo lnfans hasta cumplir los siete aflos de edad y a quienes 

se les exclula de todo tipo de responsabilidad (6). 

b) ImpOberes.- Eran considerados impóberes los menores gue 

rebasaban la edad de los siete años o hasta que se 

presentará en ellos el comienzo de la capacidad sexual; 

141 Prltz, Scloh.- Op. Cit.- Plg. m. 
15} IDJh, Hctoi.- 'Jntlch de lltDOIU'.- ldltorlll Pone..- Mhlco, u".· Ug. ' 
f'l Petlt, light.· •rut1do lhuntll de Dtucho 1011001 ,- ldltorlll Cllhjai.· l¡pi511 lHt.- Pig, 

lll. 



unificandose este criterlo debido a su varlabllldad en los doce 

años para las mujeres y en los catorce para los varones (7). 

Para declarar su irresponsabilidad era necesario probar la 

ausencia de discernimiento 11 ••• el lmpOber ea incapaz para 

todos aquellos negocios gue puedan acarrearle perjuiclo ••• "(8). 

c) POberes.- Son aquellos que oscilaban entre m~s de doce 

anos en las mujeres y catorce en los hombres; y en ambos, hasta 

que cumplieran los veinticinco anos de edad, siendo 

considerados ya como adultos. 

Como hemos visto, los infans y los lmpOberes cuya edad se 

acercaban mAs a los siete anos eran considerados como 

inlmputables; mientras que los lmpOberes cuyas edades se 

aproximaban mas a los doce en la mujer y a los catorce en el 

hombre, no eran considerados lnlmputables, sino que se 

autorizaba la apllcaclOn de penas atenuadas, dependiendo sl 

hablan actuado o no con dlscernimlento. 

Cabe mencionar que el discernimiento se consideraba como 

la capacidad de un menor para desarrollar una idea de lo que 

era licito o lllcito, adecuado o incorrecto, bueno o malo, 

considerando todo esto para la apllcaclón de penas atenuadas. 

(1} Floth, lln9adant Culllt110.· •11 Derecho Privado Ronno•,· ldJtoiial lsfln9t,· llh:lco, UU.· Hg. 
m. 

(1) lglnlas, Jun.· 'Dt1etho Rouno• •• Edltuial l1itl.· 15pda, 1912.· H9. 15,, 



Se consideraba que los pOberes ya eran responsables de 

sus actos y por lo consiguiente sujetos a la aplicación de 

penas atenu•das. 

Los infantes e impóberes ten1an un tutor gue se designaba 

por vla legitima o por testamento. 

Al estar investigando sobre el tema, descubrimos gue la 

pena de muerte ya era permitida para los menores¡ sin embargo, 

no existe ningón antecedente de que esta pena se haya llegado a 

aplicar. 

En Roma se cornenzo a proteger mas a los menores cuando se 

hizo costumbre abandonar a los ninos, provocando lOgicamente un 

gran problema (9). 

A contlnuaciOn mencionaremos algunas categorias de 

personas que no tenian capacidad para delinquir o para ser 

penados. 

A) Los muertos: el hecho del delito no cambia porque 

sobrevenga la muerte, pero cuando el au~or es quien muere se 

impostbillta la imposlciOn de la pena, encontrándose algunas 

excepciones que a continuación mencionaremos: 

a) Cuando se cometlan delitos pOblicos, los sujetos 

activos podian ser privados de sepultur•. 

UI Hrn, tlctorl1, citado por. Hctar Solh.- 'lhtorh Ct11u1l dtl tnhalnto 1 los Keoous 
hfr1ctn11 6 D1ll1cat1h1'.- lnhl1 Xnlcu11 dt Soclolo¡l1,- Volllan llVtU, rihuri 2.
lhlco11!15.· PI¡. n. 



h) SI el dlf'.unto habla cometido un delito y con éste hubiese 

adquirido blenea, a sus herederos se les quitabar1 dichos bienes 

para ser regresados a la parte ofendida o 

quedaban con ellos. 

el Estado se 

B) Los extranjeros que ~!vieran en su lugar de origen 

salvo en los casos siguientes: 

a) Que el Estado extranjero reconociera su sumisiOn a 

la jurlsdlcciOn romana; y 

b) Aquel que estando pendiente de un pleito privado se 

sustrajera de la jurisdicclOn romana. 

C) Los enfermos mentales. 

D) Loe menores. 

E) Los que cumpllan una obligaciOn en virtud de un mandato 

superior. 

F) Aquellos que actuaban en legitima defensa. 

1.2.- Franela. 

En 1268 en el derecho Francés, ya se encuentra dividida la 

capacidad penal de los menores en tres categorlas, ésta de 

acuerdo con la edad. 

a) Menores que tuvieran hasta diez años, los cuales se 

encontraban excluidos de cualquier tipo de responsabilidad. 

b) De diez a catorce a~os de edad, estos eran sujetos de 

reprimenda o azotes (10). 

1101 Soll&, B!ctot.· Op. Cit.· PI!. )l. 



e) Después de los catorce anos, ya se les consideraba 

Iguales a los adultos y, por lo consiguiente, se les aplicaban 

las penas comunes. 

Posteriormente, en el ano de 1539, Francisco I dispone que 

no se les apliquen penas corporales a los menores sino que se 

internen en hospitales y hospicios CllJ. 

En 1567 las disposiciones de Francisco I fueron derogadas, 

trayendo como consecuencia el incremento de penas para los 

menores, sltuaclOn que se fue mejorando en 1791 cuando se creo 

un nuevo Código Penal, el cual fué derogado por otro Código de 

la misma materia en 1795, los cuales no perrnitlan las penas 

corporales hacia los menores. Cabe mencionar que estos Códigos 

fueron producto de la RevoluciOn Francesa.En 1810 entro en 

vigor una nueva leglslaclOn penal la cual no aceptaba la 

lrresponsabllldad de los jOvenes (12), 

Posteriormente, en 1904 se crea la Ley de Asistencia 

POblica para tutelar a los desvalidos, y el 22 de julio de 1912 

se expide la Ley sobre Tribunales para Menores y Adolescentes 

con Libertad Vigilada, en la cual clasificaba a los menores en 

tres grupos, que son los siguientes: 

a) Menores que no hubiesen superado los trece años de 

edad, imponiéndoles medidas tutelares. 

b) De los trece a los dieciséis afias. 

1111 ltrnandu, A1aa11do.- •ou11:bo Puhctor de Menares•.- ldltoihl T•lleres CrHlcos de t. 11cl61.
Khlco, 1!'7.· PI¡ 210. 

IUI Solls ilctor.· Op. Cit.· PI¡. U. 



c) De los dieciséis a los dieciocho anos. En estos 

Oltlmos dos casos el Tribunal investigaba si hablan actuado o 

no con dlscernlmiento, de haber actuado con discernimiento al 

sujeto se le dictaban penas atenuadas o en su caso prlslOn 

preventiva. Por el contrario, si el menor habla obrado sin él 

era sujeto a medidas educativas para su enmienda. 

Y• para el ano de 1945, cuando en un problema se encontrare 

lnmlacuido un menor de 18 aftos lntervenla el Ministerio POblico 

y un defenaor, cuando los menores se encontraban en proceso 

tenian el derecho de apelaclOn y de libertad vigilada. 

Ahora existen en cada departamento trlbunalea para 

menores, en los cuales interviene el arbitrio de un juez para 

determinar el proceso, ya sea para poder imponer las medidas de 

internado o para obligarlo a concluir la educaclOn correccional 

(13). 

1.3.- Alemania. 

En 1476 se crea la Ordenanza de Nurember9, la cual estaba 

formada por una serle de normas Que proteglan a los menores 

dellncuentea, aiempre y cuando su grado de corrupciOn no.fuera 

muy 9rave y, por consiguiente, se prestara a su correcclOn 

moral. Asimismo sl sus padres eran vagos o inmorales eran 

separados de ellos e internados en centros de reeducaciOn (14). 

Ull 1114411larff.· 'Crl1hologh de h Jne11hd', dhdG pn Hctot Solh.-'Juticl• d1 llt11otu'.
l!ltorhl Pmh.·Kldco, 1!17,· PI¡. 11. 

1111 Rmll!n, lmolo.· Dp.Clt.- Pl¡. 11. 



Posteriormente, en el siglo XVI Carlos V de Alemania ordena 

que las penas sean atenuadas y con esto apoyar su regeneración. 

En loe eigloe XVII y XVIII era utilizada la pena de muerte 

a los menores de ocho ano9 de edad (15). 

Por fortuna en el ano de 1900 se crea la Ley de EducaciOn 

Previsora que Viene a mejorar la situaclOn de los menores, y en 

1908 se instituye que exista un juez para los menores 

delincuentes con criterio punitivo y tutelar, o sea, un 

criterio mixto. 

Tiempo despu~s, en 1923 se crea la Ley de Tribunales para 

menores de catorce anos Menores, la cual declara a 

inlmputables y a loa que tienen 

los 

entre catorce y dieciocho anos 

se les irnponian penas atenuadas o sanciones educativas a través 

de un procedimiento que se seguiré ante el tribunal de tutela. 

Tenemos que la ley del 16 de febrero de 1923 fue la primera que 

reglamento a loa jóvenes fuera del Código Penal. 

En 1953 se dicto la Ley del Reich que se refiere a los 

tribunales para jOvenes, que abarca a los j6venes entre los 

catorce y dieciocho a~os y, en parte, a los adolescentes entre 

dieciocho y velntiOn aftas de edad. 

Edmund Meger, en su libro de Derecho Penal, dice lo 

siguiente: ".;.joven el que al tiempo del hecho ha cumplido 

catorce anos de edad pero no todavia dieciocho, y adolescente 

115) lol11, llctoc.· Op.Clt,· PI¡. !l. 
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(el término 5U:3tltuye el anterior "semladultos") el que al 

tiempo del hecho ha cumplido dieciocho años pero no todavla 

veintiuno ••. '' (16}. 

La Ley domina b~sicamente la educación como medida de 

correcc10n otorg~ndoselas las lnatltuclones de beneficencia, y 

la pena como el Oltimo medio, dividiéndose los hechos punibles 

en crlmenes, delitos y contravenciones., no apllc6.ndoae el marco 

del derecho penal general; en lo que se refiere a la pérdida de 

derecho clvlco, como ocurrla con las penas accesorias de los 

adultos, en materia juvenil est~n excluidas. 

Para ver a grandes rasgos que lnclula la Ley sobre 

Tribunales de Jovenes, vemo3 que en su articulo 17 establece 

un mlnlmo de seis meses y un maxlmo de cinco anos, o bien de 

diez aftos siempre y cuando se trate de hechos punibles que 

correspondan al derecho penal general conminados con reclusión 

mayor de diez anos. 

1.4.- l!apall11. 

Coneideramos que es de gran importancia estudiar la 

legislaciOn espafiola en cuanto a los menores delincuentes y los 

tribunales que exlstlan para ellos, debido a los grandes 

UU Me9u, ld11nd,· •ourcho huJ• !Parte Ceneull.· ldltorhl Chdfria,.· Khlco.- U9. 401. 
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cambios que sufrl~ nuestra sociedad en todos sus ambitos 

iellgloeos, culturales, familiares, pslcolOqlcos y, 

lOglcamente en el Amblto jur1dlco cuando nuestro pueblo sufrió 

la conqulsta. 

comenzaremos hablando de la Ley de las S1ete Partidas de 

1263, en donde el menor de catorce anos que habla cometido el 

dellto de adulterio era excluido de cualquier tipo de 

responsabilidad; los menores de dlez anos y medio no se les 

aplicaba nlngün tipo de pena debido a que no se les podla 

inculpar por algon error que cometiesen, y sl era mayor de diez 

anos y medio y menor de diecisiete serla sujeto de penas 

atenuadas. 

Se fund6 el Ju~gado de Hu6rfanoa en el ano de 1407, e8to 

debido a que el Rey no estl~aba tener la suficiente autoridad 

para atender los asuntos de los menores; siete a~os mAa tarde, 

en 1410 Be cre6 la Cofradla de Huérfanos para nirioe moros en 

San Vicente. 

En 1·5?3 se erlgl6 una aaoclaclbn en Salamanca que tenla 

como finalidad proteger a los menores delincuentes. Esta 

aaociaclOn d\o pauta a que se crearan otras cofradlas o 

sociedades con el mismo fln tl?). 

1111 11111, llctn.- Dp. Cit.· !11. 11. 



En 1600 se instituyo en Barcelona el Hospicio de 

Misericordia que tenla como finalidad la protección parcial de 

los menores. 

Tl~mpo después, en 1734 en Sevilla, Torlblo de Velasco 

erigió un t1osplcio que tenla la ~entaja de contar con taller y 

escuela. 

Carlos II mando que 

anos para abajo se les 

hospicio. 

En 1805 se creó 

los vagos que 

internare en 

La Novisima 

contaran con dic.iséis 

una escuela o en un 

RecopllaclOn, la cual 

decretaba que los menores de diecisiete anos no eran sujetos de 

pena de muerte y parn los menores que tuvieran entre doce y 

veinte affos se les atenuaban las penaa. 

En 1822 se declar6 la irresponsabilidad en el Código 

Penal, en dos categorlas: 

a) A los menore3 de siete a~os irresponsabilidad plena y 

b) A los menores entre los siete y diecisiete anos se 

tomaba en cuenta la capacidad de discernimiento. 

En el C6dlgo Penal de 1848 1 se estipula como edad mlnima 

de irresponsabilidad absoluta en los nueve anos, y el 

investigador tenla que tornar en cuenta su discernimiento para 

poderlo disminuir a su vez hasta los quince a~os. 

Posteriormente, el 4 de enero de 1883 se expidió una ley 

en la cual se creaban reformatorios, en los cuales se deberla 

de brindar una educac10n paternal. En 1888 se formó el 



reformatorio de Alc"la 

delincuentes. En el ano 

rebeldes, delincuentes y 

( 18). 

ll 

de Henares para los jóvenes 

de 1890 se erlg10 para los menotes 

depravados el atJllo T•)rllHo D1Jr~11 

Despu6s, en 1893 ya no se hacia la dlferenclaclOn entre 

109 mayores privados de su libertad de los menores. Once años 

mAs tarde, en 1904 sallO una ley de protecclOn a la infancia y 

de represlOn a la mendicidad. Se implanto que tan sOlo los 

menores reincidentes deberla de ir a la cArcel mientras que los 

menores de quince aftas no serian sujetos de prisión preventiva. 

En 1918 se crearon los Tribunales Tutelares para menores a 

trav~s de un decreto-ley. En 1928 en el Código Penal se 

estableclO la minarla de edad a los dieciséis anos. Actualmente 

hay tribunales para menores en cada provincia espafiola. 

l.5.- Héx1co. 

Pare poder comprender la sltuaciOn actual de nuestros 

menores infractores dividiremos los antecedentes de México en 

ta:es épocas: la primera, La Precolombina; la segunda, La 

Co:onlal y, la tercera, La Independiente. 

(U) Ltpn, llocner:o.· 'Drllocancla Javenll', cit. poi Solh Uctor.· Op. Cit.· PA9. ll. 
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1,5.1.- Precolombino. 

Antes que los conquistadores espaftoles llegaran a lo que 

hoy es México, en nuestrn l"rrltorio ya exl~tla una diversidad 

de culturas muy importantes que contaban con un avanzado 

desarrollo clcnllfico, arqultectOnico, cultural, religioso, 

militar, social, astronOmlco y jurldlco, Entre estas culturas 

tenemos la Olmeca, la Teotlhuacana, la Zapoteca, la Haya, la 

Tlaxcalteca, la Totonaca y la Azteca entre otras. Nosotros nos 

avocaremos a estudiar la cultura Azteca por considerarla una de 

las més avanzadas de su ~poca, sin menospreciar todo~ los 

adelantos e importancia que tienen las demAs culturas. 

La historia nos dice que los Aztecas, también llamados 

Tenochcas y Hexlcas, eran originarlos de un lugar al norte de 

nuestro pais llamado AztlAn. Después de peregrinar por varios 

lugares del valle de México y establecerse temporalmente en 

algunos de ellos, llegaron a Chapultepec, donde fueron atacados 

por diversos pueblos encabezados por el de Culhuacan. 

Los aztecas fueron sometidos, pei::o después obtuvieron su 

libertad y prosiguieron su vida errante hasta llegar en 1325 a 

un islote en medio de lo que era el gran lago de Texcoco, donde 

encontzaron un Aguila µarada en un nopal ~evuran~o una 

serpiente, hecho que tomaron como la señal m~ndada por su dios 

Hultzilopochtll ~uien asl les ~visaba que hablan encontrado el 

lugar p~ra fundar S'l ciudad. 
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En efecto, los aztecaB fundaron Tenochtltlan, actualmente 

la ciudad de México, pero debido a que el lugar donde 

encontraron la seMal divina pertenecla a TezozOmoc, señor de 

Azcapot.zalco, tuvieron gue servirle como soldados y pagarle 

tributo. SOlo pudieron liberarse hasta que Itzcoatl, su cuarto 

rey o Tlatoanl, se aliO con los reyes de Texcoco y Tlacopan 

para formar la Triple Alianza. 

Tiempo después los aztecas lograron la supremacla dentro 

de la Triple Alianza y se convirtieron en el pueblo mAs 

poderoso de Hesoamérlca, de aqul la importancia de su estudio. 

El derecho de los Aztecas era consuetudinario y oral, de 

ahi la dificultad de su estudio, sin embargo sus principales 

normas son bastantes conocidas (19). 

El derecho penal de los Aztecas es el mAs estudiado por 

los historiadores, tal vez se deba esto a la severidad de sus 

penas; éstas estaban enfocadas a conservar principalmente una 

estricta moral y fomentar en sus jóvenes un férreo carácter 

guerrero. 

El derecho Azteca tiene sus bases en la familia y 

predominantemente era de criterio patriarcal. Los padres 

ejerclan la patria potestad sobre sus hijos, ya que podian 

venderlos como esclavos cuando la miseria de la familia fuera 

grave o cuando los menores fueran incorregibles, podlan 

concertar el matrimonio de sus hijos pero los padres no tenlan 

derecho de vida o muerte sobre ellos. 

(191 lodrlgim. 1 Luis.- 'La OtlloccrM:la dt los Heocru n Jl~Jico'.- Editorial Bctu.- MhicD 1'71.· 
Pl¡.11. 



A pesar de que las sanciones de los Aztecas eran bastante 

fuer~es, se exclulan de responsabilidad penal a los menores de 

diez a~us y tenlan penas atenuadas los menores delincuentes que 

no hubiesen rebasado los quince afias; asl también ya existian 

tribunales y jueces para menores. 

A la edad de quince años los jóvenes dejaban el hogar para 

ir a los colegios a continuar con su educación. Existlan dos 

tlpos de colegios: uno para los nobles llamado Calmecac, donde 

se preparaban paza ocupar los altos puestos en la vida polltica 

y rell9losa y, el otro, el Telpoc. -:.'llli, que era para los 

jóvenes del pueblo donde los preparaban para ser soldados. Para 

las mujeres existian otro tipo de colegios, ya que las 

ocupaciones de hombres y mujeres se encontraban perfectamente 

delimitadas, nunca una mujer podia realizar un trabajo 

correspondiente a un hombre, ni viceversa. Claro que existe una 

excepción que es la que se refiere a las ocupaciones que tlen~~ 

un contenido mAglco; que son las sacerdotisas y curanderaa. 

A continuación expondremos algunas disposiciones legales 

aplicables a los menores delincuentes, las cuales eran muy 

estrictas y crueles: 

- Si un hombre se embriagab_a se le castigaba con la muerte 

por garrote y si era mujer deberla morir apedreada. 

Cuando un niño mentia 

consecuencias se le castigaba con 

Pn los labius. 

trayendo consigo graves 

pequeHas cortadas o rasguños 
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- L05 que lnjurlen, amenaceu o golpe(·n a 6\16 progent to re~ 

eran castigados con la muerte y eran considerados indignos de 

heredar, por lo que sus deacendl~nt~b no [JOdian suceder a los 

abuelos en los bienes de estos (20). 

- Cuando los hombres eran homosexuales se les castigaba 

duramente, el sujeto activo era muerto a palos mientras que al 

sujeto pasivo se le sacaban las entraftas por el orificio anal; 

en cuanto al lesbianismo se le aplicaba la pena de muerte por 

garrote. 

- El incesto, el estupro y el aborto eran penados con la 

muerte. 

Las hl.jas de los miembros de la nobleza que se 

condujeran con maldad eran castigadas con la muerte. 

- Cuando los hijos vendlan tierras o bienes de su padres 

sin el consentimiento de éstos, eran penados con la muerte en 

caso de ser nobles y con la esclavltud en caso de ser plebeyos. 

- Las mujeres dedicádas a un templo sl eran sorprendidas 

platicando con un hombre en forma clandestina se les aplicaba 

la pena de muerte. 

Por otro lado, a pesar de las duras penas de las que 

eran sujetos los menores también exlstlan alguna~ disposiciones 

que los proteglan, como por ejemplo si alguien vendla a un 

menor ajeno o raptaba a un niño se le castigaba con la muerte 

por eetrangulamlento. 

1211 lolrlqm.· Op. Clt" !lq, ll. 
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Como podemos ver el derecho azteca se encnntrabu m11y 

adelantado a pesar de sus penas tan fuertes, pero con ellas lo 

que deseaban conseguir era educar a sus hijos en una forma 

correcta; con estas penas era diflctl que exlstJera un elevado 

nivel de delincuencia juvenil. Una gran ventaja del derecho 

azteca es que las leyes eran obllgalorlas tanto para los 

plebeyos como para los nobles y se manejaban ya los conceptos 

de punlbllidad, excluyentes, agravantes, etc •. 

1.5.2.- Colonial. 

Cuando los espa~oles llegaron a América los dirigentes del 

pueblo Azteca los recibieron como el fueran Dioses y se dieron 

cuenta de que estaban equivocados al ver el comportamiento de 

ellos. Los demaa pueblos se encontraban inconformes con los 

aztecas debido a su gran dominio, al cobro de tributos, entre 

otras cosas, entonces se les unieron a los españoles para 

derrotar al Pueblo Azteca y asl lo hicieron, pero cuando se 

dieron cuenta de las verdaderas intenciones de los espafioles ya 

era demasiado tarde. Nuestra cultura comenzO a ser destruida y 

para los aztecas fue terrible la calda de 8U imperio, de su 

cultura, de su religión, de su sociedad, de sus 

ideas, en fin de todo su mundo. Antes ellos dominaban, 

sojuzjaban y ahora era al revés. A los menores antes se les 

cuidaban ahora eran considerados menos que cosa, menos que 

animales ( 21 >. 

(21) lo!rl1111.· Op. Cit. Pl9. 21. 



I! 

Loe eepa~vl~~. ee dedicaron a de6ttu!r· todo, sus t~mplos, 

conatrucclo~es¡· su organizacl6n familiar, social, 

rel~giosa-, ·ju_~-~~~~~ :Y .. empezaron a implantar sus ideas, su 

cult_uca, . su /~~·á-~'i:~~~-~~ les cambiai:on a sus dioses y los 

obl lgaion a· adora.r" a los suyos. Ante todo esto los aztt:'"cas se 

_:volvlerori sumjsos, humildes y a muchos ya no les interesaba 

vivir,· no luchaban por trabajar porque sablan que nunca iba a 

cambiar su posic16n ni su pobreza. 

Los conquistadores espaftoles al encontrarse solos toman a 

las mujeres lndlgenas lnlclandose un mestizaje, en el que los 

hijos son llegltlmos y las madres infravaloradas, humilladas 

por el espafiol y despreciadas por los mismos lndlgenas que en 

ellas ven la humlllac16n de su raza. 

El nlno mestizo sufre al saber que su pa~re es un ser 

nuperlor, lo admira y a la vez lo desprecia. A la madre la 

quiere pero a la vez la ve como algo inferior, en él existe una 

lucha interna. Tiempo después, los espaHoles traen a América a 

sus verdaderas esposas, las cuales son respetadas y admiradas; 

eus hijos eran los criollos, los que tenlan todas las 

comodidades que nunca tuvo el padre y eran cuidados por lo 

general por una mujer indlgena, ya que las espafiolas no tenlan 

tiempo para educarlos. Los nl~os criollos también se encuentran 

en una lucha, a elloo se les considera mAs que a los mestizos 

pero menos que los españoles peninsulares; con todo esto la 

nlnez y la juventud ya sea mestiza o criolla, tiene grandes 

problemas para desarrollarse integralmente. Hubo fusión de 

razas y a su vez genero el nacimiento de una nueva, 



cnmpletamente distinta a las que les dieron origen, con 

tae~tidad propia, y que al paso de los siglos se ha fortalecido 

llegando a constituir lo que hoy somos. 

La Leyes de Indias fueron las que rigie~on durante la 

época colonial y en las cuales no se haclan gran referencia 

sobre los menores, por lo cual se aplicaban supletoriamente las 

leyes del Reino de Castilla. Se estableció en el libro 11, 

titulo l, Ley 2 que la edad de responsabilidad plena era de 18 

aftos. En 1533 Carlos V dispuso que los rner1ores huérfanos y 

abandonados debla de proporciónarles un tutor y si tenian edad 

y eran varones se les ense~aba un oficio, y en casú d~ ser 

mujer se les mandaba a un colegio especial en el cual serian 

cuidadas y educadas. 

Fray Juan de Zum~rraga y el Virrey Antonio en 1536 crearon 

la escuela de Santa Cruz Tlatelolco en la cual se educaban a 

los menores nobles Aztecas, cnseñandoles medicina, latln, 

lectura, gram~tlca y para los jóvenes plebeyos se fundo ~l 

colegio de San José de los Naturales. 

En 1785 ze creo la Casa Real de Expósitos para los niños 

desamparados, posteriormente se funda la Congregación de la 

Caridad y en el año de 1773 el Hospicio cuya finalidad era la 

atención de necesidades medicas. Luego Fray Berr1ardlno de 

Alvarez inagura el Real Hospital de Indios en donde se reclblan 

a los nifios abandonados ya fueran lndlgen~s, criollos o 

mestizos, donde gozaban de prnt~cciOn y asistencia medica. 
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El capltan Francisco zui'Hga formo La Escuela Pñtrióttc.1 

para nlftos de conducta delictiva en donde se preocuban y 

ocupaban de la educaclOn correctiva de los menores que tenlan 

conducta delictiva, dicha escuela es precursora a~ lo que hoy 

en dla son los Consejos Tutelares • Con la antes mencionado nos 

damos cuenta que en la Apoca colonial si exlstla el Interés por 

ayudar a los menores de conducta antisocial. 

Posteriormente, a fines del siglo XVIII estas 

lnstltuclones empezaron a desaparecer ya que la sociedad de esa 

época se encontraba inconforme con el dominio de la Corona y se 

estaban preparando para la guerra de Independencia, provocando 

con esto el abandono de muchos menores . 

Nos parece interesante escribir lo que opina Acosta de la 

educación dentto los mexicaa para ver el gran cambio que hubo 

entre la educación de los mexicas y la educación que se les dio 

a los jóvenes durante ala época Colonial y los resultados que 

las diferentes tipos de educación dieron " ... ninguna cosa mAs 

me ha admirado y parecido más digna de alabanza y memoria que 

el cuidado y orden que en criar a su hijos tenlan los 

mexicanos. Porque entendiendo bien que en la crla11za e 

institución de la niñez y juventud consiste toda la buena 

esperanza de 11na repObllc~, dieron en apartar a sus t1ljos de 

regalo y libertad, que son las dos pestes de aquella edad, y en 

ocuparlos en ejercicios provechosos y honestos, Püra eGte 

· efecto hablan en los templos casa particular de niños, como 

escuela o pupilaje, distinto de los mozos y mozas del templo, 

que se trat6 extensamente en su lugat. 
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Habta en los dichos pupilajes o escuelas gran nOmero de 

muchachos, gue sus padres voluntariamente llevaban alll, los 

cuales tenlan ayos y maestros gue les enseñaban e industriaban 

en loables ejercicios: a ser bien criados, a tener respeto a 

los mayores, a servir y obedecer, dAndoles documentos para 

ello¡ para que fuesen agradables a los senores; enseñAbanles a 

cantar y danzar, lndustrlibanlos en ejercicios de guerra, como 

tirar una flecha, fisga o vara tostada, a punterla, a mandar 

bien una rodela y jugar la espada. HaclAnles dormir mal y comer 

peor, porque desde nlftos se hiciesen al trabajo y no fuese 

gente regalada. 

Gran orden y concierto era este de los mexicanos en criar 

sus hijos, y si ahora se tuviese el mismo orden de hacer casas 

y seminarios donde se criasen estos muchachos sln duda 

florecerla mucho la cristiandad de los Indios. 

Algunas personas celosas lo han comenzado, y el Rey y su 

Consejo han mostrado favorecerlo; pero no es negocio de 

lntere;, va muy poco a poco y hAcese frlamente. Dios nos 

encamine para que siquiera no sea confusión lo que en su 

perdición hacian los hijos de tinieblas, y los hijos de la luz 

no se queden tanto atrás en el bien" {22). 

(UJ Dt AcHt.I, Joupb.ª 'Bhtorh Jatanl y Moul de hs JnOhs',ª !dltorJ¡J O'Caruo.- Mhlco 1''2.· 
PI¡. Jll, 
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1.5.l H6xlco Independlente. 

Fueron 300 anos los que Héxlco soporto la domlnaclbn 

espanola, 300 anos en los que hubo qtandee cambloe, eeclavitud 

para la gente que antes era libre, hubo mezcla de razas 

provocando con esto un mestizaje y se inculco el culto a la 

religión CatOlica. Durante todos esos años Espana tr~to de 

impedir que las ideas de otros lugares del mundo llegaran a 

H6xlco pero a la larga fue imposible ya que las ideas llegaron 

cuando la colonias inglesas se desligaron de la Oran Bretana y 

también de Franela con su gran revoluctOn que era imposible 

lqnorarla. 

La gente se encontraba cansada de las injusticias y fue 

entonce• cuanOo por primera vez se unieron los diferentes 

grupos de la Nueva Espana para luchar juntos. 

A fines del sl9lo XVIII y princlploa del XIX se desatendl 

a loa menores / perdieron el cuidado y la protecclOn de muchas 

instituciones benéficas como las creadas por ZumArraga, 

Bernardlno y zunlga; esta situaclOn se agravo en 1810 cuando 

dio inicio la Independencia; durante esta etapa no exlstlan 

lugares destinados a la rehabllitaclOn social de los menores 

infractores ni normas de protecclOn para ellos , en caso de que 

cometieran un delito ae les sancionaba como sl fueran adultos. 

No exlatla dlstlnclOn de penas entre.menores y adultos. Esto 

trago como consecuencia que los menores sufrieran la influencia 

perniciosa de los adultos. 



Tiempo desp11~s las rosas cambiaron favorablemente para los 

menores ya que en 1836 el General Santa Anna creo La Junta de 

la Caridad para la Niñez Desvalida que fue destinada como su 

nombre nos da a entender para los niños abandonados. 

También por estos aftos se abriO otra vez la e~cuela del CapitAn 

Zuíliga pero ahora era convertida en Hospital con lo cu~l se 

pierde el antecedente para el estudio en cuanto a la educaciOn 

correctiva de los menores. Posteriormente, durante los afias 

1848 a 1851 el Presidente José Joaquln de Herrera fundó El 

Colegio Correccional de San Antonio que fue destinado para 

menores delincuentes de dieciséis anos sentenciados o 

procesados. 

En el Oltimo tercio del siglo XIX fue cuando los juristas 

se preocuparon por crear normas m~s adecuadas para buscar la 

corrección de los menores y también reconocer la absoluta 

irresponsabilidad penal de los niftos de corta edad. 

En 1867 cuando llego a la presidencia Benito Juarez 

designo al licenciado Antonio Hartlnez de Castro como 

Secretario de InstrucclOn POblica y fue dicho Secretarlo quien 

organizó y presidiO la comisión redactora del primer Código 

.Penal Mexicano, 

A continuación enlistaremos una serie de normas que los 

penalistas de la escuela clAsica señalaron para regular la 

responsabilidad penal de los menores: 

A) No existe imputabilidad durante la inf"ncia; 

B) Existe 

adolescencia; 

una irresponsabilidad dudosa durante la 



C) lll•Y re:;pono.:.1•1 lldad .~t~nuad .. t dUt-'tlte la eolad j•.ivenl !. 

Esto~- post11l~~o~·.ae~la escuela clásica inspiraron en JB71 

al C6d1go·,·~~~ .. ~-~·Í ~¿·.~::.'·~~,e el ptlmer Código Mexicano en materia 

Federal estableciendo c"mo ba::se la f!~ld y i:l 1HBcernln1lento 

pa~a definir la· res~onsabllldad de los menores en su articulo 

34, que a contlnuaclón tcdr.~~rlbimos: 

Art 34.- Las ~lrcurstanclas que excluyen la 

responsabilidad criminal por la Jnfracclin de la leyes penales 

aon: 

V.- Ser menores de nueve afias; 

VI.- ser mayor de nueve aHos y menor de cator=e al 

cometer el delito, •l el acusador no probare- que 

el acus~do obro con el discernimiento necesario para conocer la 

ilicitud de la 1nfracc10ntt, 

De acuerdo al artlct1lo 157 se declaró proc~dent~ la 

reclusiOn preventiva en establecimientos de educaci 6r. 

correccional para los acusados de nueve aftos cuando se creyera 

necesario esa medida. El articulo 159 disponla que le reclusión 

de los menores no podla exceder de seis años y que la fijarla 

el juez. Para completar lo establecido en el COdigo se fundaron 

casas para la corrección de Jos m~nores, una para mujeres y 

otra para varones. Er· 1880 ~e creo la E~cu~la lnd11strlal de 

Huérfanos. 

En el Dl~trilo F~;JPr l por el añ0 d~ 1908 el entonces 

secretarlo 1Je qober11~ciOn pidió a algunos juristas un estudio 

~obre poG!!Jles r~farm~3 ~ la leqlslaciOr1 penal que regla a los 

porque exlstl;i er1 Méxit:o la 
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propuesta de crear la figura del juez paternal, el cual habla 

sido creado por los Norteamericanos en New York en 1902.Dicho 

juez vigilaban cada caoo concreto y sus clrcunstanclas 

especlflcas para asl conocer las causas generadoras de cada 

delito. Esta figura no llego a implantarse en ,Héxico porque no 

estaba acorde con las disposiciones del COdlgo de 

Procedimientos Penales de esa época. 

Posteriormente se nombro al Licenciado Miguel S. Hacedo y 

a Victoriano Pimentel para que elaboraran un dictamen para 

mejorar las normas aplicables a los menores delincuentes, pero 

dicho dictamen tardo en terminarse debido a que se iniciO la 

RevoluclOn Mexicana (23). 

12)) Cenlcuos, ~o~~.· 'La D!llncuentla lofacllhll Khico',· tdltothl 80,tn.· Mhlr:o 1'3',- Pa¡. ll. 
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CAPITULO II 

D• LOS KEllORES INPRACTORBS 

2.1.- Def1n1c1on. 

Con el fin 

infractores, ex18te 

diferentes términos 

de determinar quiénes 

la necesidad de que 

que se les han dado 

usualmente se utilizan denominaciones 

son los menores 

analicemos los 

a éstoa, ya que 

como "menores 

dellncuentes 11
, "menores lnfractores 11

, "dellncuencla juvenil", 

"dellncuencla infantil'', entre otras; a pesar de que estas 

denominaciones no correspondan a la naturaleza jurldlca del 

comportamiento propio de los menores, que quebrantan tanto las 

Leyes Penales como los Reglamentos de Pollcla y Buen Gobierno. 

Para poder precisar el porqué los actos de los Henares 

Infractores no pueden ser considerados como delitos y menos aon 

a los autores de ellos como delincuentes, analizaremos los 

elemento~ del delito conforme lo realiza el Doctor Héctor SolJs 

Qulroga, que nos dice que el delito es un acto humano, tlpico, 

antijuridlco, imputable, culpable y punible (24). 

Para gue un acto le importe al Derecho Penal debe haber 

sido realizado o creado por un ser humano, siendo el Onlco que 

puede tener capacidad de goce y de ejercicio. Los menores 

(lfl Soll1,llctoi.·Op.Clt, Pl9. lO, 
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pueden llevar a cabo tales actos, pero como hay una lnflnldad 

de éstos y no todos son d~lltos, es conveniente analizar los 

dem~s elementos. 

Como segundo elemento del delito tenemos que el acto 

humano debe ser tlplco, esto quiere decit, que tiene que 

colncldlr la conducta de la persona que llevo a acabo el acto 

con la descrlpclOn del delito descrito en la Ley Penal. Los 

menores pueden realizar ciertas actoo tlplcos, como los 

adultos, pero para quJ? se pu~~dan calificar como delitos es 

necesario que se reOnan todos los elementos del delito. 

Adern~a, el acto debe ser antljurldlco, entendiendo por 

esto, que cuando se cause un daño sea en oposlcl6n de las 

normas culturales impllcitas en la Ley Penal, o que dtaque a un 

bien jurldicamente tutelado; los menores pueden llevaI a cabo 

un acto considerado como antljurldico, pero no ~e puede 

calificar como delito hasta que se analicen los demas elementos 

del delito. 

Por otra pñrte, el acto tambien debe ser imputable ya sea 

de una forma flslca o pslqulca, ~iendo la !lslca la imputación 

a su ejecutor material, y el acto serd imputable en forma 

pslquica a quien sea capaz de conocer los antecedentes y 

consecuencias del acto, sólo B quiénes sean capaces ~n 

Derecho. Analizando lo anteriormcnt~ anotado, nos damos cuenta 

que. los menores, dada su ~dad, no cuentan con la capacidad 

suficiente para conocet fondo los antecedentes y las 

consecuencias de un acto que lleven a cabo, de ahl que los 

hecho~ <lafi1lsos eJec1Jtados por menores d·~ eddd, no les son 
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imputables jurldlcamente, ya que serla exigirles algo fuera de 

sus capacidades normales, ra:On por la cual no pueden ser 

conceptuados loa actea realizados por los menores como delitos 

a falta del elemento de lmputabllldad, que es esencial para 

exigir a· al~ulen las consecuencias de estos actos. 

La culpabilidad también debe de intervenir en el acto 

para poder ser considerado como delito. Se dice que existe 

culpa, cuando se obra con intención y sin la diligencia debida, 

causando un resultado daftoso, previsible y penado por la Ley 

(25). Es de posterior estudio, en el presente trabajo el 

analizar si el menor es o no culpable al ejecutar ciertos actos 

Que causen danos o se consideren como delitos, 

El Doctor Héctor Solls Quiroga dice que a los menores que 

cometen infracciones no se le puede denominar delincuentes 

debido a que a los menores de edad les falta la capacidad 

juridica de percepcibn completa y de evaluación en los 

antecedentes y consecuencias de sus actos, no es imputable ni 

puede der declarado culpable (26). 

Desde tiempo atras se ha considerado incorrecto el 

ttrmino delincuencia infantil o juvenil, por lo cual 

conocedores del Derecho Penal han discutido el uso de este 

t~rmino, por tal motivo en el afio de 1953, en Rio de Janeiro se 

celebró por las Naciones Unidas el Seminario Latinoamericano de 

(25) CuhllHDI !1111 1 fuundo.· 'Lhtult11tu lh1t11lalu dt Dn,cbo Ptnd'.- !dllotld Pouh.• 
llslco 1!11.· Plg, 211. 

llll Solla, lloto<.· Op. Cit. Plglno. ltl. 
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Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, dori.lc se 

abordó el tema y concluyeron que el término "dellncuencliJ 

juvenil" es técnicamente inapropiado (21). 

Las termlnologlas aplicables a los menores en estudio 

resultan incorrectas, el Doctor Tocavén sugiere emplear los 

t~rmlnos "menores infractores" / "menores transgresoresº, 

"transgresión juvenil", "Infracciones juveniles", "infracciones 

juveniles", u otros parecidos que nos sirvan para referirnos a 

todos aquellos menores que infringen, transgreden, quebranten o 

violen toda clase de normas (28). 

2.2.- Caranttas de los menores. 

Para que se dé validez legal a las actuaciones de las 

autoridades que tengan como finalidad la de hacer una 

intromisión en l~ esfera privada de los particulares a través 

de un proceJimlento de naturaleza penal, es necesario que las 

aludidas. autoridades observen de manera esttlctamente 

respetuosa los derecho subjetivos pObllcos que nuestra Carta 

Magna, que es la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos otorga como garantlas a los procesados. 

Casi todos los tratadistas coinciden en ~ue la palabra 

garantla proviene del vocablo anglosajón warranty que slgnlfJca 

acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar. 

1211 lolh, lictor.- Op. Cit. PI¡. 11. 
(211 lbld11.- PI¡. 1!. 
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Por ello al hablar de "garantla", nos referimos a los 

derechos humanos, que consagra nuestra ConstltuclOn en 

beneficio de los gobernado~ y que se encuentran protegidos, 

salvaguardados, garantizados por el amparo (29). 

Los menores infractores tienen al igual que todo gobernado 

garantlas Constitucionales que los protegen, sea, los 

obst~culos que el mismo poder P~bllco ee impone en beneficio de 

los gobernados, con la finalidad de que todas las autoridades 

del Estado, respeten esos derechos que la Constitución consagra 

en beneficio de las personas que habitan su territorio. 

Nos parece importante transcribir los articules segundo y 

38 de la Ley para el Tratamiento de Henares Infractores, para 

el Distrito Federal en Materia Coman y para toda la RepObllca 

en Haterla Federal debido a que en dichos articules hablan de 

las garantlas consagradas en la Constltuc16n. 

Articulo 2o.- "En la apllcacl6n de esta Ley se deberá 

garantizar el irrestrlcto respeto a los derechos consagrados 

por ia'constituclOn Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos y 

los tratados internacionales. Se promoverá y vigilar& la 

observancia de estos derechos por parte de los funcionarios 

responsables, procurando siempre la correcta aplicaciOn de los 

medios legales y materiales pertinentes, para prevenir ~ 

1291 Bnuu, U1gult1.· 'P1ohccl60 Constltaclcul de los dtlinca,ntu j11nnilu'.· !dlto1hl 
h1111lt11,• •hlco Ull,· Uglns Sl 1 SI. 
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cualquier vlolac16n a los mismos y, e.n su caso, para restituir 

al menor en su goce y ejerclclo, sin perjuicio de que se 

aplique a quiénes los conculquen, las sancio11es sen.aladas por 

las leyes penales y administrativas". 

Articulo 38.- "Durante el procedimiento todo menor 

ser~ tratado con humanidad y respeto, conforme a las 

necesidades inherentes a su edad y a sus condiciones personales 

y gozaré de las siguientes ga:z::antlas mlnlmas: 

I.- Mientras no se compruebe plenamente su partlclpaclOn 

en la cornls16n de la lnfracci6n que se le atribuya, gozara de 

la presunción de ser ajeno a los hechos conptltutlvos de la 

misma; 

II.- Se daré aviso inmediato respecto de su situación a 

sus representantes legales o encargados cuando se conozca el 

domlcllio; 

III.- TendrA derecho a designar a sus expensas, por si o 

por sus representantes legales o encargado~, d un licenciado en 

derecho de su confianza, en el legal ejercicio de su 

profeslOn,para que lo asista jurtdlcamente durante el 

procedimiento, asi como en la aplicación de las medidas de 

orientación, de protección o de tratamiento en extcrnaclón y en 

internación; 

IV.- En caso de que no designe un llr:enciado en derecho de 

su confianza en el legal ejercicio de su profesión, de oficio 

se le asignar~ un defensor de menores, para que lo asista 

jurldica y gratuitamentr desr1e que quede a disposición del 

Comisionada y en las diversas etdpas del procedimiento ante los 
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Organos del Consejo, asl como en la apllcac!On de las mddldas 

de orlentac16n, de protecc16n o de tratamiento en externaci6n o 

internación; 

v.- una vez que quede a disposlcl6n del consejo y dentro 

de las veinticuatro horas siguientes se le hará saber en forma 

clara y eencllla, en presencia de su defensor, el nombre de la 

persona o personas que hayan declarado en su contra y la 

naturaleza y causa de lnfracclOn que se le atribuya, asl como 

su derecho a no declarar, rindiendo en este acto, en su caso, 

su declaraclOn inicial; 

VI.- Se reclblr&n los testimonios y demAs pruebas que 

ofrezca y tenga relación con el caso, auxlllándosele para 

obtener la comparecencia de los testigos y para recabar todos 

aquellos elementos de convicc10n que ae eatimen necesarios para 

el cabal esclarecimiento de los hechos; 

VII.- Ser~ careado con la pereona o personas que hayan 

declarado en su contra; 

VIII~- Le serAn f~cilitados todos los datos que solicite y 

que tengan relación con lo hechos que se le atribuyan, 

derivados de lae constancias del expediente; 

JX.- La resolución inicial, por la que se determinarA su 

situación juridica respecto de los hechos con que se le 

relacione, deber dictarse dentro de las cuarenta 

siguientes al momento en que el menor haya 

y ocho horas 

sido puesto a 

dl•posiclOn del Consejo; sin perjuicio de que este 

amplie por cuarenta y ocho horas mAs, Onicamente si 

solicitare el menor o los encargados de su defensa. 

plazo se 

asi lo 

En este 
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ültimo caso, la ampliac16n del plazo se hará de inmediato del 

conocimiento del funcionario que tenga a su disposlclon al 

menor para lo~ efectos de su custodia; 

x.- Salvo el caso previsto en la segunda parte de la 

fracclOn anterior, nlngOn menor podrá ser retenido por los 

Otganos del Consejo por más de cuarenta y ocho horas sin que 

ello se justifique con una resoluclon inicial, dictada por el 

Consejero competente, la cual deberá estar debidamente fundada 

y motivada" (30). 

Los articulas anteriormente anotados son unos bellos 

preceptos pero habria que preguntarnos si en realidad a los 

menores lnf ractores se les respetan esas garantlas, por tal 

motivo analizaremos en forma breve algunos articulas 

Constitucionales gue protegen a los menores. 

Comenzaremos analizando los articules 13 y 14 en su 

párrafo tercero , los cuales se refieren a las garantias de los 

plenamente acusados. 

El articulo 13 nos dice a la letra: " Nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. 

Ninguna persona o corporación puede tener fuete, ni gozar más 

nolumentos que los que sean compensaclon de 

serviciospOblicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero 

de guerra pata los delitos y faltas contra la disciplina 

(nJ 'Lry pua rl fut11irnto de Kecoru 1nfuctoru para rl Distrito P1dui1l H1 Katnh Coi611·y 
para fod.t la hpOblica ui K.itnia Ptdtul'.- !ditorhl Pouh.· Khico, U!t.- Ui¡. lfL 
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milltar;pero lo tribunales Militares, en nln9on caso y por 

nlngOn motivo, podrán extender su jurlsdicciOn sobre personas 

que no pertenezcan al Ej~rcito. cuando en un delito o falta de 

orden militar estuviese complicado, un paisano, conocerá del 

caso la autoridad civil que corresponda" (31). 

El presente articulo nos seftala una qarantla de igualdad 

dentro del orden jurldico y que tiene como finalidad el evitar 

juzg•mlentos por leyes privativas o tribunales especiales, 

negando cualquier tipo de privilegios a personas o 

corporaclonea, para que asl exlata una igualdad ante la Ley. 

En materia de menores, la garantla de igualdad que se eat6 

comentando no existe, esto debido a que por haber cometido un 

mismo delito o 1nfracc10n que esta tipificado en un mismo 

cuerpo legal, se juzga y ae les imponen sanciones diferente• a 

las de los adultos; aunque si bien es cierto que la diferencia 

de tratamiento y de sanción se hace con un esptritu 

proteccionista, la realidad es diferente (32). 

coñtlnuamos con el articulo 14 Constitucional, parrafo 

tercero: " En los juicio• del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogla y adn por mayorla de razón, pena 

· alguna que no e•t~ decretada por una ley exactamente apll~able 

al delito de que se trat•" (33). 

tlll •co111Utac16a Polltlca h lo1 l1h4n V11l~111 llulc111os'.- 14ltoilil Aleo.~ llbico 1'90.- Ug. 12. 
ll!I lmm, lu¡ulll.· Op. Cit.· PI¡. 5!. . 
llll Cmtlhclh.· Op. m.· PI¡. 12. 
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El maestcr1 Burgoa nos sefiala al respecto: " Paca que un 

hecho determinado sea considerado como delito y como motivo de 

la apllcacl6n de una pena a la luz de dicho precepto de la 

Constltuclón, es necesario que exista una ley 

aquél como tal, o sea, que haya una dlsposlclon 

atribuya una penalidad correspondiente" {34). 

que repute a 

legal que le 

Nos damos cuenta que en el articulo 14 Constitucional en 

su parrafo tercero existe la gacantla de legalidad sobre dos 

elementos bA6lcos del dececho penal, que son el delito y la 

pena. Tenemos que para que un hecho sea considerado como 

delito y como resultado de él se aplique una pena, es necesario 

que exista una ley que considere ~l hecho corno delito, dándole 

una penalidad correspondiente, si esto no ae lleva a cabo se 

violarla el citado precepto. 

Cuando los menores infractores cometan un delito que la 

ley castiga como tal, se les deberla de imponer una pena, ya 

que el Código Penal que se tome como referencia ~eber~ tener 

una penalidad determinada; pero como el derecho de menores es 

protector, no impone penas sino sOlo medidas de seguridad. En 

el caso de que no exista una expresa correspondencia entre el 

delito que cometi6 el menor y la medida de seguridad impuesta 

se violará el articulo 14 Constitucional en su párrafo tercero. 

tltl lugo1 Oilb11eh 1 l9111elo.· 'Lu carutlu llldividullu'.· ldlto1hl Pontl.·llhlco lHl,·P&,. SU. 
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2.3.- El consejo Tutelar. 

Los Tribunales para Menores nacen de la necesidad urgente 

de separar a los menores de los adultos en au estancia e1l la 

cbrcel • El primer Tribunal para He~orea se crea gracias d) 

reglamento de 1926, que excluye del Código Penal a los menores 

de 15 anos y da al Tribunal su forma colegiada y tclpactlta 

( 35). 

En 1971 se dio una Reforma Penal y Penitenciaria en México 

y con esa se dl6 la oportunidad de reformar los tribunales para 

menores de una manera integral con la aprvbaclón unénlme a la 

ponencia de GobernaclOn. 

Las bases de reforma que planteó la Secretarla de 

Gobernación fueron las siguientes: (36) 

a) Orientación de la jurisdlcc16n tutelar para menores. 

El menor no serla objeto de lmposlciOn de penas nl se le 

seguirla un proceso criminal. Los órganos que conocieran de las 

conductas antlsociales no se organizarlan ni actuarlan dentro 

de los criterios corrientes en la jurlsd1ccl6n para adultos. 

Nada de ello deberla de significar la estructuración de un 

procedimiento desprovisto de garantlas, urbltrio e informal. 

b) Consejos Tutelares. 

El cambio de nombre del Tribunal de Menores a Consejo 

tutelar se juatlfic6 dado que las cxptPsiones jupces y 

tribunales para menaren, implican la idea de penas y castigos 

()5) iod1l¡un, Lota.· Op. Cit.· Pl9. lll. 
13') 'Crltlull•'·· a&u. 11111.·Mhico UTl.· Uq. 121. 
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lo cual no Contribuye a crear una correcta Jmagen pi:ibllca de 

dichas. ln~~ltu~lones, en congruencia con su designio de tutela 

y de re.ác.lapta~i6n. Por esto la Secretarla propuso como nombre 

"Consejo Tutelar para Henores 1' y asl si 5erla un ~onsejo con 

car~cter tutelar y sus miembros a~tuarlan como consejeros. 

La finalidad de los Consejas Tutel~res es la readaptación 

social de los menores de 18 afias de edad a que alude el 

a~tlculo 2o. de la Ley que crea dichos Consejos en el Distrito 

Federal. 

e) Integración del Consejo. 

La Secretarla de Goberneci6n considera que la composic16n 

plural e lnterdlsclpllnarla del Consejo Tutelar permitirla la 

concurrencia de varias disciplinas en una apreciación gue 

versarla principalmente sobre la pEcsonalidad del menor y su 

ambiente, y en segundo término sobre los hechos quP. se le han 

imputado. Asl los criterios que se manejasen no serian sólo 

juridl~os, sino también psicológicos, médlcoG, pslqui~tricos, 

laborales, pedagógicos y sociales. Para este prop6slto servirla 

la composición colegiada del mismo. 

d) Competencia. 

La Secretarla de Gobernación considero conveniente en que 

el órgano juriudlcclon~l extendiera ~1J función tut~lar para 

disponer el tratrtmlP.nto que correspo11diera a lo que se 

calificilra ''estados de peliqro''· Esto ayudó contribuir a 

confP.rir a los Consejos un mayor y mejor papel preventivo. 

e) Procedimiento. 
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El procedimiento p5ra menored es jurldlco y no de crllt!rlo 

penal. La Secretarla de Gobernaci6n planteo que el 

procedlmlento debla atender a criterios especiales, que 

evitaran a los menores la serisaclOn de ~er sometidos ~ un 

proceso crlmlnal. Que contaran con las medidas condu~cntes Jl 

seguro y debido esclarecimiento de los hechos, y ademAs, que se 

encauzara a la precisa comprobaclOn de la particlpac16n que el 

menor hubiese tenido en los mismos, asl como la exploración 

profunda y acertada de la personalldad·del infractor. Con la 

lntenclOn de separar a los adultos de los menores se deberla de 

presentar inmediatamente a los menores infractores ante el 

Consejo Tutelar. 

Debido a la gr~n importancia de esta reforma, la camara de 

Diputados autorizó el llevar a cabo audiencias póblicas y 

privadas en las que intervinieran los técnicos especializados 

en la materia y pudieran opinar al respecto y hacer visitas a 

los distiptos organismos de tratamiento para menores. 

En el a~o de 1974 la CAmara de Diputados aprobO la "Ley 

que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del 

Distrito Federal y Territorios Federales'', posteriormente , en 

1978 1 el nombrP de dicha Ley camb10 con la desaparición dP- los 

territorios Federales. 

Las funciones que lleva a cabo el Consejo Tutelar se 

encuentran normadas en varias Leyes, como la Constitución 

Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Org~nica de 
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la Adm1nlstracl6n PObllca, el Reglamenlo Interior de la 

Secretarla de· Gobex:nacl6n y l:i misma Ley que crea el consejo 

Tutelar. 

En el articulo 18 , pArrafo cuarto de nuestra Carta Magna 

encontramos que dice: que la Federación y los Gobiernos de los 

Estados establecen las instituciones especiales para 

tx:atamlento de menores infractores (37). 

En la Ley Organica encontramos dos articulas importantes. 

El articulo 27 que dice! 

Corresponde a la Secretarla de Gobernación : orqanlzar la 

defensa y prevención social contta la delincuencia, 

estableciendo en el Distrito Federal un Consejo para Menores 

lnh:actores. 

el articulo 38 que señala que corresponde a la 

Secretarla de Educación PObllca: organizar y promover las 

acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su 

1ncorporaci0n en las tareas nacionales estableciendo pnra ello 

slatemas de servicio social, centros de estudio, programas de 

recreación y atenciOn a los problemas de los jóvenes. AdemAs de 

crear y organizar a este fin los sistemas de ense~anza especial 

para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran (38). 

llll Constltuct6n. • Op. Cit.· Plq. lt. 
(JI) 'Ley Orqhlra de la Ad1inlstucl611 P4btlca hdenl'.- Editoiial PonO•.· Khlco U!J,. Uq. U. 
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El articulo 13 del reglamento interno de la Secretarla de 

Gobernac16n dice que : Dirigir y ordenar la prevenciOn social 

de la delincuencia en el Distrito Federal, proponiendo a las 

autoridades competentes las medidas que juzguen necesarias. 

Orientar técnicamente la prevenclOn de la delincuencia y el 

tratamiento de adultos delincuentes, de alienados que hayan 

incurrido en conductas antlaoclales y de menores infractores, 

asl como establecer y hacerse cargo de las instituciones para 

su tratamiento (39). 

2.J.1. Objeto del Consejo Tutelar 

El objeto del Consejo Tutelar es readaptar socialmente a 

los menores de 18 años a través de medidas correctivas y 

tratamiento. Esto lo podemos encontrar en el articulo primero 

de la Ley que crea el Consejo Tutelar para los Menores 

Infractores en el Distrito Federal. 

Articulo 1.- El Consejo tutelar para Menores tiene por 

objeto promover la readaptaciOn_ social de los menores de 

dieciocho aftas en los casos a que se refiere el articulo 

siguiente, mediante el estudio de la personalidad, la 

aplicac10n de medidas correctivas y de protecc10n y la 

vigilancia del tratamiento (40), 

1n1 'legl11nto hhtlor dt h Stcrttnl1 de Cobm1.1cl611'.· 
14Dl 'Ley q121 cui el Conujo htehr pu¡ Mtnoru hh1clcru eo 11 Dhtrllo Pdtul'.· Cit.· Op. 

Clt.·Pl¡, ll!, 
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2.J.2. Coapetencla 

Va a ser Ue la competencia de los Consejos Tutelares el 

conocer de las conductas que contrarien las normas punales, 

contravenciones administrativas y 

acuerdo al articulo segundo de 

Tutelar para Menores Infractores: 

conducta peligrosa, esto de 

la Ley que crea el Consejo 

Articulo 2.- El Consejo Tutelar lntei:vendr~, en los 

términos de la presente Ley, cuando los menores infrinjan las 

leyes penales o los reglamentos de pollcla y buen gobierno, o 

manlf lesten otra forma de conducta que haga presumir, 

fundadamente, una lnclinaclOn o causar daños, a si mismos, a su 

familia o a la sociedad, y ameriten, por lo tanto, la actuaclOn 

preventiva del Consejo (41). 

De acuerdo al articulo cuarto, segundo y tercer pAcrafo de 

la Ley para el Tcatamiento de los Menores lnf c~ctores tenemos 

que los Consejos Tutelares va a conocer de: 

Artl~ulo 4.- Respecto de los actos u omisiones de menores 

de 18 anos que se encuentcen tipiflcadoe en las Leyes Penales 

Federales, podran conocer los Consejos o Tribunales para 

menores de cada entidad federativa se ajusten a lo pcevisto en 

la presente Ley, confocmc a lo3 conventos que al efecto 

celebcen la Federación y los gobiecnos de los Estados. 

1111 lo4rl¡m, Lal•.· Op. Cit.- PI¡. lll. 
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Se promovera en todo lo relativo al procedlmlento, medidas 

de orientaciOn, protección y tratamiento, los Consejos y 

Tribunales para menores de cada entidad federativa se ajusten a 

lo previsto en la presente Ley, conforme a las reglas de 

competencia establecidas en la ley local respectiva (42). 

2.3.J. Procedimiento 

Para Mario Rulz de ChAvez el procedimiento para menores es 

un procedimiento especial, independiente, y debe tenerse 

presente que no es un procedimiento penal, pero si jurldico 

( 4 3). 

Humberto Brlsefio Sierra comenta que el procedimiento que 

se sigue a los menores infractores, será el estudio del acto 

efectuado por el menor y la observaclOn de éste bajo sus 

aspectos social, médico, psicolOglco y peda969ico, a fin de 

determinar sus condiciones flsicas y mentales, su educación e 

instrucción, si ha estado fislca o moralmente abandonado, si es 

un pervertido o está en peligro de serlo, y precisar las 

medidas a que debe ser sometido para su educaciOn y enmienda 

(44). 

(U} 'Lef pan el Tutulento de Ktnoru',· Op. Cit.· Pag, lU. 
IUI Ruh de Chhn, Kulo,· 'Debate en h Cbau h Dlp1hdos, to Dlulo h Otb1tu',· lo, 52.· Khlco 

l!ll. 
(41} Brlstfio Sluu, Hc1buto,· 'El !11joidaalento Peul llulcan11'.· !Utarlal Trillas.· Khlco U1t.· 

PI¡. llD. 
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En la Ley para el Tratamiento de los Menores Infractores 

en su Titulo Tercero,del Capitulo I al Capitulo VII, de los 

artlculos 36 al as·s~ encuentra reglamentado el Procedimiento a 

que se encuentran suje~os los menores infractores. A 

cotltinuaclOn explicaremos el procedlmlento que se slg1Je con los 

menores. 

Todo puede iniciar cuando en una averlguaclOn previa 

se9ulda ante el Hlnlsterlo POblico se atribuya a un menor la 

comlslOn de una infracciOn que corresponda a un lllclto que sea 

tipificado en las Leyes Penales, si esto sucede el Hlnlsterlo 

Pbbllco tiene la obllgaciOn de presentarlo inmediatamente ante 

el Comisionado en turno de la unidad administrativa encargada 

de la prevenclOn y tratamiento de menores para que el 

Comisionado practique todas las dlllgencias necesarias 

para saber si el menor participó o no En la infracción de la 

que se le acusa. 

En caso de que los menores hubiczan cometido una 

infracción en la que intervino una conducta que no sea 

intencional o culposa, y en el supuesto de que la lnfracclOn 

cometida corresponda a una conducta tipificada por las Leyes 

Penales que no le corresponda pena privativa de la libertad o 

permita sanclOn alternativa el Ministerio Póhlico o el 

Comisionado tiene la obligación de ~ntregar al menor a sus 

representantes legales o encargados , después de haber fijado 

una garantla que sirva para pagar la reparación de lns danos y 

perjuicios ocasionados. 
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Sl al Hlnlsterlo Pnbllco que tomo conocimiento de los 

hechos no se le hubiere presentado el menor, tendrá que remlllr 

todo lo actuado al Comlalonado en turno,el cual las turnará al 

Consejero Unitario, durante laa veinticuatro horaa 6i9u1entoó 

para que el Consejo resuelva lo que proceda.Una vez que el 

Consejero reclblO las actuaciones en relación a l1echos 

constitutivos de infracciones que correspondan a un lllclto 

tipificado en las Leyes correspondientes , radicará el asunto y 

abrirá el expediente del caso, recabaYA y practicara todas las 

dlllgencla que se considere pertlnentea para el esclarecimiento 

de los hechos. 

Posteriormente se dar~ la resolución inicial, la cual debe 

de contener las 

articulo 50 de 

Infractores (45): 

siguiente~ caracterf aticas 

la Ley para Tratamiento 

que 

de 

establece el 

los Menores 

Articulo 50.- La tesoluc16n inicial QUe se dictar~ dentro 

del plazo previsto en esta Ley, deber& de reunir los siguientes 

requ is 1 to,s: 

1.- Lugar , fecha y hora en que se emite; 

Il.- Los elementos que, en su caso, Integren la infracción 

que corresponda al illclto tipificado en las Leyes Penales; 

III.- Los elementos que determinen no la presunta 

partlclpaclOn del menor en la cornlslón de la infracción; 

IV.- El tiempo,lugar y circunstancias de los hechos; 

1111 •ter pm el !nll1hnto• .• Op. Cit.· Pl9. U!. 
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v.- Los f~ndamentos legales, asl como las razones y las 

causas por las cuales··se considere que quedo o no acred!tada la 

lnfracc16n o infracciones y la probable partlcipacl6n del menor 

en su comisión; 

VI.- La sujeción del menor al procedimiento y la prActlca 

del didgn6stico correspor¡dlente o, en su c~so, la declarac16n 

de que no ha lugar a la sujeción del mismo al procedimiento, 

con la~ reservas de Ley; 

VII.- Las determinaciones de carActer administrativo que 

procedan; y 

VlII.-El nombre y firma del Consejero Unitario que la 

emita y del Secretarlo de Acuerdos, quien darA fe. 

Una vez emitida la resolución inicial de sujeción del 

menor a procedimiento, quedara abierta la instrucciOn,la cual 

no podrá durar mas de quince dlas hAbllea, que se contarAn a 

partir del dia algulente en que se haya no~if lcado la 

resoluc16n lnlclal.Ourante el periodo de instruccl6n se 

pcacticarA el diagnóstico y se emitirA el dictamen técnico 

correspondiente. 

Posteriormente, el defcnsot del menor y el Comisionado van 

a contat hasta con 5 dlas h~blles para ofrecer por escrito las 

pruebas que consideren necesarias. El Consejero Unitario, 

durante este tiempo, también podrA recabar las pruebas 

c~rrespondientes para el esclarecimiento de los hechos, esto lo 

va a ser de ofir.lo. 
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Lo que proce11e despu~s eó la auiHenci.:t 1je prur:-l:i.:i y 

alegatos, la cual se debe desarrollar en un s6l1J dlas, sln 

lnterrupclones. En el caeo de q11e a~a 1~eoe~~rl~ bQbp~naerla 

para concluir el desahogo de las pruebas o por otras causas 

que considere importante el instructor, se citara para el dla 

h~bll siguiente. La audiencia se deber~ llevar a cabo de11tro 

de los diez dlas h~blles que se contarAn a partir de la fecha 

en que se haya concluido 

pt:uebas. 

el plazo para el ofrecimiento de 

La Jnstruccl6n quedarA cerrada una vez que se hayan 

desahogado las pruebas, formulado los alegatos, que deber~n 

formularse por escrito y cada parte tendr~ media hora para 

exponerlos, y recibido el dictamen técnico. 

Antes de la resolución deflnitlva los Organos del Consejo 

puede decretar la ampliaciOn y prActica de cualquier diligencia 

que consideren necesaria. La resolución definitiva se debe de 

dictar d~ntro de los dlas h~biles siguientes y se tiene la 

obllga~ión de avisar de inmediato a los representantes legales 

o a sus encargados del menor. 

La resolución definitiva deberA contener las siguientes 

caracterlsllcas como lo seftiila la Ley para Menores Infractores, 

en su articulo 59 que a la letras dice; 

Articulo 59.- La resolución definitiva deberá contener los 

siguientes requisitos: 

I.- Lugar, fecha y hora que se emita; 

II.- Datos personales del menor; 
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IlI.- Un.:i r:elac16n sucinta de los hechos que hayan 

originado el procedimiento y de las pruebas y los alegatos; 

IV.- Los considerandos, los movimientos y fundamentos 

leg"les que las sustente; 

v.- Los puntos resolutivos, en los cuales se determinaré 

si quedo o no acredltñda la existencia de la infracción y la 

plena partlclpacl6n del menor en su comlslOn, en cuyo caso 

lndlvlduallzarA la ilpllcac16n de las medidas conduncentes a la 

adaptación social del menor, tomando en consideración el 

Ulctamen técnico emitido al efecto. Cuando se declare que no 

quedo comprobada la lnfracc16n o la plena partlclpaclón del 

menor, se ordenarA que éste sea entregado a sus representantes 

legales o encargados, y a falta de éstos, a una lnstltuc10n de 

asistencia de menores, preferentemente del Estado; 

VI.- El nombre y firma del Consejero que la emita y los 

del Secretarlo de Acuerdos, quién dara fe (46). 

El Consejero Unitario ordenard las medidas que.el personal 

técnico tenga que aplicar y rendir~ informes sobre P.} 

desarrollo y avance de las medidas dictadas para que se evalóe 

las medidas de orlentaclOn, de protección y tratamiento. Se 

deberán dictar los informes cada tres meses, excepto el primero 

que se debe dar a los :iels 1neses de haber sido !nielado. 

IUJ 'Ley parad Tutaa1~nto•.· Op. Cit.· Plq. 161. 
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contra las resoluciones d~ftnlttvas ptt>ce•h~ el r~c11rso de 

apelaclOn, cuya funcl6n es modificar o revocar la rc>s.()]Ucl6n 

dictada por los Consejeros Unitarios. El defensor del menor, 

sus leglttmos representantes y el Comlslonado puede interponer 

el recurso de apelaclOn durante los tres dlas de~pué~ al 

momento en que surta efectos la notlf icaclón de la rrsolucl6n 

impugnada y se resolvera dentro de los tres dlas sigui~ntes a 

su admlslOn. 

Es importante aclarar que en el procedimiento que se sigue 

para los menores infractores es necesario que se respeten sus 

garantlas, entre las que tenernos las siguientes: mientras no 

se le compruebe haber cometido la lnfracclOn que se le imputa 

gozara de la presunción de ser ajenos a los hechos de la 

misma. Se avisará de la situación del menor en forma 

inmediata a sus representantes legales. 

Tiene derecho a designat a un abogado para su defensa y en 

caso de que no lo haga asl tiene derecho a uno de of iclo que lo 

asesore 4urante todo el procedimiento. 

Algo muy importante, ya que se encuentre a disposlcl6n 

del Consejo, durante las veinticuatro horas slgulentes,es que 

se le debe hacer saber el nombre de la peraona o personas que 

lo acusen, la causa de la lnfracciOn que le atribuyen, su 

derecho a no declarar y en su caso lü declaraciOn inicial. 

Tiene derecho a presentar todos los testimonios y pruebas 

necesarias para esclarecer su situación y a ser careado con sus 

acusadores. 
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s~ dell~r& tllcldr (lentco de ldS cuarenta y och'' horas 

:;lgulente:; al mumento de que fue ·puesto a disposlc16n del 

Consejo al menc..r la resolución inicial. 

De acuerdo al artlc11lo 73 de la precitada Ley el 

procedimiento s~ pueJe suspender de oficio en los slgulent~s 

caso~~: 

J,- Cuando después de transcurcldo5 tres meses de la 

fecha en que qu~de radicado el asunto, no sea localizado o 

presentado el menor ante el Consejero Unitario que esté 

sarraceno; 

II.- Cuando el menor se sustraiga de la acción de los 

órganos del Consejo; y 

III.- Cuando el menor se encuentre temporalmente impedido 

flslca o pslqulcamente, de tal manera que se imposibilite la 

contlnuaclOr1 del procedimiento (47). 

La suspensión del procedimiento procedera de oficio a 

peticlOn del defensor del menor o del Comisionadd cuando el 

menor se encuentre 

psiqulcamente. En 

sobreseimiento y 

temporalmente impedido, ya 

este procedimiento también 

la caducidad, comenzaremos 

sea fisica o 

procede el 

hablando del 

sobrcsetmlento.El sobreseimiento procede en cinco casos, y en 

caso de que proceda se da por terminado el procedimiento. El 

primer caso de sobreseimiento es por muerte del menor; el 

segundo, por que el menor padezca de algón transtorno psiqulco_ 

1411 'Lty pan el Trata.lento•.· Op.Clt.- Uq. 161. 
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permanente; y el tercero por al9una de Ja.s htp6lesl:.• Ue 

caducidad quP. se encuentren previstas en la Ley para el 

Tlatamlento de los Menores Infractores; el cuarto, cuando en t!l 

procedimiento se compruebe ¡ue la conducta del 1nenor no es 1111a 

lnfracclón; y por óltlmo / cuando el presunto menor Ot• l~ sed 

en realidad, ya sea que se compruebe por el acta de nacimiento 

o por examen médlco, en este caso se turnar~ a 1~ autoridad 

correspondiente. 

En lo referente a la caducidad, nosotros sabemos quP para 

que opere la caducidad bastar~ el simple transcurao del tiempo 

que se~ala la Ley para el Tratamiento de los Henares y la 

caducidad va a surtir su efectos atinque no la alegue el 

defensor del menor. 

Para el adecuado funclonamlento del Consejo Tutelar y 

para que las autorldade9 Jogren rescatar al menor de su 

~011ducta dntisoclal el Doctor Héctor Solls Qulroga hace algunas 

recomendaciones como que dichas instituciones tengan un 

~ar~cter. tutelar, principio de protección, principio de 

inmediatez, principio de privac1a, principio de celeridad, 

edificios adecuados, entre otros (48). 

CarActer tutelar. El Doctor Tocavén recomirnda que los 

niños y los .-.tliJ1~n tipo de 

lnfracciOn no s~an encnrcelados <~nn personan adtJ}lAs, y~ que 

debido a la etapa de Eo1·m~ción, a su !alta de m~dtirez e 

IUI Solh, Hlclor.· Op. Cit.· PI¡. !l. 
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corrom~il dos, poc los adultos y convertl rse en verdaderos 

delincuentes , apre'ndien1lo cosas negativas. 

Qu~ cuando los m~norea cometen algOn tipo de lnfraccl6n no 

nos t111bemos de asombrar por su conducta, si no que debt!mos de 

ar1alizar la influencl~ de la familia, del medio amblentu que 

los rodea. Ouranl • la adole:.5cencla el joven se encuentra en una 

<!Lapa muy dlf11!1 donde se vuelve en contra de sus padres 

encontrandose en un estado de soledÑd que lo lleve a reunirse 

con gentes que aparentemente son buenos pero en mucl1os casos 

son ~ellncuentes. 

Continuamos con el Principio de PratecciOn que coma su 

nombre nos indica sirve para proteger a los menores. En Héxico, 

desde el afio de 1928 se llevo a cabo el primer intento de 

excluir a los menores del Código Penal , pero fue hasta 1974 

que por fin se excluyó de ese ordenamiento a los menores, 

creando los Consejos Tutelares en el Distrito Federal y usl 

brindarles la protección que necesitan los menores infractore~. 

A través de la hlstor la de los tr lbunales o jueces de 

menores se ha observado la tendencia clara de protegerlos en 

variada~ formas, por lo cual se ha ,J~slgnado sustitutos de los 

El Pri11cipin d~ tn1nftdiatez se r~flere a que el consejero 

tutelar se h.iqa ('dt•JI• person.,ilmPnlt· clel asunto del menor 

d11rante todo el trémite y na delegue sus funciones en otras 

per~onas como en las prActicas j11diclales sucede, que las 

l1~van n cabo indistintamente lo~ ju@ces, las mecan~grafas 
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106 &ecretarloa. El Con::,~jeio tltne qu~ te11et i.ln (.:011t.:11:l1:. 

directo y personal con lon menotes .infractores y sus 

progenitores, con las vlctlmas y con los testigos para qu~ ~l 

pueda conocer en forma mas directa lo que en realidad HUcedló y 

resolver de la manera m~s favorable el asunto para todos. 

El Prlnciplo de Privacla se refiere a que es mej~r que 

no se haga publicidad de los casos en los que se encuentran 

lnmlsculdos los menores, ya que lo que se pretende es colreglr 

al menor, se trata de protegerlo y de dar a esa protección un 

sentido trascendente de cuidado de su salud, de su mejor 

educación , y 

antisocial que 

de salvarlo, en todo 

lo llevarla m~s 

caso, de 

tarde a 

una trayectoria 

realizar actos 

dellctuosoa, ser procesado y entrar a las c4Iceles, dAndole a 

su vida un sentido negativo. Se pretende que con ayuda de su 

ramilla o en su caso de alguna lnstituc10n el ni~o se pueda 

desarrollar arm6n1camente y llegar a su Vida adullu sin ser un 

problema para sl y para la sociedad. 

En el caso de los julclos penales para adultos es 

requl~:lo indispensable que el juicio sea pObllco, esto para 

evitar que se cometan arbitrariedades y se respeten las 

garantlas del procesado. En el caso de los menores las 

dlllger1clas · serAn en privado, esto lo er1contromos en el 

articulo 41 de la Ley para el Tratamiento de los Henorez 

Infractores para el Distrito Federdl. 

Articulo 41.- "No se permltlrA el acceso al póbllco a las 

dlllgenclas que se celebren ante los órganos del Consejo de 

Menores. OeberAn concurt:ir el menor, su dPfPnsor, el 
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Comi s 1 o na el O Y .. J ª~-. de.m~~ p~rroonas que: vayan a ser examl nadas o 

~uxlli~r1 ál .consá_ju' .. :Podr~n estar pr~sentes los representantes 

legaleS:·.·y··~n ·.~--~ ~~S~". los encarqados del menor" (49). 

Asimismo tm· lAs_ dlspnsiclones fJnales de la citada Ley nos 

enco~t~~-m~~---~-~n otro articulo, el 123, que lleva inmerso el 

principio de-prlvacia, y que a l~ letr~ dice: 

Articulo 123.- ''Los medios de difuslOn se abstendrAn de 

publicar la identidad de los menores sujetos al procedimiento y 

a la apllcaciOn de medidas de orientación , dP protección y 

tratamiento" (50). 

contlnuamo~ con el Prlnclplo de Celeridad, el cual es muy 

importante debido a que los nlflos por su misma naturaleza son 

seres muy_ lnqulelu5, activos, les gusta Pstar jugando 

constantemente, estar aprendiendo cosas nuevas, etcétera y no 

soportarlan un procedimiento judicial que dt1rara muchos años o 

mese5 1 por eso los procedimientos de los Consejos Tutelares, 

que son adminlstratlvos, deben de ser rápidos, contando con una 

resolución provisional o defi11itiva en las primer~ horas, y en 

un mes aproximadamente la resoluclOn tlnal que causa 

ejecutoria y es revisable cada tres meses. 

En la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para 

el Dlstrlto Federal en el Tlluln Tercero, del Procedimiento, 

Capitulo I, en ~u articulo Jfi, fracción IX y X nos habla 

rtci!tCa del prlnclplo de celeridad, es por ello que a 

~011llnu~clOn transcribiremos l~s citadas fracciones. 

101 'Lry para rl Tratalt11to '·· Op. Cit.· PA~. 1~1. 
1101 !bid.· P!q 111. 
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IX.-" La resoluclOn lnlcial, por la que se determinar~ su 

situac10n jurldica respecto de los hechos con que se le 

relacione, deberAn dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas 

elgulentes al momento en que el menor haya sido puesto a 

dlsposlc16n del Consejo; sin perjuicio de que este plazo se 

amplie por cuarenta y ocho horas m~s, Onlcamente si asl lo 

aollcltare el menor o los encargados de su defensa. En este 

Ultimo caso, la ampllaclOn del caso se hará de inmediato del 

conocimiento del funcionario que tenga a su dlsposlclón al 

menor, para los efectos de su custodia; y X.- Salvo el caso 

previsto en la segunda parte de la fracción anterior, nlngOn 

menor podr4 ser retenido por los órganos del Consejo por més de 

48 horas sin que ello se justifique con una resoluciOn inicial, 

dictada por el Consejero competente, la cual deber4 estar 

debidamente fundada y motivada" {51). 

1111 'Le1 pm el !11ll1leolo'.- Op. Cll.- PI¡. 111. 



CAPITULO 111 

t.A INFLUENCIA DE t.A FAMILIA Y t.A SOCIEDAD EN EL HENOR INFRACTOR 

3.1.- La influencia familiar en la comis16n de infracciones 
por el menor. 

3.1.1.- El alcoholismo y la drogadiciOn de los progenitores 

3.1.2.- El divorcio. 

3.1.3.- El concubinato. 

3.1.4.- La economla familiar. 

J.2.- El medio escolar. 

3.2.1.- El sistema educativo. 

J.2.2.- Los fracasos escolares. 

J.2.3.- Papel social de la escuela. 

3.3.- Medio soclo-econOmico. 

3.3.1.- Las clases sociales. 

3.J.2.- HabltaclOn. 

J.4.- La influencia de los medios de comunlcaclOn y lae 
diversiones. 



CAPITULO III 

LA INFLUENCIA DE LA FAHILIA Y LA SOCIEDAD EN EL MENOR INFRACTOR 

J.1.- La lnllu~ncla famlllar en la co-lalon de inftacclonen 
por: el menor. 

En el presente capitulo estudiaremos alguna8 de las 

posibles causas por las cu~les los menores llegan a cometer 

lnfracclones, ya que nunca encontraremos una causa Onica, que 

sea suficiente por sl misma para producir las infracciones de 

los menores. En este problema interfieren J.as instituciones 

sociales como familia, escuela, las condiciones de vivienda, la 

sltuaciOn econOmlca y las caracterlstlcas históricas de un 

sistema social determinado y ~ is problemas centrales de tipo 

demográfico , ocupacional y cultural tiene en la plasmaclOn de 

la conducta irregular del menor; como las normas, los valores, 

entre otros. Todas estas situaciones se entrelazan entre al 

dando como resultado las infracciones de los menores. 

Comenzaremos analizando a la familia, ya que su influencia 

es decisiva en la vida del menor. La familia lo puede conducir 

por el buen camino, con una buena educación, buenos ejemplos, 

etcétera hasta convertir al menor en un hombre o mujer cabal; 

pero por el contrario con malos ejemplos, mala conducción, mala 

educación puede llevar al mismo menor hacia la delincuencia. 

Jaques Leclerq nos dice que la familia constituye una 

institución de profundas ralees humanas. Representa una 

sociedad sJmple, que surge espontáneamente en el desarrollo de 

la vida del hombre ~l impulso de ciertos e importantes 
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instintos como son el social, el sexual y la repulsa a la 

soledad, y ella, la familia con su ptotecclón material, 

función educadora y tutelar, la ejemplaridad de los padres como 

gulas, consejeros y como prototipos humanos a quiénes admirar e 

imitar sobre todo como fuente de comprensión y carlffo, 

representa para el niño y el joven, ademAs del modelo b~sico 

para su desarrollo y formación, la protecclOn y la seguridad 

emocional (52). Con lo anteriormente escrito reiteramos la 

importancia de la familia, existiendo distintos tipos de ellas. 

El Doctor Roberto Tocavén Garcla nos explica las 

caracterlstlcas principales de distintos tipos de familias, 

como son la famJlla normal, la invertida, la sobre trabajada, 

la hiperemotiva, la ignorante. 

Hablaremos, en primer término de la familia normal o 

ldOnea, la cual resulta dlf icil de definir porgue habrla gue 

enlistar una serie de requisitos, los cuales nunca acabariamos 

de escribir, por lo tanto trataremos de describirla como 

aquella que proporciona tres factores: amor 

aceptación o tolerancia por los padres y sensacibn de seguridad 

y estabilidad. 

Para ello se deben cubrir estas tres necesidades: Primero: 

Que el niño se sienta querido; que tenga satisfechas sus 

necesidades de afecto. Es muy importante para que un niflo se 

desarrolle armónicamente contar con el cariflo de su familia, 

021 Tocivfn 1 Robnto.· '!lnetlos de Cii1lnclo9la ln[into-J11rn11l 1 •• Edihrid Ponh.· Khico. 
ll!l.- PI¡. H. 
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tanto en forma dlrect.:. y persotHll como de manera lndlrecta 

porque exista entre los demas miembros un clima de seguridad 

emocional colectiva, un menor al encontr·u~e en un hog.n dond~ 

~lempre exista armonla, carlfto entre todos sus integrantes, 

tenemos la seguridad que sera 

conducido por el buen camino. 

Segundo: Que se sienta 

un menor feliz, el cual es 

la autoridad famill.:ir~ 

acostumbrAndose a ponderar y respetar la escala de valores 

humanos. Aqul es necesario el caatlgo, pero que éste sea usado 

Onlcamente cuando sea necesario, no nada rni\s castigar porque 

sl, siendo un castigo moderado que debe tener todo correctivo. 

El castigo no debe ser una agresividad flslca porque si no 

perderla el valor correctivo, puede ser de mi\s utilidad un 

castigo por medio del cual se lea prive a los menores de 

ciertos privilegios, concesiones en comblnaclOn a la concesión 

de premios, ajustándose este juego de conceal6n-

supres10n a la necesidad de ir responaabillzando al menor de su 

conducta; o sea, que éste vaya aprendiendo a hacer un buen uso 

de su libertad. 

Tercero: Que vea en los modelos familiares seres 

ideallzables y dignos de identificarse con ellos. Aqul es 

necesario que los mayores tengan una manera de vida y una 

conducta adecuada para que puedan servir a los menores como 

ejemplos a seguir y modelo a la mentalidad juvenil tan propicia 

a identificarse con los seres que le rodean y tan avocada a la 

ldeallzaclOn de los mismos. En la adolescencia se empieza a 

desarrollar la tendencia de ldentlf lcaclOn, comenzando a hacer 
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y d~sarrollatse impulsos naturales, supeclorea, sentimientos 

éllcos y morales que vienen 

prlmltlvos, instintivos y 

a entrelazarse con los impulsos 

primarios; tendencias hacia la 

superaciOn e ldeallzac16n, que constltulr~n lo mas noble de su 

personalidad. La familia Ideal será aquella que sln hablar, 

sea, mediante el lenguaje inarticulado den un buen ejemplo, 

porque de nada servirá en el menor que le den buenos consejos 

los padres si ellos no llevan a cabo en su propia vida lo que 

predican. Como se mencionaron anteriormente los requisitos de 

un familia ideal son amor, autoridad y buen ejemplo {53). 

Ojalá que todas las familias tuvieran estos ingredientes 

tan necesarios para conducir a los menores por el buen camino y 

as! evitar en lo mAs posible las infracciones cometidas por 

muchos menores. 

Existen, desafortunadamente otro tipo de familias cuyas 

conductas eon nocivas para los menores, como tenemos a la 

familia invertida, la cual ee muy comon encontrarla en nuestro 

medlo, representando un problema soclolOgico y psicológico. 

Esta familia se considera como un matriarcado, en donde a 

la madre se le considera casi como la autoridad absoluta en el 

hogar y el padre acepta a medias su papel masculino. La madre 

es la encargada de tomar las decisiones concernientes a los 

menores, y por lo tanto ellas también imponen la mayorla de los 

castigos, 

l5ll Tocnh, Robuto.- Op. Cit.· Plq, 15. 
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Generalmente en este tlpo de famltJa la madre aborrece su 

feminidad. y su papel de esposa y madre le desagrada, debido a 

que se casó con un hombre al que critica y empeque~ece 

constantemente. mientras que el padre se dedica a trabajar o a 

realizar otro tipo de actividades quP. no se relacionan en lo 

més mlnimo con su faml l la, sintiéndose como un ser no 

Importante en el hogar, delegándole a la madre toda la 

responsabilidad del hogar. El clima emocional en este tipo de 

iamll la no es muy conveniente para el desarrollo de los niños, 

toman a la madre como la persona que es la adecuada para tomar 

todo tipo de decisiones, mientras que la figura paterna la ven 

como un cero a la Izquierda. 

Por otro lado tenemos, a la familia llamada sobre trabajada que 

como su nombre nos lndlca es aquella en la cual los dos padres 

llevan a acabo actividades de afuera que a menudo son 

financieramente remunerativas, trabajan mucho y siempre se 

encuentran ocupados con sus compromisos, de Jan a sus hl Jos que 

otras personas adultas que no tienen nlngOn interés emocional 

en su formaci6n, los dejan a cargo de sirvientas, o :.;i mejor 

IP.c; va en gun.rderla~, las cuales s1 t 1encn varios puntos n su 

favor, debido a que les ense~an cosas primordiales para su 

desarrollo, tos cuidan, te~ dan sus alimentos, los educan, pero 

nunca podrAn darles el amor, suficiente que necesitan tos 

nif\os. otras veces los dejan solos, si ya se encuentran en 

edad escolar, los llevan en las mai"ianac:, a la e>scuela dejA11dotos 
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toda 1~ tardr.·soloR y los menores al sentirse solos buscan 

r.nmpañla, la cuaJ no siempre es la mtts adecuada, los padres no 

:h1lien lo que h.1cen sus hl jos mientras ellas no estan. 

Este tipo d~ familia cada v~z es mas trPcuente de 

enco11trac~e en nuestro meJiu, debido }.JS necesidades 

~con6micas de nuestto pals, si trabaja un solo progenitor, por 

lo general no dlcanza un sueldo por eso es necesario que la 

madre también tenga que salir a conseguir dinero extra que 

ayude a la economla dr la familia. Estas ganancias raras veces 

contribuyen a favorecer el desarrollo emocional de los hijos, 

por lo general Jos pndrcs de estas famllla5 llegan cansados 

sus hogares y por lo tanto no le ponen la más mlnima atención a 

los hijos, siempre se encuentran lrrit~bles 

y poco a poco empiezan a demandarle a los htjos l~ misma 

dedicación que ellos le tiene al trabajo, no dej~ndolos que 

disfruten plenamente de su niftez, ni del amor de los padres. 

Otro tipo de familia que también podemos considerar como 

de influencia negativa hacia los menores es la llamada 

hiperemotiva que se car~cteriza porque tiene una gama de 

expresión emotiva m..'ts amp1 la de lo comün, e"sto quiere decir gut> 

todos los integrantes de la familia, tanto padres como hijos, 

dan rienda suelta a sus emociones en mayor medida de lo camón. 

Los sentimientos son expresados de una manera libre, tanto los 

de amor como los de resentimiento, Los hijos de este familia 

presencian constantemente peleas entre sus padres que muchas 

veces van acompafiadas de golpes y por lo tanto los menores 

copian ese mismo comportamiento. Los jóvenes de estas familias 
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no estan pre.parados para interrelacionarse con otro t.tpo dP. 

personas / n 1 en la escuela con sus compafieros, nl 

poBttlrloiment~ en ou vld<1 adulta en un trabajo, no p11dléndoae 

ajustar cómodamente en la sociedad (54). 

Nos encontramos con otro tipo de familia que es la 

l9norante que como su nombre nos indica ambos padres carecen de 

conocimientos generales sobre el mundo que los rodea, no 

pudiéndoles a dar a los hijos los conocimientos y menos la 

e~ucaciOn necesaria para que un menor se pueda desarrollar, 

dándoles verdades a medias falsedades que los niños 

consideran que son correctos. Sl este tipo de familia se 

encuentra en un vecindario con otras familias similares los 

menores no van a tener ningdn tipo de problema en ajustarse a 

ese medio, peco si salen de él se van a dar cuenta que no se 

podrán relacionar con otro tipo de gentes mas preparadas y 

cultas. 

Mencionaremos algunos rasgos caracterJsticos de la 

familia intelectual. En esta familia los progenitores tienen 

mucha educación y desarrollan todos sus intei:eses 

intelectuales, inculcan en el menor la actividad intelectual, 

pero no asl la expresión de sus emociones, limitando con esto 

su pleno desarrollo. 

1511 Tomlo, lobuto.· Op. Cit.· Pl9. 11. 



63 

Por óltlmo hablaremos de la famllla denominada cr1m1n6gena. 

En este tipo de famllla es casl seguro que los menores tengan 

conductas antlsocialP.s y lleguen a delinquir, ya que 

generalmente sus primeras infracciones sean dirlgldas por los 

mismos padres. Este tipo de familia por lo regular viven en un 

completo estado de promiscuidad, no son raros los incestos 

existe miseria y hambre, y los padres mandan a sua hijos a las 

calles para que roben, pidan limosnas y hasta prostituirlos. 

Por lo general el padre o p~drdstro tienen vicios, como el 

alcohol o la droga, es una persona sumamente agresivo, 

instintivo, con una escasa inteligencia, con un sentido del 

machismo desarrollado, vago consuetudinario, que si llega a 

trabajar labora en los oficios m~5 bajos o es un ladrón. 

Por lo que se refiere a la madre, por lo general, vive en 

unión libre con distintos hombres, teniendo hijos de distinta~ 

personas. 

Por lo general estas famllla5 viven en la llamddas 

ciudades perdidas o en las periferias de la ciudad. Los 

menores de este tipo de familias e~ el de mayor grado de 

peligrosidad y también el más dificil para tratars~ ya que 

tiene en contra todo: famill<l, herencia, ambiente, formación, 

etcétera y en las lnstltuciones de tr~tamlento serán los jefes 

y maestros de los demAs. 

En toda regla existe und excepción y en este tipo de 

familias no forzosamente todo~ los menor~s se van a convertir 

en menores lnf rnctores . 
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Lula o. urblna dice al reopecto: un hl:lo de 1•<1eblo, P'"' 

graduarse e11 homlcJdlo, se examina antes de menoz:es, mediano¡, y 

mAxlmoo de robo: primero de ratero, luego de ladrOn y en 

seguida de asesino. Su primera embriaguez colncid~, por lo 

regular, con su primera puftalada. Sus padres le ~consejan rolar 

y lo obligan al hurto, pero cuando sus padres lo dejan y lo 

toma el pulque por su cuenta, éste le ordena matar. 

Esos miserables cuartos de vecindad, verdade as 

espeluncas, sirven de refugio a iracundas miserias y a furJas 

de allmaffa. Estos seres que viven en el vicio y se revuelvan ~n 

el sombrlo y pestilente fango de la ignorancia y del crimen, no 

tienen hijos, tienen cachorros. De su existencia golpead , 

fustigada, inquieta; de sus amores primitivos, rudos, brutale , 

salen estas vidas tristes ya contaminadas por su anhe o 

selvAtico de destruccJOn y Oe aniquilamiento (55). 

Como pudimos observar en el presente trabajo exist n 

diversos tipos de famlllas que de una o otra manera no ayudan a 

los menores a desarrollarse lntegramente, ni de la rnej 1r 

manera, sino que con sus actitudes los llevan por un no muy -·· 

buen camino provocándoles ciertos traumas y desajustes, les 

cuales se van a reflejar en su vida y en todas sus actitude~, 

llevando a 

infractores. 

muchos menores 

15SJ Cnlcero1, JosL- Op. Cit.- Pa9. "· 

" convertirse en menort=s 
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3.1.1.- El alcoholismo y la drogadlcclOn de los pEogenltores. 

El alcoholls1no y la drogadlcclOr1 snn dos graves problemas 

para algunas familias y puede influir ·n gran medida para que 

los menores se conviertan en menores infractores. Al formarse 

una famllia los padres d~ familia van a ser los ejemplos para 

sus hijos, su comportamiento y conducta van a guiar al menor 

por el buen o mal camino. Sl un padre es alcohOlico a adicto 

las drogas el ejemplo que le dé a su hijo no va a ser el 

correcto, si por tomar o drogarse no puede tener un empleo 

fijo, lo va a enseñar a ser irresponsable como él . Al estar 

tornado o drog&ndose puede ser violento, grosero, agresivo e 

infundirle miedo al menor,lo puede maltratar , golpear, el 

menor no va a desear estar en su casa cuando su padre esté. 

El padre puede inducir al menor al vicio, y el menor puede 

convertirse desde temprana edad en un enfermo en un 

alcohólico o un drogadicto, y también puede convertirse en un 

menor infractor, para poder conseguir dinero para pagar su 

vicio o cuando se encuentren bajo los efectos del alcohol o la 

droga cometer Lllcttos, ya que en su estado no se da cuenta de 

lo que está hnciendo. 



J.1.2.- El dlvorclo. 

En el COdlgo Civil para el Distrito Federal se reglamcnt~ 

el divorcio, en los articulas comprendidos d~l 266 al 291. El 

~rtlculo 266 nos dice que : "El divorcio disuelve el vinculo 

m"trlrnonlal y deja a los cónyuges en aptllud de contraer 

otro"(56). 

Letlcla Rulz de ChAvez reallz6 un estudio acerca de la 

Harglnalldad y Conducta Antisocial de los Henares en donde 

ella nos expone )varias causas que contribuyen a la dlsoluc16n 

del orden familiar: 

Las de tipo econ6mlco, representadas por las 

dificultades de vivienda y su lnadecuaclOn para hacer vida de 

hogar; las necesidades cada vez mayores de la familia que 

obliga al padre a dedicar cada vez mas horas al trabajo; los 

lnsuflclentee medios econ6mlcos que aporta el padre creando la 

necesidad de que la mujer trabaje tuera del hogar. 

Las de tipo social, como consecuencia del progreso y de. 

la civilización y sobre todo el paso de la sociedad agrlcola y 

mercantil a la moderna lndustrializaclOn con organizaciones y 

concentraciones urbanas muy grandes. 

La civllizaclbn industrial tiende a la nivelación social 

en el sentido de la masif lcaclOn y proletarizaci6n tanto de los 

trabajadores manuales como de los lntelectu~les. 

(51) 'Cl!l¡o Chll'.· l41lorl1I Potril.· Khlco. l!!l,· Plq. !l. 
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- Las de tipo moral, la moral individualista gue abarca el 

ego1smo y el debilitamiento de los lazos afectivos, como base 

de la gran frecuencia de divorcios. 

- La emancipaclOn de la mujer, como causa clave (57). 

Todas estas circunstancias influyen en gran medida para 

que se den los divorcio y los m~s afectados son los menores. El 

divorcio influye negativamente en muchas de las ocasiones en 

los menores que fueron procreados durante ese matrimonio que 

llego a su fin por dicha figura. Los padres se separan pero 

para los menores los dos siguen siendo sus padres a qul~nes 

quieren y necesitan para desarrollarse armOnlcamente y algunas 

veces no entienden el porqué de la separaclOn. Ahora son una 

familia incompleta, falta alquno de los padres, a veces se van 

a vivir con la madre otras veces con el padre, y ?qué pasa si 

con el progenitor que estA viviendo se une de nuevo a otra 

persona que no es su familiar y que est4 ocupando un lugar que 

no le corresponde, a lado de su padre o de su madre?. Todas 

estas s'i tuaciones resultan muy incomodas y dolorosas para los 

menores, les provocan un desestabilidad en su vida y pueden 

venir muchas consecuencias como la que adopten una conducta 

antisocial, pudi~ndose convertir en un menor infractor. 

(5TJ l1h dt Cflhn, tttftll.- 'Ku9ln1lfd1d 1 Coldach lnthocld de lluoru•.- h1tltuto de Chnclas 
Pmlu.·Nhlcoll!l.·Plg.11. 
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Por de~gtacla lo~ divorcios son muy comunes en el Dlstrlto 

Fedfjral y au11'1en_tan cada dla en forma alarmante. Es necesar:lo 

que s,i~ haga·.~·onC.iencla deo que los divorcios a los que afectan 

son ~ los me~ores y qtie si se va a contraer mJtrlmonio y se va 

a formar una familia es ~lgo serlo y 110 cosa de juego. 

J.l.3.- El concubinato. 

El concubinato o la unlOn libre es una forma de familia 

comOn en México y se debe a ml'lltlples factores, y puerle 

ptesentarse en varias formas. El concubinato es considerado 

como un matrimonio por comportamiento y en ocasiones lleqa a 

ser tan perfecto como un matrimonio legal, pero la sociedad lo 

considera como un mal ejemplo para los hijoG. 

Tenemos que existen diferentes tipos de concubinato y los 

m~s dañinos son dos: el primero serla cuando los concubinatos 

son sucesivos, en el cual la madre se va uniendo a diferentes 

personas, con los CUdles vive por algón tiempo y procrean uno o 

m~s hijos, para luego ~er abandonada o ella deja al hombre, y 

posteriormente se une a otro sujeto, y asl sucesivamente. En 

este tipo de relación los menores nunca tiener1 un padre fijo y 

la figura paterna se va diluyendo entre los diferentes señores 

de su mama, y no reciben el amor, lo:;. cuidados y la atención 

qur! merece todo niño por parte de un padre. En muchas ocasiones 

estos menores son maltratados, golpeados y hasta· algunas veces 



violados por los seHores de su mam~, todo e::.to trde e11 t>l nlfio 

conBecuencias negativas. Muchas veces por estas razones los 

menores abandonan sus casa. 

Tenemos el otro tipo de concubinato dañino que es el 

formado por un sujeto que se encuentra legalmente casado con 

otra mujer, teniendo una familia formada pero que ~l mismo 

tiempo desea formar una segunda familia con mujer distinta. En 

este tipo de uniOn el padre tan solo da un poco de su tiempo, 

tal vez se pueda quedar a dormir en algunas ocasiones, o los 

visitara ciertos dlas, pero nunca ser~ el padre regular que los 

menores necesitan ( 58) • 

Sl analizamos las circunstancias negativas de los 

concubinato nos daremos cuenta de que no es el mejor medio para 

el buen desarrollo de los menores, no tienen una figura paterna 

fija que los oriente por el buen camino y tampoco cuenta con su 

amor, cariño y comprensión, nos podP.mos !"maginar que en este 

tipo de cuasi familias no existe una comunicaclOn entrP ellos y 

los padres no pueden orientar a los menores. Si los padres 

tienen varias familias es 169ico pensar que el dinero tampoco 

les va a alcanzar para satisfacer las necesidades mlnimas de 

los menores, trayendo esto una carga m~s en los problemas. Los 

menores de esta familias son presas f~clles de convertirse en 

futuros delincuentes y ellos no serian lns culpables. 7 Quién 

serla capaz de culpar a un menor que se er1cuentrd en este tlpo 

de situaciones de ser un infractor y sentir rPsentimlento 

contr.:1 la socil'drtd y SU!; p.idres?. 

--1-51-J-laddgau, Lah 1• Op. Cit.· Hq. U. 
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3.1.4.- Lá·economla familiar. 

La esti:Uct.uta·- econt,mlca de la sociedad Mexicana impone 

cada ve~ más obi1~·~~1~~~-~ a las madies de pai:tlclpar junto a 

los jefes de familia en actividades económicamente remuneradas 

fuera del hogar. Antes por lo general el padre de familia 

ttabajaba y con su suelo era suficiente para sallsfacer las 

necesidades de la familia, ahora esto no es ast y la~ madres de 

familia también tiene que trabajar y as1 mejorar un poco su 

situación y en muchas familias hasta es necesario que los hijos 

empiecen a trabajar desde muy corta edad. Todo esto provoca la 

necesidad de delegar o al menos compartli: con escuelas y 

colegios el desempel'\o de funciones de encauzamiento 

personalltaria y recreación, que antes estuvieron reservadas 

exclusivamente al Ambito familiar4 

Es asi, como los jóvenes al no encontrarse los padres en 

los hogares por tener la necesidad de trabajar que ellos 

empie7.an a hacer su vida aparte, se juntan con amigos que 

tamblón sus padres trabajan y no tienen tiempo para estar con 

ellos y asl los jóvenes participan cada vez m~s en nuestro 

medio, de un tipo de vida en que el grupo juvenil y amigo se 

consLituye en el marco de referencia central de sus conductas. 

Es rnuy comOn que los jt,v~:-.e.i participen de actividades 

socidles exclusivamente restri11gidás a su grupo de eda~, como 

la azi~tencia a bailes y fiestas ~e juventud, ron consumo de 

~roqas y dlcohol y Elnalmer1tc con gran 1ntP.raccl6n entre los 

SP.Xíl~:;. (51)), 

IS'J DiYld, Pedto.· 'Critiooloql¡y Sociedad'.· !ditotlal Pe11u1lento Jurldlco.-lrqentlu.- pjq, 14. 
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Es una necesidad lmperloaa que ambos padres de familia 

trabajen, pero también ea cierto que al ocurrir este fenómeno 

los hijos se encuentran mis solos y buscan ocupar su tiempo y 

carlfto con amigos , que no siempre so11 buena compaBia, ni buen 

ejemplo. 

3.2.- •l •edlo escolar. 

La edad preescolar es la comprendida entre los primeros 

cinco afias de vida, aqul la responsabilidad de educar a los 

menores les corresponde total e integralmente a la familia. 

Posteriormente el menor entra a una etapa, la edad escolar, 

en la cual la obllgacl6n de la familia va a ser compartida con 

la escuela, o sea con lo~ maestros. 

El aumento de criminalidad de menores se debe en gran 

medida a la educación, a un fracaso en ésta, no encontrAndose 

tan solo los problemas en la falta de maestros y de aulas, sino 

tamhi~n a los métodos y los sistemas de ensenanza, que es 

necesario cambiar y modernizar. Es la necesidad de 

transformar la f lnalidad de la educación primaria y de la 

función de la escuela, ampl1Andola y generalizAndola. 

Se necesita que la educaclOn se procur~ a toda la 

población que la requiera. 

3.2.1.- El sistema educativo. 

Por ser la educación un proceso permanente, con todo lo 

que esto implica de constancia y universalidad, no podrlamos 

encerrarla en el Ambito de la nifiez, Con todo esto, subre ella 
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recar:, pat t1eular111ente-, el ~nf.il~ls del educador, y en la rnlsm.1 

ue piensa, mas que en otra edades, aunque éstas nunca se 

de:icartan, " la hora de flJar laa grandes !de.is y pollt!cas de 

l,:i educaclOn. 

La Ley Oeneral de Educación recoge el designio 

Constltuclonal y recupera el destinatario practico / el mAs 

numeroso y necesario, de la preocupaclOn educativa: el menor de 

edad, Sl en esta materia hay debéres a cargo del Estado, 

también la Ley educativa progresa en el c~g imen de derecho-

deber de quiénes ejercen la patria potestad o la tutela: 

derecho de obtener la inscrlpclOn de su• hl jos o pupilos, 

menores de quince ali.os, en la escuela primaria; adem~s, 

obligación estricta de hacer que estos menores reciban dicha 

educación (60). 

La~ Leyes que dirigen nuestra educación se ha Ido 

modif lcando de acuerdo a las necesidades de nuestro pais es por 

ello que en Noviembre de 1992, el Presidente de la Repóbllca, 

Carlos Salinas de Gortarl, presentó al Constituyente Permanente 

una iniciativa de reformas a los articulas Jo y Jl de la 

ConstltuciOn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. Estas 

reformas merecieron la aprobación del Honorable Congreso de la 

Unión y fueron ratificadas ~n un corto plazo por el nómero de 

legisladores estatales requeridos por la propia Constitución. 

!&01 Cuch lHltet 1 Suqlo.· 'Jutlcla Penal'.· Edltoilal Pou6a.· Khico Ull,· P~q. 221. 
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El nuevo texto de los artlculos Jo y Jl de la 

Constltuc16n, publicado en el Dlarlo Oficial de la Federación 

el 5 de marzo de 1q93, confirma los postuladas fundamentales de 

la gran tradición pedagógica, celosamente atesorados por el 

magleterlo n•clonal, y da un renovado sustento a los objetivos 

que sociedad y gobierno de Mextco 8e han trazado. 

Tres meses mis tarde, el Titular del Ejecutivo puso a 

consideración del propio Congreso de la Unión la iniciativa de 

una Ley General de Educación. Dicha lnlciatlva fue enriquecida 

durante su debate y, en su calidad de Ley reglamentarla del 

Articulo Jo Constitucional, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el 13 de Julio de 1993. 

La Ley general de Educación es un documento de concenso 

entre todos los sectores sociales interesados en la educaclOn, 

construido gracias a una resuelta participaclOn, m6ltlplea 

consultas, intercambios de opinión y di&lo90 prepositivo. La 

Ley General, asimismo, un documento de compromiso con los 

principios y anhelos que los mexicanos han forjado en el curso 

de la historia. Y los Mexicanos contamos ahora con un marco 

juridlco actualizado en materia educativa. 

Este nuevo marco jurldico reconoce y reafirma que el 

maestro ha sido, es y debera seguir siendo, promotor, 

coordinador y agente directo del proceso educativo.En efecto, 

toda la normatlvldad que ata~e a la educación ratifica que el 

magisterio nacional es protagonista en la formación de los 
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nlñ.os y jóvenes que habrán de heredar la responsabilldr1d de 

velar por l~ soberanla y acrecentar la prosperidad y equidad 

sociales de México (61). 

El articulo Tercero Constitucional regula la cducaclón y 

dice que : ''Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

El Estado-Federación, Estados y Hunlclplos impartir& educación 

preescolar, primaria y secundarla. La educación primaria y 

secundarla son obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tender~ a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentara 

en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de 

solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia ..... " (62), 

laica, gratuita. 

además nos dice que la educaclOn será 

El articulo 31 Constitucional nos dice: "Son obligaciones de 

los He>elcanos: 

!.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran las 

escuelas p~blicas o privadas para obtener la educación pcimaria 

y secundar la, y re el ban la mi 11 tar, en los térm 1 nos que 

establezca la Ley; .•.. 11 ( 63). 

Como podemos ver la educación es obligatoria, gratuita, 

laica, y se divide en preescolac, primaria, secund~rla y 

Universitaria. 

IUI 'Ley Gentul de lduuc1G11•.· Secutarla de Hancl6n P"•bliu.- U9. '· 
IUI •constlhc:l6n'.- Op. Cit.- Plq. J. 
U1J 'Constltacl6n'.- Op. Cit.- Uq.- 10. 
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Luis Rodrlguez Manzanera opina QUe el mayor defecto de la 

escuela contemporánea consiste en creer que su misión es la de 

llenar de conocimientos a los alumnos. El n~mero de materias y 

de afias de estudio no significa superioridad de 

educación. La escuela se dirige generalmente a educar la 

memoria; asl, el alumno con buena memoria serA considerado un 

excelente estudiante. ~e olvidan por dea9racia de otros 

factores de la personalidad, como son la inteligencia y la 

voluntad (64). 

Asimismo Antonio Tenorio Adame opina que al Sistema 

Formal Educativo se le considera obsoleto y atrasado, 

Onicamente como un medio para la obtenclOn de mér 1 tos 

académicos que aligeren el ascenso por la escala social del 

éxito, lo cual, da lugar al predominio del deseo de 

escolarizarse sobre el afAn de educarse (65). 

Salvador Lima fue uno de los pioneros en problemas de 

delincuencia infanta-juvenil y decla que la escuela se preocupo 

de las sutilezas gramaticales, de los hechos sangrientos de los 

guerreros, de las formas exteriores del trato social; jam&s 

penso en hacer buenos padres de familia (66), 

IUI lod1l9m, Luis.- Op. Cit.- PI¡. lJI, 
1651 Tenoi!o, Anto11lo.- 'JoveDtod y ViDluch'.- Editorhl Fnodo de Calt11n !ccnbtlca'.· Jlh!co UH.· 

PI¡. 21. 
l"I Ll11, Saludor.· •tos oiños 1nraltenlf abaodoudos•.- !dlto[ial Buaro BuHnog,- tlhlco l!lt,· 

Plg. 25. 
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Necesltamoe que nuestra educ.'tclrJn esté basada planes y 

programas de estudio que sean hechos por personas preparadas 

en el area educativa de nuestro pals de acuerdo a las 

necesidades y a la re~lldad soclo-polltica, económica y 

geograflca de Héxlco. Que al frente de la Secretarla de 

EducaclOn PUblica se encuentre un Secretarlo quP conozca de 

EducaclOn y no a un brillante economista o contador que por muy 

brillantes que sean no son las personas adecuadas para estar 

ahl. También necesitarnos que a los maestros se les impartan 

verdaderos cursos de actuallzaclOn y no lo cursos que se dan, 

los cuales son impartidos por gente muchas veces sin la 

suficiente preparación, resultando verdaderos fracasos y 

pérdida de tiempo. Se necesita en realidad una verdadera 

HodernlzaciOn Educativa. 

3.2.2.- Loe fracasos escolares. 

Los fracasos escolares son de suma importancia en este 

estudio ya que los menores que pasan por estas situaciones se 

convierte por lo mismo en menores frustrados, acomplejados, con 

mala conducta, sin falta de interés por ingresar a las escuelas 

y mucho menos por aprender algo, se pueden volver antisociales 

y convertirse en menores infractores. 

El problema de deserción de las escuelas es muy grave. El _ 

investigador Victor Urquidi dice que si por cada 100 alumnos 

inscritos en la enseñanza primaria, en el primer aHo, sOlo 

llegan 9 a ingresar la secundaria, y apenas dos a la 



educac16n superior, y s1 de éstos egresan de la universidad 

escasamente el 12~, el desperdicio de recursos en la educación 

es sencillamente prodigioso (67}. 

Existen diversas causas que dan origen a la deserción 

escolar y al bajo rendimiento de los alumnos dentro de las 

escuelas, entre los que encontramos los siguientes: 

l.- Una organlzaclOn escolar defectuosa. 

2.- Profesores incompetentes. 

3.- Las cualidades personalen del infante. 

4.- La personalidad de los padres. 

s.- Factores ambientales extrafamiliares. 

l.- Una organización escolar defectuosa.- Mencionaremos 

dos defectos o tumores que han ido minando la calidad 

educativa. El primero es el burocratismo el cual hace que la 

educaclOn sea una simple repetición habitual de conceptos 

anticuados, con pérdida de contacto con el alumnado. El segundo 

el "chambismo" que se refiere a la palabra chamba o trabajo, 

que lleva a los profesores a trabajar en una escuela en la 

ma~ana y luego correr a otra en la tarde para obtener dos 

salarios y asl tratar de satisfacer mejor sus necesidades. Lo 

QUe se provoca con esto es que no puedan hacer una planeaciOn 

de sus clases ni atender correctamente a sus alumnos. 

2.- Profesores incompetentes.- El maestro es esencial en 

la educación, debe de estar lo suficientemente p~eparado y 

tener vocaclOn para impartir clases y ensefiar. 

(&1) Urquldl 1 Vlctor.· 'Fufll Cen.eial: Eco1101la J Poblac16n', El Pnfll de Mhlco e.n. 1'10.· fol. J.· 
Slqlo 111.· Flq.11. 
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La gente piensa que es muy f~cll ser mae:¡tro, que 

cualquier persona puede ensenar, pero esto no es ast, te hacen 

neceeartos, a todo~ los niveles, profesores de carrera, 

decorosamente remunerados, que puedan darle coherencia al 

sistema. 

Los profesores burOcratas, aburridos, ignorantes, poco 

inteligentes, agresivos, pueden ser un factor decisivo en el 

fracaso escolar de los alumnos. En cambio, un buen profesor en 

todo el sentido de la palabra puede ayudar a la mayorla de sus 

alumnos a salir adelante. Durante toda nuestra formación 

escolar siempre recordaremos a algOn profesor o profesora que 

supo como guiarnos y encausarnos de la mejor manera, 

provoc~ndonos que nos gustara mAs una rama del saber humano. 

J.- Las cualidades personales del infante y 4.- La 

personalidad de los padres .- Englobaremos el punto tres y 

cuatro por considerar que existe una estrecha relación entre 

ambos. El retraso escolar no implica forzosamente retraso 

mental; puede ser por algunas enfermedades, deficiente 

alimentación, las situaciones que pudieran derivar de su vida 

familiar, etc~tera. 

Consideramos como un factor muy importante en la 

descerclOn escolar a la familia, a los padres, los cuales puede 

ser muy estrictos con sus hijos exlqi~ndoles demasiado, 

queriendo que sea el primero de la clase, que siempre tenga 

callf lcaclones de dieces, que lo Onico importante es estudiar y 

nunca jugar. Todo esto puede traer como consecuencia una 

deserclOn. 
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Por otro lado loa padres que no les brindan atención a 

sus hijos, que no les interesa como van en la escuela, que una 

callficac16n ee igual a otra, etcétera. Cabe mencionar que de 

estos padres existen muchos y el" camino que le dejan a sus 

hijos es el más f4cll, el no estudiar. 

Vemos que la deserción escolar puede ser una manera que 

utilizan los menores de llamar la atención de sus padres, ya 

sean estos demasiado exl9entes o poco lnteresados(68). 

5.- Factores ambientales extrafamlllares.- Existen otros 

factores que influyen en los fracasos escolares como las 

pandillas, la necesidad de trabajar y ayudar a la familia 

econ6m1camente, las diversiones, la allrnentaclOn, etcétera. 

La allmentacl6n es un factor muy importante. La profesora 

Adelina Zendejas dice que hubo el infundio en el pasado de que 

en Héxlco el dato estadistico de la deficiencia mental era muy 

alto. Ya estA bastante aclarado que nuestros ninos son 

inteligentes y normales, pero que la desnutrlclOn provoca casi 

slempie las def icienclaa mentales, pues en cuanto se alimentan 

~ejor, su capacidad de aprendizaje asclend~. 

También dice que desde 1935 se lucha contra la 

desnutrlclOn y que, al encontrar que el 40~ de la población 

escolar estaba def iclentemente alimentada, se creo el "plato de 

sopa" antecedente de los desayunos escolares, que diO como 

resultado un aumento en el rendimiento escolar (69). 

1111 lodrl¡m,Lah.· Op. Cit.- PI¡, ll5. 
(U) ha4tj.u 1 141ll111.· 'Los Pucuos !1eolun1

•• E4itorhl Pondo 4r C11lhu !conblca.· Khlco 
J!H.·Pl¡.JJ, 
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consideramos importante mencionar gue un alumno mal comido 

es muy dlflcll que pueda xendlr al Igual que otro que se 

encuentran blen nutrido. En la actualidad el DIF reparte 

desayunos a bastantes escuelas preescolares y primarias del 

Distrito Federal a precios econOmlcos, casi slmbOllcos. Estos 

desayunos son para algunos alumnos el Onico alimento que 

prueban antes de iniciar sus clases. 

Es lmpoi:tante senalar algunas cifras de menores con 

fracasos escolares. Las investigaciones de los esposos Glueck 

arrojan los siguientes resultados: que el 85' de jóvenes 

delincuentes o corruptos ae retrasaron en la escuela; Aldo 

Franchlni y Francesco Introna senalan Que el 70.50\ de su grupo 

estudiado correspondla a individuos con educación primaria 

completa e incompleta; y Pl~cido Alberto Horas, que de un grupo 

de 500 delincuentes, destaca que en 235 resaltaba una historia 

de fracasos escolares, rechazos de aprendizaje e inestabilidad 

emocional'. 

Las investigaciones de Roberto Tocavén Oarcla arrojan los 

siguientes datos: 

Primaria 

Anñlfabetas 

ler ciclo 

2o ciclo 

Jer ciclo 

15 

21 

45 

6. JO'\ 

11. 81 \ 

16.531. 

35. 4 3\ 
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Secundar.la ler año 4.12, 

2o a!\o 6.30, 

Jer año ?.09, 

Comercio O.?B' 

Preparatoria o 13 10. 23' 

Vocacional 

Sin datos 0.78, 

En slntesls el 63.70' corresponde a individuos que no 

pasaron del nivel primario, el 18.11~ a menores con edJcaclOn 

secundarla y el 11.0l' al nivel de educación media superior 

(70). 

La baja escolaridad y la conducta antisocial tienen una 

estrecha relación. 

3.2.3.- Papel social de la escuela. 

El papel que desempeña la escuela es muy importante en la 

formación y desarrollo de los menores y debe de convertirse en 

un factor de influencia sobre la comunidad y el hogar. Tiene 

que existir una relacibn estrecha entre padz~s de familia, 

maestros, a11torldades de educación y alumnos. 

11DI Tocnln 1 Robnto,- Op. Cit.- P~q. 6. 
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Las escuelas tienen la obllgaclOn de elevar el nivel 

cultural y eoclal de las comunidades donde se encuentra11,no 

simplemente concentrarse en la lnstrucclón de los niños sino 

dando pláticas, conferencias, mesas redondas, talleres, clases 

de alfabetlzaclOn, cursos de capacitación, actividades 

culturales y recreativas, etcétera. 

Las relaciones entre los maestros y padres de familia debe 

de ser mAs estrecha y no ónlcamente concretarse a la firma de 

boletas de cada mes, y a las visitas que realizan las madres 

cuando los maestros solicitan su asistencia para hablar de 

algOn problema que se dlo con su hijo. 

Si los padres de familia trabajan a lado de los maestros 

los resultados se ver'n plasmados en sus hijos. En caso de que 

existan niftos problemas es más fAcil solucionarlos ai los 

padres y maestros cooperan, si hablan con el menor, si lo quien 

por el camino del saber, si le facilitan actividades 

recreativas sanas, y el menor sabiéndose querido, amado e 

importante para las personas que quiere no pensara irse por el 

camino de la delincuencia. 

3.3.- Medio aoc1o-econ6mlco. 

El medio soclo-econ6mico es otro factor gue interviene en 

la aparlclOn de menores infractores. Vemos que en los paises 

con mayor adelanto, desarrollo y con mas alto nivel de vida son 

loa que tienen mas delincuencia juvenil. Esto hace pensar que 

el factor econOmlco y la miseria tienen lmpoLtancia, pero no 

aon determinantes. 
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o 6ea que, co11trarlament~ a lo que pu1ilera esperarse, la 

dellncuencla de menores aumenta con la prosperidad económica. 

La correlación entre ambas es po5ltlva en un 0.76' (71). 

En los Consejos para menores la mayorta de su población 

pertenecen a las clases socloeconOmlcas mas bajas, pero esto 

tiene una lógica explicaclOn , ya que los menores que cometen 

alguna lnfracc10n o delito y tienen unos padreo pertenecientes 

a las clases medias o alta y que sean solventes 

econ6mlcamente, nunca van a ser lnte:r::nados ni caatlgados ya que 

los padres los rescatan en la misma delegación de pollcla, sin 

dar tiempo a su traspaso a loa Consejos, o una vez llegados a 

éste les son regresados a los padres que demuestren ser gentes 

honorables, tener un medio honesto de vivir , un hogar estable 

y normal. En cambio si los padres de estos menores no cuentan 

con los requisitos antes mencionados serán internados y con 

mayor razón si no cuentan con padres. 

Bertha FernAndez en una entrevista que reallzb a Harcela 

Brieeno, especialista en menores infractores nos relata una 

historia en la cual podemos ver claramente lo que anteriormente 

senalábamos. Dos historias paralelas, pero diferentes, dos 

amigos, ambos de 16 afias, uno pobre, Rubén y otro rlco, ~avier. 

El segundo invita al primcrc1 a meterse r.n la aventurd de 

asaltar una casa, ambos planean el robo y al momento de 

realizarlo, la pollcia llega y los detienen. 

1711 lodrlqon, Luis.- Op. Cit.- P!q. lU. 
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Mientras se hacen las averiguaciones, el papá de Javier, 

influyente y acaudalado funclonarlo, i::eal iza todas las 

gestiones para liberar a su hijo y lo logra. Rubén, marginado, 

sin familia y sin recursos va al Consejo Tutelar para Menores 

en calidad de menor infractor. 

Rub~n permanece ahl r.on la certeza de que fue sólo el 

dl~ero o la poslc16n soclal,lo que hizo la diferencia entre 

salle o permanecer en el tribunal (72). 

Nos damos cuenta de que el dinero y las lnf luenclas pueden 

salvar a menores que tienen conductas antisociales, que existen 

menores infractores tanto ricos como pobres, que la ~nlca 

diferencia es el dinero para poderlos aalvar de ser internados 

en los Consejos. 

3.J.1.- Las clases sociales. 

Para hacer el anAllats de estae clases el estudio se 

basara en la forma de ser, de reaccionar, que es tlplca en las 

distintas clases soc1al•s, aunque econOmlcamente pertenezcan a 

otro esti:ato. 

Comenzaremos con la llamada clase baja, y que es conocida 

por el tlplco pelado, nombrado asi por la gente de las otras 

cl••e• sociales. El pelado utiliza un lenguaje vulgar, no 

oculta aua pensamientos nl emociones, sus reacciones emotivas y 

sentimentalea no tienen freno (73). 

(72) f1nbllll l11th,· 111 UliHnll 1 UnlnnG Jotu'.· Mhico lT de lbrll de UU. 
11!1 llttlt111, Lll1,• D¡, Cit.· lit• 111. 
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Los menores que se desarrollan es esta clase tienen varias 

caracterlatlcaa entre las que encontramos que es resentido, 

irritable, altamente belicoso, agresivo, etcétera. Estos 

aprenden desde peguenos a sobrevivir, a luchar constantemente 

por la vida y esa vida ~stll los hace resentidos. Una persona 

resentida puede cometer muchos actos antisociales como romper 

las casetas de teléfonos, arrancar las bocinas, rayar los 

automOvlles etcétera, que como podemos ver son actos 

ln~tlles. 

También, rlften constantemente por casi cualquier motivo, 

asl lo han visto hacer a sus mayores y asl actOan ellos. Lo 

importante para ellos es saberse machos, tratando de demostrar 

su virilidad, ya que no pueden valer por lo cultural, lo 

intelectual nl lo econ6mico. 

El tipo de vivienda donde se desatcollan contribuye 

notablemente en su formaclOn, en la mayoria de los casos se 

trata de una veclndad,en donde tienen un patio comOn, muchas 

gentes viven en un sólo cuarto, todos se entetan fAcilmente de 

la vida de loa dem4s, comparten los lavaderos e incluso hasta 

el mismo bafto, viviendo en condiciones de promiscuidad. 

El peladlto trata de ocultar su personalidad infravalorada 

y pobre con una apariencia de valor, de ferocidad, de que todo 

le importa muy poco. Su carencia de valores, y su dificultad 

paca adquirirlos, le dan un sentido de inseguridad que lo hace 

desconfiado y suspicaz. En la lnstltuc16n se adapta r~pldo, 
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generalmente mejora flslcamente al comer mejor, pero ser~ poco 

comunicativo, agresivo, desconfiado, y en muchas ocasiones 

parecerA clnlco y amoral. 

El peladlto nunca culpara a sus padres o a la sociedad, 

sino que aceptara tranquilamente su 

escucharles la frase tan conocida 

honrados • 

culpa. Y 

de somos 

no es 

pobres, 

raro 

pero 

La clase media se puede dividir en dos estratos sl 

hablamos de ella aocloculturalmente, uno es el del mexicano 

medio, y el otro, el que ocupa una clase superior, 

econOmlcamente hablando, el pequeno-burgués, 

Debido a que existe una gran población es dificil senalar 

las caracterlstlcas del mexicano medio, a contlnuac16n 

mencionaremos algunas. Por lo general el mexicano medio es 

desconfiado, encontrándose siempre alerta y agrede antes de 

serlo, AdemAs es individualista en cuanto lo que le importa es 

su interés personal, en su propio beneficio y en el de nadie 

més, no ·1e importa pasar por encima de los demás. 

Debido a la desconfianza de los Mexicanos a las 

trabajadoras sociales les resulta muy dificil acercarse al 

pueblo1 Mexicano y a los pequeílos menores infractores para 

brindarles ayuda. Una vez qur s~ han gar1ado la confianza de los 

menores resulta mas fácil ayudarlos y realizar maravillas con 

ellos. 

El ot~o estrato de la clase media es el pequeño-burgés, en 

donde la gente perteneciente a est~ clase es educad~, 110 

expresando sentimientos que puedan herir, usa un tono mesurado. 
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Pero al perdet su control, ya eea por estar bebido o por una 

alteraciOn en su estado se comporta como el pelado, usa un 

lenguaje vulgar y altisonante, sus mismas actitudes y 

comportamiento, su ~greslvldad. 

Las neurosis infantiles y juveniles en esta clase son 

producidas por la represlOn a que son sometidos los menores y 

la educaciOn sexual es mezquina y equivocada. A estos menores 

se les inculca el deseo de superarse, ademas ae le da gran 

valor a los bienes materiales y se impulsa al menor a una 

competlclOn continua y absurda. 

Una familia, una sociedad y una escuela peque~o-burguesa, 

producen en el menor neurosis que en ocasiones desbordan en 

violencia, en faltas de disciplina, en actitudes antisociales o 

delictuosas (74), 

Si se internara uno de estos menores en el Consejo Tutelar 

sentirla que muere socialmente y se le formarlan complejos de 

culpa y resultarla muy dificil eu tratamiento. 

Loá menores de estas clases desean superarse y alcanzar 

ciertos objetivos, pero al no poder llevarlos a cabo se ven 

frustrados intensamente entonces buscan alternativas lleqltimas 

p•ra poder cumplir sus anhelos. 

La tercera clase que estudiaremos es la clase alta que 

dividiremos en dos estratos para su estudio, los nuevos ricos y 

los arlstOc~atas. Los nuevos ricos son aquellos que como su 

(11) lod1l¡mL1ll.-Op. Clt.-Plg. lll. 
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nombre nos lo indica amasan una fortuna en poco tiempo, ya sea 

por suerte o debido a otras circunstancias y no gracias a su 

capacidad. 

El nuevo rico por los general pertenece a una clase 

inferior socioculturalmente hablando, tiene la necesidad de 

demostrar que tiene mucho dinero para sentirse seguro, gasta en 

cosas superfluas e lnOtlles, ostenta joyas y lujos. Deaprecla a 

las clases inferiores y mAs de la que él proviene. Los menores 

de esta sociedad son los hijos de los nuevos ricos a los cuales 

el padre que nunca tuvo todo se va a encargar de darle a sus 

hijos todo el dinero que el menor quiera, le comprará un coche 

ostentoso, lo enviará los mejores colegios de Héxlco o en su 

defecto a internados en el extranjero. 

A estos menores se les puede inducir a realizar conductas 

antisociales. Existen dos factores crlmlnOgenos importantes que 

pueden lnflulr en los menores, uno es que imiten a los padres 

en su actitud de desprecio a 103 que tienen menos que ellos, 

creyendo que tiene el derecho de humillar. Estos menores se 

vuelven holgazanes, desobligados lo cual los puede llevar a 

tener muchos problemas con la justicia, pero como tienen mucho 

dinero no }1ay problemJ en salir r~pido. 

El otro factor criminOgeno es que debido a su educación y 

a sus amigos, todos pertenecientes il la de su clase económica, 

entrara en conflictos al ver que sus padres no pertenecen a la 

claso socio-cultural propia. 



Los otros ricos son los arlstocratas y estos siempre han 

tenido dinero y una buena poslc!On socio-cultural. Los menorrs 

o jóvenes aristócratas pueden presentar facilmente conductas 

antisociales como el organizar carrera de automOviles en la via 

pObllca, consumo excesivo de alcohol y drogas, violaciones, 

etc6tera. Al cometer algón delito las influencias y el dinero 

de sue padree los sacar6n r~pidamente del problema. Influye en 

gran medida en la conducta antisocial de estos menores la falta 

de atención y carl~o de sus padres, ya que estos se encuentran 

siempre muy ocupados en sus negocios, compromisos sociales, 

obras de caridad, juegos de canasta, en el té, de compras, en 

sus viajes, etcétera 

Elisa Hargaona realizó un estudio acerca de las clases 

sociales y los .resultados que arrojo son los siguientes: la 

clase socio-económica baja-Inferior tiene mayor problema en el 

grado de expresión "normal" de hostilidad, debiendo 

manifestarse en forma sociopAtlca, con posturas de machismo y 

agresividad. Asimismo, las clases baja-inferior y baja-superior 

muestran un mayor problema en el grado de frecuencia de la 

expresiOn de la hostilidad oculta (75). 

175J J1r91111 llb1.- 'L• P1obll1Hie1 u 11 ruejo de b Agrul•ld1d de 11 Gnpo de ldolucentes de 

lhthtH ll1tlt1 loclo·eco10.lcos de 11 CJadad de Mhlco' •• Prl11r Congrua l1clonal sobre el lfglHD 

J1rldko del leur.- lhko UU. 
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Una vez que vimos las caracterlsticas principales de cada 

clase social cabe hacerse la pregunta cudl es la clase socio

econ6m1ca que realiza mayore5 actos antlsoclales. Pedro David, 

siguiendo a Westle y Turk, demuestra la disparidad de 

opiniones, agrupando los autores en la forma siguiente: 

1.- La clase media es la que tiene el menor indice de 

conducta desviada (Shulman, Glueck, Henry, Short, HcCord, 

Cohen, Trasher, Cloward, Ohlln, Shaw, HcKay) (total 12). 

2.- La clase baja tiene los rnés altos indices de conducta 

desviada y delincuente (HcCord, Henry, Short, Glueck, Zucker, 

Mlller, Thtasher, Shaw, HcKay, Lander, Cloward, Ohlin, Her.ton, 

Cohen, Olson, Jeffrey, Terry, Myren, swanson) (total 19). 

3.- La clase media es la que tiene los mAs altos 1nd1ces 

de conducta delincuente (Seaks, MacCoby, Lev1n, tNoods, 

Bronfenbrenner, Coleman, Bloch, Nlerferhoffe) total 8). 

~.- La clase baja es la que ofrece los niveles mas 

pequenos de conducta delincuente (Healy, Bronner, Krupper, 

Frled~nberg, Hays, Hlller, Heberg) {total 7) (76). 

Los datos que arroja la lnvestigaclOn de Roberto Tocavén 

en lo referente al nivel social de los menores infractores es 

el siguiente: 

Alto 

Medio 

Da jo 

S1n datos 

llil David Ptdro.· Op. Cit.· PI¡. lt. 

28 

94 

2. 36'-

22. 04'-

7 4. 01 '

l. 57"1. 
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La expllcaclOn del 74,01,, correspondiente al nivel bajo, 

la encontramos en el hecho de que este grupo social es el m~s 

desprotegido y, por consiguiente, el mas fAcilmente susceptible 

de entrar en conflicto con su mundo circundante. 

El nivel social bajo corresponde al porcentaje mayor de 

esta muestra, no es el nivel bajo el Onlco susceptible de 

cometer lllcltos, lo que atestigua el 22,04' de la muestra que 

corresponde al nivel medio y el 2.36' correspondiente al nivel 

alto (77). 

Ponerse de acuerdo en qué clase soclo-econOmica es la que 

tiene mayor grado de delincuencia resulta dlflcil, los autores 

anteriormente citados hacen referencia a delitos comunes y no 

poniendo atención a los de cuello blanco y de abu~o de poder. 

J.3.2.- HabltaclOn. 

La habitación y sus caracterlsticas, la falta de espacio, 

la aqlomeraclOn de poblaclOn, tienen una gran Influencia en la 

antisociabllidad de ahi que a continuac16n estudiaremos este 

punto. El Distrito Federal es un monstruo en cuanto a la gran 

cantidad de habitantes, es una de las metrópolis con m~s 

poblaclOn en el mundo entero. En el Distrito Federal se 

concentran los tres poderes el Legislativo, el Ejecutivo y el 

Judicial, ademAs de que existen muchas fabricas, industrias, 

(11) focavh Roberto.-Op. Cit.- P)g. 1'. 
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qrandes centcos comerciales, lugaces de recreación y 

cultural,hospitales, etcétera, es por ello QUe nuestro 

Distrito Federal se encuentra saturado de gente, ya que en él 

exlsten muchas fuentes de empleos y mucha gente de los estados 

y del interior del pals vienen a él en busca de una mejor forma 

de vida. Pero debido a esto el espacio es cada vez menor para 

cada uno de sus habitantes, cada dla es mas dificil y costoso 

conseguir una vivienda digna. 

Al llegar a la ciudad, los inmigrantes ocupan las 

viviendas mAs baratas como los tugurios centrales donde 

exlstlan las viejas casas del centro; la periferia y los 

espacio ucbanos donde nacen las colonias conocidas como 

11 barrladan 11
• 

Hatos Mar describe a las barriadas como las aglomeraciones 

que nacen al margen de la 

preponderantemente rural y en 

precarias (78). En estas zonas 

promiscuidad y habitación miserable. 

Ley, de 

condlc1ones 

existen 

composlclón 

generalmente 

problemas de 

1711 Milos Mu Joat.- 'Ml9nt'lbn 1 Urba1lud6D. Ln lanh4H Ll1tñn: Un t'HO de htegndbl 1 11. •Ida 

urbana en, 'LJ Urbuludh de Athlca Latina•,- 1''1.- Uq. 111. 
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A contlnuaclOn copiaremos las cifras que arroja la 

investlgac16n de Roberto Tocavén Garcla en cuanto al lugar de 

origen de los menores que han tenido conductas antisociales. 

Distrito Federal 

Edo. de México 

Horelos 

Hidalgo 

Guerrero 

Michoacan 

Oaxaca 

Nuevo León, Puebla, Chiapas, 

Veracruz y Jalisco 

89 

5 

le / u 

70. 08\ 

7 ,09' 

3.93\ 

3.93\ 

3 .14\ 

3.14\ 

l. 57\ 

0.78\ 

El 70.08\ correspondiente a los nativos del Distrito 

Federal seftala que, a pesar de la importante coi: riente 

migratoria de los diferentes Estado de la RepOblica a nuestra 

ciudad, ésta no es tan grande en su lnfluencia(79). 

Tenemos un grave problema el cual se va agudizando m~s y 

més,falta espacio para vivir y también espacio social en donde 

los menores se puedan reunir y hacer deporte sanamente, de 

espacios verdes gue sirvan de pulm6n a la asfixiante ciudad. El 

Estado a través de diversas instituciones luchan por construir 

m~s viviendas como el INFONAVIT, el FOVISSTE, entre otras, 

procurando hacer unidades de beneficio social, pero las grandes 

unidades habitacionales son crimin6genas, por razón natural de 

concentracl6n poblaclonal, 

(7!J Tctavtc Robuto.- ov. Cit.-N;.1. 
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Harcela Ibanez d1ce que es en estas vastas unidades donde 

se agrupan centenares o millares de menores de edad, que 

oompart~n largaa horaa ae ocio, y carecen con frecuencia de 

orlentaclOn sobre el uso del tiempo libre. Semejantes factores 

inducen a la conducta irregular, casi siempre traducida en 

delitos contra el patrimonio, promiscuidad sexual, uso y abuso 

de estupefacientes, psicotrOplcos y sustancias volátiles 

lnhalantes (80). 

Nosotros estamos de acuerdo con la oplnlOn que expresa 

Harcela Ibiftez referente a las unidades habltacionales de 

nuestro Dlstr 1 to Federal, al construirse cada unidad 

habltaclonal Oeberlan de planearse bien las dlstribuciOn de 

las Areas verdes y recreativas, existen muchas unidades que no 

cuentan con el suficiente espacio para estos lugares que son de 

suma importancia debido a que por lo general, los departamentos 

son pequenos, se tiene que compartir el poco espacio. 

Para poder ver los problemas que pasa una familia al vivir 

en una unidad habltaclonal y las consecuencias crimlnOgenas que 

pueden tener imaginemos cOmo es la vida en una familia que vive 

en una unidad habitacional.La familia X esta compuesta por 

miembros, los dos padres y tres menores, dos hombres y una 

mujer. El departamento cuenta con dos rec~maras, una esta 

ocupada por los padres y en la otra duermen los dos hijos y la_ 

llOI Jbihi Kucela.· 'Los Knorn lnfucloiu'.· Eevlsh Kulcana de Prn!nclb11 y ludaphcl6n SrdaI.· 
lo. IO.·!llicoll!l.-Pl9. SI. 
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mujet. El depattamento cuenta con dos recamaras, una eatA 

ocupada por loa padrea y en la otra duermen los dos hljos y la 

hija que loglcamente dormlran en literas para que alcance el 

espacio, aqul encontramos un primer problemñ los hermanos 

duermen con la hermana, con el paso del tiempo Lr~n creciendo 

y desarroll6ndose, cada uno va a necesitar cierta privacla para 

si, v•n a necesitar eapacio p•ra hacer sus tareas, guardar sus 

cosas, adornar el cuarto a su gusto, etc~tera. Al sentirse 

todos encerrados van a sentir la necesidad de salir, pero si al 

salir tampoco existe el espacio suficientes, ?qué va a pasar 

entonces?. Por otro lado ambos padres trabajan para que el 

dinero pueda alcanzar m.1~ o menos para satisfacer las 

necesidades primordiales de la familia, no se encuentran en la 

mayorla del dla dejando a us menores solos. Loa menores asisten 

a la escuela por las maftanas, todoo se levantan temprano y 

desean usar el ónico bano al mismo tiempo, y eso sl les va bien 

y cuentan con agua todo el dla, en fin todos salen de casa: los 

menores •a la escuela y los padres al trabajo, Los menores salen 

de la escuela y llegan a su casa, rio están sus padres, se 

sienten encerrados, entonces se salen, cada quien por su lado y 

asl muchos menores de la unidad harán lo mismo, unos mayores 

ottos menores, al estar juntos al que no se le ocurre como 

pa•ar el tiempo se le ocurre a otro, pueden haber chicos mas 

grandes e inducirlos a la bebida, a la drogadlcc16n, los 

departamentos se encuentran solo pueden estar las menoces 

mujeres con sus hermanos y sus amigos y pueden ser victimas de 

abusos sexuales, los cuales se pueden producir constantemente. 
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Los padres llegan en las noches cansados y no les pueden 

dedicar tiempo , atención y car1Ho a los menores, no se enteran 

de qué hicieron en realidad sus hijos en la tarde, no saben si 

hicieron la tarea o no, no saben con qué tipos de gentes se 

juntan sus hijos, etcétera. Estas situaciones eon muy comunes 

en este tipo de habitaciones. Se deberla ademas de planear 

mejor las unldadee crear en cada una ·de ellas un centro en que 

llevarán a cabo actividades recreativas, culturales y 

deportivas, que contaran con trabajadoras sociales y psicólogos 

para poder orientar y ayudar a los jóvenes. 

Cabria hacernos la pregunta cu~ntos menores con conductas 

antisociales podrlamos tener de estas unidades y cuAntus menos 

tendrlamoe si contara con un centro como el anteriormente 

sugerido. 

El problema del Distrito Federal es que ya somos 

demasiados habitantes, muchos para poco espacio, muchos que 

necesitamos satisfacer nuestras necesidades de espacio, de 

alimento, de recreación, de trabajo, de estudio. Necesitamos la 

soluclOn urgente de teduclr el nOmero de hijos por familia, y 

si consideramos que existen Mexicanos que cuentan con m~s de 

una, co~ una casa chica y otra aOn más. 

Luis Rodriguez Manzanera señala algunos datos de interés 

que demuestran la relación de posición económica, la habitación 

y la criminalidad. 
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SegOn el censo de 1970 1 hay una división clara entre zona 

norte y zona sur de la ciudad de M6xico: 

a) Zona norte. comprende la quinta parte (J9.03%) de la 

superficie del Distrito Federal, habita el 74.20% de la 

población y su densidad de población.es de 17,881,17 habitantes 

por kilOmetro cuadrado, 

b) La zona sur abarca la mayor proporción (80.97%) de la 

superficie del Distrito federal, en ella radica la cuarta parte 

(25.80%) de la población total, y su densidad de poblaclOn es 

de 1,460.9'% habitantes por kilómetro cuadrado. 

e) En el Distrito Federal la población económicamente 

activa (12 a~os y mt.s), es del 48.44%. De la proporción de la 

población cconómJcamente activa a la zona norte corresponde 

37.09S y a la del sur 11.3,%.Bn la zona norte se concentra el 

38.39% de la población económicamente JnactJva y en el sur 

13.17!1\. 

De la población económicamente actJva, la zona norte 

absorbe el ?2.8% y la zona sur el 22.2c.r.. L.os desocupados 

representan en la zona norte el 3.8~ y en la zona sur el 1.2%. 

En menores Infractores, el 62% habita en la zona norte, el 

23% en el sur, y el 1'% restante en las colonias del Estado de 

M6xlco, que colindan son el Distrito Federal. 

La m1gract6n es un fenómeno en mucho de bases econ6mlcas y 

su re1ac16n con la criminalidad es evidente, observamos los 

sl1ulentes datos: 

Un tercio (33.01%) de la pobla~lOn total del Distrito 

federal era emigrante del interior del pals en 1970. 
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El 34\. de los padres de internos en el Consejo Tutelar 

nac16 en el Distrito Federal, siendo el 66\ emigrante del 

Interior del pals (81). 

3.4.- La influencia de loa medloa de comunlcaclOn y laa 

diversiones. 

En el preaente trabajo consideramos de suma importancia el 

analizar como influyen en los menores los medios de dlfuslOn, 

de comunicacl6n y la tecnologla. En la actualidad nos 

encontramos en una era donde la tecnolo9la se ha extendido a 

todas las Ateas de la vida humana, incluyendo a la de los 

menores, vemos como ellos poco a poco van teniendo a más 

temprana edad contacto con juegos y juguetes electrOnlcos, que 

se mueven o hablan solos, sin que el niño tenga que tocarlos 

siquiera; en muchos de los casos este tipo de juguetes son 

didécticos y les ayudan a su desarrollo, les enseñan cosas y en 

otros casos estos juguetes no son benef lciosos, ya que hacen 

que el ni~o no desarrolle su imaglnaci6n. En algunos casos los 

juguetes y juegos tienen un alto contenido de violencia, como 

por ejemplo muchos de los juegos electrOnicos, los cuales los 

pueden tener en su casa y jugarlos en la televislOn, juegos 

portátiles, o en la calle, y se pueden encontrar en tiendas, 

farmacias, papelerlas que se encuentren cerca de sus casas o ~ 

1111 luh dr Chhn.- U;. ll.- Clta~o pot iodr!qan Lt1!1.- O~. Cit.~ Pig.100. 
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de las mismas escuelas. Casi en la mayorla de los alrededores 

de las escuelas prlmarlaa o secundarlas del Distrito Federal 

encontramos este tipo de mAQulnas, y si nosotros vamos a la 

hora de la salida de los alumnos a los establecimientos en 

donde se encuentran este tipo de mAqulnas nos percatamos que se 

encuentran llenos de escolares. La mayorla de este tipo de 

jue9os son de guerra, de peleas, entre hombres o animales que 

tienen fuerza o poderes extraordinarios, Los menores se vuelven 

adictos a este tipo de juegos, se les vuelve por asl decirlo un 

vicio que no pueden dejar y no les traen nlngón tipo de 

beneficio, les inculcan la violencia, el gusto por las peleas y 

las guerras. Y si tomamos en cuenta de que se encuentran en una 

etapa de desarrollo donde todo lo que ven lo van absorviendo 

como una esponja, ellos crecerAn creyendo que la violencia y 

las guerras son buenas, que ellos pueden ser como los mu~ecoe 

de las mAquinae que pueden matar y pelear constantemente como 

si esto fuera lo mAs normal y correcto, y que no recibir~n 

ning~n t~po de castigo por ello. 

Los medios de difusión ocupan en el mundo moderno un lugar 

muy impottante ya que gracias a ellos puede existir la 

comunicación, que constituye el vehlculo m~s importante para 

difundir ejemplos e ideas. Estos medios han sido benéficos 

pueeto que han logrado una cultura de masa, pero ~n 

contribuido a que aumente la criminalidad. 

Loe medios de difuslOn transmiten diversión, noticias y en 

una gran cantidad, publicidad, la cual puede danar 

psicológicamente a las personas que lü ven y escuchan, como por 



100 

~Jemplo los anuncios de bebidas atcoh61Jcas que se rep l ten 

constantemente y van dirigidas directamente a los hogares, 

trayendo como consecuencia el consumo de este tipo de bebidas y 

teniendo como resultado graves problemas de alcoholismo. Los 

menores que se encuentran bastante tiempo enfr~r1te de los 

televisores ven constantemente este tipo de anuncios, que 

pueden Influir psicol6gicamente en ellos. 

También nos encontramos con la publicidad gratuita al 

crimen que se da en todos los medios de difusión como noticia. 

Estas noticias llegan al adolescente en su crisis de valoración 

durante la cual esté. formando su normativtdad, y en la que lo 

menos conveniente son las noticias de delitos, vicios y 

desordenes sociales. El fenómeno de la imltacl6n es universal y 

agudlzado en los niftos. El conocer delitos y crlmenes. ya sean 

reates o flctlclos, impulsa a probar suerte para no cometer los 

errores de los delincuentes y permanecer impunes. 

Muchos Jóvenes pueden llegar a delinquir para llamar la 

atención, pueden imitar a un delincuente conocido para asl 

hacerse famosos y sentirse importantes. 

Luis Rodrlguez Manzanera dice que los medios masivos 

pueden convertirse en factores crlminógenos cuando: 

1.- Enseñan las técnicas del delito. 

2.- Por su frecuente menc16n, los delitos no parecen algo 

desacostumbrado. 

·3.- Sugestiontin a los ·Jóvenes de que el delito es 

atractivo y excitante. 

4.- Dan Ja Impresión de que el delito es rentable. 
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s.- Despiertan una elmpatla patolOgica por algunos 

delincuentes. 

6.- Muestran a los delincuentes como hombxes que han 

adquirido un gran prestigio por su·s actos antisociales. 

7.- Dan una verslOn falsa y se ocultan las verdaderas 

causas del delito. 

8.- Describen al delito de modo que parece fAcil escapar 

a la acción de la justicia. 

9.- No se destaca suficientemente el elemento de la pena 

inherente a la comislOn de un delito. 

10.- Desacreditan la persecuclOn penal. 

11.- Sugieren metas enganosas a la vida (82). 

En nuestro medio nos encontramos con distintos medios 

de dlfuslOn como los perlOdlcos, las revistas, los cuentos o 

historietas, las fotonovelas, los libros, la radio, la 

televlslOn, el cine, el teatro, los cuales se encuentran al 

alcance de los menores. 

Hablaremos, en primer lugar de los periódicos. Se pude 

·considerar a la secclOn policiaca de los perlbdicos como nociva 

y perjudicial ya que en dicha sección se describe el delito 

con todos sus datos e incluso las fotograflas del mismo, 

permitiendo conocer con exactitud la manera en como fue 

cometido, con que instrumentos o utensilios. 

ll!l lc!tl¡m Ld&.- Op. Cit.- PI¡. 111. 
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Exlaten tamb16n algunos tipos de revistas que son de tlpo 

eensaclonallstas o amarlllistas, en los cudles 

de&criben son delitos, asesinatos, etcétera, 

trayendo la realidad, sino escribiendo m~s de 

lo ónico que 

no siempre 

lo que en 

realidad es o fue, con fotos muy llamativas a colores. Este 

tipo de revistas son nocivos para los menores y se pueden 

encontrar en los puestos de periOdicos, en los cuales cualquier 

persona los puede comprar. 

Otro medio de dlfus16n son las llümadas historietas o 

cómicos, que hay desde las inofensivas, aptas para niños hasta 

algunas que no tienen nada que ver con nuestra cultura y nos 

muestran también violencia. 

No& encontramos también con las famosas fotonovelas que 

son historias fotografiadas de tipo semlpornogrAficas o 

totalmente pornogrAf icas, y tambi~n los conocidos libros o 

novelas policiacas que una gran mayoria de la población las 

adquiere, ya que son de fAcil adquisición. Como nos podemos dar 

cuenta este tipo de revistas no favorecen nada la formación 

positiva de una persona 

que sepa leer si lo 

y menos de un menor, y de nada 

que está leyendo no le aporta 

sirve 

nada 

positivo, en cambio hace que se forme creencias falsas y 

jul~ios equivocados. 

Por otro lado tenemos a los libros, de los cuales existen 

tantos como 4reas del conocimiento humano; ilustran y son una 

llave de la puerta del saber , permiten conocer y hacerse 

diferentes tipos de juicios para asi tener el suyo propio, son 

los mejores amigos del hombre si los saben aprovechar pero sus 



103 

precios so11 cada vez m~s caros e lnacans.:ibles para muchos, y al 

~rueso de la poblaclOn les parecen aburridos, les interesan mAs 

las novelas policiacas, o leer la revista Alarma para ver 

porqué Juanito Pérez mato a su esposa y la metió en un costal, 

tlrandola al canal del desagOe • Que triste es esto pero ea 

cierto, si los padres compran este tipo de revistas qué podemos 

esperar de las menores. 

La radio es muy importante como medio de dlfuslOn debido 

a su bajo costo y gran difusión, en la mayorla de los hogares, 

de los autos, camiones existe uno. Tenemos muchas estaciones 

por medio de las cuales se transmite móslca; ya sea popular 

extranjera, cl.t.elca; noticias, pltltlcas, reportajes, 

entrevistas, programas culturales, etcétera, lo que nos pe~mlte 

escoger entre una gran gama de programas el que mAs nos 

interese, y nos permite conocer muchas ideas de distintos tipos 

de perl!!!lonas. 

La televisiOn es el medio de difusión por excelencia en 

nuestro pals, en casi todos los hogares, por no decir en todos, 

hasta en los mis humildes existen uno o varios aparatos de 

televisión, aqui no es necesario saber leer, es un medio 

audiovisual, el sujeto que la ve muchas de las ocasiones s~ 

vuelven un ser pasivo y receptivo, desacostumbrAndose a usar la 

imaginación, la lógica y el pensamiento abstracto. 

A la televisión se le puede considerar por su lado 

positivo como un instrumento educativo y por su lado negativo 

como un factor de propaganda, de publicidad y ésta, negativa. 

Uno de los resultados nugatlvos de la publicidad televisiva ha 
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sido el cambio de lt~bltoa allmentlclos en el pueblo Mexicano, 

ya que· ahora s'e consume -mucho los al lmentos denominados como 

chatarra. La mayorla de la poblacHm Mexicana consume a dlarlo 

refrescos y por lo general son los refrescos de cola que tienen 

una gran propaganda. La televisión es el vehlculo básico en la 

sociedad de consumo, el mensaje es el mismo para todos, sin 

importar la clases social, el sexo, la edad, la religión. En 

los anuncios televisivos dicen si usas esta crema te veras asl 

de bella, sl tomas esta bebida serAs muy famosa, etcétera, y 

asl la gente lo va creyendo y va consumiendo cada dla mas cosas 

que muchas veces en realidad no necesita. 

En lo que se refiere a los programas televisivos, nos 

encontramos que existen muchos programas extranjeros, 

prlnclpalmente americanos, lo cuales no est~n acordes a 

nuestras ideas, pensamientos pollticos. Tenemos también 

nuestras pellculas Mexicanas que repiten constantemente las 

mismas, o las novelas que se transmiten casi por todos los 

canales y casi todo el dia, de distintos palaes, presentAndonos 

las vidas de personas y sus tragedias, existen las caricaturas 

que algunas de ellas tienen un alto contenido de violencia, 

hombres con fuerzas especiales, que pueden matar a cualquier 

persona o cargar cosas de un peso exttaütdlnario, y nunca e~ 

atrapado. 

Los Hexlcanos desde muy pequeños pasamos mucho tiempo 

frente al televisor, a los padres se les hace cómodo que los 

nlfios vean la televisión porque asl no los molestan, ni hacen 

travesuras. Los padres creen que los menores no entienden lo 
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que est~n viendo, pero lo que no saben es que lo que el menot 

observa se va alojando poco a poco en su lnconsclente, desde 

donde actóa el resto de su vida. 

Otro medio de dlfuslOn es el cine y en el Distrito Federal 

contamos con bastantes salas de exhlblclón, y en los casos <le 

que no se quiera o pudiera asistir a dichas salas tenemos las 

vldeocasseteras que su uso se ha propagado entre todo la 

población de México, podemos encontrar que hasta la poblaclOn 

de más bajos recursos cuentan con un aparato de estos y el 

adquirir los vldeocassetes o pellculas resulta sencillo, se 

pueden alquilar en dlstlntoc videoclubes o comprarse en la 

calle. Asl nos damos cuenta que el cine es de muy fAcll acceso 

vara toda la población, ahora veremos que tipos de peliculas 

existen y cOmo influyen en los menores. 

Existieron durante mucho tiempo en México las peltculas 

donde se explotaba el tema del "charro" y del "machismo", dando 

una imagen equivocada de H~xico, influyendo notablemente en los 

patrones·de comportamiento de masa. Posteriormente durante los 

años 1977-1982 el cine HexicanO cayó en la pornografla, 

predominando las peltculas de cabaret y burdel, que no 

beneficiaban a los espectadores en nada, tan soto para pasar el 

rato e influyendo en su conducta. 

Contamos también con una gran cantidad de pellculas de 

vlolenclas, ya sean pol\clacas o de venganzas, en donde qolpcar 

o matar gente es lo mis normal, los superhombres en un abrir y 

cerrar de ojos ya golpearon a 5 o 6 individuos, rompiéndoles la 

nariz o el cuello con una facilidüd increlble y por más que los 
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persigue la pollcla nos los atrapan. Existe por otro lado las 

buenas pellculas gue influyen positivamente en el espectador, 

pero estas son menos. 

Como consecuencia de ver ciertas pellculas encontramos que 

se produce una dlsoclaclon de la personalidad en cuanto se 

entra a un mundo de fantasta, huyéndose de la realidad. Adem~s, 

al tener una censura notablemente mas tolerante que la 

televlslOn, se permiten mayores licencias, crlmenes más crudos, 

problemas más escabrosos, pornografla rné~ descarada, 

etcétera. 

El cine es peligroso y contraproducente al dar a conocer 

los métodos y sistemas de los delitos, cuya practica y estudio 

debieran ser privativos de la pollcla cientiflca. 

Otro tipo de pelJculas que tiene un alto grado de censura 

son las denominadas pornogréf lcas, pero a pesar de pasar por 

una clasif1cac16n y las tipifican como censuradas para menores 

de 18 años la podemos encontrar que se exhiben en salas de 

cine, en donde supuestamente no se permite la entrada a los 

menores de edad, sin embargo entran muchos de ellos. 

Luis Rodrlguez Hanzanera menciona tres pellculas que han 

influido en materia de delincuencia juvenil, una es "El 

Salvaje" con Harlon Brando, la segunda "R~belde sin causa" con 

James Dean, y la otra "Nacidos para perder". La primera produjo 

las primeras bandas organizadas, las actitudes y el vestuario 

de los jóvenes delincuentes y predellncuentes; se generallzb el 

uso de la chamarra de cuero, de motocicletas, del pantalOn 

vaquero. La segunda, 1~ dlO nombre a este tipo de jbvenes, que 
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son conocidos con diversos nombres en otros paises. De aqul 

surgieron las ropas brillantes, las navajas de PbotOn'', los 

robos de autos para divertirse, las carreras de automOvlles, 

etcétera, actitudes que antes eran desconocidas. La tercera es 

la exaltación mAxlma de la violencia (83). A través del tiempo 

se han hecho peltculas con mayor grado de violencia podemos 

recordar las de la serle de Had Kax, las de Full cantact, 

etc::ttera. 

Los medios de dlfuslOn, al entrar a los hogares, tienen 

una influencia, ya sea positiva o negativa, en las personas que 

los reciben, sin importar edad, sexo, condlciOn social y 

producen todo tipo de efectos sociales, educativos y 

culturales. Serla recomendable que cada estación de radio, cada 

canal de televisión, cada revista historieta, y al producir una 

pelicula contaran con personal preparado en cuestiones 

educativas, psicológicas para que vigilara las programaciones 

que van dirigidas a los menores y asimismo que los progenitores 

se fiiartrn en lo que sus hijos ven, oyen y juegan. 

Solls Quiroga propone algunas urgentes modificaciones para 

los medios de dlfusiOn: 

1.- Suprimir las noticias, retratos y datos de menores 

delincuentes, viciosos, Inmorales o de conducta errónea. 

2.- Las noticias respecto a vicio, inmoralidades o 

delincuencia de adultos deben se condensadas y realistas. 

llll lod1lqm Lah.- Op. Cit.· PI¡. 111. 
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J.- Deben respetarse las edades m1nlmas de los 

espectáculos. 

4.- El DIF y el consejo Tuteiar deben estar representados 

en la comls16n de censura. 

s.- Las transmisiones de radio y televlslOn de nota roja 

deben hacerse después de las 23:30 y antes de las 5:00 horas. 

6.- Todo tipo de programas nocivos por pornografla, 

inmoralidad, delito, violencia, etcétera), deben de pasarse 

después de las 23:00 horas. 

7.- Las historietas gr~flcas deben evitar la procacidad, 

malicia, crimen, inmoralidad, etcétera y cuidar su lenguaje 

( 84). 

Todas las recomendaciones gue sugiere Héctor Solls Quiroga 

nos parecen adecuadas pero desgraciadamente no se llevan a cabo 

ni se llevaran en un futuro debido a que todos los ingredientes 

que pueden resultar nocivos en los medios de difusión resultan 

un gran gancho para jalar m~s gente. A la gente les gusta el 

morbo , la violencia y entre mas tenga m~s interesante les 

resulta. 

Existe la necesidad de cambiar una serie de h~bitos en los 

mayores, para que éstos puedan ayudar a los menores en 

crecimiento. 

lltl lolls Rlctot.· Op. Cit.- PA9. lll. 
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Los menores tienen mucho tiempo libre y aparte de 

utlllzarlns en lo ya antes mencionado también suelen ir a jugar 

billar, asistir a las cantinas, bares, cafeterlas, neverlas, 

discos, algunos cabaretes y prostlbuloa, algunos otros hacen 

deporte. 

Algunos lugares don~e se juega billar resultan ser centros 

en donde se reOne gente de no muy buenas costumbres, como vagos 

o malvlvlentes, existiendo el trafico de droga y de objetos 

robados. No todos los billares son asl, exlsten'otros en los 

cuales son verdaderos centros recreativos en donde ademáa se 

pueden encontrar juegos como el ajedrez, dominó y algunos otros 

juegos de salOn. La mejor medida para que los billares sean 

lugares adecuados ea la constante vigilancia de ellos, evitando 

que se deaarrolle en su aspecto negativo. 

En el Distrito Federal se prohibe la entrada a los menores 

de edad a las cantinas y a los bares, pero existen algunas 

cantinas disfrazadas de restaurantes donde se expenden bebidas 

alcohOllcas a los menores de edad. La soluciOn a esto es mayor 

vigilancia por parte de las autoridades correspondientes. 

Las neverlas y cafeterlas no resultan ser lugares 

crlminOqenos. Lo5 jóvenes con mayor frecuencia suelen ir a las 

discos en donde está prohibida la entrada a menores de edad, 

pero muchos de ellos se encuentran tan desarrollados que la 

gente de la entrada de las discos no se percatan de la 

verdadera edad o si les dan un dinero los dejan entrar, 
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exletlendo las bebidas alcohOllcas y en algunas ocaslnnes el 

trafico de drogas y enervantes. Existen en algunds discos 

tardeadas la cuales son para menores de edad. 

Los cabaretes y algunas cantinas resultan ser un grave 

problema y~ que ahl contratan a muchos menores de edad y en 

muchos de estos lu9ares las jovencltds o jovencitos empleza11 a 

ejercer la profesión m~s antigua del mundo que es la 

prostitución sin nlngón control pollclaco ni sanltürlo. Estos 

lugares favorecen la explotación y perversión de los menores, 

la inmoralidad pollclaca, con efectos morales , sociales y 

sanltarloa de suponerse. Qué podemos esperar de estos menores 

que al estar en ese medio ingieren bastantes bebidas 

alcohóllcas, llega a usar drogas y poco a poco se convierten en 

criminales que roban, o incluso puede llegar hasta matar, con 

malas companias, son apenas unos pequenos que deber1an estar en 

sus hogares con sus familiares dejAndoloe disfrutar de su 

infancia y adolescencia de una manera sana. Huchos de loe 

menores ·que ahl se encuentran ee porque el dinero no alcanza en 

sus casa y ellos tienen que ayudar, otros tantos se han salido 

de sus casas por diversos tipos de problemas con sus 

progenitores, si es que los tienen, en fin es una serle de 

razones por la cuales se encuentran en estos sitios. Todo esto 

es un grave problema que necesita una muy pronta solución. 

Encontramos en el periódico El Universal, en la sección 

Unlvereo Joven un reportaje escrito por Osear Medina que nos 

parece interesante resumir a continuación, por referirse al 

problema de las drogas y el alcohol en los jovenes. Olee que 
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las -drogas se encuentran prlnclpalmente entre lo:J jóvenes 

formando parte de su ser y llegan a transformai:se en un 

lenguaje propio, en una manlfestac16n de soledad. Blandas o 

duras, soclalmente permitidas o lllcltas, para el caso es igual 

el botón de alarma en la sociedad no debe apagarse 

tales circunstancias. 

frente a 

Las bebidas etlll~as cumplen al 100' los requisitos 

necesarios para ser catalogadas como droga, ya que crean 

dependencia flsica, actOan rApldamente y altera percepciones. 

Paralelamente derivan en problemas de salud como la cirrosis y 

el cAncer de boca, menclon6 el coordinador del programa de 

alcoholismo y qulmlco-dependencla del Instituto de Terapia 

Racional Emotiva en México (lTREH). 

HanifestO que es una dinAmica de negac10n, en una actitud 

incongruente la sociedad en general minimiza el problema de las 

drogas, particularmente el del alcohol, sin contar con la 

existencia de una publicidad apabullante en favor de este 

Oltimo, o de poses irrisorias como la de que b~ber es un 

simbolo de masculinidad. 

Etiquetas de 11 inofensivas 0 , de no adictivas, son también 

colgadas a la marihuana y cocalna, aunque a nivel fislológlco 

se presente el denominado "slndrome de supresiónº, 

caracterlstlco de la falta de estas sustancias en el organismo, 

comentó el especlallsta a Universo Joven. 

El terapeuta negO que el individuo nazca con una 

personalidad adictiva o q•Je "caiga en el vicio" por 

circunstancias como la que de nifia "se le quitaron sus canicas" 



La drogad1cc1on no se da de la noche a la mRñana y su 

origen es multifactorlal, puede ser por causas hiológi~as, 

eoclo económicas o una mayor o menor exposiciOn a las 

sustancias. 

"Para escapar de la prislOn tiene que saberse que esta 

encarcelado" •.. al decir el entrevistado m~s que fuerza de 

voluntad para aliviarse de las adicciones, se requiere de una 

aceptación total del problema, desear cambiar una vida "casi 

infernal". AsentO posteriormente que la atenclOn Optima es no 

consumir toda la oferta disponible de drogas se nullficarla de 

existir una lnformaclOn verAz sobre el particular y "muy 

habl 11 ta da autoestima". 

Es de mencionar que en los ültimos datos oficiales sobre 

las adicciones en nuestro pais datan de 1988 y son ya 

actualizadas por la DlrecclOn de Epidemiologla de la Secretarla 

de Salud. Su dlfuslOn y conocimientos serA del interés de 

todos, da la importancia de contar con una sociedad sana. 

otro· aspecto a considerar, planteado por el Doctoi: 

Lolzaga, es la importancia de que exista personal capacitado 

para la prevención de las adlcclones, al respecto convendrla 

informar este mismo mes iniciara un diplomado sobre adicciones, 

dirigido a profesion~les involucrartos, el cual abarca cuatro 

modulas enti:e ellos el de 1'Situ~ciOn actual y responsabilidad 

social": el mismo es auspiciado por instancias como la 

Universidad Aut'.noma Metropolitana (UNAH). 
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Por otra parte, un estudio realizado por el Instituto 

Hexlcano de Psigulatrla de la Secretarla de Salud, advierte gue 

en la actualidad "los motivos del uso de alucinógenos y de 

otras droqas por parte de los jOve·nes han cambiado de mlstlcos 

y rituales a los derivados de presiones sociales o estados 

antmlcos especlf lcos como la curiosidad, la influencia de 

amigos o la soledad". 

En el an~llsis, se indica que en el México antiguo, se 

usaban plantas aluclnOgenas, "para obtener estados alterados de 

conciencia y aOn a la fecha grupos como los de los Huicholes se 

saturan de peyote para arribar a una dlmenslOn mlstica" .•• las 

drogas y sus mOltlples rostros trastocados por la mano del 

hombre, el gue finalmente decidieran gue hacer con ellas (85). 

Los menores pueden conseguir las drogas en muchas partes 

accesibles para ellos como en sus propias escuelas, en los 

bares o cantinas, etcétera y el alcohol es mucho mAs fácll de 

conseguir. Al volverse adictos a este tipo de drogas poco a 

poco v~n volviéndose m~s rebeldes, se afectan sus sentidos y 

muchas veces se llega hasta atrofiar la mente, no saben ya que 

es lo gue est~n haciendo, en es~s estados cometen muchos 

delitos y cuando vuelven en si no saben ni Que hicieron, ni 

donde estuvieron. Las drogas y el alcohol son un verdadero 

problema para los jóvenes y para la sociedad. 

(15) JlltdJH Osen.·' U Onhuul. Uniuuo 1ov111'.· Editor !utuinh Xnllnu Eulqat,· 17 da lb1ll 
lel!ll. 
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Afortunadamente existen jóvenes que ocupan su tiempo 

libre en hacer alqOn tipo de deporte, resultando éste la 

actividad anticrlmlnOgena por excelencia, todo el impulso que 

se le de a él y a las instalaciones deportivas que se 

construyan, serán para el bien de toda la sociedad y contribuye 

en gran medida a la dlsmlnuclón de la delincuencia en los 

menores. Como versa el dicho mente sana en cuerpo sano es 

verdadero, un menor que se encuentra sano , gue realiza algón 

tipo de deporte o ejercicio va a tener una mente sana, se va a 

encontrar ocupado, motivado por su deporte, se va a reunir con 

jóvenes de su misma edad y con fines e intereses similares, no 

se va a encontrar aburrida nl pensando que hacer para pasar el 

tiempo. En el Distrito Federal existen algunos deportivos 

populares que tienen precios razonables para practicar algOn 

tipo de deporte. Como ejemplo tenemos el conocido Plan Sexenal, 

en donde se dan clases de natación, de gimnasia, de fótbol, de 

basquetboll, etcétera, para gente de todas las edades y a un 

precio bastante razonables. Como solución a la delincuencia 

juvenil en el Distrito Federal se deberlan crear nuevos centros 

deportivos para toda l;:¡ población, una solut:lón positiva pat"a 

un problema grave. 
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A continuaclOn escribiremos las conclusiones de la 

investigacl6n de Roberto Tocavén Garcla referente al perf 11 

del menor Infractor con las al9ulentea pecullarldadee (86J, 

a) Edad: 

b) Sexo: 

e) Escolaridad: 

d) Origen: 

a) Tipo: 

b) Reincidencia: 

e) Hora: 

d) Hes y decena: 

e) Lugar: 

f) Instrumento 

que se uso: 

g) Forma que se 

:ceallzO: 

a) Desarrollo 

instinto sexual 

Entre 15 y 17 años 

Masculino 

Primaria 

Distrito Federal 

Caracterlatlcas del hecho 

Intencional 

Primario 

Entre las 13 y 24 horas 

Septiembre l.a decena 

Vla POblica 

Arma de fuego 

Disparo 

Datos médicos 

Iniciado 

b) Edad lnlclaclOn: Entre 12 y 15 arios 

e) Estado en que No ebrio cometió: 

(11) !amln iaberta.- Op, Cit.· P19. ll. 

92. 91' 

81. 97' 

63.70'\ 

70.08,, 

53.54" 

86.61" 

69. 28,, 

7. 88" 

66.93' 

28.34" 

24.40'\ 



al Nivel 

intelectual: 

bl caracterlstlcas 

personales: 

Datos pslcolOglcon 

Subnormal 

Con la presencia de una 

gama de alteraciones que 

25.19'\ 

van desde rasgos esquizoldes 

hasta la agresividad o 

impresiOn patolOglca 

Datos pedag6g1cos 

a) Nivel conocimiento: Primaria 69.96\ 

b) Retraso: Entre 3 y 4 af\os 14 .17' 

e) Estado faml llar: Integrado 54. 33' 

d) Trabajo: Si trabaja 66.69\ 

Vlctl•ologla 

a) Nllmero de victimas: una 4\ 

b) Edad de la victima: De 15 a 30 afíos 40.0B'I. 

e) Sexo de la victima~ Masculino 7.BG\ 

d) RelaclOn en ti: e la 

vlctlma y vlctlmario: Ninguna 45.B2't. 

e) Tipo de victima: Inocente 63.35't. 

JH 

Al finalizar este caplt\110 nos damos cuenta de que en 

realidad para que un menor se convierta en menor infractor es 

necesario que se reOnan varias causas. 
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Afortunadamente existe u11 programa llamado ''Los 11l~os, tó 

y yo 11 , el c:ual es un.1 programa de beneficlencla donde muchos 

pequei'ios participan cada séibado en la casa de la juventud 

Francisco Javier Mina, de la colonia Guerrero, en la delegación 

Cuauhtémoc, donde los niños desempeñan diversas actividades 

sociales, deportivas, culturales 

Javier Garibay mejor conocido 

jóvenes psicólogos, soclologos 

y recreativas, dirigidas 

corno "El Abuelo", junto 

entre otros profeslonlstas 

actóan de manera totalmente altruista. 

por 

con 

C]UP. 

Exlst.e también la "Casa Allanza"donde se llevan a cabo 

actividades para los nlftos de 

con instructores capacitados 

la calle, la que también ~uenta 

con un respectivo grupo de 

infantes cada uno, todas las labores de este organismo se lleva 

de igual manera que en la casa de la juventud Franrisco Javier 

Mina. 

Tenemos que existe otra casa del juventud, la de José 

Joaquln Fern~ndez de Llzarde, ubicada en la calle de Ecuador 

nOmero 10 dentro del cerltro histórico de la ciudad de México; 

ésta funciona como albergue pata decenas de niños sin hogai:, 

ahl son alimentados y i:eciben capacitación en tall~res de 

joyerla, sei:igrafla, entre otras muchas actividades. 

Antonio Fr!as Ramlrez, director de la 1nstltucl6rl, 

coordina las labores con el objetivo de reincorporar a los 

infantes· a la sociedad, y de que en un futuro próximo est~n 

pre~arados pata podei: trabajar y ser capaces de mantener una 

vida decorosa. 
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Sotas Instituciones resultan 9er una ayuda para los 

menores que ti en en problema e en sus casas, par: a 1 u que 

abandonan euo hogares y andan vagando por las calles. 
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4.1.- Deflnlclon. 

CAPI'rl/LO IV 

TRATAMIENTO 

La deflnlclOn de tratamiento la encontramos en la Ley para 

el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal 

en Haterla ComOn y para toda la RepObllca en Materia Federal en 

au articulo 110..,. ~ue a la letra dice: 

"Se entiende por tratamiento, la aplicaclOn de sistemas o 

m~todos especializados con aportaclOn de las diversas ciencias, 

t6cn1caa, y disciplinas pertinentes, a partir del dlagnOatlco 

de personalidad para lograr la adaptación social del menor'' 

( 87). 

4.2.- Función y alcance. 

Luis Rodrlguez Hanzanera se hace una pregunta muy 

interesante, se cuestiona si ¿Debe desapare~er la pena 

totalm~nte en materia de menores? y dice que en algón tiempo la 

respuesta fue afirmativa, pero en la actualidad eur9en serias 

dudas sobre eficacia de la Impunidad absoluta, 

principalmente en jóvenes. 

De todas formas, en todos los sistemas se cae en 

mecanismos de punlbilidad mAs o menos encubierta; en ocasiones 

como "estimules de condicionamiento'' o "economla de fichas 11
, en 

otras como "ejempliflcaclón" o "formaciOn". 

1111 117 pu1 el futHilllla dt Ktnoru hfndaru pan tl Dhtrito Fedenl 111 K1tuh Cn~a 7 p1u 
tad1 la ltpGblln u llatnh Ftdeul.- Editorial Pauh.· Khlco , UU.· Ug. 115, 
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Las penas tienen un valor Intimidatorio y serla absurdo 

negar dicho valor. En todas las actividades sociales nos 

t'llCIOfltramo5 Nll un binomio permlth1o - prohibido, con ou lOglco 

resultado premio - castigo. Lo anteriormente mencionado el nlfto 

lo aprende en su entorno social, con su familia, en su escuela, 

con excepclo~es patolOgicas, sabe cuando es justo su 

internamiento institucional, y lo capta como una sanclon, 

siendo muy dlflcll convencerlo de lo contrario (88). 

Para QUe el tratamiento que reciban los menores tenga 

Optimas resultados, lo mAs conveniente es que se llegue a un 

justo equilibrio y West, en su libro La Delincuencia Juvenil 

comenta al respecto: 

"Nadie espera que ninguna expllcaclOn o método de 

tratamiento pueda resolver todos los problemas de salud. Los 

que abogan por una sola panacea para curar la dellncuencla, 

tanto sl ha de consistir en un castigo máa duro como en una 

mayor asistencia a los niftos, revelan igual falta de visión 

realista del asunto" (89). 

El tratamiento que se aplique a los menores debe ser 

acorde con sus necesidades, no es posible dar un tratamiento 

igual a todos los menores que hayan cometido una infracción, no 

se puede resolver problemas distintos con una sola solución, 

resultarla inoperante. Es necesario tomar en cuenta su edad, su 

educación, su estado psicol6gico estado de salud, la 

infracción que cometió, entre otros puntos importantes. 

Ull H11drJq11u, L11ls.· Op. Cit.· P~q. fil. 
fl!I iest, D.T.· L¡ Otllncuncia J11n~ll .• l~il0Ilil1l Laboi.· Buctlona, Espafia UlO.· P~g. Hl. 
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AdemAs,se podrla prevenir la delincuencia infantil 

juvenil con la transformaclOn de la sociedad misma, ya que ella 

influencia a los menores, como ya en el capitulo anterior lo 

hemos estudiado. 

Existen varios criterios acerca de cual es la finalidad 

del tratamiento, asl tenemos que Oellgny opina que: 

"Gustan de emplear un término magnlflco, suntuoso de 

lmbecllldad, perla que engorda con las secreciones de mil 

comités aferrados a la mesa de las reuniones administrativas, 

como ostra a su roca: El enderezamiento moral. como si los 

niftos tuviesen en alguna parte un trozo de no se sabe qué, 

derecho en unos, torcidos en otros, y que pudiesen corregir, 

como un espinazo encorvado, a golpecitos de ejemplos, a 

golpecitos de tres galletas los dlas de visita o de fiesta 

grande" ( 90). 

Rodrlguez Manzanera considera gue dentro de la crimlnologla 

cllnica no se puede elaborar recetas generales, y que el 

modificar una conducta , logrando que el sujeto no reincida, a 

consta de su personalidad, de su individualld~d, convirtiéndolo 

en un robot obediente, en un animal domesticado, le parece 

criminal: lo mismo se logre por el terror y la tortura por 

refinados medios psicológicos. 

UDI OtlltnJ 1 funindo.· L111 V1q1budos lflracu.· !dlloriil !steh.· Bncdo111, Espa61 Ull.- Plq. UD, 
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Nosott03 compattlmos la misma oplnl~n que la antes ya 

senalada, y agregamos que si realmente se quiere ayudar a los 

m~nar~5 la mejor manera eB brindarle5 el amor, el apoyo, la 

comprensión, que necesitan, es necesario escucharlos e 

intercambiar opiniones, darles consejos y tratar dP ser sus 

amigos, por las Uuenas siempre se han conseguido y se 

conseguir4n mejores resultados. 

Se plantean tres cuestiones importantes acerca del 

tratamiento y son las siguientes: 

- si un tratamiento puede imponerse al menor o solamente 

utilizarse sin coerción / si éste tiene derecho a rechazar el 

tratamiento y en QUé casos. 

- si el tratamiento debe ser de duración indeterminada o 

si puede exigirse solamente dentro de los limites de la sanción 

merecida de acuerdo, al hecho cometido. 

- sl el menor tiene derecho al tratamiento. 

Rodrlguez Manzanera considera que la respuesta a la 

primera pregunta es: que resulta bastante dlf lcll realizar un 

tratamiento a la fuerza, se neCeslta la colaboraciOn del 

sujeto; de lo contrario los resultados pueden ser contrarios a 

los deseados. 

Su respuesta a la segunda pregunta Ps: nos llevarla al 

an4lisis de las medidas de seguridad, y creemos gue si para los 

adultos se acepta ya Que la medida no puede ser mayor en 

cali6ad y cantidad que el equivalente en pena, la regla debe 

regir también para los menores, y por Oltimo la tercera 

pregunta la contesta en forma afirmattva, dice que es indudable 
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7.- semlllbertad.- E• un medio mas flexible que el 

anterior, y puede usarse como un paso intermedio entre el 

Internamiento y la libertad vigilada. 

e.- Trabajo con pandillas.- Huy necesario por ser una 

forma tlpica de delincuencia juvenil. El tratamiento a la 

pandilla se refleja de inmediato en sus miembros {92), 

4.3.1.- Tratamiento lnstltuclonal. 

Luis Rodrlguez Manzanera considera que el tratamiento 

institucional debe de aplicarse sólo en circunstancias limites, 

debe ser un recurso extremo, debiéndose de llevar con mucho 

cuidado y técnica, con personal seleccionado y entrenado, con 

el auxl l lo de un consejo ctlminolOgico, sea 

interdlsciplinario¡ y menciona tres casos: 

1.- Alta peligrosidad del menor. 

2.- Reincidencia y fracaso con otros medios de 

tratamiento. 

3. - Pel lgro de venganza contra el menot. ( 93) 

Amado Georges considera que existen tres etapas en la 

evolución del menor internado en su centro: 

l.- Bloqueo.- El menor se encuentra reservado y tranquilo 

con todos sus compañeros; con los profesores se muestra sumiso 

y conformista.En la demás actividades su actitud es de ausencia 

y se encuentra tenso. 

(921 Batbuo Sinlcs, Matlno.- D'll11coench Jancll: Tutatleato en Deliccm:ci¡ Jover.11.· Unherslh4 h 
Sintia9a dt Coaposttla, Isparia 1'7l.- Ug. lU. 

Ull EodtJq~u., L11Js.- Op. Cit.- Plq. H9. 
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2.- OesbloQUeo.- En esta etapa el menor se ptesenta 

agresivo y afirmativo frente sus compañeros; con los 

profesores, oposlclonlsta y reb~lde Es com~n que durante este 

perlado se escapan y tienen conductas inesperadas. 

J.- ExpanslOn.- Particlpac16n y adopc16n de 

responsabilidades, apertura y flexibilidad con los educadores. 

( 94). 

Los menores presentan distintas conductas al encontrarse 

en un tratamiento institucional, este tratamiento debe de ser 

total, teniendo como finalidad la adaptación del sujeto a la 

sociedad, teniendo actividades variadas que les sirvan para su 

vida adulta futura; adem,.s de actividades culturales y 

recreativas para que no tengan momentos de ocio, durante los 

cuales su ansiedad, su sentido de fracaso, los sentimientos de 

inadecuación personal y rechazo social aumenten. 

Manzanera Luis propone la creación de pequenos centros 

altamente especializados, principalmente para los siguientes 

tipos Ce menores desadaptado•: 

l.- Centro de Observación.- Donde serán detenidos los 

menores para sus estudios, solamente si es absolutamente 

necesario; es decir, si se trata de caso limite, cuya libertad 

representa una gran peligrosidad para sl o pata la sociedad. 

2.- Centros de Adaptación de Tipo Cerrado.- Para menores 

delincuentes reincidentes, habituales o profesionales. 

Ull l11do, C1orqt1.~ 'La1 IUos Dlflcilu'.~ Edilathl Luis llluch, S.l.· htctlooa, !spaiia 1962.· 
Plg. ll 
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3.- CentroS de Adaptaclon para Henares que han delinquido 

por prlmeri vez, pero que son de gran peligrosidad, d8 tipo 

cerrado. 

4.- centros de Educaclon para H~nores que han delinquido 

por primera vez y que no es conveniente regresar al medio 

familiar y social, es de tipo semlablerto. 

5.- Centros de EducaclOn para Menores que han cometido 

faltas graves que no constituyen delito, y para los llamados 

incorregibles , de tipo semlablerto. 

6.- Centros de EducaclOn para Henares que han cometido 

faltas leves, infracciones a diversos reglamentos, y que se 

encuentran socialmente desamparados, de tipo abierto. 

8.- Cllnica de Tratamiento de Enfermedades Nerviosas y 

Mentales, de tipo cerrado. 

9.- Albergues y comedores para menores social y 

familiarmente desamparados( 95). 

Las sugerencias de Luis Rodrlguez nos parecen acertadas, 

pero el ónlco inconveniente es el costo que estos centros 

tendrlan y que al gobierno no creemos que le interesarla gastar 

mucho en estos centros , que serian de ayuda para los menores y 

para la sociedad. 

1'51 lodtJi:¡an l!antanua, Luis.- Cp. Cit.- P~g. 151, 
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La Ley para el Tratamiento de Menores en su articulo 118 

nos habla acerca de las caracterlsticas que se deben de tomar 

en cuenta para los tipos de estableclmlento que deben de 

existir para los distintos tipos d·e casos: 

"La unidad administrativa encargada de la prevención y 

tratamiento de menores deberA de contar son establecimientos 

especiales para la aplicaclOn de un tratamiento intensivo y 

prolon9ado respecto a los ~Ovenes que revelen alta lnadaptaclbn 

y pron6stlco negativo. 

Las catacterlstlcas fundamentales a considerar en estos 

casos aerAn: 

J.- Gravedad de la lnfracc16n cometida; 

II.- Alta agresividad; 

III.- Elevada posibilidad de reincidencia; 

tV.- Falta de apoyo familiar; y 

v.- Ambiente social crimin6geno (96). 

De acuerdo al artlculo 119 de la precitada Ley se 

establece que el tratamiento interno no podr4 exceder de cinco 

anos, mientras que el externo no mas de un ano. 

U'1 LlJ pHI e.1 Tuhalnto ae Mtnoru.· Op. Cit.· Pl~, 117. 
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4.J.2.- Tratamientos por internamiento. 

En las resoluciones que dictan los Consejos Tutelares 

priva el esplritu de protección y readaptación del menor, por 

lo general. El hecho irregular de conducta, pierde importancia 

ante la trascendencia de un sujeto integrado positivamente a la 

sociedad. 

Los tratamientos que ee llevan a cabo con los menores 

infractores van a tener mejores resultados si ee ponen en 

práctica dentro del contorno familiar y social del individuo, 

siempre y cuando no sea nocivo para él, 

preferible que se lleven a cabo 

en caso de ser asl, es 

los tratamientos en 

Instituciones abiertas o Semiabiertas; las modalidades de 

internamiento se realizan en forma general en la siguiente 

forma: 

4.3.2.1.- RecluslOn escolar. 

Este tipo de tratamiento se utiliza en aquellos menores 

que aOn contando con un buen nócleo familiar, presentan 

conductas diftciles, como la tendencia a la fuqa y deserción 

escolar, todo esto se debe a algunas situaciones sociales o 

familiares transitorias. 

La finalidad de este tratamiento es alejar a los menores 

del lugar donde exista el conflicto , mientras se modifican los 

!actores negativos, tanto lo externos, como los propios del 
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1m:111n: y i::•,pi."t'iment.:\ l.:te cal:"enci.Js 1:le cc-rcanla familiar y 

comodidad que vlvla en su hogar. Estas instituciones pueden se:r:: 

o.f lela les o pr lvadas. 

4.3.2.2.- RecluslOn domiciliarla. 

A la reclusión domiciliaria también se le conoce como 

hogares sustitutos y este tipo de tratamiento tiene como 

caractexlstlca prlncipnl la de que exista un nOcleo familiar 

con una buena lntegraclón, un ambiente de armenia, solidez 

familiar::, una buena moralidad, buenos tratos y ejempl~s, y 

sobre todo amor. La familia debe de proporcionarle al menor 

seguridad, proteccion y vigilancia. 

Este tipo de reclus16n puede ser de dos tipos: 

- Absoluta, 

- Vigilada. 

La absoluta es aquella en la cual el • consejo se 

desentiende totalmente del asunto. Y la vigilada, como su 

nombre nos lndlca el Consejo va a estar en contacto directo y 

constante con el menor, lo va a tener vigilado, por. asl 

decirlo. El menor va a acudir periódicamente ante el Consejo 

para informar sobre su desempefio conductual, las trabajadoras 

sociales visitarán constantemente 

familiar. 

al menor en su medio 

Loa hogares pueden ser de varios tipos, de acuerdo con las 

caracterlsticas del menor. Existen dos tipos que son: 

l.- La Adopción Individual. 

2.- Hogares Adoptivo~. 
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l.- La Adopelón Individual es aquella en que el menor es 

adoptado por una familia y en la cual va a desempeftar el papel 

d~ hijo , no va ser un sirviente o un trabajador. 

2.- Los Hogares Adoptivo5 son hogares que cuentan con 

padre y mndre y que .1doptan a var1os nlnos de dlstlnlas edades, 

de ambos sexos para que vivan como una familia normal. 

Este tipo de tratamiento es correcto y tiene resultados 

muy benéficos para los menores, pero por desgracia, en nuestro 

México no se utiliza mucho. Existen algunos centros que son 

financiados por rellqlosos y religiosas y que tienen la función 

de hogares adoptivos, pero tienen la desventaja que en estos 

lugares no existe una verdadera familia con padre, modre y 

hermanos. 

En Héxlco existe un caso muy bello en el cual una pareja 

de esposos, apellidados Garcla Escamilla formaron un hogor 

colectivo en el cual los menores tenian un padre y una madre y 

muchos hermanos, como una verdadera familia, hasta los 

verdaderos hijos de estos esposo3 convivieron con los menores 

adoptados. A los menores se les trataba como verdaderos hijos y 

fueron bastantes los que estuvieron viviendo con esta familia. 

Huchos de ellos t1asta profesionlstas fueron. su labor [Ue muy 

bella y ojala en México existieran muct1as parejas como ellos 

pJra no tener la necesidüd de que los menores sean internados 

en lo~ Consejos Tutelares. 

Existe un libro en dor1de ~e cuenta la historia de estos 

esposos y se titula "40 Aftas de Experiencia Educativa". Dlcl10 

libro pllUde Eet ur1a guia para ayudar a los m~nores. 
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Los artlculo11 113 y 114 de la Ley para el Tratamiento de 

Menores Infractores, ya antes citada, se relacionan con los 

ho9&reo oustitutoe, por eeo a contlnuaclOn los transcribimos: 

Art. 113.- ~El tratamiento del menor en el medio 

11oclofamlllar o en hogares sustitutos, se limitaran a la 

apllcaclOn de medidas ordenadas en la resoluciOn definitiva, 

que deberAn consistir en la atención integral a corto, mediano 

y largo plazo". 

Art. 114 .- "El tratamiento en hogares sustitutos 

consistlri en proporcionar al menor el modelo de vida familiar 

que le brinde las condiciones mlnlmas necesarias para favorecer 

su desarrollo integral" (97). 

4.3.2.3.- RecluslOn en establecimiento médico. 

cuando los resultados de los estudios médicos realizados a 

los menores por la Secc16n Médica y la Pslcol6gica eeñalan la 

exist~ncia de alguna enfermedad mental o flslca, que influya en 

el desarrollo de la vida del menor, los Consejeros tomaran la 

declslOn de recluirlo en un establecimiento médico apropiado a 

sus necesidades, ya sea oficial o particular • En estos casos 

el menor queda a dlsposicl6n del propio Consejero, una vez que 

el cuadro patológico haya sido controlado o resuelto, 

U71 Ltf p1u d Tutuhnto de Mnorn.· Op. Cit.· P~9. 11'. 



4.l.2.4.- Reclu•IOn en estableci~lento de educación 
correccional. 

1J2 

La reclus10n en establecimientos de educación correccional 

se aplica a aquellos menores que presentan un conducta 

antisocial que los hace realmente peligrosos para la sociedad y 

hasta para ellos mismos. La finalidad que persigue este tipo de 

tratamiento es rehabilitarlos mAs o menos a largo plazo. 

Estos centros son dependientes de la DlrecclOn Cenera! de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la 

Secretarla de Gobernación , existen cuatro escuelas de este 

tipo de las cuales una es para los varones y la otra para las 

mujeres, que se encuentran moralmente abandonados y 

antisociales, hasta de 14 años, y se llaman Escuela-Hogar. Las 

otras dos son tambi6n una para varones y otra para mujeres, 

moralmente abandonados y antisociales, de 15 anos en adelante y 

son conocidas Escu~las-Orientación. 

A los internados en estas escuelas se le proporciona una 

educación tradicional, adiestramiento en oficios comunes y 

agropecuarios, para que en su vida futura tengan una modo 

honesto de vivir. 

4.3.J.- Llbert~d vigilada. 

La libertad vigllnda cons1ste en que los mPnores 

permanezcan a lado de sus padres en su ambiente ordinarlo y con 

amplia libertad. El menor va a permanecPr bñjo el culrlado de 

un" persona encacgad" para vigilarlo y ~yudarlo, esto durdnt~ 
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un perlodo de prueba. Ln persona que lo va a cuidar la podemos 

denominar encargado, oflclal de vigilancia, funcionario, 

pollcla, en esta peteona recae todo el peso de la libertad 

vigilada, su preparaclOn debe de ser muy especial, con 

facultades no muy comunes, puesto que
1
. debe de ser al mismo 

tiempo clentlflco y humano, trabajador: social y pollcia, amigo 

confidente y autoridad.Tiene que tener una buena técnica para 

vigilar • Como podemos ver es un papel bastante dificil que no 

cualquier persona puede desarrollar. Para pode~ realizar este 

tipo de trabajo hay que tener muchas ganas para llevarlo a buen 

término y poner amor en lo que hace. 

La libertad vigilada, como todo tratamiento, tiene 

ventajas y desventajas, que a continuación explicaremos. 

Entre las ventajas que tiene este tratamiento encontramos 

que es una forma individualizada, dejando al menor en su propio 

hogar que es su medio ambiente donde se ha desarrollado. Adem~s 

de que no supone un estigma soclal como la institucionalización 

y es mucho más económica que el internamiento. 

Co~o vimos tiene ciertas ventajas, ahora hablaremos del 

lado contrario, las desventajan. Este tipo de tratamiento no se 

puede aplicar en todos los casos. y depende en gran medida de la 

adaptación del menor con el oficial o encargado de vigilarlo. Y 

este tratamiento debe de complementarse con algunas otras 

sltuaclones como algunas medidas escolares, familiares, 

ocupacionales, ambientales, etcétera, que sean adecuadas y 

beneficiosas para los menores. 
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Otro desventaja es la que se presenta cuando un menor que 

ha cometido una infracc!On regresa a su hogar, a su medio 

ambiente natural que tuvieron profunda inf luencla en su 

conducta antisocial y cuando él llega no ha cambiado nada, lo 

m~s seguro es que el menor vuelva a reincidir. A esto se debe a 

que muchas veces el tratamiento fracase. 

Los Patronatos para Menores es deficiente, siendo que 

deblan tener una importancia b4sica. Habla un.cuerpo especial 

llamada SecclOn de Prevenc16n General que tan s~J_o funciono en 

lo casos en que los padree pedlan una libertad vigilada. La 

preparaclOn de los vigilantes no siempre es muy buena, los 

casos que tienen que atender son muchos, existen pocos y su 

retrlbuc10n es mtnirna. Viendo todas estas situaciones nos damos 

cuenta que es muy dif lcll lograr la f lnalidad del tratamiento. 

De acuerdo con Luis Manzanera se deberlan de crear 

oficinas de prevención y vigilancia familiar para poder 

colaborar para obtener mejores resultados (98). 

Ul"I Kuinnu1 1 hh.· Op. Cit.· PAq. 45S. 
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ANALISIS JURIDICO Y SOCIAL DEL MENOR IN~'RAC'fOH 

5.1.- lllPUtabilidad e inimputubilidod. 

La imputabilidad ha siclo'• definida p .. :ir diverso:3 

doctrinarios del Derecho, a continuación m~nclcinar"'n1os alRUnRs 

de esas defi1licione5 para ayudarnos a desarrollar el pre!lente 

tema. 

Para Von l.iszt la imputabilidad es: "la capacidad d~ 

conducirse socialmente o la facultad de determinación nl.:•rmal y 

que supone ... que la Psiquis del autor disponga de la riqueza 

de representaciones para la completa valoración nocinl" e 99). 

Rafael de Pina dice que "la imputabilidad es la capacidad 

general atribuible a un sujeto para cometer cualquier clas" de 

infracción penal" ( 100 l. 

Sergio Trevif\o la define como "la capar.idt1d de 

autoderminao16n del hombre para actuar conforme con el sentido 

teniendo la facultad reconocida normativamente de comprender la 

ant.i juricidad de su conduct,a" ( 101). 

Al mismo tiempo la l,ey Italiana adoptó una definic!On que 

se ha hecho clAsica: "Es imputable quien tiene la capacid!td de 

entender y de qui:,rer" (102). 

!ót 1 Vg~ ~i!~tR;f:!~~~ad~i~~ ~Ó·~thn Penal',· Editarul Re"'s.· ~óid. r.t:¡. j9i. 
10¡1 Tnv1na Veta Sergio,- "Culp1b11iáaL"' lnculpa~tl1dad".· t.~~t;:nai Tri:lu,· l!~q.:::i ~q;:. .• rA;. 

1i21 Rodrlguu ~1nu:1er~ Luis.· Op. ti t.- :'~g. ~l~. 



l11~spués de i11111 1 i:mr diferentez definiciones que los doctos 

en Derecho han dado podemoe concluir que ln imputabilidad es 

como bien dice Sergio .Garcia Ramirez: "La cl\pacidad de entender 

el carActer !licito (a11tijuricidad) de la conducta. y de obrar 

con normal autonomht." ( 103) . 

Luis Rodriguez Manzanera considera a la imputRbilidad como 

la conjunción de tres esft:ras, que son la esfera intelectiva, 

esfera volitiva y esfera afectiva dentro de un marco de 

referencia social. Ademas, para que haya imputabilidad debe de 

existir no solamente el querer volit.ivo, slno también el querer 

afectivo, con el sentimiento y todo lo que esto implica. 

La relación que guardan est..as tre!! esferas es de suma 

importancia y los disturbios en alguna de ellas pueden 

repercutir en las damas, pero también puede estar bien 

conservada alguna, aunque las otras tengan frdlas. Lui~l 

Rodriauez nos presenta un cuadrc1 en el cual nos explica mAe 

clara y ampliamente lo anterior. Es un cuadro de posibilidades 

l6¡¡1cas (tabla de verdad l en la que "V" significa que la 

esfera estlf. conservada y lu "F" que estA dafiada. 



M P U T A B I L I D A D 

ESFERAS 

Inteli11enoia 

V 

V 

V 

V 

F 

F 

F 

Voluntad 

V 

V 

F 

V 

F 

F 

V 

V 

Af eoto 

V 

V 

F 

V 

F 

V 

F 

F 

EJEMP!.08 

Normal ( lmput.able). 

Psicópata, sociópata, 

paranoide. 

Toxicómano, transtorno 

transitorio {tóxico), 

neurosis con abulia. 

Neurosis con abulia y 

aplanamiento afectivo. 

Debil mental superficial. 

Aislamiento social, sin -

dromes liaados a la acul

turación. 

Celotipico, depresivo, 

pasional, suicida, debi -

lidad mental con abulia. 

Oli•ofrenia, esquizofre -

nia, otras psicosi5. 

La imputabilidad debe de considerarse como un desarrollo 

biopsico.social que le da al sujeto la capacidad Para conocer 

hechos, entender la trascendencia normativa, adherir la 

voluntad y la afectividad a la norma (104). 

lt041 Rodrl9uu l1arnarier1 Luh." Qp, Cit.~ P49. J2::i, 



Por c1t.ro lado, lé\ inimputabilictad ~Xi5te cuando se realiza 

una conducta tiplca y antljurldica pero el sujeto carece de la 

capacldad para aut..odeterminarse confl.,rme al sentido de la 

facultnd de comprensión de lR ant.ijuricidad de su conducta, sea 

porque la Ley niegue esa facultad o porque al producirse el 

resultado t.lpico e1:a incapa3 de m1todermin~rse ( 105). 

Rafael de Pina considera que no existe mayor controversia 

doctrinal en relacion " la definici6n de inimputabilidad 

considerándosele como "la no imputabilidad" (106). 

La inimputabilidad la podemos relacionar le&"alrnent.e con el 

articulo 15 del Código Penal viaente, misma que podemos 

interpretar ampliamente para determinar quienes son 

inimputables ante la Ley. 

El articulo 15 indica las circunstancias excluyente8 d~ 

responsabilidad y dentro de éstas encontramos que en su 

fracclón séptima sefiala: 

Al momento de realizar el hecho ti pico, el agente no tensa 

la capacidad de comprender el carActer ilieito de aquél o de 

conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virt.ud de padecer 

transtorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no aer 

que el a11ente hubiere proyectado su transtorno mental dolosa o 

culposamente, en cuyo caso responderl\ por el resultado tlpico 

siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible ( 107). 
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Segó.n este articulo y zu fracción VII no tiene 

renpon!.iaUilidad ante la Ley aqu~llas personas que padecen 

transtornos mentalea o retardo intelectual, tales que no les 

permitan comprender la ilicitud de su acto, Consideramos que un 

menor con Ull desarrollo mental medio es capaz de comprender la 

ilicit.ud de su acto, por lo que sostenemos que, al considerarse 

a los menores como inj mputabl~s se establece una AnalogJ R 

dificllmente sostenible, pues resulta obvio que es diferente un 

desarrollo normal medio juvenil a un retraso intelectual o a un 

transtorno mental. 

De acuerdo a lo antes seHalado, podemos considera~ qu~ un 

menor con un grado de deearrollo mental normal tiene plena 

capacidad para entender y de querer en el campo del derecho. 

Podriamos entonces decir que el joven aut.isocial que tiene 

la capacidad de entender y de querer un acto, es potencialmente 

imputable, ya que comprende y razona su actitud, claro esta que 

no nos referimos a Jóvenes de corta edad, como de 13 6 14 aUos, 

sino a los que consideramos· deberian ser imputables como es el 

caso de los jóvenes de 16 aitos en adelante, edad que creemos 

propicia y correcta para exigir de un joven esta capacidad. 

Al ¡¡unos autores coneideran que la imputabilidad ee 

conf !gura al existir la inteligencia y la voluntad en la 

comisiOn de un delito, haY quienes sostienen que existe otro 

elemento, que es ln afectividad, es decir el conjunto de 

sentimientos, pasiones y emociones que form~n la personalidad 

de un individuo y que permiten el establecimiento de v1nculos 

interpe1·sonales, la cual 1 de acuerdo a nuestro punto de vista, 
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también posee un joven delincuente en situación de desarrollo 

psicológico normal, y en cieL·ta medida toda Ja Juv .. .!ntud, ya qu~ 

este elemento integra la personalidad de todo:=; Jos i11dlviduos. 

Nosotros consideramos que exis~e una gran difer~ncia entre 

los menores infractores y los demás inimpuLables, ya que los 

primeros, por lo general, poseen una inteligencia media normal, 

lo que los permite comprender bien lo que hacen; miC1ntras quo 

los segundos, su capacidad intelectual se encuentra restrinaida 

y por lo tanto su raciocinio y su voluntad. Si un joven padece 

un transtorno mental el Consejo Tutelar para Menores no seria 

el adecuado para su rehabilitación. 

Existe .doctrinariamente casi 

sentido de considerar al menor 

un criterio 

de edad 

uniforme en el 

como un sujeto 

inimputable (108), criterios con los que coin~idimos en forma 

parcial, ya que las opiniones no se~alan, aeneralmente, un 

término ·cronolóa:ico fijo, o eea, no establecen un estudio 

relativo que no indique a partir de que edad consideran que un 

menor ya tiene la suficiente inteligencia y madurez para querer 

y entender sus actos, limitándose 3olo a tomar como base la 

establecida lesalmente. 

llOBI RGdrlgu.: l1•nuneu Ltus.- Op. Cit.- P~g.J~i. 
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Rt=.:y López nos dice· que : " La tesis de un menor penalmente 

iri.·espons&ble por el hecho de serlo es tan ilógica, a~ocial y 

anticientlfica como la de ostimar que todo adulto e~ 

responsable por serlo. Una y otra niegan el principio de 

individualización" ( 109). Este jurista reconoce la 

imputabilidad de los menores delincuentes, El t.érmino 

anteriormente sefialado no nos dice a partil· de que edad es 

aplicable. 

En nuestra legislación se considera a los hlenores 

infractores inimputables al'.ln cuando nuestro sistema Jurldico no 

utilice este t6rmino, pero consideramos que si existe una 

exclua16n de la pena, esta es debido al prinCipio de 

inimputabilidad. 

Por lo tanto existe la presunción lesal Jurls et de Jure, 

de que los menores carecen de la suficiente madurez. 

intelicencia y raz6n para responder por sus actos y cada estado 

ha establecido, las edades limi tlformes para considerarlos 1 a 

partir de ellas, imputables. 

En el C6di110 .. Penal para el Distrito Federal vi11ente, 

encontramos el principio que debe de conservarse en caso de 

inimputables, el cual establece: 

Art. 67. - En el caso de los in imputables, el Juz11ador 

dispondré la medida de tratamiento aplicable en internamiento o 

en libertad, previo el procedimiento correspondiente. 

llrrojo ltinul.· •trhlnologh•,. fCllCI 1.- Ed1tarhl tlguihr,• Etpaft• 



Si 5'3 trata de internamiento, el sujeto lnimputable :lerá 

internado en la insti tuci6n correspondiente para su 

tratamiento. 

En caso de que el sentenciado tenga el hAbito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos, el juez 

ordenarA también el tratamiento que proceda, por parte de la 

autoridad sanitaria competente o de otro eervicio médico bajo 

la ~upervisión de aquéllR, independientemente de la ejecuclbn 

de la pena impuesta por el delito cometido. 

Otros articuloz que nos parecen importantes transcribir 

son los articuloe 68 y 69 que a la letra dicen: 

Art. 68.- Las personas inlmputables podrAn ser entregadas 

por la autor~dad Judicial o ejecutora, en su caso, a quiénes 

legalmente corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se 

obliguen a tomar las medidas adecuada~ para su tratamiento y 

viailancia, garantizando, por cualquier medio y a satisfacoi~n 

de las mencionadas autoridades el cwnpl !miento de las 

obliaaciones contraldae. 

La autoridad ejecutora podrA resolver sobre la 

modificación o conclusión de la medida, en forma provisional o 

definitiva, considerando las necesidades del tratamiento, las 

que se acreditarln mediante revisiones periódicas, con la 

frecuencia y caracter!sticas del caso. 

Art. 69.- Si la capacidad del autor, de comprender el 

carActer ilicito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, sólo se encuentra disminuida por lfts cauaas 

ae6aladas en la fracción VII del articulo 15 de eate c6d1Qo, a 

juicio del Juza¡ador, segó.o proceda, se le impondrA hasta rlos 
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terceras partds de la pena que corresponderla al delito 

cometido, o la medida de segurid.:ii.d a que se refiere el articulo 

67 o blen ambas, en caso de ser necesario, tomando en cuenta el 

grado de afectación de la imputabilidad del autor (110). 

Los articulos anteriormente escritos, el 68 y el 69, 

completan el tratamiento a seauii.· en caso de inimputables, 

empero claramente éstos no son aplicables a los menores 

infractores, pues estos nunca es~arAn ante el Jue~ Penal, sin 

embar¡o , los heme.e. transcrito por considerarlos relacionados 

con nuestro tema, puesto para los inlmputnbles que seiiala el 

articulo 15 fracción VII de nu~stro Códiao Penal, como ¡.ara los 

menores de nuestro e.etudio 1 se establecen procedimientos 

especiales en caso de violar la Ley punitiva. 

Luis Manzanera dico: llegamos a la conclusión de que los 

menores pueden ser imputables o ininmputables segOn reó.nan •) no 

los requisitos de capacidad de comprensión del il1cit~ y de la 

facultad de adecuar su conducta a dicha comprensión (111). 

Estamos de acuerdo con la opinión de Luis Rodrlguez ya 'l.Ue 

aunque en nuestra legislación no menciona textualmente lns 

términos "menor imputable" o "menor inimputable" les da este 

carActer y asi mismo en loe casos de menores cuya capacidad 

intelectual ya les permite entender y querer un acto, bien 

podrian ser colocados dentro de la esfera de la Ley Penal. 



En tanto no reconozcamos esta capacidad a los menores 

delincuentes a que hemos hecho referencia en el presente 

trabajo (mayores de 16 afios) se cometerAn mAs delitos cuyos 

autores si tendrAn la capacidad de entender que no importa su 

posible remisión al Consejo tutelar, pues pronto saldrAn de él 

sin problemas. Incluso, ellos tienen la capacidad de entender 

que lo adultos los creen incapaces para llevar a cabo en forma 

voluntaria un delito . lo cual les facilita este camino pues si 

no son sorprendidos siempre existirA la excusa de que no 

importa al fin y al cabo soy menor de edad y esto lo toman para 

escudarse, 

En la actualidad si un menor comete un delito grave, como 

por ejemplo Un homicidio y esta a punto de cumplir su mayor1a 

de edad es turnado al Consejo Tutelar y al cumplir los 

dieciocho af'l.o!li es trasladado a la cé.rcel._para adultos, en donde 

terminara su condena. 

5.2.- &l dolo y la culpa. 

Para desarrollar el presente punto nos basaremos en la 

opinión de Luis Rodriguez Manzanera que considera que no es 

necesario entrar a la aneja discusión sobre la colocacibn 

doamAtica del dolo, que acepta sin problemas su traslado al 

tipo, tratAndolo por separado por su importancia en el tema ha 

taratar. Nos hacemos dos preguntas importantes; la primera: 

(puede un menor de edad cometer una conducta dolosa? o dicho de 

otra manera, (puede la conducta de un menor adecuarse a un tipo 

doloso?, la se~unda, podemos encontrar la culpa en los 

menores?. 
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En el articulo 80. del Código Penal para el !Jistri to 

rederal viaente encontramos que las acciones u omisiones 

delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposam~nte. 

En el articulo 9o. del mismo ordenamiento nos explica 

cuAndo se actüa dolosa o culposamente, como lo podemos ver a 

continuaciOn. 

Art. 9.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos 

del tipo penal, o previniendo como posible el resultado tipico, 

quiere o acepta la realización del hecho descrito o por la ley, 

Obra culposamente el que produce el resultado tipico, que 

no previó siendo previsible o previó confiando en que no sie 

producirla, en virtud de la violaci6n a un deber de cuidado, 

que debla y podia obeervar aeaUn las circunstancias y 

condicionee personales (112). 

El dolo presupone entonces el conocimiento del tipo 

objetivo, e implica la intención, la voluntad "final" de lleaar 

al res~ltado tipico. 

La culpa se caracteriza por un 

irreflexivo, neali¡ente, etcétera. No hay 

actuar imprudente, 

una rebeldia a la 

Ley, eino simplemente una desobediencia (113). 

Ya teniendo d~finidos los conceptos, dttremoe. respuesta a 

la pregunta que inicialmente nos formulamo5, que era si los 

menores de edad pueden cometer delitos dolosos. Parece s~r que 

no existe ninauna duda al respecto, y menos si colocamos el ·· 
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dolo en el tipu, el menor puede conocer las circunstancias d~l 

hecho tipico y querer o aceptar las consecuencias prohibidas 

por la Ley. 

Luis Rodriguez considera que el fenómeno antes sefialado es 

mAs frecuente entre jóvenes o menores de 16 a 18 affos, que es 

el de mayor reincidencia antisocial. Para reforzar la idea, se 

puede afirmar que no s6lo es posible encontrar que los tipos 

dolosos son aplicables a los menores, sino también 

calificativos como la premeditación, la alevosia, la ventaja, 

la traición (114). 

' Cuando un aujato se encuentra preparando, planeando todo 

antes, para cometer el delito, nos encontramos que esta sujeto 

tuvo tiempo para pensar , para reflexionar. En el delito de 

violación, en los asaltos n transeó.ntes y en los fraudes, 

podemos ver la situación mas clara, es decir, en estos casos 110 

podemos pensar que el menor no queria violar, o no deseaba 

robar al tranBeOnte, o no estaba preparando un fraude, o que no 

se hablan presentado las circunstancias del hecho tipico y las 

consecuencias de la acción. 

A continuación daremos respuesta a la segunda pregunta, 

que era : Encontramos la culpa en los menoi.·es? y la rt?spu~sta 

es Si. Existen muchos menore~ que trabajan y qu~ pueden causar 

un dafio grave por negligencia, o aquellos menores que conducen 

un aut1."lm6vil y al manejar imprudencialmente matan a una 

persona, Consideramos que estos delitos son culposos. 

lll4lPtdrlquez r.antareraLui:..-Cµ.Lit.-tn;.:2(1, 
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5.S.- Caracteriaticaa C091Unen en los Henoren InfracLores. 

Es dificil establecer ciertas caracteristicas de los 

menorea infractores, ya que desde el punto de vista de muchos 

tratadistas, no exiaten biotipos, p.sicotipos y sociotipos de 

infractores, aó.n cuando en nuestra opinión que si puede 

establecerse cierta similitud entre ellos. principiando po1·que 

todos estos jóvenes, pertenecen a un arupo de menores 

antieociales, que son distintos de todos los demAs, cuando 

menos durante e5ta etapa (115). 

A continuaciOn analizaremos al111Unas opiniones que dan 

gentes conocedoras sobre el tema para conocer algunas 

caracteristioas comunes que pudieren tener los menores 

infractores. 

Iniciaremos con la opini6n de Kate Friedlander, que dice 

que entre los menoree infractores (ella los denomina 

delincuentes), encontró las siguientes caracterlsticas: 

l. - Aareeividad. - Presentan una pred1spo:sio16n de atacar 

sin esperara ninguna provocación suficiente y que al parecer es 

la que mAe comñnmente se preeenta, 

2.- El impulsivismo.- Es decir una reacción sin 

meditación previa¡ no planeada. Lo cual no es aplicable 

¡enéricamente, pues como es bien sabido existen delitos que 

fueron meditados largamente. 

3.- El habito de la mentira. 

4. - La inestabilidad. - Se presenta como cambio constante 

de propbsitos. 

tl15l Salls 1 Htctar.- Clp. C\t.- Pilg, ~u. 



5. - La perst=!cución de placeres y huida de deberes, 

6.- Emociones infantiles. 

7.- Incapacidad permanent~ de espera. 

6.- El ~acil desensafto. 

9.- La carencia de ideales. (116) 
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Algunas de las ca~acteristicas que anteriormente anotamos 

nos parece que pueden estar presentes en los menores Y 108 

Jóvenes, aOn antes de que manifiesten su conducta infractora, 

pero oonaideramos que son aplicables a los menores que estamos 

estudiando. 

Por otro lado para Alexander Staub existen tres grupos de 

delincuentes, que nosotros llamaremos menores infractores, por 

considerar incorrecto el término delincuente, y que son los 

siauientes: 

a) Los infractores neuróticos. - Son los que tienen la 

actitud de enemigos de la sociedad, esto debido a que tienen un 

conflicto peiquico. 

b) Los menores (delincuentes) normales.- Son los que se 

identifican con los modelos criminales de la sociedad. 

e) Infractoreei biológicamente condicionados dentro de la 

base de padecimientos orgAnicos de origen endógeno fisico 

(117). 

1116) St1lls Quiro;• Héctor.- •S-:Jrn1lo;h. tr11in111•,. Ed:to~ial ~orróil, S.A .. - ttéuco.- Pio. M2 y 
10:::. 

i\171 ::iolh ~·;1troqa H~:tcr.- O~. f..~.- f.l.g. %, 
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Las caracteristicas antes mencionadas de la persona lldad 

de loe menores inf raotores bien puede ajustarse a uno de estos 

tipos. pero noaotro:i: cona ideramos que no se pueden tomar cvmo 

caracteristicas bien definidas, sino como simples rasgos de 

una personalidad de este género. 

Existen otros autores que 

caracterieticae fisica:i: que loe 

Fretschmer, y establece un biograma: 

consideran que existen 

pueden identificar. como 

1.- Leptosómicos.- De figura corporal estrecha y alargada, 

rostro alargado con perfil aauilef'io, propenso a la psicosis 

esquizofrénicas e insensible al mundo exterior. 

2. - Atlético.- Fuerte, desarrollo óceo y muscular, 

propenso a las psicosis esquizofrénicas y a la epilepsia, 

sociabilidad indiferente con reacciones violentaa y timidez. 

3.- Picnico.- Adiposo y de sran sociabilidad (118). 

Nosotro!5 consideramos que no existen caracteristicas 

fi3ica:s especificas que los menores infractores tengan. su 

constitución corporal muy poco tiene que ver con su desarrollo 

mental antisocial, no se puede considerar que un menor es 

infractor por su estatura, complexión, etcétera. 

Héctor Solis Qulroga en su obra "Justicia de Menores" nos 

presenta un estudio realizado en nuestro pais, en varios 

Con:sejos Tutelares, para tratar de encontrar algunos r<!lsgos 

caracteristicos sobre los jóvenes que se encontraban ahi 

recluidos. Los resultados arrojados fueron los siguientes: 

'V~ªJ. S~fI.ino 6d1u Alfonso.- •neli~.:uencia Juvenil fn E~p•fla·.~ fdito·ul ~once!.- Euafta 1970,-
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1. - Mai.·cado ~goismo de las niñas; e11 los varones menos. 

2. - Intenso deseo de posesiOn en las mujeres; en 108 

varones menos. 

3.- Poca resistencia a la frustración en las niílas; mayor 

en los varone8. 

4.- Respuesta de agresividad contra la frustración, igual 

en ambos 15exoa. 

5.- Agresividad en actitudes y verbalmente ante cualquier 

e8timulo, en las mujeres menor que en los varones. 

6.- Autodevaluac16n, igual en varones que en mujeres. 

7.- Exaaerado sentimiento de superioridad, como fenómeno 

de compensación, iaual en varones y en mujeres. 

8.- DepresiOn, menor en las muJeree que en loe varones. 

9.- Apatia, menor en lae niftas que en los varones. 

10.- Devaluación de lo que reciben, igual en ambos sexos. 

11.- RelaciOn afectiva mAs superficial en las mujeres que 

en los varones. 

12.- Fuerte exigencia femenina y demanda desproporcionada 

de satisfacciones; menor en los varones. 

13.- Desconfianza mayor en las nifias que en los varones, 

14.- Cinismo, que algunas niffas ostentan en todo momento. 

En los varones se presenta mas intenso si hay terceras 

personas, si hay póblico, sobre todo cuando sienten reproche o 

reto. 

15.- Dependencia, mayor en los varones que en las mujeres. 

16.- Inseguridad intima, mits marcada en las mujeres. 

17.- lnsesuridad exterior, més visible en los varones. 



18.- Transtorno5 afectivos de diversas cla:3e5, debidcis al 

cambio de ambiente y a la necesidad de someterse a adultos 

deeconocidoe. 

19.- Sentimiento de soledad, 

20. - Sentimientos de desamparo. 

21. - Incertidumbre, acerca del futuro inme.diato o del 

lejano. 

22. - Necesidad de adaptarse al ambiente desconocido, con 

mayores esfuerzos para los de escasa inteliaencia. 

23.- Imposibilidad de fijar-su afecto en alllUien. 

24.- La falsa fijación de afectos, después defraudados, 

25.- Predispoelci6n neurótica como consecuencia de lo 

anterior. o inicio franco de neurosis con lae siguientes 

consecuencias: afAn de dominio, eadismo, acusaciones gratuitas 

contra otros_, destrucción de vidrios, hiperemotividad, ansiedad 

y depresibn. 

26.- Escaso aprovechamiento escolar (119). 

Al analizar los datos arrojado.e por este estudio, nos 

damos cuenta de que la caracteristica mAs comdn que presentan 

los menores y J6venea infractores ee la agresividad, 5iendo de 

suma importancia, debido a qua la agresividad es la que pone al 

menor frente a lo3 delitos como podrian se las lesiones Y los 

homioidioe. 

11191 Salh llulrag¡ Htctar.- Dp. Cit.- PAg. 156, 



Si los menores infractores presentan i:stas conductas 

durante su nif'i.ez y no son corregidas por tratamientos 

adecuados, es lógico pensar que cuando lleguen a la vida adulta 

van a ser delincuentes en potencia, resentido contra todo Y 

todos, siendo un gran dañc1 pttrél la sociedad y para si mismo. 

Por eso es de suma importancia que los padres de familia, las 

trabajadoras sociales y los maestros se fijen bien en el estado 

en que se encuentra el menor para poderlo ayudar. 

5.3.- La Prevención como una alternativa para lon 11enoree. 

En lenauaje comñn prevenir sianif ica ~1 preparar y 

disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin, 

prever, conocer anticipadamente un daf'lo o peligro, preparar, 

aparejar y dieponer con anticipación las cosaa neceearias para 

un fin. 

Ahora, en materia criminolóaica prevenir es el conocer con 

anticipación la probabilidad de una conducta criminal. 

disponiendo los medios necesarias para evitarla (120). 

Para el Profesor Ceccaldi la prevención es: ''Poli tica de 

conjunto que tiende a 3Uprimir o al meno.e a reducir los 

factores de delincuencia e inadaptación 3ocJal "(121); 

Canivell con5idera que existen t.res formas de prevención, 

y son las siguientes: 



1.- Prevención Primaria.- Toda actividad de carltcter 

aoneral que tienen un fin de saneamiento social que se e5Pera 

evite o redu.:ca la incidencia de fenómenos delict.ivos y de los 

que producen rieseos a la comunidad. 

2. - Prevención Secundaria. - Es la que .se ejerce sobre 

personas de las que se puede afirmar la posibilidad o la 

probabilidad de cometer delito o de adoptar un género de vida 

que las pueda hacer especialmente pelieroaas. 

3.- Prevención Terciaria.- Es la que se propone evitar que 

personas que ya han delinquidó o incurrido en actividadezs 

especialmente peliarosas 1 persistian en 8U conducta socialmente 

nociva (122). 

Lejins considera que hay tres modos de prevención: 

1. - Prevención punitiva. - Que se fundamenta en la 

intimidación, en el desistimiento por medio de la amenaza 

penal. 

2.7 Prevención mecAnica.- Es la que trata de crear 

obst.Aculos que le cierren el camino al delincuente. 

3.- Prevención colectiva.- Es la que trata de detectar y 

eliminar 31 es posible, los factores criminógenos en la vida; 

se t.rata en una forma no pena ln delincuencia {123). 

Antonio SAnchez Galindo dice que primero debemos de 

prevenir antes de cnatig.'lr; las sociedades del futuro debertm 

establecer métodos de prcve11ción ;y tablas de predicción de tal 
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suerte eficaces y valiosas que, aplicadas a tiempo hagan las 

prisiones - por humanas y cientificas que sean - objetos del 

pasado ( 124). 

De e.cuerdo Pizzot.i Mendes los objetivos de la 

prevención son los siguientes: 

1. - Las investigaciones encaminadas para la obtención de 

un diaan6stico sobre las actitudes per!lonales y los hechos 

sociales concurrentes a la génesis del delito, asi como otros 

tipos de comportamiento o componentes de situación 

predeliotiva. 

2. - La evaluación de las investia:aciones criminolóaicas 

para establecer un plano de profilaxis social con el fin de 

disminuir la incidencia delictiva. 

3, - La formación de personal adecuado para aplicar la~ 

medidas inherentes a la prevención, y para la aplicación de 

medidas de profilaxis criminal. 

4. - La centrali~aciOn, confección y publicación de 

estadistica~ y tabla de prognosis criminal. 

5.- La realización de campaBas de orien~aci6n de la 

colectividad para obtener su colaboración en la prevenciOn del 

delito. 

6. - La elaboración de proyectos de Ley, de reglamentos, 

normas y procedimientos relacionados con lo po.11 ti ca 

antidelictiva. 
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7. - El eatudio y la coordinaci6n de todo lo que e.~.! n~f H:rt> 

a atsietcncia oficial a eventos nacionnles e internacionalet. 

relacionados E'ln la etiolo&ia y la prevención del dtJlt to. 

e.- r~a aplicación de ~ectidas de profilftxis 51..•cial (125). 

Luis RtJdr1a:uez Manzanera proporle algunos ¡.iasos a ~esuir 

para poder llevar a cabo cor1·ectamente l~ prevención, y esto~ 

los siauientes: 

- Planteamient.o del problema, 

- f'lanlf1caci0n 1 

- Des&rrollo del Plan, 

- J,n Evaluaci611 de la Prevenci6n, 

A cont.inuac16n analizaremoa en forma breve los puntos 

Anteriores. 

Planteamiento del Problema. 

Lo primero que se tiene que hacer ee un estudio 

socloecon6mico y politico de nuestro pais, para conocer las 

causas que motivan a los menores a convertirse en menoree 

infractores y tratar de dar soluciones viablee que est~n de 

acuerdo con nuestras necesidades y no copiar fielmente otras 

posibles soluciones de paises que han tenido buenos resultados 

con sus planes proarama.dos 1 Ya que nuestra realidad no puede 

ser exactamente 1a:ual al de los demAs paises del mundo. Lo que 

si se puede hacer es tomar algunas suserencias. 

11251 Ptn11U K1ndu Mth11n ct~•da p11r Ro~r!~uu ll•nuntr• l.u11.- Op. C;t,- ~lq. i:io, 
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Ademas de que es necesario llevar a cabo unu serie de 

datos estadisticos para conocer bien el problema y tener los 

bien definidos los fines que se desean alcdnzar. 

Esto se ~ncuentra relacionado con el sea:undo punto a 

tratar que es la Planificación, la cual significa hacer un plan 

o proyecto, y en este caso De Gordo Cordero considera que 

planificar en politica criminol6aica es la preparación racional 

de los objetivos y de los medios neceearios Para llevar a cabo 

una politica criminal de justicia, socialemtne eficaz Y Justa 

(126). 

Es conveniente que exista un órgano especial que tenga la 

función de hacer la Planificación, con personal capacitado para 

ello. 

Barreto considera que la planiflaci6n de la polltica de 

prevención debe de tener los siguientes requerimientos: 

1.- Considerar la complejidad del fenómeno del"ictivo. 

2.- Considerar las realidades actuales y futuras. 

3. - Considerar los problemas en au sistema politico y 

económico. 

4.- Considera la base humana en la comi5i6n del rlellto. 

5. ·- Consider¿ir todos loa recursos disp(1nibles ( 127). 

tl2e1l DI! Gordo tordl!rD Al~aru,- "Pla.nifttac:On di! la p1Jlllit11 Criunal d1ntro del Otsa~r.:tlo 
N•~1cnlli".- VfnPtuela.- f'n,.er CcloqJt.: oJtre f)l!tti:.; Crnunal !n Aaénct Ld1na,· !'!eqco t97b.-

1tl-A·l.~i'afo pc;r t'anu-.~ra :..:~.- t;i, ':1t.- ~~;. 4t:, 
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Nos parecen muy acertndas las rr.:comeridaciones que da 

Barreto para llevar a cabo la Planificación Politica de 

Prevención. 

PeBa N~Bez propone una forma de llevar a cabo un plan de 

prevención en cinco pasoe con::.ecut.ivos, que son: 

1.- Actividades previas. 

a) Fijar objetivos. 

b) Establecer el personal técnico que ee encargar~ de 

realizar y diriair el planteamiento. 

e) Informacibn. Despertar el inter~s y buscar la 

participación de la opinión poblica. 

2.- Elaborar el proyecto del plan: 

a) Determinar las necesidadee de asistencia. 

b) Evaluar la capacidad asistencial y el déficit de 

asistencia. 

o) Determinar las causas principales a las que el déficit 

puede atribuirse. 

d) Formación del proyecto del plan. 

3.- Consulta y adopción del plan. 

4. - EJecuci6n del plan con objetivo a tres plazo~: Larao 

mediano y corto. E~ta e::; la f.°'se de l•,)~ c~nt.ros pilot.o d·~ 

d~mostraci6n y exper1mentación. 



5, - Evaluaci6n, replanteamiento y adopción del p\.:in 

definitivo (128): La Onica forma de hacer un plan de éstos es 

en nuestra opinión: 

A) Conocimiento integral del problema. 

8) La formación cte comisiones int~rsecretariales. 

C) Participación de la comunidad, principlamente: 

a) Participsci6n de las familias. 

b) Participación de las orsanizacionea privadas que en 

cualquier forma tienen contacto con los jóvenes. 

e) Participación de las escuelas, talleres, sindicatos, 

etcétera. 

Para obtener bueno5 resultados tiene que participar todos 

en forma conjunta. 

Una vez que se tenga la Planificación el paso a seauir ea 

el desarrollo del plan, para esto se debe de contar con el 

personal adecuado, o sea, personal capacitado en diversas 

especi~lidades. 

Se debe de enmarcar los objetivos finales y establecer el 

orden de importancia de acuerdo a las circunstancias de la 

sociodad actual. 

Por óltlmo es im¡.i1.:irt.ante annli.;F.r los re~.ultado3 que se 

obtuvieron del Flan o Proyecto de prevencl6n pn.ra ver cut.lee 

son sus errorea y sus aciertos. para poder modificar el 

proyecto para obtener mejores resul t.ados. 

il28 > fe ha H~hez Juli 'J. - 'La Preventt ón de l.; :e i i ntuen.:u •. - ;,¡ s1na11 •· - ;.,~e XI: 1. - .'"~ r 1t 3 l ~bl. • 
f~g. 757. 



5.5.- Los limiten Jnforior y Superior de lu Hinorla do fMad 

Penal. 

La necesidad de fijar a part..ir do::: que edad y h1;1;sta que 

edad un menor puede ser suecept.ible de la aplicaci0n de norma.3 

juridicas ha suraido en los sistemas juridicc.s del todo el 

mundo. 

Cvmenzaremos hablando del limite inf1..~ri,_1r de l.:1 mi noria de 

edad. En la Ley que c1·e6 los Consejos 'l'utelares no se encuentra 

establecido el limltt;; inferior de la Mlnor\.3. de Edad, a pesar 

de que reviste .cuma importanci~, pue.s debemo~ C1."lnsiderar, que 

si blt3n un nif"ío debi: recibir asistencia sotJi!'tl, m~dica, 

alimentaria, etcétera, no importando su edad, cabe preguntarnos 

a partil: de qué edad pued~ el nido ser asistido ¡..ior el Consejo 

Tutelar, pudiendo dar respuesta a la cuestión antes formulada, 

dt.1 acuerdo con nuestrc-1 Ley parn el Tr.:tt.amiento de Menores 

Infractores, en el que establece en su articulo sexto, lo 

siguiente: 

Ar't. 6. - El Consejo de Menores ~s competN1t.e para conocer 

de la conducta de las personas mayores de 11 ah.os y menores de 

18 afioa ~ipif icada por las leyes penales seílaladas en el 

articulo primero de ~sta Ley. Los menores de 11 años, serón 

su,ietos de aslstenci<:t :;ocittl por pttrl1.: de las instJtucione.~ de 

los sectores póblico, social y privado que se ocupen de est.:t 

materia, las cuales se const i t.uirAn, -'~n este aspec::to, como 

auxiliares del Consejo. 

La i..~ompetencia d~l Consejo ze surtirit alendi~11do a ln edad 

que hayan t.enido los sujetos infractvre5, tH1 la f~1~ha de la 

comisión de la infracción que so les atrJ buyfl, pudiendc1, en 



et:irtHeCll1~ncla, conoce!~ d-: las infraccior1es y ord.;snar las med1d~\S 

d~ orientación, r.ii.·otecci6n y t.ratamiento que Juzgue necesarias 

pe:u·a su adaptación social. 

Del anil.lisis del precepto antes ::.eñalado nos danios cuenta 

que el limi t.e inferior de la min1..1rla de edad es de 11 aíl.os, 

siendo el Consejo Tutelar competentt! par:i. cvnoct:r de el los, y 

en el caso de que sean menores de 11 afias, van a conocer las 

instituciones de asistencia social, por partt:: de la~ 

instituciones de los sectores pó.blicos, e.ocial y privado que se 

ocupen de esta materia, siendo auxiliares del Consejo. 

Ahora, estudiaremos el otro lado que es el limlt.e su~crior 

y del cual se han present.ado continuas discusiones, tanto por 

la fijación de dicho limite de edad, como por la determinnc16n 

de 1 a etapa evolutiva racional de ca<la persona, asi •_·orno por la 

idea de tratar de establecer cientificamcut.f! a que edad una 

persona ~s consiente y responsable de sus actos. 

La !ijaclQn de dicho 11mit.e resulta necesaria, ya que 

establece la edad a partlr di: la cual un Joven. sin tomar en 

cuenta su situación cultural, social, económica :.· familiar, 

puede ser susceptible U.e la aplicación de normas penale=:: y 'l:3i 

responder ante la soQiedad de su.::. ar:lo.5 d••llctivos. 

En nue~tro pais los limites !:5Uperio1·es de l-!1 minoria de 

edad varia de acuerdo a la:;. le).•es d•-' cad~1 est.ado. Asi en lb 

c.stndos de Ja Repl'tbJ lea Hexican¿' s•J c<·nsideran i nimputables a 
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loa menores de 18 anos, en 2 de estoa ae fija el limite en los 

17 afioa y en los otros 14 estados se fija, la mayoria de edad 

penal en 16 affo8 (129), 

Ee de su.roa importancia unifi"car loa criterios, en nuestro 

paia. para establecer el limite superior, ya que si por ejemplo 

un menor teniendo un grado de desarrollo intelectual catalo&ado 

como normal asi como una capacidad de entendimiento adecuada. 

pueda ser en Estado susceptible de la aplicac16n de las normas 

punitivas y en otros Estados simplemente sufran diepo!!iciones 

adminietrativa lo que resultaré. injusto, si tomamo.s en cuenta 

para establecer este limite se considere la madurez emocional, 

la cultura, la intelectualidad, asi como la peliarosidad social 

de los individuos en todos los estados de la Repóblica, 

Asi como existen diver:sidad de 

Estados de la Rep~blica, en todos 

encontramos diferentes limites de 

opiniones en nuestros 

los paises del mundo 

mayoria de edad. A 

continuación hablaremos acerca de las opiniones que tienen al 

reepecto alaunos paises. 

son: 

Los limites de edad penal en los paises de habla Hiopana 

1.- 15 aftos en Guatemala y Honduras. 

2.- 16 afios en Espafta, Nicaragua, Bolivia y Cuba. 

3.- 17 anos en Costa Rica. 



4. - 18 años en Argentina. Brasil, Colombia, f'lH:u.·to f--:ii·"· 

Ecuador, México (dependiendo del Estado), f•anamb. Perl't, 

Uruauay, Venezuela, Repóblica Dominicana y El Salvador. 

5,- 20 aHos en Chile. 

Como podemos ver en el inciso nllmero cu•1tro, Jo:-\ ¡..iais~s 

que est.ablecen i::l limite supt::rior de la 1ninorla de edad t;lll los 

18 aflos son mé.s que los otros que la establecen en lt., 16, l"f y 

20 años. 

P<.1r otro lacto, encontramos que en América del Norte, el 

limite queda esteblecido asi: 

1.- En Ca.nada; 16, l'l 6 21 afios ses:6.n la provincia. 

2.- En los Es~ados Unidos: 

- 16 afios en 9 estados. 

- 17 afios en 6 estados. 

- 18 aHos en 26 estados. 

- 21 aHos en Arkansas y California. 

17 af'íos pll.rti hombres y 18 afíos para muJ~r~s en 

Delaware, Illinois, T~)XRS y Kentucky. 

- 16 aftos para hc·mb1·ti.s y 17 para mujeres en Oldahoma. 

- 19 años 1Hll"l\ hombre~. y :-:1 para mujeres en Wioming. 

En Europa: 

1. - 10 años en Inglaterra. 

~. - 12 años en Hungria (con penas atenuadas hasta los !'i). 

3.- 12 años en Holanda (C(ll). penas atenu1:1das h.:1utn lo~ 18 J. 

4.- 12 años en f\u1nania (cc•n penl\5 at.enuadaz ha:11n lo~ 21). 

5.- 13 arios en Frnncia (con penn~ at.enuf\daa hast.l\ lc·s 18). 

6.- 14 aílos en Austria (con pF~lll.1.~ at.enuadas hasta lvs 18). 
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.1.- 14 aftos en Yugoslavia (con pe11ac ater1uad~ti hasta J~s 

18 Cll\OS). 

B.- 14 años en Rusia (,~on pena~· ntenuada!'. ha:::t,a lor., 16 

añosJ. 

9. - 14 años e11 Bulgé1ri.:t t cor1 ¡..ienas ateJi'lttda.?. hr1:::.t.a los 16 

afies). 

10- 14 aH.os en 1 talia (con peuas Fttenuada~ hasta los 18 

af\os). 

11- 21 afies e~ Bélgica. 

En Asia: 

1. - 7 ai\os en Ceilan {con penas atenuadas hasta los 16 

allos), 

2.- 7 anos en Siria, Jordania, Libano (con penas atenuadAs 

hasta los 15 años). 

3. - 9 años en Fil ipinet!> (con pen.:1:, atem.:adas. hasta loz 16 

años). 

4. - f1 uf'wc en lst·ttel (con pené!.::'> at (:-n1\adas ha!:.t.a los 16 y 

18 artC•S). 

b. - l l af\os en 1\u:qnj o. ( c'•n pena!. :1t ...rm.::idat: has t..& t ,·. ~ l ·'> 

años). 

6, - 14 ,o:,f'íos en Cl1in& {<.:(in penas at ... ~:iuttdae hast.a l.~.s l::S 

ai\oz). 

afies). 

8.- 16 af'ios en .Ja¡-.. ~.;1 l•.'On penas atenuodas h-:.i.st.~1. lot. 2<1 

uiios.1. 
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9.- 16 aftos en Monaolia (con penas atenuadas hasta los 16 

aHos), 

En Africa: 

l. - 15 aHos en Etiopia (con penalidad atenuada hasta los 

18 aHos). 

2.- 16 aftos en Somalia, Uganda, Marruecos (con penalidad 

atenuada hasta loe 18 aftos). 

3.- 17 aftos en Nigeria y Sierra Leona. 

4.- 18 afioe en Madaaascar. 

En Australia: 

1.- 17 6 18 aHos se&dn los Estados (130). 

Como pudimos darnos cuenta la variedad de limites a lo 

lar&'o y ancho del mundo es .!umamente cambiante y ni siquiera 

los mdl tiples Co&resos de la Or&rmización de las Naciones 

Unidas para la prevención del delito y tratamiento del 

delinquente han podido unificar los distintos criterios. 

11361 Srruno 60111 Alfonio,- Op. Cit.- P.lig, 26 y 2~. 
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5.6.- Necesidad de reducir el Limite Superior. 

En varios Esléldos de nuest.rél hHpúbl i c.r. Mrti: i e.a na la 

delinc1-1t:ncia ha a.ucr1t::·ntéltJCJ dla tr.o\S die·,, convirt1Pndose en 

grave problema que hay que resolver, y para pod~r erradicarlo 

de rai::, y si es posible, desde dE> SL1 apar1ción 1 por lo que 

considQrarnos nE:ocesar-10 c.-st1-1d1ar los indices dclictivot> 

relac10n a las edades de los delinc1-1enles o infractores, para 

asi fundar nuestra idea en relación a que es necesario que 

algunos estados del pais redu::can los limites Ellperiores de 

la minora de edad, pa.1-a "'si poder atacar la di:linc.ucmcin desde 

sus. i11lcio~. 

De acuerdo a lo invc~st.1gado a Jo 1.:-rgc. de la e-laborac1ón 

de este trat....:.jo, nO~i hemos dado c.L1en1 él que las c.or1dL1~tas 

delictivas 5oe pre:.ent...an inicios ~ntre los 14 y 15 ahos y 

se agravan a partir de 1 os 16 af'los, no por- esto qL•eremos dec1 r 

que debamos considerarlos delincuentes, dtmtro de la 

apl1cac1ón de la Ley F·enal, a los j6vwws de 14 y J5 at'to~, yr.. 

qua a esta edad son plenamE'nt'=" i rre!:OponsablE!s. moral y 

Juridicamcmte. Nuestro criterio se enfc.ca a la edad de 16 al'toG, 

y,-. considerada en varios Estados de le• Repúbl1cc:1 , en la 1.:L1.:o.l 

los menores incrementan su Vida delictiva, convirtiéndose em un 

grupo delictivo sumamente importante. 

A contiriLtc:.~ción d~'\remos alguno5o tJati:>s e~.taclísticos en lo$ 

cuales nus muestran a partir de la t-:-d~d ya propuesta , en 

cuunto se incrementa los delitos de todo tipo, estos datos son 

de JUri~tao;,. renombr ;;,dos • 

. El Doclt.Jr Robcr-tu Toc¡,vén rc:>al i::oó 1_1na invc-o;:.tigi'lc1:•.• hr1cha 

a grupos dE~ ml?nore~' tiorn1c.ic.lt.1s y descL1br ió que el 92.~'1 '% de 
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ellos eran jóvenes o menor•• entre los 15 y 17 a~os, de los que 

no• podamos percat•r de la peli9rosidad de los jóvenes de esta 

•d•d (131). 

L~ m•yor!a de loa Jovenes, a partir de los 16 ahou tienen 

fuerza, iaoilidad y dest.re::a para poder llevar a cabo todo tipo 

de illcitos, desde seHuales, el homicidio hasta patrimoniales. 

En el af1o de 1982 ingresaron al Con se Jo lulel ar y a 1 os 

Tribunales para Menores en toda la República 1830 jóvenes de 16 

afias, cantidad &uperior a los 1'527 ingresos de jOvc:nes de 15 

af"lo e inclusive superior a lo• ingresos de menores de 17 afies 

que fueron de 1824. 

El incremento de la vida delictiva en las mujerea también 

es notorio a partir de los 16 a~os, ya que en 1982 ingresaron a 

lae instituciones antes menc1onad•s 165 mujere• de esta edad, • 

comparación de 135 ingresos de menores de 15 a~os de edad. 

En 1983 in9resaron 2 185 jOvene~ varones de 16 aNos y 194 

mujeres de la misma edad, lo cual implica un incremento en el 

númer9 de ingresos de un aNo a otro (132). 

Luis Rodriguez Man~~nera realizó algunas proyecciones 

delictivas en donde establece la delincuencia q1-1e en número se 

presentaría •No con aNo hasta el aNo 2000, en la cual nos.-
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muestra que en al afio 2C1(JO habrt, aprox1mada.mente 4 9:¿1 ingresos 

de Vilrones, que r1t&l.1l ta un gran incremento. Así letmbi én 

suceder.A con lc":\s mujeres can un incremento mayor, Y'=' qun parcJ 

•l •,.,o 2000 habrá 733 inc¡iretso& apro:~imadamente. 

Los datos antes presentados son tan solo cifra$ y datos 

aoatii'di'sticos para poder •poyar más nuestra idea de? que se 

reduzca el limite superior. 

Continuando con l•s ideas de Luis Rodrigue;:: Man::anera, 

dice que •n rel•ción • los delito5 cometidos por menores de 

edad: en los val""ones los delitos contra la propiedad, tienden a 

•umentar cl•r• y const•ntemerite, en tanto que los delitos 

contra laa persono», tienden a disminuir, al igual que los 

delitos seHuales. Las conductas relaciona.das con tóxicos, 

diGminuyen hasta su desaparición. 

Para la.s mujeres los delitos contra la propiedad 

aumentarán an forma conat•nte, en tanto los delitos contr.a las 

per&cna& Ge ma.nli enen en m'.tmeroa si mi 1 ares ( 133 > • 

f7n la actualidad 1om jovenes han crecido y vivido mas 

r.tipidamente, debido a. muchos factores como la influenci• 

mocial, el desarrollo tecnológico, loa juegos, los medios de 

comunicación, el medio ambiente, la familia, el entorno 

escolar, la publicidci.d, entre otros tanto& factoret>. Debido a 

todo esto los jóvenes e.e desarrollan fisica y menti'lmente más 

rápido que antes, esl~n mejor informados, tanto que con los 

lllll Jbld11. 
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conoc:imientos que t.ienen a. uu edad los Jóvenes de generaciones 

pasadas se hubiesen escanda! i ::ado, los jt'lvene-is han al cC\n:: ado 

una gran independencia dentro del mismo hogar, el trato hacia 

los padres y mayores ha cambiado, .deciden si quieren estudiar o 

ho, y en caso da ql•e si desean estLtdiar, ellos deciden que es 

lo qLle van a est•.1d1ar, también deciden como se van a vestir, 

que amistades Vñn a frecut.-ntar, a que s1 ti os v;m a ir, todo 

esto ya no es como antos, y por un lado que bL1eno¡ hemos ido 

superando alc;iuna~ cosC\s, pero otras no, aunque hemos 

avan=ado nos dame-=- cuent~ que tenemos mt1ta j6vene~ del incuer1tes. 

A cont.inuación lran~cr1biremos algLmos dalc1s que nos 

ofrece los estudios reali:-adus por la crin.inologi'¿\ Amtiricana, 

l.~ cual no&; da una clasifici.1c.1ón de Jóvt:fnes dl?l1ncuentes, con 

las edades en la:; cuales suelen iniciarse, según el tipo dt=j 

del i ncuentc:-: 

1.- El delincu~nte pand1llero ladrón.- Carnet~ delitos 

contra la propiedad, robos, vandalismo, etcétera. lr.1c1a su 

act1vidad delictiva enlra los By 9 ~Nos. 

2.- El delincuente pandillero pendenciero.- Comete d~litos 

de l e~>i enes riNa principalmente. Inicia su actividad 

delictiva en la adolescencia. 

3.- El delincuente casual no pandillero.- Inicia su vida 

dclictuosa a partir de los 1Z. ahos. 

4.- El ladr-ón de automOví le~.- SP. inicia con la 

e\dol csc:enc:i a. 

5.- El delinCllt:nle homicida.- Comien;oan a c:ometur 

Ve>J.;\r~1ones violentas dt1~:tJr:.- .:1ntcs du lo ~dul~scr:nc:ia. 
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b.- La javen delincu•nte.- Se inician reciCm pi\sada l~ 

pubertad, entre los 12 y 15 aNos (134). 

Como pudimoii observar la menores de la Unión Amer1c,;:.na 

inici&n su& actos delic.tivog d~•de peque~os. 

S• h& h&blado mucho acere• a. la etapa mental del ser 

humano, en l• cual pueda re1ipondE:!r de •u& actoi&, sin estar 

influenciado por ideas inmaduras, o bien por ideales deformados 

e in•eguridad y rebeldía. Es cierto que todos ustos factores 

los encontramos durante la etapa de adolescencia, pero llega un 

momento en qua los jóvenes saben mu·.¡ bien si ac.tüan contra la. 

Lay o dentro de ell&, conocen l•a sa.ncione• da una manera 

aproximada, pue•to que entienden qu11 &i roban e matan deben de 

tener un castigo, pe1~0 también tSaben que como son menores de 

edad no habrá castigo, sino prot.ección y readaptación, algUn 

tratamiento , no importimdo el delito o infracción cometido, y 

muchas veces hacen uso de su mi norf e. de Pd<.1d para ha.car lo que 

delitcan. 

}-as Naciones Unidas en sus Regl.as Minimas Uniformes para 

la Administración de Justicia de H~nores ha e::presado que en 

los sistemas jurfdicos el concepto de la mayorfa de edad 

llJO 6ibbons Oon.· Op, Cit.· Flg. lll i 131. 
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penal, su comien::o, no deberá fijarse a una. edad dem•siado 

temprana, h~bida cuenta de las circunstancias que acampanan a 

la madurez emocional, mental e intelectual. 

Nos.otros consideramos que las circunstancias que acampanan 

la madurez emocional 1 mental . intelectu•l, son 

necesariamente variables de acuerdo a 1 as culturas 1 personas 

naciones, climas, influencia socia, etcétera, es por ello q1.1e 

no s• ha fi jade un cri leri o universal. 

Luis Rodrigue:: man::anera considera que los lfm1tes de edad 

penal no hcm sido puesto!<., con e::cepciOn de los ya m~nc1onñdos 

de los 7 y 14 a1'1os 1 con bases biológicas;. o naturales, sino más 

bien con critC?rio cult.urales. Este limite de 18 af"los, fL1e 

impt.1esto en una época c:asi Victoriana, en la que el sujL-to de 

18 O 17 afies era en mi..1c:hos aspectos todavfa un niho,·· se le 

~onsidera.ba como tal, le vestia infantil y su instrL1c.c:1c'1ri 

r-especto de c:.iertAs c:o~Cls era nula <135>. 

Por todo 1 o ¿\ntes F..•::pu~sto nosotros con si dcr- '°'"'ºte. qua 

debería de ha.ber alguna~ reformas en cuanto a reducir el limi.te 

superior de la edad pent!'!l, que no fuera de 18 a.f'ios, sino dL• lb 

anos para aqu&llos delitos gravPs, c•n los cuales la!. menon;s 

Gaben lo qua hacen, si. entienden que esta mBl hecho lo qL1e 

hacen, como por ejemplo pAra los ilícitos c:omo el homicidio, 

los ataques se::L1c.des como la viol~ción, el se:-cupstro. 

1135) ~odrl9urr tlilnuur1 Lui5,· Op. Cit.- P~9.l!9. 
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En los casos antes mencionados, la Ley para el lrat~mi~nlo 

de Menor•s Infractores, en &u articulo sexto cabría hacerle la 

reforma. correspondiente 1 sef"lalar en tales casos el Con~e.Jo 

paria Menores •• competente para conocer de la conduela de 

persona» mayores de 11 aNos y menare~ de 16.Y a los mayores 

16 sancionarlos como adultop 1 aLinque en la actualidad c.u~ndo 

menor comete un delito gravo siendo menor de edad, y cumple 

mayoria de edad y todavía va a pagar SLt pena en el reclusorio. 



e o N e L u s 1 o N E s 

1.- En Rom~ los pil.dres tanJan un fuel'"'te podar sobre Sl.IS hijos 

y ~xistf~ una QFan d1&c1plina cor. 1~ cual er~ muy dificil que 

e::istierd.n menore:>s infractor·E's. 

L"s primeras dispos1c1ones c:i.cerc~ de les 

infr~ctores las encontr~n1os en la Ley de las DocP Tablas~ hac10 

el s1 gl o V Anle5> d;;:oo Cr J slfl 1 dondt:- f.f' c11 st l r,rJ.1i .:.11 Jo~- pLtbere~ de~ 

lois impl'1b(~res: )Cl5 pr1n ... ·ro5> erc..n sujc>to-=: dt:' peric:1s, 

rnie11lrali lo~ sagu~doG, do castigo por v1~ do polJcí~. 

Le>. Pena du Muerte era perm1t1da p~r~ los 

infractores en f\oma, aunqul! ne.o 

pena sa tiaya lleg~da a a11l1cdr. 

tu~ne ant~c.l.•denle- e.e qL1Et i:?sta 

nuzid.idas de tnlt?rnadn 1: p.::1ra ablig~rlo a concluir },"' edl.1C.;•clc'H1 

correccional. 

~.- A travé$ de la ~1istor1~ do la hL1manid~d ha11 ~:·ielidc 

di g;ti n tos y Yari .:.dos 1Jrden.:ami ent oc; que regulan r. J ou memores 

infrai:::::tore~, var1,:.;r1do lc. e:d~d p.:.r·ci ~Pr cast1gados. 

4.- El t1?rn11r10 currE.·cto ¡•t.1r<1 deno1111n;:.r .. ;, Lln nt:n:.ir QL•E:' coir.L·t.-:> 

inlrd.::-r.ión eh "nu·11cir 1r.1rBc.tnr", 
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Los actos que cometen los Menores Infract.or-r~s no PLteden 

$er considerados como delitos, por .no cumplir _ccm todos los 

elementos que lo conforman, y q1.1e son: 

Acto típico, antijurid1co, imputable, c1.1lp~ble, punible.•. 

5.- Los menores infrac:torPs tienen al igual que todo 

gobernado, gar.:.ntías Constitucionales que los protegen, o sec"l. 1 

los obt:.tAcul os que el mismo podar f'úbl ice fie impone en 

beneficio da los c¡¡obernAdo&, con la finalid•d de qua todas 

las autoridades del Estado, respeten esos derechos que la 

Constitución consagra en benefic:io de las personas que habit•n 

su territorio. 

Por ello al hablar de "gi"lrC\ntia", nos r~fP.rimos a los 

dorechos humanos, qua consagra nuestra ConstitL1ción en 

benei i e i o de 1 oa gobernados y que se encuE'ntran protegido!:>, 

salv~guardados, garantizados por el amparo. 

6.- En t'IJ.>uico ~l primer Tribunal pi\ra Menortts =e cre<-1 grac.i.""s 

al reglamento de 1926, qLle encluye del Código Penal a les 

memore5i de 13 af'los y da al Tribunal su forma 

tripartí ta. 

colegiada y 

El cambio de nombre del lribun~l de Menores a Consejo 

Tutelar sa Justificó dado que las e::presionc,is jueces y 

tribunales para menores, implican la idoa. d~ P'.?nas y 

cas;ti gos lo cual nu contribuye a ere.ar una corr~cta 

ima.Qen pública de dichas in~tituciones, en conqrui:ncia 

con su designio de tut.ul a y de r~i'daptaci ón. f-•or ~-:~to la 

Sec:n.!tar í a propuso c:omo nombt t:> "Lcn,;.1¿_•jo 
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l"l€!nores" y asi si saria un conse-jo con car~cter t1..1tel ar 

y sus mi emt:ros ac:luari an como consejero$. 

7. - El obJeto del Consejo l LLt,el ar es readaptc.r soc:i al mente 

a los menores de 18 afies a travé5 de medidas correctivas y 

tratamiento. Esto lo podemos e-r1c:ontrar en el articulo primero 

de la Ley que crea el Consejo 1L1telar para los Mt.•nores 

Infractores en el Distrito Federal. 

s.- El procedi mi en to para menore'Q "'spec:.ial, 

intlc.pandienlc, siendo l'?l estudio del acto efec:tu.:ido por el 

menor y 1 a obbervac:.1 ón de éste bajo sus .aspecto~ social, 

médico, psicológico y ped~gOgico, a fln de delormir1i1r 

condiciones fis.1c:as y mentales, e.u e:dL•cación e ir1-;;trucc:ión 1 si 

ha es.lado física o morc,lmente iabC\ndonado, s1 es pervert1cio o 

está en peligro de serlo, y precisar las medida~ a que debe ser 

somEtido para su educación y enmienda • 

9. - Los menores infractores no nacen, se hacen y nunci'\ 

encontraremos una causa única que se•a suficiente por si misma 

para producir las infraccione~ de los menore~. En este 

problema intervienen la faniilil\, la sociedad, el medio 

.ambiente, el medio e&c::olar, la~ condiciones de vivienda, 

lci situación económica .,.. d.amogr'-fic:a, 1 os medios de;!-

comL1nicac::16n, las diversior1es, etc.élara. 
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10.- E~isten diversos tipos de f.am1liao¡,, que dL.- uné.1 o otr-a 

manera no ayudan a. los menorec;:, a des¡1rrol lar se t ntvgrctment(>. nj 

de la mejor manera, sino qL1e con· sus ñct1tudt's loG llev.;1r1 por-

un no muy buen camino provocándoles ciertos traun1as y 

desajustes, los cual ~s se van a reflejar en su vi d,;,1 y en todar. 

sus actitudes, 11 evando a muchos menores a conve>rtirse r~n 

menores infractore~. 

Un menor para poder tener un buen desarrol Jo necesita 

~entirse querido por sus padres, que exista una autoridad 

fümiliar, qut'! la llamen la atención cuando lo amerite, 

para que el menor sepa que ac:tl10 mül, expl i c:.ndol e las ra::onC's, 

que nus padres sr~ lleven bien entre si, e>:i stiendo 

c:l ima da armen! a. El mr:;onor debe de tener modelos i ami 1 i ares 

dignos de seguir, entre otras cosa~. 

11.- El aumento de criminalidad de menores se del.Je en {;ran 

medida a la educación, un fraca~o en ésta, no 

encontra\ndosli! tan solo lo!i problemas, en la falta de 

maestros y dc aulas, sino también a los métodos y los 

sistema6 de ense~anza, qua es necesario 

moderni;:ar. Es necesidad de 

c.::i.mbiar 

transformar 

y 

la 

finalid•1d de la ed1.1cación primaria y de la función di;.• 

lo. escuela, ampli.ándola y genaraliz.t,ndola. Se necesita 

que 1 a educ:aci ón se proc:Ltre 

requiera. 

tod~ la poblaciór1 que Ja 

Los fracasos escolares influyen mucho Ein 11Js menorf~5, ya 

que .al pasar por estas ~ituaciones:. se c:onvic.->rtP por lo mismo cri 

menores frustrados, .:1c:omplejados, con mala c.ondLtc.ta, sin i.011 t.:. 
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da i nteré.~ p~r:- i ngresi-\r a 1 Cl-S esc:uel a& y mucho mntios por 

aprendcr ... algo~ .. · ~e··pt._1E-den volver antisociales. y convertirse en 

menores ¡·n+r,~·~·~-¿·~º-~~·· 

12.- ··En i'os Consejos para menare~ la mayoría de su 

pobl.:.ción pertenecen a las clases socioecon6mic~s m~s 

bajas,. pero esto tiene una lOgica e:;plic:ac1ón, y~ qun 

los menores q1..1e cometen alguna 1nirac:ción delito y 

tienen uno& padres perteneciente• las clases medias 

o alta y que sean pol ventes económicamente, nunca van 

a ser internados ni custigados ya que los padres los 

rescatan en la mismd delegeoción de policía, sin di:'r 

tiempo a su traspaso los Con$eJos, una vez 

! legados éste les son regresados los p~dres que 

demuestren ser gentes honorables, tener- mndio 

hcne5lO de vivir hogar- estable y normal. Cn 

cambio si los padrE:::s de estos menore& no cuentc.11 

los rE>quiE>1tos antes mencionados sE:::r~n l nlernados y 

mayor ria~6n si no cuentan con padres. 

Nos damos c:ut:?nt~ de que el dinero y las inHuencic\s 

pueden salvar menores que tienen conductas 

anli~ac:iales, que e:: i sten me11ore~ infracto:--es ta.nto 

r-ic:os come pobres, qLIC ~¡ 

dinero pa.ra poder l tJ'<> s~l var de ser i ntern.;..dos l oli 

Cons.ejc.-·$. 



!TI 

13.- E>:isten diversos tipos de tratamiento, los cuales 

deben de ser de acuerdo a 1 os problemas que enfrentan 1 os 

menores, debiendo l leva.rlos a cabo personas que sa en 

cuentren preparadas. Se le debe de convencer al menor 

da que participe •n el tr¡atamiento, 

bastante dificil realiz•r un tratamiento 

ya que resulta 

la fuerza, 

necesita la colaboración del sujeto; de lo contrario los 

resultados pueden ser contrarios a lo& deseados. 

14.- Los menor~s que present~n conductas antisociales 

durante su nifle:: y no son correyidas con tratamiemtus. 

,adecuados, es lóQiCo pensar que cuando lla1¡1u•n Cl la vide\ adulta 

van a ser del inc:uentes en potencia, resentido~ contra y todos, 

siendo un gran da~o para la sociedad y para si miamos. Por eso 

ea de suma importancia que loa padres de familiar, las 

trabajadoras sociales y los maestro~ se fijen bien en el estado· 

en que se encuentra el menor par• poderlo ayudar. 

15.- Lci Prevenc.ión es una alternativa viable para qua 

e>d sta,n menos menores infractores, en 1 a cual debemos de 

participar todos los ciudadanos de algunn u otra manera, yi\ que 

ai deseamos tener un Mé>:ic:o mejor tenemos que> tener una 

niha;: y juventud sana y pre:parada. Además d~! que se, debe 

elaborar un proyocto para la prevención de acuerdo a lC\'il 

necasi da.des que tenemos cm nuestro pai s. 

16.- Nosotro& consideramos que debería. de haber ihlgunas 

reformas en cue1nto a reducir nl limite supt·rior dE.• la udad 

penal, qu~ no fuera da 18 aNos, sino de 16 BNO$ para oqu~llos 

delitos grave~, en los cuale!E> los m~11-;.1re.'~ si !!.aben 11.., quu 
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hacen, si entienden que est~ mal hecho lo que hacen, co:no por 

~Jemplo para los d~l1los como ol hom1~1dio 

como la v1olac1ón, el rapto o secuestro. 

del 1 tos se):ual es 

En los casos antcG mencionados, la L~y para el Tratamiento 

de Menores Infractores, en su e1rtfculo sexto cabria hacerle la 

reforma. correspondiente , se'1aliu'"" en ta.les casos P.l Consejo 

para Menores es competente para conocer de la condL•c:te. de 

personas mayores de 11 a~os y menores de 16.Y a los mayores se 

16 sancionarlos como adLtltos, aunque en la actualidad cuando un 

menor comete un delito grave siendo menor de ed~d, y cumple su 

mayoria de edad y todavía VA a p~gar su pena en el reclusorio. 
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