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I NTRODUCC ION 

Dentro de la problemática nacional que enfrenta los moc 

dernos Estados de Derecho, ·cobra especial relevancia la que 

se refiere al menor.· Asegurar a Gstos el goce y ejercicio -

de los de~echos que le son inherentes como seres humanos y -

ciudadanos, es un reto permanente para los gobiernos que se 

consideren legítimos, 

Esta aseveraci6n contenida fundamentalmente en la Con-

venci6n sobre los Derechos del Nifio, adoptada por la Asam- -

blea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y 

sign~da por nue~tro país, sintetiza en sus 54 artículos un -

mínimo de derecho a la descriminaci6n, a la supervivencia y 

el desarrollo, así como, la libertad de expresi6n, de con- -

Ciencia r religi6n, el derecho a la salud y, a la adrninistr_! 

ci6n de justicia de una manera integral para el menor. 

Las propuestas formuladas por el Titular del Ejecutivo, 

en favor de la nifiez mexicana, en la Cumbre Mundial en favor 

de la Infancia, celebrada en Venezuela en 1989, en la cual -

manifest6, "que México es un país de j 6vcnes y que más del -

40% de la poblaci6n es menor de 14 anos", "Que la amenaza a 

la solide= de la familia no s6lo afecta a los países en vías 

de desarrollo sino también aquella que existe en los subur--



bios de las ciudades más ricas". "Que la pobreza es ausen-- • 

cia de equidad y solfdaridad diluida". "Que no permitamos -

quo el legado más significativo para generaciones de final y 

comienzo de siglo, que es la Convenci6n sobre los Derechos -

del Nifio, quede sin efecto por falta de voluntad de los Est~ 

dos o por su escasa participaci6n de la sociedad y de sus ºE 
ganizaciones. 

Nuestro país siempre ha estado vigilante y, en no pocas 

ocasiones a l·a vanguardia de estas inquietudes, como lo de- -

muestra claramente el texto del artículo 4° de nuestra Carta 

Fundamental que fuera reformado recientemente en 1983 para -

ampliar las garantías sociales contenidas. 

No obstante lo anterior, una modernizaci6n a nuestro "

sistema jurídico se hace necesaria sobre todo en los ámbitos 

del Derecho Penal dirigidas a los menores, pues en los albo

res del siglo XXI el Estado sigue aplicando una regulaci6n·

casi obsoleta. 

La constante participaci6n de menores infractores en 

conductas antisociales es frecuente y, grave, por lo que es 

necesario implementar medidas más eficaces de prevcnci6n, de 

sanci6n y readaptaci6n ya que las leyes aplicables vigentes 

en esta materia, dejan mucho que desear. 

Para algunos sectores es indispensable y prioritario -

proteger y tutelar los Derechos de los Menores Infractores, 
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y consideran aberrante calnbiar o modificar es ta tesis,. por- -

que serían contrarias a las más elementales normas que cons.! 

gran los derechos humanos; sin embargo, otros, especialmente 

las víctimas de graves conductas cometidas por los mayores -

de edad, piensan que hay que poner un remedio a esta crecie.!!_ 

te y alarmante situaci6n de su puesta impunidad. 

Si tomamos como punto de referencia, las reglas adapta

das a ·las aspirac-ione.s.··Y-'· al .. ·.espÍ':'.itU• .. de.·.los sistemas de jus

ticia de menores de todo el mundo, por la Organizaci6n de -

las Naciones Unidas, encontraremos en su contenido, una afi~ 

maci6n respecto a la edad mínima del menor, para efectos de 

responsabilidad penal, la cual de acuerdo a este rnzonamien-
1. 

to varía considerablemente en funci6n de factores hist6ricos 

y culturales. 

El enfoque moderno consiste en examinar si los nifios o 

j6venos pueden- hacer· honar- a-· lOs cl·l'.l'ment-os' moraies y psicol.§. 

gicos de responsabilidad penal, es decir, de su discernimie~ 

to y comprensión individuales, responsables de un comporta-

miento esencialmente antisocial. Si el comienzo de la mayo ... 

ría de edad penal se fija en una edad mínima alguna, el con• 

cepto de responsabilidad perdería todo sentido. Por consi-

guientc, es nec'csario que se hagan csfq.erzos para conven;i.r -

en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel in

ternacional, 

Sobre este tema, existen diversos estudios y criterios, 
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expuestos por distintas asociaciones y barras de abogados,· 

as! como de distinguidos juristas, exportes en la materia 

del Derecho Penal. El resultado· de estas opiniones, giras~ 

bre dos tesis ambas ·muy controvertí.das y a la· fecha sin apl.!_ 

caci6n por falta de interés· y decisi6n del Estado, a enfren

tar las críticas de las corrientes conservadoras. 

En primel," término sefialaremos la· referente a la resolu .. 

ci6n casuística, ésta propone una reestructuraci6n del Dere

cho Penal para Menores, que limite la edad para la imputabi

lidad no s6lo en afies cumplidos, sino que considere a los m~ 

nares casuísticnmente, en funci6n de su capacidad de querer 

y entender por la gravedad del delito y la reincidencia en -

las mismas conductas, la imputabilidad aplicada en relaci6n 

directa a la capacidad de comprender el carácter ilícito de 

la conducta, de autodeterminarse y de actuar de acuerdo a 

esas comprensiones. Sin dejar de ser interesante esta tesis, 

resulta contraria a los postulados del Derecho Penal', por la 

situaci6n jurídica de los menores infractores sería resuelta 

indirectamente, por médicos psiquiatras, terapeutas, soci61~ 

gas, pedagogos, etc., quienes sujetarían a los menores a una 

serie de estudios posiblemente más complicados que las con-

ductas en que incurriera dichos menores, Si a esto agrega-

mas, que de acuerdo a los estudios sociol6gicos existen me'n-2_ 

res de 10, 12 y 14 años, que tienen ya la capacidad de com-

prender y de querer la resultante sería, llenar las cárceles 



de estos menores lo que sería contraproducente para su desa

rrollo. 

En segundo término, hará ·referencia a la tesis de la i!!! 

putabilidad· a los 16 afios, tesis que en los 6Itimos meses ha 

cobrado mayor interés por los recientes acontecimientos de-· 

lictivos de carácter grave, cometido por menores de 16 afies, 

esta tesis ya muy conocida por haber sido expuesta en el II 

Congres.o del Menor,· celebrad,;:;·.en la Ciudad de México en el -
........ 

afio· de 1987, .Por el entonces Procurador General de Justicia 

'del Distrito Federal, Lic. Re;ato Sales Gasque, y hoy forta-
> .. 

lecida por 'las declaraciones ~ertidas en el pasado mes de j~ 

lio del afio 1994, esta vez por el Lic. Ernesto Santillana 

Santillann, Procurador General de Justicia del Distrito Fed~ 

ral, quien con un enfoque diferente, pide se reduzca en la -

Constituci6n General de la Rep6blica In mayoría de edad, n -

los 16 afies .. 

Esta rnanifestaci6n, gener.6 diversas controversias en -

las Organizaciones de Abogados en donde sus representantes -

muy conocidos en el medio, rechazaron la propuestg del Proc~ 

radar. No obstante estas manifestaciones en contra, hubo d! 

versas opiniones de funcionarios públicos, que enunciaron 

más favorab1e una reforma al artículo 19 del C6digo Penal v.!_ 

ge.nte para el Distrito Federal, para que la imputabilidad 

sean los 16 afios. 
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En mi concepto considero, que en ambas opiniones, no se 

ha ·reflexionado sobre l<?s perjuicios que traería como conse

cuencia a los menores la aplicación de cualquiera de estas -

situaciones, La primera porque. la mayoría de edad a los .16 

afios generaría más obligaciones que derechos a los menores -

que por encontrarse en esas circunstancias estarían en desi

gualdad ante una sociedad corrupta y corrompida. La otra m~ 

dida de reformar el Código Penal vigente para que la imputa

bilidad sea a los 16 afias traería como consecuencia, que los 

infractores a las leyes penales, fueran ingresados en los re 

clusc·rios para adultos generando corno resultante, los abusos 

sexuales, el maltrato, la supresi6n y lo más grave la defor

maci6n en la conducta del menor en otras palabras la forma-

ción del delincuente profesional. 

En consecuencia, retomando estos conceptos, e1 presente 

trabajo trata de darle un enfoque más adecuado a la moderni

dad, en la procuraci6n de justicia, proponiendo se elabore .

un C6digo de Justicia Especial para el menor, independiente 

totalmente del C6digo Penal vigente, que sancione a los in-

fractores de 16 afias que incurren en conductas delictivas -

consideradas graves, son sanciones i~feriores a las que ac-

tualmcmte regula el C6digo de la Materia, creando los juzga

dos penales para menores, estableciendo nuevamente las agen

cias del Ministerio P6blico especializadas en asuntos de me

nores, fijando un procedimiento en el que se les otorgue a -



, estos menores todas las garand'.as procesales que sefialan los 

C~digos de Procedimientos Penales del Fuero Com6n·y Fuero F_!O 

doral y construyendo exprofeso los Centros do Readaptaci6n -

con personal especializado para el ejercicio de esta funci6n, 

y que s,e siga aplicando la Ley para el Tratamiento de Meno- -

res Infractores en el Distrito Federal para continuar cono-

ciendo de todos los delitos que no se consideren graves, de_!! 

tro del ámbito de su competencia. Esta situaci6n, que se ha 

vuelto tan normal en nuestra ciudad, se va incrementando día 

con día, sin que autoridades ni sociedad hagan algo para CD.!! 

tenerla o controlarla, generando como consecuencia vagancia, 

drogadicci6n y delincuencia en la cual se encuentran involu

crados niños de 6 años a j6venes de 16 afias quienes por las 

· circunstancias y formas de desarrollo se convierten en sujé

tos activos y pasivos del delito, pues estos menores lo mis

mo cometen un robo, que sufren una violnci6n. Estas condi-

cioncs en las que se va desenvolviendo este núcleo tan impo~ 

tante de nuestra sociedad va conformando las futuras genera

ciones de delincuentes, pues estos menores por lns condicio

nes infrahumanas en que viven y se desarrollan csttln llenos 

de amargura, oprobio y odio y al paso del tiempo por el cj,e! 

cicio cotidiano de la malvivencia y drogadicción, gradualmen

te se llegan a transformar en individuos de alta peligrosi-

dad para nuestra sociedad. Estos seres humanos que han per

dido la fe en sus cong6neres y que s6lo reciben de las inst~ 



tuciones de gobierno, el maltrato y la represi6n, son aquc-

llos por los cuales debemos buscar conjuntamente sociedad y 

gobierno, un tratamiento especial para apoyar y a la vez fr~ 

nar el crecimiento de este fen6meno social que hoy está a la 

~ista de todos. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES REGULADORAS DE LAS 
CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LOS MENORES 

1,1, PROCEDIMIENTOS APLICADOS A MENORES INFRACTORES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

ETAPAS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 

I .. Recepci6n 

Los objetivos son: 

- Eliminar incertidumbre y angustia motivados por 

el internamiento del menor. 

- Darle informaci6n· y orientnci6n sobre su situa-

ci6n jurídica. 

II. Tratamiento multidisciplinario y capacitaci6n para 

el trabajo. 

a) AREA DE TRABAJO SOCIAL 

Al considerar que el objetivo fundamental de las insti· 

tuciones de tratamiento es promover la readaptaci6n y rein·· 

corporaci6n del menor infractor al medio socio-familiar, la 

intervenci6n del trabajador social es definitiva toda vez 

que 'tiene su cargo la taren de contribuir ampliamente en el 
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proceso de orientar y reeducar a los menores que siendo par

te de la sociedad están separados en ella por haber adoptado 

una conducta antisocial. 

El objetivo mediato del programa específico de trabajo 

para lograr las metas institucionales es unificar los critec 

rios de trabajo y actividades para lograr una mayor eficien

cia en los tratamientos dados a nivel individual y familiar 

y que se lleva a .cabo en forma ~istemática, 

Los objetivos específicos son: 

- Conocer a los alumnos y su problemática; 

- Lograr la comunicaci6n entre la alumna(o) y el traba-

jador social; 

- beterminar la situaci6n real del menor y su familia y 

lograr la interacci6n de ambas partes; 

- Motivar una mayor participaci6n de l~s padres de los 

menores en la resoluci6n de los problemas que origin~ 

ron la conducta del menor¡ 

- Formar grupos de padres de familia en los que se sen· 

sibilice y conciontice mediante oricntaci6n a los mi! 

mas, en relaci6n a la problem~tica que presenten¡ 

- Fortalecer las relaciones interf~m-iliares con el fin 

de lograr la integraci6n y participaci6n adecuada del 

menor en su medio familiar y social; 

- Lograr el mayor grado de bienestar social a través -
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del desarrollo de las potencialidades del menor y de 

su familia. 

ACTIVIDADES 

l. La invcstigaci6n es una de las funciones iniciales 

para conocer la situaci6n real del menor. 

Las actividades a desarrollar en este punto son: 

a) Al ingresar el menor a la instituci6n es entrevista

do inici.almente con el objeto de conocer la opini6n de la • -

misma con respecto a su internamiento y orientarlo en su - -

adaptaci6n al medio intraescolar, para que no lo sienta como 

un castigo, sino como medio de rehabilitaci6n que se logrará 

a través de la ensefianza primari.a, secundaria, capacitaci6n 

en un oficio y actividades recreativas para su mejor desurro 

llo físico y mental. 

b) Localiznci6n de los familiares del menor. Esta acti 

vidad resulta de suma importancia por ser uno de los prime~

ros pasos a seguir en el proceso íntegro de la readaptaci6n 

del menor infractor, en virtud de que sirve de pauta para co 

nacer su situaci6n general en re1aci6n con su familia. 

c) Localizaci6n y entrevista con la parte ofendida a -· 

fin de tener una versión m:ís clara de los hechos que motiva

ron el internamiento del menor. En caso de existir anteca-

dentes, localizar de ser posible, a todas las personas afec

tadas, 
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d) Elaboraci6n del estudio socioecon6mico de la persona 

o personas que se van a hacer cargo del menor para compleme~ 

tar la investigaci6n social. 

e) Envio de oficios a autoridades, solicitando su cola

boraci6n para la localizaci6n de familias de menores en los 

diferentes estados de la Rep6blica. 

2. La orientaci6n es un punto importap.te en el trata- -

miento a los menores, se lleva a cabo en forma individual.Y 

familiar, teniendo como finalidad la sensibilizaci6n de los 

familiares que se niegan a hacerse cargo de los menores para 

que finalmente se responsabilicen nuevamente de ellos. 

Visitas domiciliarias, independie~temente de los estu-

dios sociales, con el objeto de saber por qu6 la familia no 

visita al menor en los días fijados por la instituci6n. 

Participar en forma directa en las actividades diarias 

de· los alumnos con el objeto de establecer comunicaci6n con 

ellos y de corregir y fomentar h~bitos y valores positivos -

en los talleres, salones do clases, cocina, comedor, dorffiit~ 

rio, etc. 

a) AREA DE PSICOLOGIA 

Tiene como funci6n manejar la problemática de los meno

res internos que por su edad se encuentran en una etapa crí

tica, agudizada por su conflictiva familia, contexto hacia -
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el cual también se enfoca el tratamiento psicol6gico tendie~ 

te á facilitar la readaptaci6n y reincorporaci6n del menor a 

la sociedad y a su n6cleo familiar. Si éste no existe,· for

talecerle para que logre su ubicaci6n en un hogar sustituto. 

La acci6n primordial de esta área estriba en la realiz~ 

ci6n del tratamiento psicol6gico, de acuerdo a las caracto-

risticas del menor, con la finalidad de orientarle y darle -

las herramientas para que lleve a cabo un mejor manejo de su 

conflictiva dentro de la dinámica familiar y social en que -

está inmerso. 

Las actividades son: 

Entrevista inicial para determinar el trabajo terapéuti 

co a realizar entre el t6cnico y el menor, sefialando el ca-

lendario y horario de sesiones. Se aplican algunas pruebas 

para tener un mayor conocimiento de los componentes que int2 

gran su personalidad. 

- Psicoterapia al menor acorde a las características de 

personalidad y capacidad intelectual con el objeto tle refor

zar su autoestima, introyectar parámetros de conducta adecu~ 

dos, concientizar la conducta emitida, orientar aceren del -

desarrollo sexual normal, manejar su ag.resividad y sentimien 

to de soledad y, brindarle tratamiento psicol6gico a su pro

blema de fnrmacodependencia, entre otros aspectos. 

- Orientaci6n a la familia en apoyo de trabajo social -
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para propiciar cambios estructurales que contribuyan a mejo

rar la dinámica familiar. 

- Dinámicas de grupos.como apoy~ psicoterapéutico para 

promover el desarrollo del menor en participaci6n responsa-

ble dentro de un grupo y, favorecer una mejor comunicaci6n y 

desarrollo personal dentro del mismo, Esto se logra median

te juegos estructurados, prácticas de sensibilizaci6n, circ~. 

los de reflexi6n y discusi6n sobre las experiencias dentro -

de las actividades anteriores. 

- Educaci6n especial cuando se presentan problemas de -

lateralidad, coordinaci6n visomotora fina y gruesa, algunos 

problemas de lenguaje entre otros. 

Es importante senalar que en las áreas mencionadas se -

cuenta con un registro de asistencia del menor a las sesio~

nes de trabajo social y psic.ologia, así como con una nota de 

evoluci6n del tratamientó aplicado y que consta en el cxpe-

diente del menor. 

b) AREA MEDICA . 

Medicina General~ 

La educaci6n higi6nica en las instituciones de Trata- -

miento para Menores Infractores es un elemento fundamental -

para la obtenci6n y preservaci6n de la salud, ya que ésta es 

prioritaria por la repercusi6n de carácter social, cultural 

y econ6mico en el desarrollo de una comunidad en particular. 
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Las actividades son: 

Medicina preventiva. Se dan pláticas a toda la pobla- -. 

ci6n,dividida en varios grupos de acuerdo con su edad y causa 

de ingreso, sobre higiene personal y de habitaci6n, informn

ci6n sexual, enfermedades venéreas, planificaci6n familiar, 

"farmacodependencia, entre otros temas. 

Dentro de la medicina preventiva se da prioridad al co~ 

trol de los manejadores de alimentos con su tarjeta sanita-

ria, supervisi6n pcri6dica de áreas de cocina y sanitarios y 

campafias de higiene personal. 

Historia clinica. Revisi6n inicial para destacar su e~ 

tado de salud en general; en caso de presentar algGn padeci

miento se interna o se canaliza a otra .instituci6n médica --

cuando se requiere una atenci6n especializada. 

Revisiones peri6dicas cada 15 días. Se efectGa una re-. 

visi6n a toda la poblaci6n, específicamente en pelo, ufias y 

pies para ovi tar que se presenten padecimient_os que son com!! 

nos en este tipo de instituciones. 

Informaci6n especial a menores embarazadas y madres, Se 

les brinda orientnci6n sobre el cuidado prenatal, posnatal, 

atenci6n al recién nacido, en crecimiento y desarrollo. 

Control y administración de medicamentos, Mensualmente 

se efectúa un recuento de medicamentos y materia para dispo

ner de Gstos en el momento que la poblaci6n lo requiere. 
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Control menstrual. Para fines de atcnci6n de. problemas 

en su ciclo menstrual y brindarlo la atcnci6n necesaria a t~ 

das las chicns internas. 

Psiquiatría: 

La psiquiatría actual es la rama de la medicina que ti~ 

ne por objeto estudiar y tratar las anomalías de la persona-· 

lidad que pueden afectar la vida subjetiva del individuó y -

sus relaciones con los demás y, por ende, su capacidad para 

adaptarse a la vida familiar y social. 

La psiquiatría busca tambi~n los orígenes e interaccio

nes de la conducta anormal tales como: aspectos gen6ticos -

que se refieren a los antecedentes familiares y los aspectos 

dinámicos, a· las motivaciones y mecanismos de adaptación que 

se utilizan para lograr el funcionamiento de la personalidad 

a los niveles biológico, familiar y social. 

Las actividades que se llevan a cabo son: 

Se examina a todn alumna que ingresa y se le hace una -

.historia clínica psiquiátrica. 

Dicha historia se complementa con la informaci6n recaba 

da por la médico general y la trabajadora social, especial-

mente esta última en lo que a antecedentes respecta. 

Se pide información a la psicóloga que lleva el caso en 
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cuanto a, los hallazgos p'sico16gicos que mediante las pruebas 

aplicadas hayan sido detectados por ella. 

Cuando ello es posible, se entrevista a los familiares, 

especialmente a la madre. 

Con este estudio ya completo y la observaci6n de la me· 

nor en las primeras semanas de estancia en la institución, -

si el caso lo requiero, se solicitan al Consejo Tutelar est~ 

dios comPlementarios: 

N·eurol6gico y/o electroencefalogrlifico. · Se instruye el 

tratamiento que so juzgue necesario a saber: 

- Tratamiento psicofarmacol6gico 

- Tratamiento psicoterapéutico 

- Terapia a la familia 

Todo' menor interno con o sin tratamiento será. entrevis .. 

tado. de ··rutina·," para revalorar el caso y seguir su evoluci6n, 

Odontología: 

La caries dental y los padecimientos parodontaies son 

uno de los problemas mlis frecuentes con que se enfrenta la 

odontología moderna, ya que la primera afecta principalmente 

a los nifios y adolescentes siendo la causa principal de la • 

pérdida de los dientes en ellos, 

Actividades informativo-educativas: 
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·.En la poblaci6n interna se hace conciencia sobre medi-

das preventivas y de higiene general que deben llevarse a C! 

bo para conso•var e incrementar, a trav6s de la creaci6n de 

'hábitos adecuados, la salud oral, 

La cducaci6n en materia de salud oral se dirige a la p~ 

blaci6n empleando los medios adecuados de divulgaci6n. Los 

conceptos educativos de higiene oral se di.funden poniendo e~ 

pecial atenci6n a las embarazadas, 

Se emplean, para la difusi6n, carteles,.rotafolios, to! 

tro guiftol, .material audiovisual, cassettes• etc. 

Detenci6n de padecimientos bucales que comprenden la e~ 

ploraci6n bucal de las menores cuando recién ingresan, regi~ 

trando en una hiztoria clínica el diagn6stico y el plán de -

tratamiento. 

Tratamiento: 

- Aplicaci6n t6pica de flúor 

- Remoci6n de caries y obturaci6n de cavidades 

- Remoci6n de sarro y pigmentaciones extrínsecas 

- Remoci6n de dientes y restos radiculares, 

c) AREA PEDAGOGIA 

Debido a que la poblaci6n tiene una estancia promedio -

de 6-8 meses se han implementado acciones que cubran el obj! 

tivo de esta área, el cual es reincorporar, motivar y produ~ 

ci r llvanccs ncnd~micos en los menores. 
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Las acciones son: 

- Todos los alumnos analfabetas son alfabetizados en un 

promedio de 6 meses, para ello so aplican el modelo de alfa

betizaci6n elaborado para esta poblaci6n. Este método tiene 

como características que es dinámico, obedece a las necosid~ 

des tanto de los alumnos con su particular conformaci6n cog

noscitiva como a la demanda.del plan mínimo de acciones de -

tratamiento. Asimismo, con ello se posibilita que contin6en 

con el proceso de aprendizaje académico planteado en el plan 

denominado "Primaria Intensiva Modular para Menores Infract~ 

res". 

- Para el grupo de j6venes que se encuentran entre 2° y 

6º grado académico se ha implementado el Programa de Prima-

ria Intensiva Modular para f.fenoros Infractores, el cual está 

registrado y autorizado por la Secretaria de Educaci6n P6bli 

ca. Este programa tiene como carnctcristicas, que cada afto 

escolar se cubre en cuatro meses: existe el reconocimiento -

oficial de la matricula con la posibilidad de que al reinco~ 

pararse el menOr al medio exterior, continúe en las escuelas 

que la SEP design6 para que prosiga con este proceso. Ade-

más, se van realizando las promociones cada cuatro meses con 

el reconocimiento de la ya citada Secretaría. Cabe mencio·-

nar que tanto los profesores como los contenidos de los tex

tos están dirigidos a los adolescentes, o sea que, por su -

parte los profesores son especialistas en menores adolescen-
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tes,. y por otra, que los contenidos tienen informaci6n ara 

adolescentes en que se consideran los intereses, rasgos y ll 

mitaciones de este rango. 

- En cuanto a la secundaria, ésta funciona con el to-· 

do de !NEA, además, los j6venes son capacitados en algun de 

los talleres mencionados logrando con ello la capacitaci n-

educaci6n, lo cual ha abierto la posibilidad de incorporir-

los al medio productivo, tanto por su certificaci6n como por 

su preparaci6n para un oficio. 

- Para los j6venes que han concluido su preparaci6n se

cundaria y que ingresan al plantel se han programado dos ac

tividades especificas: 

a) Capacitaci6n para secretaria 

b) Capacitaci6n para enfermera 

En este punto nos auxilia personal del ISSSTE y reci en 

certificaci6n por la capacitaci6n mencionada. 

Además estos alumnos colaboraron en el proceso de a1.a

betizaci6n reforzando con algunas actividades complementa 

rias, previe. designaci6n del profesor encargado, a su coma

fieros. 

Por otra parte, es necesario mencionar que las activjd!!. 

des complementarias e integradoras de este proceso son~ 

El peri6dico mural elaborado cada 15 días en donde p r

ticipa cada grupo bajo la responsabilidad del maestro y co 
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los temas planteados al inicio del afio académico, en donde -

se emprenden cnmpaftas permanentes de hÍgiene, ecología, ed~ 

caci6n sexual, disciplina, motivaci6n, etc. 

También se elabora una gaceta con participaci6n de los 

menores que circula por las diferentes unidades de tratamie~ 

to, y en esta· gaceta o boletín se presentan t6picos sobre· la 

vivencia del aprendizaje, experiencias de los menores y men

sajes culturales que quieren trasmitir a través de la pala-

bra escrita. 

La disciplina en el nula es complementaria a la general, 

y en ella se refuerzan los hábitos de limpieza, orden y se -

reflexiona también sobre las normas· y valores sociales. 

Por Gltimo, se ha estimulado en forma importante la mo

tivaci6n y sensibilizaci6n por el respeto, In autosuficien-

cia y la continuaci6n en su preparaci6n académica. 

En cuanto a la educaci6n física, además de seguir los -

lineamientos generales en torno a su acondicionamiento físi

co y aprendizaje de la técnica elemental para la práctica -

del básquetbol y v6libol se cuenta con un profesor que impa~ 

te la técnica del yoga con la cual los j6venes se preparan -

en el relajamiento, propiciando una actitud positiva hacia -

la vida. 
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Programa de Tutoría 

Toda menor interna elige a su tutor ~que será un miem

bro del personal de esta institución~, siendo éste el res-

ponsable de la coordinaci6n y supervisi6n de las actividades 

del menor durante el tiempo que duro su internamiento, 

El tutor, mediante el diálogo directo y constante con -

el menor y la observaci6n de conducta, le permite el conoci

miento auténtico de las inquietudes, preocupaciones y expec

tativas de cada uno de los menores bajo su.tutela, logrando 

asi brindarle un mayor apoyo y orientaci6n. 

Bl tutor en forma peri6dica rinde un informe de activi

dades tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

-Conducta general exhibida¡ 

- Limpieza general (en su persona, con sus pertenencias 

y hacia las instalaciones); 

- Intcracci6n con sus compañeros y con el personal; 

- Sesiones con los técnicos¡ y· 

-Aprovechamiento en el grupo académico, 

Capacitaci6n Laboral 
¡ 

Una de las principales preocupaciones de las iristitucio 

nes de tratamiento de menores infractores es lograr que ~s-

tos sean capacitados y orientados en el desempefio de alguna 

actividad laboral, con la finalidad de proporcionarles una -
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manera de·enfrcntarse a su medio circundante con las herra-

_mientas que les :;ervirán para vivir honestamente y para con .. 

tribuir a la autosuficiencia de las propias instituciones. 

Encauzar a un menor, con problemas de conducta en el -

ejercicio de alguna actividad laboral, no es posible si 6ste 

previamente no es capacitado y motivado en esta actividad y, 

fundamentalmente, si no se le proporcionan los medios neces! 

ríos para esto. 

III. Etapa de pre-externaci6n y de reincorporaci6n social 

Las actividades en esta etapa son: 

- Orientar en relaci6n a su adaptaci6n al medio ambien

te externo socio-familiar, laboral y escolar, pretendiendo -

que se efectúe de la mejor manera posible. 

- De acuerdo con el Consejo Tutelar se programan sali•

das de fin de semana, permisos especiales o traslados a una 

instituci6n abierta o semiabiertn como la que se encuentra -

dentro de las instalaciones de esta instituci6n, y que fun-

cionn en coordinaci6n con la misma, pero con programas espe

cíficos. 

- Canalizaci6n a diferentes centros para continuar la -

acci6n terap6utica dada al menor y a su familia dentro de la 

instituci6n de tratamiento, 

- El menor y su familia reciben orientaci6n especinl 1 -

que _ayude y favorezca el manejo de la libertad obtenida. 
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- La instituci6n de tratamiento encargada de la medida, 

en coordinaci6n con la autoridad tutelar, analiza sl. es con-' 

veniente o no que la menor se reintegre al seno familiar. 

Si no fuere asi, la canalizará al Sistema Nacional para el -

Desarrollo Integral de la Familia, al Consejo Nacional de .R~ 

cursos para la atenci6n de la Juventud, al Patronato Auxi- -

liar de Prevenci6n Social para Menores, A.C., o a la Instit~ 

ci6n equivalente, .la que la canalizará al lugar adecuado, 

- Las instituciones antes mencionadas, procurarán obte

ner para el menor colocaci6n laboral, servicios educativos y 

de salud, sirviéndole de aval moral cuando fuere necesario y, 

además, lo auxiliarán en los aspectos de apoyo, protecci6n, 

orientaci6n y le brindarán la ayuda que requiera. 

IV. Seguimiento del caso: 

A fin de abatir el indice de reiterancia de la conducta 

infractora, Trabajo Social lleva a cabo esta acci6n con el -

fin de apoyar al menor en libertad, 

1.1.1, EN LOS PUEBLOS PREHISPANICOS 

La atención que reciben los menores que infringen la.-

ley en nuestro país, se remonta a los pueblos prehispánicos, 

en los que existía una verdadera estructura social y jurídi

ca que proveía el sustento de los menores que quedaban huér

fanos, Cada nifto o nifia al nacer era dedicado por el sacer~ 
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dote Tonalpohuiqui a una actividad definida, basada en el 1! 

bro de los· destinos, y para la cual se le preparaba desde la 

nifiez·. Los hermanos y hermanas de los padres tenían la obl! 

gaci_6n de vigilar que así fuera, y a falta de éstos, los ve

cinos de cada pueblo tomaban el _cargo de ver por los menores 

desvalidos. En algunos pueblos de la ~ona zapoteca, perdura 

la costumbre de llamar· "tios" a todos los adultos del pueblo. 

El destino estaba predeterminado y era imposible de ev! 

tar en un ambiente religioso en extremo y de una rigidez mo

ral, las leyes castigaban con la pena de muerte a casi toda -

infracci6n al ordon establecido. Pena de muerte al alcoh61! 

co, al ladr6n, al asesino, al homosexual, etc., "pero tam- .

bil:n se podía ser infractor por haber n_acido en determinada 

fecha" como ocurría en el d'i.n Cecalli (una casa) en que se -

consideraba a la persona nacida ese día con toda clade de ca 

racteristicas negativas. 

Las .leyes eran rígidamente cumplidas por la población. 

Encontramos comentarios de los conquistadores al respecto de 

que tales· leyes "eran pocas y se lris sabían de memoria" que

riendo restarles importancia y validez. Pero, realmente, p~ 

demos ver que esas eran las leyes necesarias pnra la vida 

sencilia y clara de una sociedad ordenada y consciente de su 

existir en este suelo. 

Coexistían en M6xico dos sistemas de educación, En el 

Tepochcalli, "casas de los jóvenes", los niños y adolescen ..... 
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tes recibían una educaci6n esencialmente práctica. or.ientada 

hacia la vida del .ciúdadano medio y hacia la guerra. 

Los propios maestros eran guerreros ya confirmados que 

se esforzaban por. inculcar a sus alumnos las 'virtudes cívi- -

cas y militares tradicionales. Mientras se preparaban para 

igualar las hazafias de sus mentores, los j6venes llevaban -

una vida colectiva brillante y libre, Cantaban y bailaban -

después de "la puesta del sol y tenían por compañeras a unas 

j6venes cortesanas, las auhianim o "alegradoras". 

En los colegios superiores anexos a los templos, llama

dos Calmecac, la vida era austera y dedicada al estudio. En 

ellos se preparaba a los adolescentes, bien para el sacerdo

cio o bien para los altos cargos del Estado, 

.se les somet.ia a frecuentes ayunos y a trabajos arduos, 

estudiaban los litiros 'sagrados, los mitos, el calendario ad! 

vinatodo y la historia de su pueblo. Se cultivaba en ellos 

el dominio de si mismos, la abnegaci6n, la devoci6n a los -

dioses y a la cosa p!Íblica. También se les enseñaba el arte 

oratorio, la poesía y los buenos modales, Cada uno de estos 

sistemas do cducaci6n se hallaba bajo la advocaci6n de un ... 

dios: los Tepochcalli dependían de Tezcatlipoca y los Calme

cac de Quetzalc6atl. 

Una vez al afio, durante el mes 16 Atmoztli, se lanzaban 

unos contra otros, se hacían "novatadas" invadiendo los est! 
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blecimientos y saqueando el mobiliario. A los nluinnos del.-

Tepochcalli se les reprochaba su lenguaje arrogante y presu!! 

tuoso, la libertad de sus vidas y sus mancebas. 

La mayoría de los sacerdotes procedían de las familias 

nobles, pero también los hijos de los plebeyos podían tener 

acceso al sacerdocio, si así quedaba estahlecido en su hor6.!!_ 

copo y demostraban sus capacidades, Los hijos de PillÍ en -

adelante, estudiaban 20 afias en el Calmecac y podían escoger 

entre el sacerdocio o el servicio al Estado. Al Tepochcalli 

podían entrar los hijos de comerciantes, cortesanos, artesa

nos y algunos de Macehuales (siervos); saHan de ahi a casa.!: 

·se y tomar las armas, pero los guerreros distinguidos podían 

llegar a las altas dignidades, 

A los soberanos, en su coronaci6n, se les leía: 11t6. vas 

a sostener y a atender a este pueblo como a un nifto en la cu 

na, Sé moderado en el ejercicio de tu poder, no muestres 

los dientes ni las garras. 11 "Has te un coraz6n de anciano 

grave y severo." "No hagas nada, no digas nada_ con precipi

taci6n". 

N6tese el contraste de esta actitud, con la que mostra

ron más tarde las autoridades es pafio las durante la colonia. 

A cada Teutli (scfior) se le daba servicio a su casa, le 

cultivaban su tierra, y este Tcutli debía darle a sus rnace-

hualcs sueldo y raci6n. Debia cuidar, ver y hablar por la -

gente que estaba a su cargo y defenderlos y ampararlos, 
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En el C6digo de Netzahualc6yotl, los menores de diez ·

afies estaban exentos de castigo, después de esa edad, el - -

juez podía fijar pena de muerte, esclavitud, confiscaci6n de 

bienes o destierro. 

En el C6digo Mendocino se describen los castigos a ni-

·fios entre siete y diez afies. Se les daban pinchazos en el • 

cuerpo desnudo con púas de maguey, se les hacía aspirar humo 

de chile asado o permanecer desnudos durante todo el día at~ 

dos de pies y manos, comer durante el día s6lo una tortilla 

y media, etc. 

Con respecto a c6mo eran juzgadas las faltas y quere

llas de los ciudadanos, la relaci6n de Tepeca dice lo si

guiente: 

En la manera de gobernar que tengan los naturales (te·

nían). Por cabeza al sefior o sefiores sus naturales y 6stos 

nombraban cuatro jueces que llamaban Tecuihtlatoque y estos 

cuatro juntos en una sala sentados oían y determinaban las -

demandas o querellas que ante ellos venían, y muerto uno de 

estos jueces el señor nombraba otro en su lugar, y les dura

ba el oficio mientras llegados al sefior y en la manera de -

juzgar les travan las partes litigantes pinturas de las tie

rras o casas sobre que litigaban, o el caso sobre'que pedían 

justicia y esto se determinaba ordinariamente prcsentes·am-

bas partes y recibían informaci6n de testigos para averiguar 

el hecho, y esta manera de proceder era la palabra por no ha 
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ber otra con que poder declarar lo que decían.• más que sola

mente dichas pinturas poniendo los d.elincuentes y delitos 

que habían cometido con los testigos que los vieron; y si 

las causas o intereses eran libianas las· determinaban luego, 

y si graves las consultaban con el sefior y con este acuerdo 

los sentenciaban a muerte, ejecutaban las sentencias aunque~ 

fuere que uno a otro levantaba o chincorrerías y parlerías • 

que llevaban de esta ciudad a otras, 

Los j6venes que infringían la ley, evan juzgados de la 

misma forma, que toda la poblaci6n, El Dr. Rodríguez Manza

nera hace un análisis cuidadoso. y detallado de c6mo cada et!!_ 

pa hist6rica del país ha inflyido en el problema que nos ocu 

.pa. 

La organizaci6n social prehispánica se basaba en la· fa

milia y ésta era patriarcal; los padres tenían la patria po

testad sobre los hijos pero no tenían derecho de vida o mueE 

te sobre ellos, La ley ordenaba que la educaci6n familiar -

debería ser muy estricta. La mayoría de edad era hasta los 

15 afios, a esta edad abandonaban el hogar para· recibir educ!!. 

ci6n militar, religiosa o civil para los hombres·; religiosa, 

para el .manejo del hogar y cuidado de los nifios para las mu

jeres, que in'gresaban a otras instituciones paralei':l-s a las 

de los hombres, 

Eran educados acorde a las necesidades de la sociedad y 

para lograr su futuro desarrollo personal completo. 
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La edad de 15 afios no era excluyente de responsabilidad 

penal sino la de 10 afios. Las leyes eran obligatorias para 

todos y es notable la severidad do las penas. Afirman los -

cronistas e historiadores que este sistema desanimaba efect! 

vamente a la po.blaci6n, siendo por esta raz6n muy poco fre·

cuente la infracci6n de la ley, Como ejemplo citaremos alg_!! 

nos delitos tipificados y sus penas correspondientes en la • 

sociedád azteca: "los j6vcnes que se embriaguen serán casti" 

gados con la pena de muerte por garrote (los ancianos no • • 

eran castigados por este delito pues se consideraba justifi· 

cada la acci6n por tener fríos los huesos), El que injure, 

golpee o amenace a la madre o padre, será castigado con la -

pena de muerte y sus descendientes no podrán heredar los bi! 

nos de los abuelos; a las hijas de los sefioros y miembros de 

la nobleza que se conduzcan con maldad se les aplicará la P! 

na de muerte; los hijos de los plebeyos se c.astigarán con la 

csClavitud: la homosexualidad se castigará con ln muerte, el 

sujeto activo será empalado y al pasivo se le extraerán las 

entrafias por el orificio anal, en los hombres; en las muja-

res, con la pena de muerte por garrote; los hijos de nobles 

que vendan los bienes de sus padres se castigarán con la · • 

muerte (secretamente ahogados), 11 "Al concluir su educaci~n, 

los j6venes se dedicaban a la actividad para la que se ha- -

bían preparado, no se les permitía el ocio.'' 
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1.1.2. EN LA EPOCA COLONIAL 

La conquista de los espafioles fue funesta para los pue

blos náhuatls. El pillaje, la esclavitud y ei despojo fue-

ron la secuela de los asesinatos de los jefes de toda la or

ganizaci6.n social, poH.tica, econ6mica y religiosa. 

Los nifios perdieron la protecci6n con que contaban (pa

dres, jefes y escuelas) y sobrevinieron más desgracias para 

ellos al aparecer las epidemias de viruela y cocolistle -

(1520-1577) traidas por los conquistadores, llegando a morir 

poco.m5s de la mitad de la poblaci6n; situación que los esp! 

fiolcs aprovechaban pa.ra solicitar nuevas· posesiones de tie-

rras, por haber muerto, en la epidemia, sus duefios. Las en

fermedades afectaron principalmente a los niños y los con- -

quistados que sobrevivían se fur.ron a los montes y lugares -

inaccesibles para protegerse, abandonando los campos de tra

bajo, hasta que los conquistadores los presionaban para re-

gresar, bajo la amenaza de no salvar sus almas por no asis~

tir a misa y·morir sin confesi6n. Al no contar con mujeres, 

el conquistador espafiol da inicio al mestizaje en el que los 

hijos son ilegítimos. Al venir las mujeres espafiolas sus h! 

jos serón criollos, los que generalmente, quedaban al cuida

do de indigenas. 

En esta época se implanta el Derecho de Indias que re-

sulta una copia del derecho español vigente, mezcla de dere-
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cho romano, germánico y can6nico con influencia ºarábiga y r2_ 

glamentaci6n monárquica, que establece irresponsabilidad pe

nal total a los menores de 9 años y medio de edad y semi-in

imputabilidad a los· mayores de 10 años y menores de 17, c"on 

excepciones para cada delito, y en ningún caso pod!a aplica~ 

se la pena de muerte al menor de 17 años. 

La prostituci6n era tolerada como un "mal necesario" y 

la mujer ya no estaba determinada por un destino propio. Se 

convirti6 en objeto, dependiendo toda su vida de un hombre: 

el padre, el hermano, el marido, y hasta el hijo. Era trati', 

da como menor de edad o retrasada mental en algunos casos, -

pues no tenia posibilidad de elegir por· s! misma, ni su esti'. 

do, ni su marido, no pod!a recibir herencia ni hacer contra

tos, ni estudiar en la Universidad. Dicen los biógrafos que 

Juana de Asbaj e se tuvo que vestir do hombre para asistir a 

clases en la Universidad. 

S6lo podian traLajar en labores de costura o servicio -

doméstico, o .bien como pequeñas comerciantes. Si tenían - -

.suerte, podian colocarse como amas de llaves. El trabajo de 

institutriz s61o era para extranjeros. Los mexicanos no re

cibían educaci6n media ni superior, su ensefianza se limitaba 

a la lengua española y a la doctrina cristiana, En el M~xi

co colonial, lleg6 a haber 6'000,000 de habitantes y de 6s-

tos s6lo 30, 000 sabian leer y escribir. M~s que de delito -

so hablaba de pecado, ofensa a Dios, delito contra la fe - -
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cristiana y las buenaS costumbres. Los castigos a su vez e~ 

ponían a la vergUonza ptíbl ica y hasta deshonrando su memoria 

por difamaci6n del cadáver del sentenciado .. 

La famili.a qued6 desorganizada, lo mismo que el orden -

social. Fue hasta que los frailes franciscanos fundaron co

legios y casas para nifios desamparados, apoyados por las pan 

dectas reales que decretaron los reyas desde Espafta la pro-

tecci6n y castigos ·a que se hacian acreedores los j6venes m!_ 

xicanos. Ello hace suponer que un importante ntímero de 

ellos se veían obligados a la mendicidad y pillaje por el -

abandono en que vivían, Fueron también los franciscanos - -

qu.;.cnes trajeron un tribunal para m~nores. 

Se estriblecicron las castas sociales, apareciendo el -

concepto de bastardía y de inferioridad social, lo que dio -

como resultado un creciente abandono moral, econ6mico y so-

cial de grupos de menores que no tenían acceso a la educa- -

ci6n, a la cultura o a la religi6n, 

Como ya dijimos fueron los religiosos·quienes trataron 

de dar soluci6n al problema, y lo hicieron de un modo acord~ 

a su pensamiento y al momento hist6rico: básicamente rcligi~ 

so. 

Los preceptos a cumplir eran los de la doctrina'cristi~ 

na, recogimiento,. caridad y buenas costumbres para lo. cual .. 

se fundaron varios colegios. Entre ellos se encuentran: el 
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Colegio de Niños de la Archocofradia del Santísimo Sacramen

to de la Santa Iglesia Cat6lica, fundado en 1538. El cole-

gio llamado de Inditas inmediato al de San Gregario que fue 

fundado por el jesuita Ordeña para niftas naturales, qued6 a 

cargo del Oidor Gamboa y, pasados los años, dej6 de funcio-

nar. También el Colegio de San Ignacio, conocido como el de 

Las Vizcaínas y el Convento de Corpus Cristi para principa-

les indias caciques, fundado en 1724 por el Marqués de Vale-

ro. 

Estos colegios tuvieron su origen en la Ley XIX del Rey 

.Don Felipe III de España, del 10 de junio de 1612, 

Habiéndose reconocido, que en la Ciudad de México de la 

Nueva España y sus comarcas había muchas mestizas huérfanas, 

se fund6 una casa para su recogimiento, sustentaci6n y doc-

trinas: mandamos a nuestros Virreyes, que tengan mucho cuida 

do con ese reco&imiento, rentas y limosnas. 

Para recoger y doctrinar en los Misterios de nuestra 

Santa Fe Cat6lica algunas indias doncellas •.• y se pongan en 

ellas Matronas de buena vida y ejemplo ... que pongan mucha -

atenci6n y diligencia ~n enseñar a estas doncellas la lengua 

española, y en ella la doctrina cristiana y oraCiones, ejer

citándolas en libros de buen ejemplo, y no les permitan ha-

blar la lengua materna. 

En 1781, Don Carlos III de España, dicta la Ley X sobre 
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el "destino y ocupaciones de los vagos ineptos para el serv.! 

cio de las armas y Marina." 

Consejo sobre erocci6n de casas de misericordia, y otros 

mediOs de socorrer a pobres e ineptos para el servicio mili_

tar. 

l. Que las justicias amonesten a los padres y cuiden -

de que éstos, si fueren pendientes, recojan a sus hijos e h!_ . 

)as vagos, les den educaci6n conveniente, aprendiendo oficio 

o destino útil, colocándolos con amo o maestro; en cuya for

ma, interina se forman las casas de recolecci6n y ensefianza 

caritativa, se logrará arreglar cuanto antes la política ge

neral de pobres, apartar de la mendigue: y la ociosidad· a t~ 

da la juventud, atajando el progrc~o y fuente perenne de la 

vagancia. 

2. Que cuando fueren hu6rfanos estos nifios vagantes, -

tullidos, a~cianos o miserables, vagos o viciosos los mismos 

padres, tomen los magistrados políticos las veces de aqué

llos, y supliendo su imposibilidad de colocar con amos o 

maestros a los nifios o nifias ... los vagos de ambos sexos que 

por lo común existen en las ciudades y villas populosas, y -

con dificultad se podrá destinar Útilmente a la labranza y -

pastores de los ganados (aquí se refiere a que deberán dest_!: 

narse a·los talleres los vagos de las ciudades, pero con mu

chas recomendaciones de orden administrativo), 
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Los menores abandonados y de conducta irregular, eran -

enviados al Colegio de San 'Gregario, y en forma particular -

al hospital de los Betlemitas quienes enseftaban las primeras 

letras y eran conocidos por el rigor con que trataban a los 

niftos; costumbro que so hizo frecuente también en las escue

las que no eran correccionales, al grado que en 1813 apare·· 

ci6 una Ley (creada en Espafta). 

Queriendo destacar de entre los cspaftoles de ambos mun· 

dos el castigo o correcci6n de azotes, como contrario al pu~ 

dor, a la decencia y a· la dignidad de los que son o nacen y 

se educan para ser hombres libres ·y ciudadanos de la noble y 

her6ica naci6n espaftola ... Por supuesto que esto no contaba 

para los mexicanos. En 1756 so verific6 la fundaci6n de la 

casa cun~ • efectuada por Don Francisco Lorenzana y Bui tr6n, 

Arzobispo de México, la cual funcion6 con regularidad duran

te toda la colonia. 

En 1773, el militar Francisco de Z6ftiga, mejor6 el hos

pital de pobres que había fundado Don Fernando Ortiz Cortés. 

l.l.3. LOS PRIMEROS TIEMPOS DE MEXICO INDEPENDIENTE 

Los movimientos sociales, y en especial los armados, 

traen consigo desorganizaci6n y hasta dosaparici6n de las -

instituciones, como ocurri6 con varias de las que hemos cit.! 

do. Después de consumada la Indepe.ndencia hubo una ten den- -
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cia a conservar las soluc~ones que la corona espafiola·hab!a 

dado al problema que nos ocupa y en 1841, Don Manuel Eduardo 

Gorostiza estableci6 una casa correccional anexa al Hospital 

de Pobres, con fondos del Ayuntamiento y organizada como en 

la época colonial. 

Prevalecían los conceptos discriminatorios de bastardía 

y raza y, en muchos casos, se confundía el delito con el - -

abandono y la horfandad. Los criterios empleados seguían ·• 

siendo de fundamentos religiosos y más para castigar que pa• 

ra proteger o educar a los j6venes. 

Al triunfo de la Independencia, la Inquisici6n dej6 de 

funcionar, y cabe mencionar que durante esta guerra acus6 de 

"infidencia" a los insurgentes, entre el los a la .Corregidora 

Dofia Josefa Ortiz de Dom!nguoz, 

1.1.4. LA REFORMA Y LA EPOCA PRE-REVOLUCIONARIA 

A pesar de que el pa!s continu6 en frecuentes conflic-

tos y épocas de carencia econ6rnica, en 1861 siendo Presiden

te de la Repl'.iblica Don Benito Jutlrez, y el Ministro de Ins·

trucci6n Pl'.iblica Don Ignacio Rarn!rez, fue creada una Escuela 

de Sordomudos, y el Ayuntamiento de Tepeca, Puebla, don6 un 

edificio.para establecer en él una casa de correcci6n y una 

Escuela de Artes. 

En 1878 Dofia Carmen Romero Rubio de Díaz fund6 la Casa 
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Amiga de la Obrera, para dar asistencia a los hijos de .los -

trabajadores de la ciudad, la cual sostuvo durante 15 aftos -

dicha seftora. 

En 1882 aparece ln Sociedad de Beneficencia para la In~ 

trucci6n y el Amparo de la Niftez Desvalida, fundada por Don 

Vidal Alcacer ¡• presidida por Don Ignacio M, Al tamirnno dcd,i 

cada a resolver problemas educativos de In infancia, 

En 1904 el Presidente Diaz emite un decreto en el que -

se prohibía enviar al Penal de las Islas Marias a las muje-

res con hijos menores de edad (siendo ellas el sostén de la 

familia), El 25 de octubre de 1908 es inaugurada la Escuela 

Correccional de Tlalpan. 

PANORAMA DEL PROBLEMA'DESPUES DE LA REVOLUCION 

Una vez consumada la Revoluci6n de 1910, el problema de 

la juventud de conducta antisocial, fue resuelto poco a poco 

haciendo uso de las instalaciones, costumbres y leyes de las 

épocas anteriores, Se sabe que a la llegada de los sucesi--

vos jefes revolucionarios, tanto a esta capital como n las -

diversas ciudades y pueblos del país, era costumbre abrir -

ias cárceles para liberar a los presos, ya que ésto~ en su -

mayoría eran presos politices que las autoridades anteriores 

habían encerrado y que por lo común formaban inmediatamente 

después parte de las tropas de sus libertadores. 
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Existen datos no confirmados de que la Escuela Orienta· 

·ci6n .de Tlalpan también fue abierta al entrar las fuerzas r~ 

volucionarias del General Zapata a MGxico, 

Los nifios adolescentes y j6venes se hacian hombres en • 

la guerra, pero como ya antes qued6 dicho, muchos menores -

quedaron en el abandono por esa misma guerra, 

Durante todo este tiempo de delincuencia nunca dej6 de 

existir y es al finalizar la Revoluci6n, cuando loS méxica-

nos se sienten temitlos y omnipotentes, odiados y admirados, 

libres, fuertes, poderosos, dcsinhÍbidos, amos r sefiores, 

sin obst~culos (si los había se los quitaban a balazos) y se 

llega a sentir el placer por matar. 

Se aprende que la vida no vale nada, que hay que matar 

antes de que lo maten, que hay que demostrar la hombria aun· 

que cueste la vida, que no hay que dejarse. 

Al terminar la Revo1uci6n también termina la época de • 

morir y de matar, del horror y la destrucci6n; y principia -

la época de reconstruir, pero es más fácil destruir que co~ 

truir, matar que curar y, de esta forma, México se enfrenta 

ante la terrible realidad de que s610 sabre agredir, y que -

ahora no tiene justificación ni pretexto, debe reprimir esta 

agresividad o canalizarla y hacerla productiva, Algunos la 

canalizan hacia la creaci6n (pensadores e ide6logos), a 

otros. se les facilita el obtener bienes, privilegios y pues-
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tos politicos, son poderosos y pueden agredir impunemente. -

Pero la gran mayoría no pudiendo controlar su agresividad, -

la dirige contra la familia; la mujer que ha dejado de ser -

soldadera pasa a ser nuevamente un.ser inferior, los niftos -

perciben un mundp hostil, en parte porque lo es y en parte -

porque proyecta su propia hostilidad. 

El país empieza poco a poco a reconstruirse, la situa-

ci6n política y ocon6mica se va estabilizando y so hacen - -

efectivas las garantias individuales, sin embargo, los ante

cedentes psicol6gicos persisten y se unen a otros que se ·m_!! 

nifiestan en diversas formas, una de ellas: la delincuencia 

juvenil. 

1.2, EL TRIBUNAL PARA MENORES EN EL DISTRITO FEDERAL 

ANTECEDENTES 

El primer Tribunal para Menores fue creado en los Esta

dos Unidos al finalizar el siglo XIX, para ser exactos, en -

1899, en la ciudad de Chicago. Luego se fund6 en Pensilva-· 

nia en 1901 y de ahí pas6 rápidamente a Europa creándose sen 

dos tribunales en Bélgica, Francia, Inglaterra, Suiza, Hola!!. 

da, Espafia, Italia y Alemania. 

La ley norteamericana establecía la irresponsabilidad -. 

de los menores hasta los 10 afios de edad, por muy grave que 
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resultara el hecho (la misma edad establecida por los .azte-

cas), pero los que hubieran sido mayores de 10 aftos iban a -

la c&rcel lo mismo que los adultos. 

ESTABLECIMIENTO DEL TRIBUNAL PARA MENORES EN ~IBXICO 

Desde antes del afio 1884, los menores que infringían la 

ley eran enviados al ex-convento do San Pedro y San Pablo 

que anteriormente fue el Colegio de San Gregorio, luego E·s- -

cuela Vocacional y Colegio Nacional de Agricultura. 

A este colegio pasaban los menores para su correcci6n, 

en los casos menos graves de infracci6n de la ley, pero los 

delitos más graves eran llevados a la temida cárcel de Belén, 

en donde convivían, en la más completa promiscuidad dclin- -

cuentos adultos con aquellos menores que en poco tiempo se -

contaminaban en forma exagerada hasta que causaron lástima a 

los endurecidos carceleros, quienes los segregaban en una -

crujia especial, dándoles uniformes verdes para distinguir-

los y controlarlos mejor; raz6n por la cual se le llam6 "Cr~ 

jía de los Pericos". Esta cárcel fue calculada para 800 va

rones y 400 menores. 

En 1926 el Dr. Roberto Solis Quiroga, asisti6 en su ca

lidad de inspector de Escuelas Penitenciarias al festejo del 

día de las madres en la Escuela Correccional de Tlalpan, do~ 

de pregunt6 por qu6 estaban internos toda 1a·multitud de j6-

venes y nifios ahí reunidos. Pero nadie pudo contestar a su 
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pregunta, pues. se. ignoraba el por qu6 habían sido env.iados -

ahí e, incluso, se desconocía quiénes eran, 

En 1923 aparece en el país el primer Tribunal para ~ien.c?, 

res fundado en San Luis ~otosi, y es hasta el 10 de diciem-· 

bre de 1926 que empieza a funcionar el Tribunal para Menores 

en el Distrito Federal, por iniciativa del Dr. Roberto Solis 

Quiroga y de la profesora y Psicóloga Guadalupe Z6fiiga de -

Gonzlílez, quien fue nombrada primera juez y Directora de. es

te Tribunal. Fue establecido en una residencia particular -

de las calles de Vallarta, en donde el primer equipo de tra

bajo resolvió casos de menores en forma integral, demostran

do que e.ra un error que éstos fueran juzgados por los jueces 

penales de adultos, Pero es hasta 1934, cuando se reconoce 

capacidad legal a estos tribunales para estudiar y resolver 

sobre casos de homicidio, violación, y hechos graves, que a~ 

tes quedaban aparentemente fuera de su control, 

El Tribunal para Menores de México, en contraste con -

los anteriores procedimientos acostumbrados hasta entonces, 

presenta una organizaci~n distinta. Inicia, sostiene y sir· 

ve.de apoyo para todos los avances en la legislación y trat! 

miento de la delincuencia, ya que se cumple con el articulo 

18 de la Constitución Política de 1917, que a la letra dice: 

"la Federación y los gobiernos de los Ilstados establecerán -

instituciones especiales para el tratamiento de menores in-

fractorcs". 
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El 30 de marzo de 1928, fue publicado un.ordenamiento -

relativo a su funcionamiento, promulg~ndose en el afio siguie!l. 

te la Ley de Pr.,vención Social de la· Delincuencia Infantil -

en el Distrito Federal y Territorios Federales, conocida co

mo "Ley Villa Michel". 

Esta ley declaraba que los establecimientos de benefi-

cencia pública del Distrito Federal, actuarían como auxilia

res en la aplicación de las medidas educativas y extendía la 

acci6n de los tribunales a los casos de nifios abandonados, -

menesterosos, vagos, indisciplinados o incorregibles, marca~ 

do 15 días como mínimo para que el centro de observación - -

aplicara al menor medidas pedagógicas y guarda correcciona-

les. 

Posteriormente, por falta de espacio, el Tribunal tuvo 

que trasladarse a la calle de Luis Gonz~lez Obregón No. 23. 

Desput.s vino la· expropiación de los conventos y uno de ellos, 

el de los Padres Pasionistas en Parque Lira No. 94, sirvió -

de asiento para la fundación de la Escuela Hogar para varo- -

nes, con cien alumnos seleccionados para el tratamiento. 

Simultáneamente se ocup6 otro convento en Serapio Ren-

dón No. 117, donde se fundó el Segundo Tribunal para menores, 

hasta que apareció una epidemia de meningitis que obligó a -

una cuarentena de menores y del personal que los atendía, -

aisl~ndolos en el edificio de Parque Lira. 
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1,3, LA ESCUELA DE.TRATAMIENTO PARA VARONES, PROCEDIMIENTOS 
EMPLEADOS EN LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES 

Esta escuela· se cre6 en 1930, para dar cupo a los meno

res dol Tribunal, al aumentar los casos de esta instituci6n 

trataba, y en conjunci6n de acontecimientos tales como la e~ 

propiaci6n de conventos y una epidemia de meningitis en el -

Segundo Tribunal para Menores de Serapio Rend6n 117, cuyos -

internos fueron trasladados de esa instituci6n, a la llamada 

Casa Amarilla. Esta se encontraba situada en Parque Lira 

No. 94, en donde permaneci6 hasta el 18 de agosto de 1976, -

fecha en que fue trasladada a la Escuela Orientaci6n de Tla! 

pan, permaneciendo 5 meses en este lugar antes de ocup~r el 

edificio de Camino Real de Contreras No. 6 bis, donde perma

neció hasta el 17 de agosto de 1985, en que se fusionaron -

las escuelas Orientaci6n y Hogar para varones, otra vez en -

San Francisco No. 1, de Tlalpan. 

La casa Amarilla o "Mes6n de los Pinos", como se cono- -

cía al inmueble de Parque Lira 94 desde que fue Convento de 

los Padres Pasionistas, es un predio bastante grande con va

rios cuerpos de edificios que actualmente ocupan las instal~ 

clones de la Delegaci6n ·Miguel Hidalgo del Distrito Federal·. 

El 18 de agosto de 1976, siendo directora de esta escu~ 

la la profesora Susana Martin Rom~n, se traslada al predio -

de Contreras que no estaba destinado para ello; habia sido -
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una f'brica de hilados y tejidos que, a causa de una huelga 

de obreros que dur6 mucho, fue cerrada, quedando el inmueble 

en poder.del gobierno. 

En sucesivas compras y vent.as esta factoría fue propie

dad de diversos capitalistas, los Últimos de los cuales, fu,!!. 

ron los Sánchez Navarro, los Bermejillo, los Vell6n y los -

Jean, en cuyas manos dej6 de funcionar en 1976, 

Mientras estuvo en actlvidaú ·fue el· ·factor que··sustent6 

a los habitantes de esos contornos por espacio de 424 años, 

·Por 18 años fue escuela de tratamiento de menores infracto-

res de.9 a 15 años de.edad y, actualmente, es una de las in~ 

talaciones de la Direcci6n General de Seguridad Nacional, 

tambiGn perteneciente a la Secretaria de Gobernaci6n. En la 

Escuela Hogar para Varones hubo varios directores 1 en su ma .... 

yoria maestros, de los cuales s6lo hemos podido encontrar n~ 

ticias de los >'iguientes: Lic. D~ los 'R'eyes,· Prof;-··José ~fa_..· 

ria Victoria, Profa. Ma. de la Luz Cue de Olalde, Profa. Yo

landa Ortega Garrido, Lic. Elda Maria García Padilla, Profa, 

Susana Martín Romlin, Profa. Pilar Slinchez Rivera, Prof. Fel.!, 

pe Carbajal Muñoz, Psic6loga Maria Esther González Tovar. 

PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 

El tratamiento de los menores internos fue durante mu--

9hos aftas, de rigidez militar, Permanecían uniformes con 

su6ter, corbata y chamarra con hombreras para cuart_elera. 
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Se pasaba lista por nómero y por nombro y los distraídos que 

no contestaban eran castigados con ejercicios de lagartijas 

o les daban garrotazos. También oran castigados si les fal

taba un bot6n. 

Otros castigos usados era ol'de pelarlos, hacer que us~ 

ran pantalones rabones, haciendo fajina, sancadillas, poner

los con los pies en las ventanas r las manos en el piso. Ta~ 

bién negándoles la visita o la asistencia al cine. Los alu~ 

nos no salían externados hasta perfeccionar un oficio. So -

· co.ntaba con los siguientes talleres: carpintería, panadería, 

her~er!a. peluquería, imprenta, encuadornaci6n, telares, co

mentos, dibujo, producto químico y granja. 

En cuanto a la alimentaci6n ha habido altas y bajas, 

llegando a conocerse la Escuela como "El Teipan", porque en 

una época s6lo eso cenaban los internos: the y pan. La es-

cuela ha tenido hasta 800 alumnos, principalmente cuando hu

bo el camb.io de la mayoría de edad (de 21 años a 18 en la ne 

tualidad). También hubo sobrecupo cuando los alumnos de la 

Escuela Hogar fueron trasladados de Parque Lira a Contreras 

y pasaron cinco meses en el inmueble de Tlnlpan ffiicntras se 

acondicionaba el edificio de la fábrica. 

En 1976, se llev6 personal del Pentatl6n para trabajar 

entrenando a los alumnos en actividades militares y depÜrti

vas, algunos de estos empleados se quedaron como vigilantes 

hasta la actualidad. 
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Respecto a la formación académica o escolar, se ha con

tado con telesecundaria y preparatoria por el sistema do en

sefianza abierta además de la escuela primaria que siempre ha 

funcionado. 

1,4, LA UNIDAD DE TRATAMIENTO. PARA MUJERES, DATOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN LA ATENC16N DE LOS MENORES 
INFRACTORAS 

La Escuela Orientación para Mujeres, situada en Calle -

del Río No. 33 en Coyoacán, es un edificio muy antiguo y be

llo que en sus inicios fue un orfanatorio que daba asilo a -

nifias desamparadas por orfandad o por el abandono de sus pa

dres. 

C.on el nombre de Escuela Correccional par'\ Mujeres fue 

creada, bajo los suspicios d·e1 Gobierno der·i;en'eral Porfirio 

DÍ.az, una insti tuci6n para segregar a las menores delincuen

tes a quienes, por no existir en M6xico establecimientos es

peciales que se hicieran cargo de ellas, se enviaban n la -

Cárcel de Bel6n, donde vivían en la malsana comunidad de - -

reos, hombres y mujeres adultos, aprendiendo de ellos las 

peores co~tumbrcs y delitos. Ante semejante inmoralidad, 

descubierta despu6s de varios afies, el Lic. Manuel Gonz!Ílez 

C.osío, Ministro de Gobernaci6n, y el Secretario de Gobierno 

del Distrito Federal, Lic. Angel Zimbrón, acordaron crear un 
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sitio apropiado pa.ra las menores delincuentes, escogféndose 

para el objeto el viejo caser6n orfanatorio del pueblo de e~ 

yoacán •. 

· El traslado de las menores delincuentes se llev6 a cabo 

en 1906, pues para esta fecha ya se había terminado. el acon

dicionamiento del edificio del Río, una c!ircel húmeda, estr~ 

cha, sin ventilaci6n, falta de luz, sin drenaje ni agua, su

friéndose por tal motivo toda clas·e de dificultades para los 

ascos y demás servicios higi6nicos, y resul tanda, e.orno es n_!! 

tural, innumerables enfermedades. 

Una tercera parte del edificio qued6 destinada para el 

orfanatorio y las dos restantes para la Escuela Correccional 

para Mujeres, instalándose en estas Últimas el departamento 

de encausadas, sitio donde permanecian incomunicadas las me·

nores durante 72 horas. En este término el juez resolvía su 

libertad por falta de méritos o su definitiva detenci6n; y ~ 

el departamento de sentencias a las menores que el juez ha-

b!a declarado ''bien presas''· 

Como no existia ·un tribunal especial para menores, las 

pequeñas delincuentes eran juzgadas por autoridades del fue

ro com6n quienes revestidas de una severidad como si se cst~ 

viera juzgando adultos, les imponían castigos de 2,3,4, 6 5 

al\os de cá rcc.1. 

Sin embargo, esto no era lo más cruel, pues se les en--
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viaba también al Penal de Islas Marias, condenadas a traba-.

jos forzados. 

La conducta de estos jueces es muy explicable por ol 

criterio. absurdo y equivocado .que tenia el derecho penal de 

la época porfirista. En cuanto a los menores, 6stos no eran 

considerados como nifios sino como individuos que habían com.!O 

tido simple y se.ncillamente una falta y, por tanto se les -

juzgaba de acuerdo-a la magnitud de la falta y sin considerar 

los factores que hubieran intervenido en la comisi6n del ac

to antisocial, por ejemplo: el abandono legal o moral on que 

vivieran, las malas influencias de un medio ambiente inade-

cuado, la mala direcci6n educativa o la perversi6n de los p~ 

drcs, la carencia de elementos econ6micos, las perturbacio-

nes psicofisicas provocadas por la evolución puberal que in-

capacita al menor para que controle sus acciones. En fin, -

distintos factores que actualmente se estudian para poder -

dictaminar un caso, teniendo adem~s, el criterio de que un ·

menor hombre o mujer, en tales condiciones, no contrae res-

ponsabilidndes criminales·en la ejecuci6n de actos ilícitos 

como antes se pensaba. 

Por lo que se refiere n la Escuela Correccional para M~ 

.jeres, su misi6n se concretaba a mantener la reclusi6~ de 

las menores mediante una severa disciplina carcela_ria, cons_!. 

dorando el trabajo como parte del castigo y no como una te-

rap6utica del espíritu ni como una capacitaci6n para la vida. 
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Como complemento de este ambiente del edificio mismo e!!_ 

taba resguardado por soldados. Al toque militar se levanta·

ban las menores y al toque de silencio, a las 20:00 horas, -

se recogían, quedando la escuela hundida en una quietud abs!?_ 

luta. 

A su ingreso se le pedía a los familiares de las corri

giendas la cantidad de $11.03 para algunos gastos personal~s 

que se empleaban así: doce metros de calicot (23 centavos el 

metro), un chal (dos pesos SO centavos), un par de medias 

(20 centavos), un carrete (31 centavos), y un par de zapatos 

(4 centavos). 

Todas las menores al llegar al juzgado eran fichadas. -

Aunque como sucedía en muchos casos, posteriormente se com-

probaba en las investigaciones su inculpabilidad. A esta f! 

cha se le denominaba "ficha signaléctica". 

Las diligencias se llevaban a cabo en el Palacio Penal 

y en el Hospital Julírcz, lugares en donde eran conducidas 

las menores. Algunas de ellas, antes de ser sentenciadas y 

canalizadas a la Escuela Correccional permanecían mucho tie~ 

po detenidas en cárceles municipales. Hubo casos en que pe! 

manecían todo un afio en estos lugares. 

A las menores casadas que llegaban en estado de gravi-

dez, al cursar el quinto mes de su embarazo, por 6rdenes del 

juez, era·n trasladadas a la Cárcel General (de Belén) a dar 
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a luz y a seguir cumpliendo su sentencia, pues por su condi· 

ci.6n civil eran consideradas mayores de edad. Con el fin de 

disminuir la reincidencia, a manera de castigo, las menores 

que reingresaban eran trasladadas a·las Islas Marias, hasta 

que por la visita de la esposa del Presidente, la sefiora Ca! 

men Romero Rubio de D!az, el gobierno dict6 una orden en el 

sentido de que las menores delincuentes no fueran enviadas -

al Penal. de Islas. Marias como hasta entonces había sucedido. 

Tambi6n hubo traslados del hosp1 tal para mujeres demen

tes cuando no presentaban delirios o alucinaciones con cará= 

ter de asiladas y el cargo de 11 locura moral". Hubo un caso 

de ingreso para protecci6n de una menor que fue violada. 

En 1910, ingresa el primer caso por prostituci6n y hay 

un notorio aumento de ingresos 410. 

Por esas fcChas, los recursos econ6micos disminuyen, 

llegando las menores a comer tan s61o verdolagas, algunas 

frutas y un poco de the. 

El estallido de la Rovoluci6n Mexicana trajo un eviden

te trastorno en el ya malsano orden de cosas establecido por 

el porfirismo. Innumerables son las aflicciones econ6micas 

y morales por las que atraves6 este establecimiento, cayendo 

muchas nifias enfermas por la p6sima alimentaci6n¡ además do 

la carencia absoluta de medicamentos, las malas condiciones 

higi6nicas de la escuela, la falta de agua, etc,, que origi-
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naron una epidemia de tifo, ocurriendo varios casos de ~uer· 

te. 

En 1912, aparecen los primeros datos do libertad prepa· 

,ratoria. por buena conducta: los "salvoconductos". Los tribu 

nales estaban clausurados y los trámites do las menores apl! 

zados. 

La Directora Maria Palafox, y casi todo el personal, 

iniciaron el &xodo, quedando la Escuela con una poblaci6n de 

128 reclusas, bajo la conducci6n de la sefiorita Leonor Enci· 

so, Secretaria de la Institución, muy joven entonces, y cua

tro celadoras ancianas. Estas valientes mujeres se mantuvi~ 

ron firmes en el cumplimiento do su deber: animadas en un •• 

profundo carifio y una gran comprensi6n para las menores de·· 

lincuentes. A pesar de las circunstancias supieron superar 

todos los peligros y ni las balas pudieron lograr que ellas 

huyesen de la instituci6n ni que abandonaran a las pobres m~ 

chachitas presas, 

En 1914, las fuerzas zapatistas vinieron a la escuela y 

abrieron las puertas dando libertad a las alumnas que queda· 

ban, con la idea de localizarlas después para ser traidas ·· 

nuevamente a la institución. 

Todavía en 1920, el castigo fisico se hace manifiesto 

con penas corporales. En 1921 las menores comienzan a dar 

nombres falsos¡ en 1922 se crean los cuartos de aislamiento, 

Hubo varios casos de menores aisladas que se presentaron con 
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sus pequefüis hermanitos hasta de tres al\os de edad, .Apare-

·cen tamb.ilSn en los expedientes los datos de escolaridad; En 

1923, ·se incluyen "fichas médicas" y es cuando este lugar 

cambia de nombre por el de "Casa Orl:entaci6n para Mujeres", 

En 1924, se les permite .a las menores salir a trabajar 

como dom6sticas. En 1926, siendo jefe del departamento cen

tral el Lic. Primo Villa Michel, y habi6ndose presentado a -

hac'er una visita, pudo percatarse de las condiciones de abaE 

dono y pobreza en que vivían. Comprensivo de la situaci6n y 

animado del más ferviente deseo de hacer cuanto fuera neces~ 

rio para remediarla, hizo demoler el viejo caser6n para le-

vantar en su lugar un moderno edificio con aspecto de inter

nado privado de primer orden, 

La construcci6n dur6 dos al\os y no hay datos de lo que 

ocurri6 con las alumnas internas, El edificio fue puesto en 

servicio en 1928 siendo Presidente el General Plutarco Elías 

Calles como lo indica una placa conmemorativa en la entrada. 

No debemos ocultar.que la conducta del licenciado Villa Mi-

chel fue acremente censurada por espíritus perversos, en cu

yo estrecho criterio todavía seguía viviendo la cimiente del 

porfirismo y para quienes las menores aisladas continuaban -

siendo delincuentes en toda forma, y por lo tanto, exigían -

para ellas un trato carcelario y una reclusión del mismo ti-

po. 
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Afortunadamente las voces de estas personas se perdie-• 

ron en el vacío, El país había llegado a la madurez de sus 

p~incipios a una orientaci6n tan abierta al porvenir, a una 

tendencia tan definida hacia la igualdad social que nada po

dia detener tal avance. 

Dicho funcionario cre6 el Tribunal para Menores, insti

tuci6n que vino a remplazar a las severas autoridades del -

fuero com6n, encargándose de juzgar a ·1os menores y res.ol- -

viendo su internaci6n en casas de orientaci6n como la nues--

tra. 

Esta instituci6n no habia sido creada para castigar, en 

el sentido neto do la palabra, sino para investigar las cau

sas íntimas y reales por las que la niña había delinquido;· -

así como para reintegrarla a la sociedad y darle orientaci6n, 

y nunca para aislarla, por medio de una ciega y absurda re--· 

clusi6n, aparte de injustas, in6til. 

C~mo es natural, este sello del tribunal para menores, 

debía imprimirse también en ~l reformatorio de mujeres, pos

teriormente llamado Casa de Orientaci6n para Mujeres, nombre 

que define de una manera exacta y sintética el objeto para -

el cual. fue creada. Es decir, para orientar a la menor' de-

lincuente, ofreciéndolo una preparación más adecuada y rein· 

tegrándola en la forma de un nuevo ser al servicio de la co

lectividad. 
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En esta /;poca (1936) la Cas de Orientaci6n para Muje-

res presentaba un bello aspecto. La construcci6n de ·estilo 

español estaba adornada con ladrillos rojos, azulejos y lám

paras coloniales por lo que resp eta a su fachada. Hermosos 

y amplios corredores de mosaico ojo y amarillo han sustitui 

do a aquellos pasillos 16gubres mal empedrados de la anti

gua correccional, y en lugar del estrecho patiecillo de ant~ 

· ño, tiene un hermoso jardín dond crecen con profusi6n rosas 

ejemplares. Hay un amplio teatr con cupo para 450 personas, 

un comedor para 416, una cocina ue funciona con vapor, lava 

deros, tendederos y cuarto de P.l nchado, una piscina en la 

secci6n de baño, vestidores y du-has de agua caliente; una • 

e.ancha para deportes y una estan ia para· gimnasia y juegos, 

seis salones de clases, seis tal eres y cuatro oficinas. En 

la parte ·superior hay seis espac ·os dormí torios con sus ser

vicios higi6nicos. Y en contras e con la oscuridad, estre-

chez y mal acondicionamiento de ntafto, tiene una magnífica 

ventUaci6n, mucha luz y, por ta to, ambiente de claridad y 

alegría, quedando borrado por co npleto el aspecto .carcelario 

y la austeridad que existiera en las celdas y crujías de la 

antigua correccional para mtijere~, 

Tamb.ién en esta parte super or, hay habitaciones para • 

empleados, la casa de la directo a está en la planta baja, -

se encuentra la secci6n de mateT'1ia'ad, para las menores que 

tienen nifios. Finalmente se enc1entran el servicio m6dico, 
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con gabinete dental. un consultorio. oficina. cuarto de ais

lamiento para infecciosos, sala de cirugía, comedor cocina y 

. ballos. 

Si a esta ·transformación material del edificio agrega-

·mos la transformaci6n moral que le imprimiera un c6digo hum.! 

no y justo se tendrá el criterio de que la Revoluci6n Mexic.! 

na lieva al .país por senderos de equidad y justicia. 

Al llegar la menor, remitida por el Tribunal para Meno

res ~e le practican cstudiÓs en cuatro áreas, a saber: a)so

cial; b) m~dica; c) psicol6gica, y d) pedag6gica. 

Los actos antisociales por los cuales las menores son -

enviadas a la Casa de Orientaci6n para Mujeres se encuentran 

distribuidos en: 

Pro~tituci6n; robo; incorregibilidad; abandono del ho-

gar; vagancia¡ abandonadas; pervertidoras de menores; vende

doras de drogas; rifia; robo de infante; envenenadoras; daño 

en propiedad de la Naci6n. 

La prostituci6n ocupa el primer lugar, el robo el segu~ 

do existiendo varias razones para explicar esto. Nos rcfer.!_ 

mas al factor econ6mico, que en nuestro concepto es el prin

cipal, pues hemos de advertir que estas menores delincuentes 

proceden de familias pobres que carecen de los elementos ne

cesarios para satisface.r las más rudimentarias necesidades -

de ln·vida. 
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No. teniendo medios para cubrir su alimentaci6n los pa-

dres, tampoco están en condiciones de costear a los hijos •-. 

una educaci6n que los libre de la ignorancia, creciendo és-

tos sin ninguna clase de defensa, ni siquiera la física, Pº! 

que sus organismos están debilitados y con taras, como lo d~ 

muestran los estudios m6dicos y psicol6gicos que realiza el 

Tribunal para Menores. 

Esta circunstancia econ6mica forma familias desorganiz!!_ 

das, hogares sin direcci6n ni principios morales donde los • 

hijos están completamente abandonados, observando y practi·

cando frecuentemente las perversiones e intnoralidndes de los 

·mismos padres o ambulando en las calles, 11 cscuela" donde no 

se necesita ningún dinero para aprender toda clase de vicios 

y degenera~ioncs, hacer amistades perniciosas y convertirse 

en poco tiempo en' delincuente. 

La prostitución en las menores y aun en las mayores es 

el camino más sencillo para obtener dinero. De ahi que este 

delito alcance un número tan crecido, 

Nuestro gobierno no puede permanecer impasible ante tan 

dolorosa situaci6n y p0r eso mismo trata de resolver el pro

blema ;stimulando el trabajo y la educaci6n del pueblo, 

Los talleres constituyen la parte medular del programa 

de trabajo de la Casa Orientaci6n para Mujeres. Del aprendi_ 

zaje de un oficio útil y práctico depende que la menor, una 
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vez puesta en libertad, posea los medios para bastarse a· si 
misma sin recurrir a actos ilícitos como la prostituci6n o -

el robo. 

El trabajo obra eficazmente en las menores delincuentes, 

no s6lo desde el punto de vista material sino que sus reper

cusiones en el campo espiritual son definitivas. 

En la casa funcionan seis talleres de costura, donde 

lns ·menores aprenden el manejo de máquinas de coser trou

trou, bordando a mano y en máquina, tejido, juguetes de tra

po, etc. Pero se ha aprobado la crcaci6n de otros siete ta

lleres: 

. - Pequefias industrias; 

- Hilados y tejidos; 

- Fabricaci6n de pastas nlimanticins; 

- Fabricación de paraguas, sombrillas, bolsas de piel 

y guantes; 

:- Mantelería y ropa de nif\o, y 

- Fabricación de sarapes y encurtidos, 

La escuela abarca del 1° al Sº afio s'eglin los programas 

de la Secretaria de Educación. 

Hay actividades deportivas y sociales, dentro de éstas 

61timas se dan" conferencias sobre cuestiones econ6micas y s~ 

ciales abordando problemas del obrero y del campesino, orga

nización del trabajo, sindicatos, cooperativas, igualdad de 
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clases, etc., apoyadas por peliculas alusivas, también hay -

·actividades agrícolas y dom~sticas, cumpliendo las menores 

con un horario completo do actividades que tienden a elevar 

a la menor a un nivel de vida superior, tanto fisica como m~ 

.ralmente; orientarla y guiarla por un buen camino por medio 

de normas sanas de conducta. 

Se trata de hacer ver a las ~~nQ':Z~s que no son presas, 

'sino·se les prepara para una vida honesta, ganando con ello 

su voluntad para instruirse y educarse espontáneamente, ex-

cluyendo la idea de inferioridad por prejuicio hacia sus fa! 

tas pasadas. 

En cuanto al sistema moral de regcneraci6n, se tienen -

como base tres factores pr"incipales: convicci6n, comprcnsi6n 

y ternura. 

En 1939 ingresa por primera vez una menor por fumar ma

rihuana; la ficha de identificaci6n se hace más amplia,. 

En 1941 aparece la edad mental y el nivel intelectual, 

tambi~n se crea la bolsa de trabajo. En esta década se cm-

pieza a estudiar más a fondo la estructura fmniliar, encon-

trándose que cuando algunos de los padres o ambos tenian al

guna patología, esto se reflejaba en el desarrollo emocional 

y fisico de los hijos, 

En 1956 aparece una mayor incidencia en prostituci6n, y 

es en e·ste año en que se integran a la escuela los servicios 

psiquiátrico, psicol6gico y de trabajo social, 
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En 1959 la incidencia mayor correspondo a incorregibles 

alumnas que eran llevadas al Tribunal para Menori;s por sus -

propios padres al considerarse 6stos incompetentes para po-

derlas controlar. Durante 1957 y 1958 la orfandad alcanz6 • 

un elevado porcentaje. 

En la década que va de 1960, el promedio de.edad fue de 

16 al\os y la causa mayor la constituyen las drogadictas, H~ 

bo un aumento en la escolaridad, tanto de la secundaria como 

un caso de la preparatoria. 

En todas las instituciones hay altas y bajas; en con- -

traste a los datos antes asentados encontramos otros de 1965 

consignados por una licenciada ·en Pedagogia que describe a -

la escuela de la siguiente manera: tiene un cupo para 500 n! 

l\as, aunque en la actualidad no todo est6 habitable. Parece 

que nadie conoce el inmueble en su totalidad, la biblioteca 

está tapiada con pedazos de madera vieja y polvosa, seg6n d! 

jeron porque la mayoria de las alumnas no tienen ninguna cu! 

tura y muchas apenas están aprendiendo a leer, por lo tanto 

su contenido no tiene ningón interés para el.las, Detrás de 

la alberca continóa la construcci6n del edificio pero muy -

abandonado. Hay un teatro muy grande donde se proyectan me~ 

sualmente peliculas. 

En el terreno posterior hay una hortaliza para su cons~ 

mo y en.general hay muchos pleitos, chismes, intrigas, homo

sexualismo, odio, rencores, y una desconfianza ahsoluta. El 
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. . 
masoquismo y la agresi6n existen a gran escala, entre ellas 

se acarician con objetos cortantes porque sienten bonito. 

En esta 6paca funcionaban ocho calabozos. 

En la d6cada de 1970-1979, en especial a partir de 1977, 

el robo y la vagancia aumentaron su frecuencia, esto era de· 

bido en parte a la crisis econ6mica que vivía el pais, Tam· 

bién aument6 el pandillerismo; pandillas que por su agresivi 

dad resultan un ·peligra ··inmi:nento. paríC'el medio circundante, 

ya que las reacciones que cometen son robos y atracos plani

ficados, con el fin de obtener ingresos que generalmente son 

destinados para adquirir alimentos y estimulantes que las da 

!\an física y mentalmente, haci6ndalas evadir su realidad, su 

responsabilidad y su productividad como miembros activos del 

n6cleo familiar y social., ocasionando estas actividades el • 

que sean rechazadas por una sociedad que nl sentirse amenaz! 

da las·-marg-ina·,. .provocando. car>. ello .que'• erl las j 6venes quede 

un resentimiento hac°ia la sociedad, 

La gran mayaría de infractoras ·son dam6sticas ·acusadas 

de roba por sus patrones, Casi todas procedentes del inte·· 

rior de la Rep6blica, son o~ligadas por la pobreza, el am• • 

biente de la ciudad que las perjudica y por la influencia de 

sus amistades, a ingresar a la prastituci6n, ya que de esta 

forma obtienen .dinero más fácilmente, 

Actualmente la escuela ha recuperado no s6lo sus metas 

y finalidades, sino parte· de su estructura,· Cambiando re- -
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cientcmente (1986) de nombre: Uní.dad de Diagn6stico y Tnta

miento para Mujeres. 

UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PARA MUJERES (1986) Y EL 
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS PARA EL T~ 
TAMIENTO DE LOS MENORES INFRACTORES 

A partir del ideal constitucional de lograr el desarro

llo arm6nico de todas· las facultades del ser humano, .que in

cida a su vez en su desarrollo integral, esta instituci6n de 

tratamiento para menores infractores del Distrito Federal 

lleva a cabo aéciones coordinadas en las fiTcns educativa, 

formativa y terap6utica que conforman un Programa de Trata-

miento Integral, Progresivo y Dual de acuerdo con los linea

mientos que marca el Programa Nacional Tutelar y, dentro de· 

éste, el Subprograma de Trata miento especial izado, 

El Programa de Tratamiento de referencia es integral 

porque comprende aspectos biol6gicos, psicol6gicos, sociales, 

técnicos y culturales de la vida de la menor. 

Progresivo, porque cstfi estructurado en etapas con me-

tas claras y precisas, acorde a lo dispuesto por el Consejo 

Tutelar en su resoluci6n definitiva dentro del procedimiento 

tutelar y como resultado del diagn6stico integral. de la per

sonalidad de la menor y de su ámbito familiar y· social. 

Dual, toda vez que se dirige tanto a la menor como a su 

familia al subrayar que el objetivo final del tratamiento es 
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_la readaptaci6n y reincorporaci6n social de la menor y el m~ 

jor funcionamiento de la din~mica familiar o del n6cloo so-

cial ·primario. 

Las finalidades del Programa de Tratamiento mencionado 

son inmediatas y mediatas. Las primeras son educar, orien-

tar y formar a la menor para una vida socialmente 6til y pr~ 

ductiva mediante la atenci6n m6dica y psicol6gica, la capncl 

taci6n t6cnica, la educación y la formaci6n social en su n6-

cloo fam.il iar y en la comunidad. 

Las mediatas son abatir los indices de desadaptaci6n j~ 

venir que dan lugar a la conducta antisocial. Ello, en cooE 

dinaci6n con instituciones· afines. 



CAPITULO SEGUtlDO 

ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION PENAL DE MENORES 

INIMPUTABLES EN EL DISTRITO FEDERAL 

2.1, GARANTIAS FUNDAMENTALE.S DE LA CONSTITUCION PoLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917 

Por lo general las Constituciones Politicas de los di-

versos Estados de Derecho prevén un catálogo de garantías i~ 

di viduales, entre la.s que se encuentran aquellas que se pue-

. den hácer valer en el sistema de justicia conforme a la Con~ 

tituci6n Política de México, todos los individuos gozarán de 

las garantías que ella pr~~é: sin disti.nci6n de ning(m tipo, 

disposici6n análoga que contienen las constituciones de los 

paises latinoamericanos, que consagran los rasgos caracterí! 

ticos de lo que es o debe ser un Estado democrático de Dere

cho. 

Los menores de edad, por lo tanto, no deben estar ex~ · 

cluidos de goce de esas garantías. S6lo desconocienQo la -

disposici6n constitucional, puede llevar tambión al descono

cimiento o negaci6n de tales garantias a los menores. 

Comentaremos algunas de las garantías que en nuestro 

c~ncepto no le son respetadas a los menores, en la aplica- -



65 

ci6n de· ·los distintos sistemas creados en los 61 timos al\os, 

para regular las conductas, de aquéllos que infringen las l~ 

yes penales. 

Principio de legalidad: muy discutible su vigencia; por 

lo general, las leyes tutelares contienen, disposiciones su

mamente abiertas e, incluso, indeterminadas, que permiten un 

desbordamiento de la injerencia estatal en torno al menor de 

edad, con la consecuente amplia inseguridad jurídica para 6! 

te. 

Seg6n las leyes de menores, las· casos en que el 6rgano 

del E·stado puede intervenir y privar de la libertad al menor, 

son, entre otros, los siguientes: 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 

que crea los Consejos Tutelares para menores infractores pa

rn el Distrito Federal, ern en tres casos: 

a) Infracci6n a las leyes penales. 

b) Infracci6n a los reglamentos de policía y buen.ge- -

bierno. 

c) Alguna otra conducta que haga presumir una inclina-

ci6n· a causar dafio_s, asimismo, a su familia o a la -

sociedad. 

Afortunadamente esta ley fue derogada por el Decreto -

del 24 de diciembre de 1991, que crea la nueva Ley para el -

Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal 
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en materia común y para toda la República en materia federal, 

la,cual modifica el contenido de los artículos 1° y 3° dánd~ 

le un aspecto 'más protecc_ionista, pero regulando la conducta 

de los menores infractores de la misma forma que la ley ant~ 

rior. Articulo 1°: La presente ley tiene por objeto regla--. 

mentar la función del Estado en la protección de los dere- -

·chos de los menores, as! como en la adaptación social de - -

aquéllos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes 

penales federales y del Distrito Federal y tendrá aplicación 

en el Distrito Federal en materia común y en toda la Repúbli 

ca en materia federal . 

. Articulo 3°: El menor a quien se le atribuya la comi· -

sión de una infracción. 

Como es de notarse, en ambas leyes se podría establecer, 

que en la primera parte el principio de legalidad, se justi

fica, ya que había de estar siempre a lo que la ley penal e~ 

tablece al respecto; lo que demuestra, que el menor de edad 

no está desvinculado o fuera del Derecho Penal; Gl es tam· -

bién destinatario de las normas penales, Ahora lo que resul 

ta dificil, es sostener que este principio de legalidad se · 

observe respecto de las infracciones a los reglamentos de p~ 

licia y buen gobierno, sobre todo si en este Último párrafo 

del articul~ 3° de la ley en comento, no se establece expre

samente la regla que ha de infringirse, ni se aclara o prec! 

sa en qu6 consiste la conducta en la que hn de incurrir el -
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menor, para Aue .la autoridad, pueda considerarlo como infraE, 

tor. 

Principio del acto.- En el sistema de justicia propio -

de un Estado de Derecho, se establece que a nadie se le debe 

aplicar una pena o una medida de seguridad por lo que él es, 

sino por lo que ha hecho; es decir, las normas s6lo pueden -

prohibirse u ordenar conductas humanas, pero no meras situa~ 

cienes o estados de la persona, lo que está acorde también -

con las exigencias del principio de legalidad. 

El derecho de menores infractores es un DerechO eminen· 

temente de autor y no do acto, es decir, se atiende más a lo 

que .61 es, a su situaci6n o estado, a su personalidad, etc, 

que a lo que hace, En virtud de ello, es tambi~n un derecho 

de peligrosidad. 

Ambos criterios, autor y peligrosidad no resultan ser • 

compatibles con las exigencias de un derecho protector resp! 

tuoso de derechos humanos, sino de uno que permite su viola~ 

ci6n, en virtud de que posibilita la arbitrariedad estatal, 

al prever medidas de tratamiento en re1aci6n al estado de P! 

ligrosidad del menor. 

Principio del bien jurídico.- Por lo que hace al siste· 

ma penal, se ha sostenido que el Derecho Penal no debe ser • 

utilizado para cualquier fin ni de manera arbitraria, sino 

s~lo para la protecci6n de determinados bienes jurídicos, i~ 

dividuales o colectivos que sean de la mayor y fundamental • 
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importancia P.ara la. vida ordenada en comunidad; siempre y 

cuando dichos bienes o intereses no· puedan ser protegidos 

adecuadamente por otros recursos jurídicos cuyas consecuen;

cias sean menos drásticas, es decir, que el Derecho Penal d! 

be ser el Último recurso, así como lo debe se.r todo el sist! 

ma penal. No. se justifica acudir a esta medida si de por m! 

dio no existe un bien jurídico que proteger, por eso es que·, 

en principio, en cada uno de los tipos penales se entiende·~ 

que se trata d~ proteger un determinado bien jurídico, aun-

que el legislador penal con frecuencia incurre en ciertos 

excesos, al dar origen. a tipos penales en donde no es muy 

claro el inter6s que se desea proteger. 

En relaci6n a las regulaciones de las conductas o situ! 

cienes de los menores, es decir, en reiaci6n al sistema de -

justicia de menores, en cambio, no se plantea una observ~n-

cia estricta de esta exigencia. Por lo que hace a las tran! 

gresiones a las leyes penales, sin duda se plantea necesaria 

la losi6n o puesta en peligro de un bien juridico, lo propio 

puedo decirse en relación a las violaciones o reglamentos a~ 

ministrativos, se trata de proteger ln seguridad del propio 

menor y otra la seguridad de la sociedad; pero no se puede -

permitir una interpretación tan amplia y tan abierta. 

Principio de inocencia.- Es tambi6n característico de -

un sistema de justicia de un Estado democrático de Derecho, 

partir del principio que establece que en todo caso en·quc -
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una persona se vea involucrada en un hecho penalmente rele-

vante, se parta de la presunci6n de que es inocente, mi en- -

tras no se demuestre su culpabilidad'por el 6rgano competen

te del Estado. Este principio encierra diversas implicacio

nes, por una, que la.carga de la prueba corresponde al Esta

do y, por otra, que el individuo se le reconocen diversas· p~ 

sibilidades de defensa. 

Habría que ver si en relaci6n a la justicia de menores 

es. dable hablar de culpabilidad; en todo caso, podría habla_!'. 

se de un concepto equivalente, y no habría ninguna dificul-

tad para consagrarse el principio de inocencia en el sistema 

de justicia juvenil, que frene la inten·enci6n estatal. 

La aplicaci6n de la medida.· La aplicaci6n de las medi

das indeterminadas o medidas sin establecer· el término exac-

to de la pena que se imponga al menor, plantea asimismo 

transgresi6n al principio de legalidad y provoca por supues

to, inseguridad jurídica, ya que la actual ley s6lo estable

ce en el artículo 119, las penas máximas para los tratamien

tos externo (1 afio) o interno (5 anos) quedando la aplica- -

ci6n de ·1as medidas de tratamiento, a criterio del Comit6 -· 

Técnico. El no reconocimiento do los principios antes rnén-

cionados, entre otros, que son rectores de un sistema penal 

propio de un Estado democrático de Derecho, implica no reco

nocimiento y respeto de los derechos humanos del menor, por 

lo que toca al nivel legislativo, 
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Esta raz6n; es la que determina la creaci6n de nuevas.

leyes que adopten e instrumenten los mecanismos necesarios -

para la verdadera protecci6n de los menores. Debe evitarse 

que la pretendida idea paternalista obstaculice el reconoci

miento y respeto de esos dere.chos del menor, debiendo tener 

presente que una justicia de menores o de adultos, s6lo pue

de tener el calificativo de humanista, en la medida en que -

se respete los derechos humanos de la persona. 

2,2, U\ 'INIMPUTABILIDAD EN LOS CÓDIGOS PENALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Ambito jurídico. - Por lo que atiende al referido tema -

de los menores, que sienta sus postulados en la teoría de la 

prevenci6n especial (positivismo) advierten que el derecho -

penal, está al margcn·para tratar de dar respuesta al grave 

problema de la delincuencia juvenil. Esta aseveraci6n, ·nos 

ha llevado a grandes lagunas tanto en la elaboraci6n doctri-

naria como tambi6n, en la 

en el procedimiento. 

estructura. 16gica de aplicaci6n 

El partir desde este punto de vista, nos lleva a ser un 

distingo normativo .referido a la edad, para el efecto de po

der determinar sobre aquellos sujetos responsables de una ac 

ci6n relevante para el derecho penal. Para algunos Estados 

de la Rep6blica Mexicana, se establece en la ley, que la ma-
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yoria· de edad se adquiere a los 18 anos, tal como lo estatu

ye las leyes tutelares del Distrito Federal, y anteriormente 

el de C~ernavaca, Morelos¡ entre otros. 

En referencia al Estado de Puebla por· el contrario la -

establece en los 16 anos y tambi~n el Estado de Veracruz. 

Por consiguiente, desde ese momento dejarán de ser inimputa

bles, para entrar en la esfera juridica y·responder de sus -

actos, como imputables, siempre y cuando se encuentren den-

tro de los tipos penales, esta capacidad de poder concreti-

zar una conducta como adultos, los coloca en situa~iones de 

ventaja, con relaci6n a los que no son mayores de edad. 

Esta ventaja· consiste en el respeto que se tiene a di-

versos principios, como ejemplo el de legalidad, por mencio-. 

nar s6lo uno; como tambi6n otros principios juridicos cuando 

de adultos se trata. En cambio, el s6lo hecho de poseer me

·nus de 18 anos (en los Estados que asi lo regulan) excluye -

la posibilidad de cometer conductas delictivas y el derecho 

de ser tratado con las garantías constitucionales, establee! 

das, colocando al menor en total desventaja y mayor insegurl 

dad jurídica en su trato y procedimiento, 

El ser responsable de acciones jurídicamente hablando, 

versará sobre la edad, ya que ella, será el factor dctermi-

nante, pira lo relativo a la capacidad o no de los sujetos, 

es necesario describir que ias bases fundamentales para ins

truir el procedimiento de menores diferentes al de los adul-
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,tos·, se basa en la argumentaci6n, que los rn6todos y procedi- · 

, mientas para ellos es más de espíritu humanizador o tutelar, 

generalmente expresa.do como acciones de protocci6n, y no de 

represi6n. Empero, la realidad nos revela efectos diversos 

sobro la actitud.'represiva del fen6meno antisocial de los -

procedimientos que se entablan, por lo que atafie a los meno

res desviados. 

El supuesto normativo de excluir a los menores infrnct~ · 

res del ámbito jurídico, 'son s6lo cuestiones políticas, ins

titucionalizadas tanto en México, como en otros países del -

mundo. 

La. gravedad que encierran todas estas situaciones, es -

lo que acontece en el procedimiento de los menores desviados, 

es decir, si bien es cierto, los menores se encuentran fuera 

de la esfera del derecho penal siendo que la realidad nos de 

muestra lo contrario, ya que el mismo parámetro valorador de 

lo antisocial adultos. es el que continóa siendo el mismo o~ 

denamiento juridico de adultos, por lo tanto los aspectos s~ 

ciales no dejnn tampoco de manifestarse de manera diferente, 

esto es, que las cuestiones de factores concretados por roen~ 

res o por adultos son susceptibles de explicaci6n, sin nece

sidad de dar trato diferenciador entre una y otra variable, 

por lo cual, los análisis en cuesti6n atienden aunque cons-

cientemente, a describir la actitud del Estado que es el que 

hace el distingo de una realidad no diferenciada. 
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Esencialmente no existe distingo entre conductas de 

·los menores y de los que han alcanzado la mayoría de edad. -

Sin em.bnrgo, en donde encontramos diferencias, en cuanto al 

trato diferente del procedimiento que si bien es cierto, se 

dice, que el procedimiento 'de adultos contempla rasgos rep.r,!!_ 

sivos, encontramos menos violaciones a las garantías indivi

duales, que se consagran en la Constitución y de Derechos H.!!. 

mano~'·. siendo _q~e:, el pra.c.cdimie'f\to que se instaura en meno

res,. no se contempla ~inguno de los principios constitucion~ 

les inalienables, llevándolos a actos que trascienden de una 

ilegalidad absoluta. 

Todo acto que tien.de a la privación de libertad, ya sea 

que se establezca de manera implícita, las ideas paternalis

tas y humanizadoras, os necesario que ello se tome en cuenta 

desde el punto de vista subjetivo o moralista, pero para - -

ot~o tipo:·de acciones, . .- Lo ... impre.;cindible es que se respeten 

los principios constitucionales que también se extienden a -

los menores como lo encontramos de manera expresa en el ar-

tículo 1° constitucional que anteriormente enunciamos. 

El sólo hecho de ausentar a los menores del goce de de

rechos hace factible la relación de diversos principios con

siderando como uno de los más relevantes que sería el que le 

consagra como el "Nullum Crimen Nulla pena sino lige" plasm!. 

da en casi todas las constituciones del mundo, y que México 

la consagra en su artículo 14 constitucional. La cual exige, 
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, que para que una co,nducta sea reprochable, se hace necesario 

en principio, que se describa el delito, es decir, que exis

te un tipo antes que se de su concretizaci6n, comisi6n o oj~ 

cuci6n de la acci6n. 

La tipicidad ubicada en el mundo fáctico se convierte -

como imprescindible en lo referente a los adultos, empero di 
cho aspecto se hace nugatorio en el procedimiento de menores. 

Podemos afirmar, que los contenidos que sustentan las insti

tuciones tutelares (legislaciones y consejos tutelares) ado

lecen de una verdadera protección, acentuando de manera muy 

discreta y. en algunos casos oculta, el carácter represivo, -

desigual y punitivo. 

PELIGROSIDAD.- Dentro de este apartado se presentan una 

de las violaciones m&s evidentes en el ámbito minorial, que 

es el principio de la responsabilidad por autor "ninguna re!!. 

ponsabilidad penal, puede hacerse derivar de las caracterís

ticas personales del imputado, subsumible bajo un tipo de a~ 

tor, sino <ini,camente de las características de la conducta -

que los hacen objetivamente subsumibles bajo un tipo qe ac-

ci6n prevista e~ la ley."(l) 

Sin embargo, el procedimientó de menores, atiende y re~ 

ponde a un derecho de autor, que impide toda posibilidad de 

(1) B~ratta, Alejandro. Re uisttos·mrnlmos del res eto de los Derechos 
Humanos en la Ley Penal, Ed. Porraa, México, 19 2, p. 15. 
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protecci6n ·y de der'echos humanos. Tal como sostiene Bnratta 

Alejandro, "ninguna consecuencia penal, como ninguna medida 

que implique una violaci6n de la libertad individual (medida 

de seguridad o tratamiento de menores) puede hacerse derivar 

de la peligrosidad soc.ial de un sujeto."(Z) 

El no sustituir, dichos postulados subjetivos (peligro

sidad, tratamientos, etc.), nos llevaron a excesos como pod~ 

mos informar: se viola el principio de inocericia, el de in-

tervenci6n mínima, el derecho de defensa, el de culpabilidad, 

e~ de acto, entre otros, por consiguiente los referidos pri~ 

cipios, que son los qué rigen en un Estado de Derecho, sien

do natural que en consecuencia las leyes tutelares los con-

temple e incierten como requisito indispensable, todos los -

principios jurídic?s• brindando de esta manera una real pro

tecci6n y no la inseguridad e injusticia en que se les ubica. 

Sin embargo, la mencionada violaci6n de derechos no puede -

ser .considerada como casual sino que oculta su verdadera na

turaleza ideol6gica, argumentand.o y legitimando su interven

ci6n a trnv~s de la idea paternalista, humanitaria y de pro

tccci6n, aspectos que cada día se evidencian, dando a la luz, 

actos contrarios a los que postulan, 

La inobservancia de diversos principios y dem~s dere

chos cuyo alcance constitucional, por supuesto beneficia a -

los menores siendo que tambi~n, estos derechos se encuentran 
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prescritos por los tratados internacionales vigentes en .Mlix!_. 

co, como és. el. caso de la Convenci6n Americana sobre Dere- -

chos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica"'· que establ! 

ce: Artículo 8: ."toda persona inculpada de delito tiene der!:_ 

cho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su .culpabilidad." ( 3 ) 

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Politic'a', preceptúa en su artículo 14; párrafo 20: "que toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a· que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebo su culpabilidad conforme 

a la ley."C4) 

Por lo tanto,· criterios peligrosis"tas, no dejan de ser 

un atentado contra la integridad de las personas, esto es, -

tanto en menores, como también en los adultos. 

En síntesis, podríamos decir que hay tanto menores como 

mayores de edad que son imputables y menores. o mayores que -

son (o pueden ser) inimputables. Lo que quiere de.cir que no 

por el s6lo hecho de ser menores de edad de 18 6 16 al\os, .se 

carece de osa capacidad de entender y de querer, en términos 

de la doc;:trina tradicional, o de comprender y de motivarse, 

(3) Suscrl ta el 22 de noviembre de 1969, por los paf ses slgnantes y -
aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la UntOn el -~ 
d!a 18 de diciembre do 1980 y, publicado en el Diario Oficial de -
la Federación el 7 de mayo de 1981, 

(~) Este se abr16 a firma en la ciudad de Washington, Estados Unidos, 
el d!a 19 de diciembre de 1966, aprobado por la honorable camara • 
de Senadores del Congreso de la Unión e1 dfa 18 de diciembre de --
1970, 
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seglin la concepci6n moderna,. Por. otra parte, se puede tener 

la capacidad de comprender y de motivarse, y no por ello · se 

tiene que ser merecedor de la consecuencia jurídico-penal. 

Si bien la doctrina penal establece que para poder imp~ 

ner una pen~ se requiere, entre otros presupuestos, la exis

tencia de un injusto penal y que ol sujeto haya actuado cul

pablemente, hay casos en que no obstante ser culpable no se 

es merecedor de una pena. Para ser culpable, n su vez, so -

requiere de una serie de requisitos en el sujeto, entre los 

que destaca el ser imputable, es decir, el ser capaz de com

prender el carácter ilícito de la conducta y de motivarse, -

además de la cognoscibilidad o conciencia de la antijuridic! 

dad de la ccndu~ta y la exigibilidad de un comportamiento di 

,ferente al real~zado seglin las circunstancias en que el he-

cho antijurídico acontece. 

En base a lo anteriormente dicho, habrá que analizar si 

un menor de edad puede encontrarse en esas circunstancias. -

No puede negarse que un menor de 18 afios de edad puede con-

crctiznr un injusto penal, os decir, una condu~ta típica y -

antijurídica, y en la me.dida en que tenga la capacidad de - -

comprender y de motivarse, puede incluso afirmarse que tam-

bién puede actuar culpablemente, Si esto liltimo se aceptara, 

entonces· podría decirse que, con ello, se dan loS presupues

tos mínimos para la pena. Pero, ahora vendrían. en considera 

ci6n, segón veremos, otras círcunstancias que son externas:. 
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·al.propio delito, externas a los elementos que conforman la 

estructura misma del delito, y que tienen la funci6n de imp.!!_ 

dir que en los casos concretos, ·no obstante la existencia -

del delito, no se aplique pena. As{ tenemos en nuestra le-

gislaci6n, reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia, 

tas llamadas excusas absolutorias, por ejemplo, conforme a -

las cuales, a pesar de haberse concretizado un delito y ha-

berse demostrado que el sujeto es penalmente responsable, no 

se aplica pena. En esos casos, se considera que no es nece

saria la interYenci6n del Derecho Penal, no obstante la exi~ 

tencia de los presupuestos mínimos de la pena. Este razona

miento puede aplicarse al caso de los menores infractores. 

Es decir, el hecho de que se fije un límite de edad en 

el Derecho Penal, no se basa en la consideraci6n de la impu

tabilidad o de la inimputabilidad. Como hemos dicho, hay ID,! 

nores imputables como los hay menores inimputables; este úl

timo caso, en la medida en que padezcan también alguna afec

taci6n de la coenciencia (trastorno mental o desarrollo int.! 

lectual retardado), ·de la misma manera como los hay adultos 

imputables y adultos inimputables. 

En consecuencia, el problema.que se est~ discutiendo en 

la actualidad, que por cierto no os un problema nuevo, no r! 

dica ni debe radicar en este punto. La atenci6n debe fijar

se en otros aspectos, ¡Jara efectos de determinar hasta qué· -

punto el Esta¿<-' debe o no aplicar penas a los menor.es de do-
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terminada edad. ·Dejamos, pues, por sentado que no es la im-. 

p~tabilidad o la inimputabilidad on el sentido como son man! 

jados por quienes alegan esto, ·las que deben determinar si -

es o no sujeto del Derecho Penal y si se está o se puede es

tar sujeto o no a .una sanci6n de carácter penal. 

2,3, CoNSEJOS TUTELARES 

Como ya se explic6 en el Capítulo Primero, la creaci6n 

en el ano 1926 del. Tribunal para menores, es el antecedente 

más contemporáneo, que origina el establecimiento de i'cis Co~ 

sejos Tutelares para menores. 

La ley que crea los consejos tutelares para menores in

fractores del Distrito Federal, publicada en el Diario Ofi·

cial de la Federaci6n el 2 do agosto de 197.4, surge, como una 

necesidad de reforzar dentro de la delincuencia juvenil, ol 

aspecto tutelar para los menore·s infractores, ya que los fe· 

n6menos sociales generados en esa 6poca·, exigían un cambio -

radical en esta materia, que fuera más orientador y protec-

tor para los menores, que coercitivo. 

·Creo que en su esencia, el intento fue positivo, aunque 

en el procedimiento y aplicaci6n los resultados no fueron -

los esperados, pues se descuid6 en alguna medida, la inser-

ci6n en la ley, de las garantias procesales, indispensables 
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de aplicár en un Estado .de Derecho para la impartici6n de -

justicia, desde luego si consideramos jurídicamente la inim

putabilidad de los menores a las leyes penales, resultaría -

incongruente. sujetarlos a un proceso de carácter penal, en. 

dond.e se les respetaran no nada más las garantías procesales, 

sino las constitucionales, sus derechos humanos y hasta la -

ley de normas mínimas so.bre readaptaci6n social, no seria (,! 

te el caso, más bien la opini6n muy personal, se refiere a -

que dentro de la misma normatividad de la ley, se hubiera d~ 

do aplicaci6n al contenido de los artículos 14, 16, 17, 18 y 

20; así como a las garantías procesales referentes a: 

- No ejercicio de la acci6n penal. 

- El· sobreseguimiento. 

- Libertad inmediata en los delitos imprudenciales, 

- Libertad bajo protesta. 

- Libertad inmediata por delitos que establezcan pena -

conmutativa. 

- Libertad inme.diata por delitos que establezcan pena -

alternativa. 

- Defensor ante el viciado procedimiento del consejo. 

- Libertad condicionada por los delitos que contemplen 

5 afios como t6rmino medio, en el t6rmino constitucio

nal. 

- Libertad por falta de elementos para procesar, 

- Libertad por desvanecimiento de datos. 
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- Penas aplicables en relaci6n a los términos estableci 

dos en el C6digo Penal. 

- Libertad por indulto. 

- Defensor de oficio. 

- Suspensi6n del procedimiento. 

- Prescripci6n de la sanci6n o pena. 

- Revocaci6n contra la resoluci6n del consejero. 

-Apelaci6n contra la resoluci6n de la sala. 

Ante la ineficacia de. las medidas que hasta ahora han -

sido puestas en práctica en relaci6n con los menores y el -

peligro que representa el aumento de los índices de su acti

vidad antisocial, en nuestros días se advierte una reacci6ri 

que pide en estos momentos una profunda reforma que .resuelve 

en forma definitiva, este complejo fcn6meno social. 

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que surge 

un movimiento para proteger a la infancia, el que dcfinitiv! 

mente perdura con los avances de la psicopedagogía de la neu 

ropsiquiatría infantil, y de la sociología, siendo las técni 

cas sociales las que aportaron bases s6lidas y científicas a 

esos primeros esfuerzos.C 5l 

"En la actualidad existe en Inglaterra el Children Act, 

que asegura una protecci6n judicial a los menores" in nedof 

care or protecci6n (necesitados de cuidado o protccci6n); --

(5) Carranca Truj 11 lo y Rlvas, RaOl. Derecho penal anotado, Ed. Po- -
rrOa, 2a. ed., México, 1989, pp. 289-290. 
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los ·Estados Unidos por su parte, cuentan·con la "Juv:nile C.2_ 

vit" a donde comparecen los menores unadjusted (desajustados 

desadaptados); la ley holandesa, a su vez, atribuye a la au

toridad judicial, el derecho de organizar una tutela fami- -

liar, teniendo el "tutor familiar" la facultad de· solicitar 

al fuez el internamiento del menor (de manera libre o en una 

instituci6n) si es que 6ste no puede o no debe permanecer b~ 

jo ~l techo paterno.C6) 

La instituci6n del tribunal para menores naci6 en los -

Estados Unidos al finalizar el último siglo. La han adopta

do en Euripa, con singular rapidez, Bélgica, Francia, Ingla

terra, Suiza, Holanda, Espafia, Italia, Alemania. 

La idea básica de dicha instituci6n es sustraer al me-

nor del campo del derecho clásico. En tal virtud no se con

cibe la jurisdicci6n de menores si no para aplicar medidas -

de seguridad, cducaci6n y reeducaci6n; amonestaci6n, libcr--

tad sobrevigilada, permanencia del menor en el seno de fami

lias capacitadas para recibirlo, idéntica permanencia en ce~ 

tros de reeducaci6n pública. o privada, .,o bien en hogares de 

semi libertad. 

La sola creaci6n de la ley que instituye los Consejos -

Tutelares le da un carácter tutelar al consejo, el que tenia 

Competencia para operar en tres campos: 
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- El de ln comisi6n de conductas previstas por las le-

yes pcn .. les. 

·- Bl de la ejecuci6n de conductas que contravengan los 

reglamentos de policía y buen gobierno, y 

- Aquel de situaciones o estados de peligro o social. 

Es decir su intervención, no s61o se circunscrib1a a -

las conductas de menores que contravcnian disposiciones pen~ 

les, sino tambi6n a aquellas contrarias a los reglamentos de 

policía y buen gobierno, y a situaciones o estados de poli-

gro social. 

Esta ley fijaba un máximo de edad pero no fijaba un mí

nimo, el C6digo Civil en materia familiar dispone la edad de 

ano~ para decidir la situaci6n familiar de los menores. 

En la consecuencia de la irrealidad con que son trata-

dos los menores, se producen los actos más injustos en el r~ 

gimen tutelar, hablamos de situaciones de injUsticia cuando 

en el discurso tutelar se determina que el menor no comete -

delito sino infracciones, siendo merecedores de una medida y 

no de una pena, circunstancias que conducen, a que sean tra

tados de manera diferente al de adultos, y por lo tanto, sin 

que se les otorguen los beneficios juridicos de la parte ge

neral, haciendo válido únicamente la parte especial de las -

normas (de los adultos). 

La necesidad de que los menores sean consi<lerados como 
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posibles agresores. les permite ·además .. que sean considera-

dos como victimas y también como individuos, en calidad de -

ac_tuar, realizando conductas prohibidas pero, permitidas en 

un momento dado. Es decir se les elimina de antemano, el d! 

recho de responder conforme a los excluyentes de responsabi· 

lidad; a los menores no se les está permitido que actGen en: 

·a) Legitima defensa. 

b) Estado de necesidad, etc. 

Derechos que para el menor se encuentra vedado, y en -

sentido contrario, _resulta un derecho y ventaja para los - -

adultos. Tambi6n nos encontramos que el interés de protec-

ci6n es tan exacervado, a la vez que contradictorio. Tam- -

bién podemos advertir que no se distinguen sobre las formas 

de participación, los controles ~utelares, no les interesa, 

quC un menor sea autor de un delito, o c6mplice, ni siquiera 

analiza, si su participaci6n corresponde a una motivación de 

instigación o bien, haya sido utilizado como instrumento (a):! 

tor mediato), etc. 

Tratándose de menores, no existe posibilidad de hacer -

diferencia, porque se ·habla de una tutela que va.más nllá, 

excediendo así, su intervenci6n, ahora hien, por lo que res• 

pecta a la tentativa, tampoco es analizada ni valorada, He

chos que amerita ser contemplados, y sólo proceden cuando de 

adultos se trata. Dicha valoración implica el grado de ac-

tuaci6n, sobre aquéllos por lo cual, un sujeto de derechos -
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es llamado a responder. Dado que los menores no podrán col.!!_ 

carse bajo estos aspecto~·, puede apreciarse de esta manera -

· 1a· ideo logia tutelar y el andamiaje proteccionista, nunca V!!_ 

lora al menor en el supuesto de la posibilidad de realizar. -

conductas tipificadas como delito. Supuesto que implicaría 

las condiciones necesarias para la defensa de su persona . . 

La 16gica del sistema ha extraído de hecho, este derecho. 

Las leyes tu.telares, encuentran su raz6n de ser bajo 

los criterios peligrosistas. La naturaleza de estos crite-

rios, atienden a la persona y a sus características, aspee-

tos qucno dejan de ser violntorios de derechos humanos. 

NO obstante a ello, se siguen manteniendo dichos crite

rios, situaci6n que motiva, que la detcrminaci6n de la peli

grosidad del menor, sea empleada, para la aplicaci6n de un -

tratamiento y no de una retribuci6n. Las manifestaciones --

que se declaran,.giran en torno de la buena fe del Estado. -

Es decir, no es la persona, la cual, merece ser readaptado; 

bajo este supuesto, es que se legitima la intervenci6n _d.el -

Estado. 

Esta supuesta readaptaci6n, consistirá en un tratamien

to, cuya base es la educaci6n, en tal virtud, esa protecci6n 

vía tratamiento se extiende en la categoría de la indetermi.

naci6n, en sentido contrario, se·manifiesta en el caso de -

los adultos, que no habrá tratamiento que exceda el máximo -
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de pena (C6digo Penal del Distrito Federal) reformado en - -

1984. 

La arbitrariedad del procedimiento, en que se manejan -

los consejos tutelares, conllevan a los menores a verdaderos 

estados de indefenci6n y de inseguridad jurídica, aspectos -

que se encuentran limitados para los adultos en los artícu-

los 14, 16,17, 18, 19 y ZO entre otros; considerados para 

nuestro efecto, las más relevantes, en cuanto a pr~vaci6n de 

la libertad o bien de derechos humanos que se refiere, 

En un Estado de Derecho, la protección do los indivi

duos, ent~éndase, también menores, debe manifestarse de man~· 

ra integral; por lo tant? los menores deben ser protegidos -

.no de manerq·patcrnalista, que no es la funci6n en este caso 

del Estado y mucho menos justifica su intervenci6n la cual -

podemos considerarlo como arbitrario, ya que, la realidad de 

muestra que es una cuesti6n meramente ideo16gica, 

El procedimiento de los menores debe ser coherente, 

ajust&ndose a situaciones reales y no de intervenciones ex-

ternas, que permitan el abuso, la mala práctica do un proce

dimiento sin principios jurídicos ni garantías, hechos que de 

ben ser erradicados, Entre más se limite la intervenci6n de 

la autoridad, mayor seguridad representa para los menores, 

Por lo que respecta a la competencia de los Co.nsej os T!;!_ 

telares, es importante del imitar cual· es realmente su inter

vención, 
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a) Sobre menores en estado de peligro o abandonados 

(normales). 

b) Menores desviados que concretizan una conducta (nor

mal). 

c) Menores con problemas mentales (anormales)." 

·oe ello, surge una interrogante, ¿qué parámetro valora-. 

dor utiliza el Estado en caso de menores desviados, menores 

con problemas psíquicos y los abandonados? 

El parámetro valorador será la personalidad que revela 

el menor. La raz6n que priva en este sentido, es que se bu! 

ca un cambio de conducta, que se logra en base a un trata- -

miento, situaci6n.quc permite, que los consejos tutelares i~ 

tervengan s.obre estos menores, sin 
1
delimita.ci6n alguna. No 

interesa que exista un menor desviado junto a un menor que -

no tiene.a donde pasarla, independientemente ·que la contami

naci6n a e5te respecto sea mayor. Es claro que el tratamie!!. _ 

to es diferente, mas no la instituci6n, El grave problema -

surge cuando se otorga un tratamiento a menores abandonados 

o los supuestos estados de peligro, pero que son nor~illes, -

con aquellos menores con problemas mentales o bien los meno

res desv.iados, empero la respuesta tutelar es un "tratamien

to", las lagunas que se contemplan en las leyes tutelares, -

permiten que no establezcan competencias objetivas ""y concre

tas, en virtud de ello, los consejos tutelares confunden - -

cual es su funci6n, y por lo tanto cometen grandes arbitra--
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ried.ades, esto se aprecia al rectificar que estas instituci!!_, 

ries·intervienen de igual manera con los menores de. la si

guiente categoría: 

El primer rubro lo forma, aquellos que: 

a) No hayan cometido conducta alguna, peró se presume -

que en el futuro comete algunas conductas relevantes, 

por lo tanto¡ surge la necesidad de la tutela (esta

do de peligro). 

b) En el segundo lugar se encuentran los menores que 

ameritan una intervenci6n de tipo asistencial. 

c) Menores delincuentes. 

A mi juicio, la primera categoria seílalada debe elimi-

narse, del discurso normativo y su práctica, dada las conse

cuencias que me parece he demostrado, referidas a la viola-

ci6n de derechos humanos y que conoceremos como derec.hos - -

constitucionales. 

Por otra parte, es necesario que el Estado distinga en

tre la categoría de menores cualquiera que ésta sea. 

El consejo tutelar s6lo intervendrá por la concreci6n -

de una conducta, esto no quiere decir, que no asista a los -

menores con deficiencias mentales, y otros casos, pero en l~ 

gar distinto y causas distintas, no es lo mismo: 

- Menor delincuente. 

- Menor enfermo mentalmente 
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- Menor eri estado de peligro (que debe desaparecer). 

Por ende, el trato es diferente y el Estado legitima su 

intervenci6n asistenc;a1, y no la confusi6n de competencia, 

que ahora se establece normativamente en donde contempla a -

todos de igual forma y los ubica por consiguiente también, 

en una misma instituci6n. 

Al ser derogados en el C6digo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, el capitulo correspondiente a los 

articulas 389 al 407, por el articulo segundo transitorio -

del Decreto del 22 de abril de 1941, publicado en el Diario 

Oficial del 26 de junio de 1941 al promulgarse la Ley Orgánl 

ca y Normas de Procedimientos de los Tribunales de Menores y 

sus Instituciones Auxiliaros en el Distrito y Territorios Fe 

derales, así como 42 afios después los artículos 504 al522 

del C6digo Federal de Procedimientos Penales, por el Decreto 

publicado en el "Diario Oficial de la Federaci6n" el 27 de -

diciembre de 1983, 

Al emitir el Estado estas disposiciones, dej6 al prude~ 

te arbitrio del instructor, miembro del Tribunal o el Conse

jero miembro del Consejo Tutelar, la forma de practicar las 

.diligencias probatorias de los hechos y de la participaci6n 

que en ellos haya tenido el. menor, debiendo apoyar su resol~ 

ci6n en los estudios de car6cter social, médico y psicopcda

g6gico que le remitan los centros de observaci6n, 



90 

Por lo tanto es vigente, que al menor se les hagan.váli 

das las disposiciones de la parte general· del C6digo Penal, 

a través de una Ley Especial dé justicia para los menores i~ 

fractores. 

2,4, CREACIÓN DE AGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA MENORES 
INFRACTORES 

.En el inicio de la presente administraci6n 11 1989" • uno 

de los más graves problemas a que se enfrentaba la capital -

del país, fue sin lugar a dudas el creciente n6mero de meno

res víctimas del delito así como menores infractores a las -

leyes penales y a los reglamentos de policía y buen gobierno, 

todo ello en perjuicio del normal désarrollo de nuestra so-

ciedad en su conjunto, los reclamos justos de la ciudadanía, 

hacia una atenci6n más humanitaria por parte de los Consejos 

Tutelares para menores, especialmente pará el respeto do sus 

derechos individuales y humanos, era una urgente necesidad p~ 

ra los programas det Estado, en la adrninistraci6n de justicia. 

En tal virtud el gobierno de la Rep6blica, se decidi6 a 

enfrentar este reclamo popular de mejorar y fortalecer la 

justicia y seguridad, y por ello el gobierno del Distrito F~ 

deral por conducto de la Procuraduría General de Justicia 

asurni6 su responsabilidad, senalando a estas funciones como 

la más alta prioridad, incorporándolas como compromiso y pr~ 
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grama de administraci6n, y siendo imperativo el modernizar • 

el marco jurídico y las estructuras administrativas de esta 

dependencia del Ejecutivo ·Federal, a fin de dejarla en apti· 

. tud _de cumplir con eficacia, oportunidad y firmeza su comet,! 

do, en un ámbito de auténtica representación social y respe· 

to a los der.echos humanos. 

Por este motivo, era.necesario .coadyuvar, concurrir y -

colaborar e·n. la realizaci6n de los objetivos estipulados en 

la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, espe· 

cificamente con el contenido de los artículos lº, 2º y 14 ·

fracci6n II en su parte.relativa a los menores infractores. 

Al hacerse indispensable un trato más justo, pronto y-

expedito por parte de las autoridades que tienen relaci6n en·_ 

la "resoluci6n de los problemas y delicadas situaciones que -

afectaban a los j6venes menores de dieciocho afios en_ esta m~ 

tr6poli, es obligaci6n institucional dar cumplimiento a las 

instrucciones presidenciales, en el sentido&> propiciar la. 

protecci6ri y desarrollo de estos menores. 

Que en el caso de menores de dieciocho afios que infrin

jan las leyes penales y los reglamentos de policía y buen g~ 

bierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga presu

mir, fundamentalemcnte, una inclinaci6n a causar dafios, asi

mismo, sus familiares o la sociedad, y ameriten la actuaci6n 

del Consejo Tutelar para menores infractores, 1a Procuradu-

ría debería contar con un procedimiento administrativo espe-
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. c.ializado sumamente ti.gil. para que. al tener conocimiento de 

las situaciones, cumpla estrictamente con los articulas· 34 y 

49 de la entonces, vigente Ley del Consejo Tutelar, 

La intenci6n de esta p~opuesta por parte del gobierno -

del Distrito Federal, era, en ese afio de 1989 el do acabar, 

con todos los abusos, arbitrariedades, detenciones prolonga

das, malos tratos, extorsiones, y prepotencia, con la que se 

v.enia desempefiando el Ministerio P6blico del Fuero Com6n. 

Era necesario erradicar esa funci6n del ámbito de la D! 

rocci6n General de Averiguaciones Previas para acabar do una 

vez por todas, con los vicios y deformaciones arraigadas. en 

las Agencias Investigadoras, Asi como las violaciones a las 

garantias individuales y derechos humanos, en los que incu-

rra el Consejo Tutelar al aplicar una ley totalmente obsole

ta, corno ya lo hemos comentado en ol·inciso anterior, 

En tal virtud el Procurador General de Justicia del Di.:!_ 

trito Federal en funciones, emit6 el Acuerdo A/032/89 publi

cado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 4 de agosto -

del afio 1989, por medio del cual creaba las Agencias del Mi

nisterio P6blico especializadas en asuntos de menores, depe~ 

dientes de la Subprocuraduria de Control de Procesos a tra-

vés ·de la Direcci6n General de lo Familiar y Civil, que a la 

letra decia: 
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A C U E R D O 

PRIMERO.- Se crea una Agencia del Ministerio Público E~ 

pecializada en Asuntos relacionados con Menores Infractores 

o Victimas de Delito que dependerá directamente de la Direc

ci6n General del Ministerio Público de lo Familiar y Civil. 

SEGUNDO.- La Direcci6n General de Averiguaciones Pre- -

vias, la Direcci6n General de Servicios a la Comunidad, la -

Direcci6n General de Policía Judicial y las Delegaciones Re

gionales de esta instituci6n, en cuanto tengan conocimiento 

de un menor infractor o .victima de delito, lo enviarán inme

diatamente a la Agencia del Ministerio Público Especializado, 

de acuerdo a las bases que se fijan en el siguiente articulo. 

TERCERO.- El Agente del Ministerio Público investigador 

o cualquiera otra autoridad de las mencionadas en el articu

lo anterior que tengan conocimiento de un asunto de menores, 

actuará de acuerdo a las siguientes bases: 

I. Si el menor es victima de delito y se encuentra en 

·situaci6n de conflicto, dafio o peligro será remitido inmedi~ 

tamente a la Agencia del Ministerio Público Especializad~, -

con copia de lo actuado, en los siguientes casos: 

a) Que lo soliciten quien o quienes ejerzan la patria -

potestad, la tutela, la custodia o quien lo haya acogido co

mo hijo propio por más de seis meses. 
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b) Si el menor no tiene quien lo represente en los t6r-· 

minos de la fracci6n anterior y tenga total capacidad de di!_. 

cernimiento y lo haya solicitado expresamente a la autoridad 

co~respondiente, y, 

c) En el caso.de menores abandonados, exp6sitos, viola

dos, maltratados o victimas de delito en general, que no to!! 

gan capacidad de discernimiento y que requieran de la prote!:_ 

ci6n integral de esta Representaci6n Social, con base en el 

acuerdo A/024/89 el 26 de abril de 1989, 

II. Si el menor es infractor, una vez acreditada la mi 

noria de edad, sin entrar al conocimiento del asunto, lo re· 

mitirá inmediatamente a la Agencia del Ministerio P6blico E!_ 

pecializada, para los efectos consiguientes .. 

CUARTO.- Cuando est6n relacionados mayores de dieciocho 

aftos con menores infractores o víctimas de delito, conocerá 

de aqu6llos la Dirección General do Averiguaciones Previas, 

misma que determinará lo que en derecho proceda, y con res-

pecto a los menores conocer~ la Agencia del Ministerio P6bi.!. 

co Especializada. 

QUINTO.- Una vez trasladado el menor infractor a la - -

Agencia del Ministerio P6blico Especializada, el .personal 

adscrito a ella, elaborará los informes a que se refieren 

los articulos 34 y 49 de la Ley Tutelar para Menores y los -

remitirá sin demora, a dichas autoridades. La canalizaci6n 
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.que. se· l'leve a cabo deberá estar fundamentada en los térmi- -

nos de las disposiciones a que nos hemos referido, respétan

d.o plenamente los derechos individuales constitucionales de 

los menores y, en todos los casos, otorgando el menor.un tr_! 

to humano, pronto y expedito, acorde con el sentido tutelar 

de su situaci6n por edad, 

SEXTO.- Tratándose de menores infractores que no ameri

ten canalizaci6n al Consejo Tutelar o Consejos Auxiliares, -

el Ministerio Público Especializado, se ajustará a lo dis- -

puesto por el articulo 49 de la ley de la materia. Cuando -

el. menor o sus familiares, o quienes ejerzan la patria p~ 

testad, o la tutela lo soliciten expresamente, el Ministerio 

Público Especializado dará un apoyo legal y biopsicosocial -

por parte del .personal de la Direcci6n General del Ministe- -

rio Público en lo Familiar y Civil, todo ello con la finali

dad de reintegrar al menor en la forma más·convenionte a su 

natural entorno social y familiar. 

SEPTIMO.- Cuando se carezca del acta del registro civil 

para la definici6n. de la edad, o no exista este documento - -

por no haberse llevado a cabo el registro correspondiente, y 

se tenga dudas sobre la edad, ésta se acreditará por medio -

del dictamen médico rendido por el perito adscrito a la 

Agencia del Ministerio Público Especializado, así como por -

los estudios biopsicosociales que se juzguen necesarios pra~· 
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ticar. para dicho fi.n. Si persistiere la duda se presumid. -

l.a minoría de edad. 

OCTAVO.- Los menores infractores que estén a disposi- -

ci6n de la Agencia del Ministerio Pdblico Especializada, pe~ 

manecerán en la.srila de e~pera, evitando toda incomunicaci6n, 

hasta en tanto se resuelva su canalizaci6n sin.demora. 

NOVENO.- La Agencia del Ministerio Pdblico Especializa

da que se .crea por medio de este Acuerdo, contará con el pe~ 

sonal profesional y técnico necesario para su correcto_ fun-

cionamiento . 

. DECIMO. - El Ministerio Pdblico Especializado, para el -

debido cumplimiento de este Acuerdo, podrá: 

I. Entregar al menor a sus padr~s, tutores, familiares 

o quienes ejerzan la patria potestad o custodia del m0nor, -

en todos los casos, o 

II. Canalizarlo al albergue temporal de esta institu- -

ci6n, en cas~ de ser victima de delito, o 

III. En caso de menores infractores, los remitirá de i~ 

mediato, al Consejo Tutelar, Consejos Auxiliares o Jueces C~ 

lificadores en los' t6rminos de lo dispuesto por los articu-

los 2°, 34, 48, 49 y 5° transitorio de la ley que crea los -

Consejos Tutelares para Menores Infractores. 

DECIMO PRIMERO.- La Agencia del Ministerio Pdblico Esp~ 

cializada, tendrá su sede en el edificio central de la Proc~ 
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raduria General de JuSticia del Distrito Federal, o en el l!:!_ 

gar que. designe' el titular de esta instituci6n, en raz6n del 

crecimiento de la demanda de servicias • 

. DBCIMO SEGUNDO.-· La Agencia del Ministerio PÓblico Esp! 

cializada contará con el apoyo de las diferentes áreas de e~ 

ta. insti.tuci6n, para su buen funcionamiento. 

DECIMOTERCERO.- El servidor p6blico que no se apegue a 

los t6rminos de este Acuerdo, será sancionado conforme a lo 

establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores P6blicos con independencia de cualquier otra que 

le resulte. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones jurí

dicas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito F! 

deral, que se opongan al presente acuerdo, 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día -

siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Fede

raci6n. 

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n, 

M6xico, D.F., a Z de agosto de 1989.- El Procurador Ge

neral de Justicia del Dist;i-ito Federal, Ignacio Morales Le- -

chuga. 
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La puesta .en marcha de estas Agencias gener6 como· com- -

promiso de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal un nuevo. concepto de modernidad en la funci6n. del .- -· 

agente del Ministerio P6blico, distinto totalmente a la ac-~ 

ci6n persecutora, con la que fue identificada por a~os la -

Procuraduría. El inicio de estas nuevas actividades, no fue 

fácil para el mismo titular de la instituci6n, el hecho de -

haber .. creado .estas Agencias, pues el haberlas integrado al -

área de procesos, era romper con todo lo establecido, ya que 

por ley, las Agencias Investigadoras tendrían que ubicarse -

en el ár.ea de Averiguaciones Previas, sin embargo, este - · 

acuerdo los dejaba fuera de la competencia en los asuntos de 

menores infractores, no obstante la tajante disposici6n de -

este articulo, los Agentes del Ministerio P6blico, se opo- -

nian a su cumplimiento, por lo que se tuvo que mandar un ofi 

cio. po.r .. pa.rte dei Director General del área de menores a la 

Contraloría Interna, solicitándole se sancionara a aquellos 

Agentes Investigadores, que no cumplían con dicho precep'to. 

Para realizar esta tan importante y novedosa funci6n, -

se tuvo que escoger con lupa al personal encargado de reali

zarla, buscando sobre todo el perfil adecuado en los inte• -

grantes de estas agencias especializadas, para que pudieran 

actuar con atenci6n, esmero, prontitud y honestidad y que -

inherente a su naturaleza juridica, e investi'dura de autori

dad, se le unieran los caracteres profesionales, personales, 
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sociales .y humanos, que impactaran en los resultados de su -

gesti6n. Este nuevo Ministerio P6blico en su identidad, de

. be.ria· relacionarse con los promovontes, otorgándoles un trae 

to rápido y amable. Su conducta vertical le debia permitir 

interiorizarse de la problemát.ica, haciendo suyo el intert.s· 

de la parto afectada. Mot.ivado por su ética profesional, d!!_ 

beria coadyuvar con el afectado en todos sus trámites posi-

bles que le marcara la ley, y sus acciones deberian de ape-

garse a estricto derecho, actuando dentro del marco de la -

ley con prioridad, celeridad y eficacia. 

Su alto sentido humano y su honestidad, deberían ser la 

base fundamental de su representaci6n. Hacer de la Agencia 

del. Mi.nisterio P6blico un valuarte de la justicia, mlis que -

de la legalidad. 

Independientemente de este anpecto, se integraron a las 

Agencias Especializadas otros novedosos conceptos de aten- -

ci6n como fueron: 

TRABAJO SOCIAL.- Esta área, se mantenía permanentemente 

(las 24 horas) en relaci6n directa con el menor, pues en la 

Agencia Especializada, se encargaba de realizar los estudios 

socioecon6micos, el cual detCrminaba las condiciones de vida 

del menor y de su familia, fundamentadas en la estructura de' 

su educaci6n, economía y desarrollo social. Esta labor se -

extendía hacia afuera de la instituci6n pues a trav6s del -~ 

trabajo de campo, se llevaba seguimiento de la evoluci6n del 
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menor y se coadyuvaba a resolver los problemas del núcleo f~ 

miliar. ·igualmente, se canalizaba a las diferentes casas 

asistenciales, tanto oficiales como privadas, a todos aque-

llos menores que no tenían familia, tutores o quien los re-

·Clamara. 

AREA PSICOLOGICA.- Este servicio, también se implement6 

las 24 horas del dia, con el objeto de proporcionar terapia 

de apoyo a los menores presentados en la Agencia Especializ~ 

da. La finalidad primordial era ayudar a los menores en su 

estadia por la Agencia, a controlar su estado emocional, ge

nerado por las crisis de temor, incertidumbre y abandono, h~ 

ciéndoles sentir confianza y seguridad por parte de la auto

ridad. 

La segunda finalidad, era hacerle una evaluaci6n psico

lógica, a trav6s de los estudios correspondientes, situación 

que se hacia extensiva hasta sus familiares y que la mayoría 

de los casos, permitía detectar el punto neur~lgico de los -

problemas. 

AREA MEDICA.- Indistintamente del origen por el cual un 

menor llegara a la Agencia Especializada, 6ste debería ser -

presentado ante el médico legista a fin de ser examinado. y -

valorado para determinar su estado de salud. Lógicamente lo 

más importante era revisar al menor para ver si no habia su-· 

frido lesiones, o se encontraba bajo los efectos de estupef~ 

cientes, ps~cotr6picos o estimulantes. 
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En.cuálquiera de los casos, el menor, era éanalizado on 

forma inmediata, al Hospital más adecuado, para su atención 

médica .o tratamiento según el caso. De la misma forma se C! 

nalizabá. a los menores. en estado de desnutrici6n, abandona

do, discapacitados e incapaces, exigiendo a las autoridades 

gubernamen~ales la atención para estos menores, como parte -

de su rehabilitación y solicitando a los particulares, su V! 

liosa colaboraci6n para los casos que requerían aterici6n es· 

pecializada. Cabe aclarar que la Procuraduría contaba con • 

un albergue temporal, instituido en el afio 1_973, con carác·· 

ter eminentemente asistencial, y que venía funcionando pri-

mordialmente, para dar atenci6n inmediata a todos los meno-

res que así lo requie.ran, por las circunstancias en que se -

encontraban, hasta en tanto pudieran ser canalizados a la -~ 

instituci6n correspondiente, 

Estas acciones, ejercidas por las Agencias Especializa

das de Menores, se fueron consolidando paulatinamente hasta 

lograr, que para uri mejor desarrollo de su funci6n, el titu

lar de la Procuraduría tuviera que emitir ·diversos acuerdos 

y circulares encaminados, a hacer m~s expeditas y eficientes 

la funci6n de las Agencias de menores, así como celebrar va·

rios convenios y bases de coordinaci6n con dependencias de • 

. gobierno y organismos priv.ados, 

De ·estos documentos, relacionaremos los siguientes: 
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l •. ·MANUAL.OPERATIVO' DE LAS AGENCIAS ESPECIALES PARA LA. 

ATENCION DE LOS DELITOS SEXUALES. Publicado en el 

··Diario Oficial de la Federaci6ri el 7 de septiembre 

,de 1989. 

2. ACUERDO A/048/89.DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE .AMPLIA EL AMBITO 

DE COMPETENCIA DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLl 

co· ESPECIALUADA5'.PARA LA' iiTBlll'C'ION'.»UE"LOS DELITOS -

SEXUALES. Publicado en el Diario Oficial de· la Fe

deraci6n el 7 de septiembre de 1989. 

3, BASES DE COLABORACION QUE CELEBRAN, LA PROCURADURIA 

·GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECR~ 

TARIA DE SALUD. Publicado en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el 27 de octubre de 1989, 

4, ACUERDO A/003/90 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE ORDENA LA INSTA~ 

RACION DEL LIBRO DE ACTAS ESPECIALES, EN LAS AGEN-· 

CIAS DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADORAS. Publi

cado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de 

enero de 1990. 

s. ACUERDO NUMERO A/023/90 DEL PROCURADOR GENERAL DE·

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA -

LA UNIDAD DEL ALBERGUE TEMPORAL COMO ORGANO DESCON

CENTRADO Y SE LB OTORGAN LAS FACULTADES QUE SE INDl 
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CAN, Publicado en el Diario ricial de h Federa- -

.'ci6n el dia 3 de octubre de 1 90. 

6. BASES DE COLABORACION EN MATE IA DE ASISTENCIA SO-

CIAL, QUE CELEBRAN EL DEPART ENTO DEL DISTRITO FE

DERAL Y LA PROCURADURIA GENE ~L DB JUSTICIA DEL DI!? 

TRITO FEDERAL. Publicado en 1 Diario Oficial de -

la Pederaci6n el 3 de octubre de 1990. 

7. ACUERDO NUMBRO A/025/90 DEL P OCURADOR GENERAL DE -

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE CREA -

EL CENTRO DE APOYO DE PERSONA EXTRAVIADAS Y AUSEN

TES. Publicado en el Diario ficial de la Federa-

ci6n el 3 de octubre de 1990. Modificado por Acue~ 

do.A/016/92 publicado el 2 de diciembre de 1992. 

8. BASES DE COLABORACION EN MATE IA DE LOCALIZACI.ON Y 

BUSQUEDA DE PERSONAS EXTRAVIA>AS Y AUSENTES EN BL -

DISTRITO FEDERAL, QUE CELEB EL DEPARTAMENTO DEL 

DISTRITO FEDERAL Y LA PROCURA>URIA GENERAL DE·JUST.!. 

CIA DEL DISTRITO FEDERAL. Pu1licado en el Diario -

Oficial de la Federaci6n el 3 de octubre de 1990. 

9. INSTRUCTIVO DEL PROCURADOR GE ERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL PARA EL ACTU R DE LOS SERVIDORES -

PUBLICOS DE LA INSTITUCION EN AQUELLOS CASOS EN QUE 

SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ME ORES DE EDAD. Publi-

cado en el Diario Oficial de a Federaci6n el 4 de 

marzo de 1990. 
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lÓ. ·ACUERDO NUMERO A/026/9.0 DEL PROCURADOR GENERAL .DE • 

JUSTICIA DEL DISTRITO .FEDERAL POR EL.QUE SE CREA EL 

·cENTRO. DE ATENCION DE VIOLENCIA I!'/TRAFAMILIAR. Pu· 

blicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

dé octubre de 1990, 

11. ACUERDO NUMERO A/09/91 DEL PROCURADOR GENERAL DB -

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR .EL QUE SE CREA. -

EL CE~TRO DE TERAPIA DE APOYO A VICTIMAS DE DELITOS 

SEXUALES COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA.Y 

SE LE OTORGAN LAS FACULTADES QUE SE IND!CAN. Publi 

cado en el Diario Oficial de la Federac-6n el 27 de 

marzo de 1991, 

Los· datos anteriores, se obtuvieron del Código de Proc!_ 

dimientos Penales para el Distrito· Federal, Colecci6n Po-. -

rrda, pero al parecer existen otros·documentos que·no se in

teg·raron en el texto. como: 

El convenio do colaborac·i6n que celebran por una parte 

la Procuraduría General de Justicia ·del Distrito Federal en 

lo sucesivo "La Procuradurtnn representada por su titular 

Ignacio Morales Lechuga, y por otra el Instituto Nacional de 

Pedriatria en adelante "El Instituto" representado por su D.! 

rector General Dr. Héctor Fernández Varela Mejía, al tenor -

de las declaraciones y cláusulas siguientes: este documento 

se firmo el 14 de marzo de 1991. 
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Instructivo· del 'Procurador General de Justicia del Dis.

trito Federal para actuar de los servidores.públicos de la -

Institución en aquellos casos en que se encuentren involucr~ 

dos menores de edad. Publicado en el Diario Oficial de la -

Pederaci6n el 4 de ottubre de 1990. 

Acuerdo del Procurador· General de Justicia del Distrito 

Federal, por. el (\Lle se instruye a los agentes del Ministerio 

Público adsc,itos a los Tribunales Civiles y Familiares y se 

ordena la creación de ia mesa de investigaci6n especializada 

para la atención de hechos probablemente delictivos de que -

se te~gan conocimiento en las salas y juzgados no penales. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 de no

viembre de 1990. 

Convenio de Colnboraci6n que celebran por una parte la 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, en lo 

sucesivo "La Procuraduria" representada por su titular Líe, 

Ignacio Morales Lechuga y por otra el Instituto Nacional de 

Pediatria en adelante el "Instituto" representado por su di

rector general Dr. H6ctor Fernández Varela Mejía, al tenor -

de las declaraciones y cl,usulas siguientes~ 

Firmado en la Ciudad de México, Distrito Federal el 14 

de marzo de· 1991, 

Bases de colaboraci6n en materia de localizaci6n y bús

queda de personas extraviadas y ausentes en el Distrito Fede 
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·' rS.l, que celebran el Depart;amento del· Distrito Federal "Loe!_ 

tel" y la Procuraduría General de Justicia del Distrito .Fed.!!_ 

ral, firmado por el Jefe del Departamento Manuel Camacho So

lis y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 

·Ignacio Morales Lechuga el 1° de octubre de 1990: Publicado 

en el Diario Oficial de la Federaci6n el 3 de octubre de - -

1990. 

Estos a.cuerdos, cir.culares y convenios de colaboraci6n, 

obtuvieron como resultado dar una atenci6n integral a los -

problemas de los menores pues en esa funci6n que realizaban 

laS Agencias Especializadas, se contemplaron, menores en pr~ 

blemas de .dafio, peligro, conflicto, víctimas del delito, 

abandono.dos, expositos, discapaces, incapacitados·, extravia

dos o desaparecidos, 

Posteriormente en mayo de 1991, el titular de la Procu

raduría General de Justicia del Distrito Federal creador de 

este proyecto, fue removido de dicha instituci6n, perdi6ndo

se el interés por estas funciones, situaci6n que supo. a~rov.!!. 

char la Secretaría de Gobernaci6n, quien para recuperar nue- · 

vamente el control sobre los menores infractores, se avoc~ a 

presentar un anteproyecto de una nueva ley en materia de me

nores infractores, al Titular del Ejecutivo quien 1o envi6 -

al Congreso para su aprobaci6n, siendo publicada en el Dia-

rio Oficial de la Federaci6n el 24 de diciembre del año 1991, 

entrando en vigor, 60 días después de su publicaci6n. 
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Esta nueva ley, mucho mejor que la derogada, con noved~ 

sos conceptos· procesales, vendría a desplazar en s.u funci6n 

· a las Agencias Especializadas en asuntos de menores ya que -

el Titular de la Procuraduría General de Justicia en turno, 

le reconoci6 al Consejo Tutelar, la plena autonomía que le -

otorgaba ta' ley para actuar en esta materia. 

Esta situaci6n qued6 totalmente dislucidada, en septie!!'_ 

bre de 1992, cuando otro nuevo titular de la Procuradur!a·G~ 

neral de Justicia del Distrito Federal emiti6 el acuerdo 

A/013/92 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n· el 

2 de octubre de 1992, por medio del cual desaparecían las 

Agencias Especializadas n6meros 58 y 59 correspondientes a -

las Delegaciones Gustavo A. Madero y Alvaro Obreg6n, "puntos 

neurá.Igicos en la incidenc;ia de menores infractores" para re 

ascribirlas al robo de infante, 

Concluyendo con este acuerdo, una de las etapas m~s po

sitivas que haya tenido en su historia la Procuraduría ·Gene· 

ral de Justicia del Distrito Federal, es la impartici6n de · 

justicia' para menores. 

2,5, LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES 

1) El.articulo 14 constitucional, que en su contenido 

contempla: en los juicios del orden criminal queda prohibido 
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imponer por simple analogía y aun por mayoría de raz6n, pena 

alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplica

ble al delito de que se trata. 

2) El artículo 16 constitucional, que establece como -

imperio la intervenci6n de la autoridad judicial, para li- -

brar orden de aprehensi6n así como la facultad exclusiva del 

Ministerio P6blico, de poner al inculpado a disposici6n de -

lá autoridad .competente o mandarlo detener en los casos ur- -

gentes, cuando el delito sea grave a ante el riesgo fundado 

de que el indiciado pueda sustraerse a la.acci6n de la justi 

cia. 

3) El artículo 17 constitucional, que señala el dere-

cho de toda persona, a que se le administre justicia por tri 

bunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

.Y términos que fijen las leyes. 

4) El artículo 18 constitucional, el cual manifiesta -

con claridad, "s6lo por delito que merezca pena corporal ha

brá prisi6n preventiva", 

5) El artículo 19 constitucional, que establece la ju~ 

tificaci6n del auto de formal prisi6n para la detenci6n, an

te la autoridad judicial, exigiendo como requisito la acredl 

taci6n de los elementos del tipo penal del delito que se le 

impute al detenido y la probable responsabilidad de éste, 

6) El artículo 20 constitucional, quc'determina las ga 
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penal: "inmediatamente que lo solicite, el juez, deberá. oto!. 

garle la libertad provisional bajo cauci6n, siempre y cuando 

se garantice el monto .. estimado de lá reparaci6n del dallo y -

de las sanciones pecuniarias, que en su caso puedan imponer

se al inculpado y no se trate de delitos en que por su grav~ 

dad la ley expresamente prohiba conceder este beneficio. 

7) El artículo 21 constitucional, que contempla la im

posici6n de penas como propia'y exclusiva de la autoridad j~ 

dicial y la persecusi6n de los delitos como p.ropia del Mini.e_ 

terio P6blico y la policía judicial, la cual estará bajo la 

autoridad y mando inmediato de aquél. 

Si analizamos estos artículos, podremos hacer una refl~ 

xi6n respecto a las violaciones que a· estas garantías, se le 

ce.meten al menor, solamente por sostener una concepci6n pro

teccionista o tutelar, con marcada dosis paternalista, que -

ha conducido a los organismos encargados.de juzgar a los me

nores, a adquirir facultades exclusivas e irrecusables sobre 

éstos, bajo el pretexto de que s6lo intervienen para prote-

gerlo. 

Utilizando esta tesis, en los foros nacionales e inter

nacionales, tratando de.demostrar la pretendida idea, de que 

el menor ha quedado fuera del Derecho Penal, como reiterada• 

mente se ha tratado de afirmar en nuestro pa!s, cuando sabe

mos a ciencia cierta que la realidad es otra. 
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Bn consecuencia trataré de hacer un resumen de la inob

servancia a los preceptos constitucionales; en relaci6n a .la 

Ley para el Tratamiento de Menores, vinculados con los con-

ceptos del C6digo Penal vigente, como una opini6n muy parti

cular, fundamentada en la teoría, de que el sistema de jus.tj, 

cia de menores no puede ser concebido desvinculado del sist.!:_ 

ma de justicia en general, el que a su vez, debe 5er siempre 

consid.erado como parte integran to de todo el sistema poli ti-· 

·i:o y social del país. Su trato desvinculado de los dem~s --· 

sectores de la política social constituiría s6lo una visi6n 

parcial de este problema. 

Bn tal virtud, resulta fuera de toda concepci6n legal, 

el hecho de que la Ley para el Tratamiento de Menores Infra~ 

tores, no contemple la penalidad con la que se debe sanció•

nar al menor, aplicdndose las medidas de tratamiento, sobre 

todo el interno, del que trata el artículo 118 del mismo or

denamiento legal, que establece para los j6venes que revelen 

alta inadaptaci6n y pron6stico negativo, un tratamiento in-

tensivo y prolongado (posiblemente se refiere al término má-

ximo de afies que sefiala el articulo 119 de la mencionada -

ley), que se razonará en las características fundamentales a 

considerar en estos casos: 

l. Gravedad de la infracci6n cometida. 

II. Alta agresividad. 

III. Elevada posibilidad de reicidencia. 
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IV. Alteraciones importantes del comportamiento pre.vio 

a la comisi6n de la conducta infractora. 

V. Falta de apoyo familiar. 

VI. Ambiente .social crimin6geno. 

Si a esto agregamos lo que establece el articulo 70 del 

C6digo Penal vigente que a la letra dice: 

Art. 70.· La prisi6n podr~ ser sustituida a juicio del 

juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 · 

del mismo ordenamiento en l_os siguientes términos, 

I. Por trabajo en favor de la comunidad o semiliber·· 

tad, cuando la pena impuesta no exceda de S años. 

II. Por tratamiento en libertad, si la prisi6n no exc.!'_ 

de de 4 años, o 

III. Por multa, si la prisi6n no excede de tres años. 

De la misma forma el Art. 84 del C6digo Penal expresa: 

Art._ 84.· Se conceder~ libertad preparatoria al cond~nado 

previo el informe a que se refiere el C6digo de Procedimien· 

tos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes do 

su condena, si se trata de delitos intencional~s, o la mitad 

de la misma en caso de delitos imprudcnciales, siempre y - -

cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

I. Que haya observado buena conducta durante la ejec:!!_ 

ci6n de su sentencia, 
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II. Que el examen de su personalidad se presuma .que e~ 

tú socialmente readaptado y en condiciones de no -

volver· a delinquier; y 

III. Que haya reparado o s.e comprometa a reparar el da-· 

flo causado, sujetándose a la forma, medidas y t6r·

minos que se le fijen para dicho objeto, si no pu.!!_ 

de cubrir desde luego. 

Llenados los anteriores requisitos, la autoridad compe

tente podrá conceder la libertad, sujeta a las siguientes -

condiciones. 

En el mismo sentido se encuentra el artículo 90 del c6-

digo Pe:lal. 

Art. 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios 

de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes no_! 

mas: 

I. El juez o tribunal, en su caso, al dictar senten-

cia de condena o en la hip6tesis que establece la 

fracci6n X de este artículo, suspenderán motivada· 

mente la ejecuci6n de las penas, a petici6n de Pª.!: 

te o de oficio, si concurren estas condiciones. 

a) Que la condena se refiera a pena de prisi6n que 

no exceda de cuatro aftas i. 

b) Que el sentenciado no sea reincidente por de1i· 

to doloso y, además que ha~·a evidenciado buena 
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conducta positi.va, antes y despu6s ·del hecho P!!. 

. ni!Íle, y 

c) Que sus antecedentes personales o modo honesto 

.de vivir, así como por la naturaleza, modalida-. 

des y m6viles del delito, se presuma que el se~ 

tenciado no volverá a delinquier. 

A mayor abundamiento, si analizamos las 6ltimas refor-

mas de los artículos 16, 19, 20, 107 fracci6n XVIII, y 119 -

de la Consti tuci6n Política de los Estados Unidos Mexi.canos, 

publicadas en el "Diario Oficial de la Federaci6n" el 3 de -

septiembre de 1993, encontraremos en su contenido la aplica

ci6n de atribuciones del Ministerio P6blico en su tarea in-" 

vestigadora de los delitos, mejoran y precisan derechos pro

cesal.es del inculpado y de la víctima y abordari otros pun.tos 

relevantes del procedimiento, como lo es la colaboraci6n en

tre entidades federativas para la persecusi6n del delito. 

Nos remitiremos 6nicamente a las reformas del articulo 20, -

en lo que se refiere al precepto básico del enjuiciamiento -

penal, considerando 6nicamcnte el tema de la libertad provi

sional contenido en la fracci6n I, que deroga la anterior, -

que establecía como requisito primordial para obtener la li

bertad el procesado, que la pena impuesta por la autoridad -

no excediera en su término medio de cinco años, quedando es· 

ta situaci6n mejorada, al otorgarle al inculpado dicha refo~ 

ma, el derecho a la libertad provisional en todos los casos 
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~~ que .la· ley no lo ·prohiba expresamente, prohibici6n que. d!!_ 

riva de la gravedad atribuida por la propia ley secundaria -

al delito supuestamente cometido, 

En tal virtud, las facultades del juzgador se reducen -

solamente a la fijaci6n de la garantía que el inculpado debe 

otorgar para el disfrute de la libertad provisional. 

En consecuencia, si tomamos comO referencia las penas o 

medidas que aplica el Consejo a trav6s de la ley de menores, 

estaremos ante una disyuntiva altamente preocupante. 

La primera seria, que las medidas aplicables por el Co~ 

sejo Tutelar, que son cinco afios de internamiento como máxi

mo, sé entenderían nulos de pleno derecho, pues procesalmen

te hablando, este t6rmino de cinco ailos, tanto en su senten

cia como en delito, no priva de la libertad al inculpado. 

La segunda sería, que este término de cinco aftas, res.u.! 

taria incongruente, con las penalidades para los delitos gr! 

ves pues en ese tiempo, es imposible readaptar a un menor -~ 

con alto grado de delictividad, tal seria la ,situaci6n del -

reciente caso del joven Martín Alberto L6pez Godinez, que el 

din 6 de julio del afio pasado, nsesin6 a sangre fria a sus -

padres y hermanos, en su domicilio particular, causando con

moci6n este suceso dentro de nuestra sociedad, así como en -

los Colegios, as.ociaciones de abogados e instituciones de g~ 

bierno principalmente en las de procuraci6n de justicia, ge-
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~erando una· ola de declaraciones que a contintiaci6n transcr_i· 

bo: 

Martín Alberto. L6pez Godínez, preparatoriano de 16 afios 

de edad, con ºenormes frustraciones por supuestas reprimen .. -

. dás .Paternas·", ·asesin6 a sus padres y a sus hermanos, un~ de 

ellos de 11 meses. Es diestro en el manejo de las armas y a 

tres de las victimas les dio el tiro de gracia. 

Con la frialdad poco usual, sin mostrar ningún arrepen

timiento, dijo a las autoridades: 11 10 hecho, hecho estáº. 

SÍ, me duele porque no mat6 animales sino a mis padres y her 

manos. 

Luego de que acept6 ser el autor de los cuatro homici-

dios, manifest6·que desde hace varios afias padecía el maltr~ 

to de sus padres. "Eran muy duros, Había golpes y de todo 

me reprendían11
, 

Con cierto cinismo, el jovencito reve16 que no era su -

deseo matar a su hermanito de s afies, sin embargo iba a del~ 

tarlo y corri6 la misma suerte. 

En consecuencia a lo anterior, legisladores mnnifesta-

ron que tras el espeluznante crimen del mozalbete, experto -

autodidacta en criminología y balística, las reacciones a ni 
vol nacional se dieron en el sentido de que "debe ser refor

mado el C6digo de Procedimientos Penales", ya que es anacr6-

nico (1931) e. inaceptable que no se pueda imputar a un ado-

lescente, un delito que cornete conscientemente, 
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. CENTRO DE TRATAMIENTO A MENORES INFRACTORES 

Hay una controversia legislativa entre la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y la del Centro 
0

de 

Tratamiento pues en.primera instancia, la dependencia de la 

Secretaria de Gobernaci6n, establece que: 

La Ley del Consejo Tutelar, cuya denominaci6n cambi6 -

con la nueva legislaci6n a Cent.ro de Tratamiento de Menores 

Infractores, del Fuero Federal y del Fuero Común para el DiE_ 

tri to Federal, se le seguir!Í. al mul tihomicida Martin Alberto 

L6pez Godinez, un procedimiento independiente al de la Proc_!! 

raduria.de Justicia. 

No importa que sea confeso ante el Ministerio Público -

de la Procuraduría del Distrito Federal, esa confesi6n no -

tendc!Í. validez alguna, pues no hay abogado defensor y de - -

acuerdo a la ley vigente, se requieren de 20 días hábiles p~ 

ra un careo. o!recimiento de pruebas, un estudio psicosocial, 

psiqui!Í.trico, psicol_6gico, psicopedag6gico, criminol6gico, -

psicosom!Í.tico, estudios médicos, encefalogr!Í.fico, electrocn! 

di6grafo, tomogr!Í.fico, que demuestren el verdadero estado de 

salud del multiasesino y que tenga o no fisuras en el cere-

bro que hayan perturbado su conducta, 

El secretario particular de Maria Ynés SoH.s Gonz!Í.lez, 

titular del Centro de Tratamiento, Guillermo Garcia Vasconc~ 

los, enfatiz6 que se debe tener mucho cuidado en el trata-.-
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mlento de estos casos, pues "Mi&xico forma parte signante de 

la Convenci6n de los Derechos Humanos del Nifio, ante las Na" 

cienes Unidas y esos estudios forman parte de los principios 

del documento signado, 

MODULO DE INFORMACION PENITENCIARIA 

De acuerdo a comentarios hechos por Ulises Calder6n, -

responsable del M6dulo de Informaci6n Penitenciaria de ese -

centro, podría no obstante, alcanzar una sentencia de 40 - -

afíos, ··en caso d~ que los peri'.tos determ~naran que no se ha -

rehabilitado y que no es apto para reintegrarse a la socie--

dad. 

Sin embargo una determinaci6n de esta naturaleza no se 

·ha dado hasta el momento y seria algo excepcional, pues la -

ley lo protege, para que no sea internado eli un penal para -

delincuentes adultos. 

OPINION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Los peritos de la Procuraduría del D:strito Federal y -

del Delegado Regional de la Gustavo A. Madero, Enrique Coci

na, compararon al multi'asesino con los c61ebres asesinos en 

masa, Gregario "Goyq" Cárdenas y el "Pel6n" Sobera de la 

Flor, quienes después de haber matado a·muchas personas, se 

mostraban serenos, ecuánimes, como si lo hecho fuese positi-

vo. 
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El dictamen de los psiquiatras de la Procuraduría del • 

Distrito es: "locura permanente, es un psic6pata objetivo, -

que debe ser aislado de la sociedad porque es un peligro pe!: 

manente". 

PENA DE MUERTE, ABOGADOS 

- El Colegio de Abogados opin6 que bien se podría, en ·un 

caso como ·6ste, aplicar. la pena de muerte, aunque se haya 

abolido; sin embargo, son partidarios de que el multihomici

da no sen liberado; pugnan porque se busque alguna figura j.!!_ 

rídi~a para que no existan este tipo de lagunas en los C6di· 

gos de Procedimientos Penales. 

Y concluyen: "no aparece ningún artículo que diga auto

máticamente que un adolescente que cometa un delito de esta 

naturaleza despu&s de los dieciocho anos sean remitidos a un 

penal para adultos, como ocurre en la legislatura de los Es

tado_s Unidos, de esta forma estamos propiciando que los j6v!:_ 

nes cometan todo tipo de t:.-opelías en aras de su minoría de 

edad." 

PIDE LA PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
QUE LA MAYORIA DE EDAD SEA A LOS 16 ANOS 

Ernesto Santillana Santillana, Procurador del Distrito 

Federal, propuso que ln mayoría de edad se reduzca a los 16 
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afies, debido a que en los 6ltimos meses se ha incrementado·

la delincuencia juvenil. 

El funcionario precis6 que el cambio en la m~yoría da -

·ed~d debe de darse para que los dolincuehtos juveniles pa• -

guen sus culpas,_ ya que a esa edad ya saben lo que hacen. 

Con esta medida se espera que los índices delictivos dismin~ 

yan. 

La propuesta hecha por el Procurador caus6 una serie de 

discusiones en diferentes lugares, debido a que_ con esto no 

s6lo se cambiaría la mayoría de edad sino que se tendrían 

que reformarse varios artículos. 

En respuesta a esta polémica, Andrés Linares éarranza, 

Director General del Ministerio P6blico de lo Familiar y Ci

vil, dijo que la propuesta del Procurador Santillana se ori

gin6 porque los delitos en los que se ven involucrados los 

menores, constantemente son ilícitos de tipo mayor como el -

homicidio, lesiones con armas punzocortantes y armas de fue

go, y fraudes bien maquinados. 

Por 6ltimo dijo, es necesario analizar dicha propuesta, 

ya que en ocasiones hay menores que resultan ser más peligr~ 

sos que un adulto. 

RECHAZAN LOS ABOGADOS QUE LA EDAD PENAL SEA A LOS 16 Al'lOS 

"La juventud mexicana está en peligro con esas declara-
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ciones. n la ligera, porque se corre· el riesgo de hacer es CU.!!, 

lns de delincuentes en todo el pnis", 

Sergio García Ramiez, ex Procurador General de la Rep6-

blica, catedrá'tico universitario y abogado consti tucionaHs

ta, asegur6 que se debe llegar· al análisis más profundo: - -

"para si quiera pensar en que la imputaci6n delictiva fuera 

a partir de los 16. afios, se puede castigar penalmente a los 

individuoS 11 • 

Ignacio Burgoa Orihuela, maestro emérito de la UNAM y -

padre del juicio de amparo, dijo que no es posible permitir 

que las cárceles se llenen de jóvenes y que se les trate co

mo a criminales, "por s610 unos cuantos que. delinquen no to

dos son iguales". 

Juan José Castillo Mota, legislador y Vicepresidente de 

la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, rechaz6 tajante 

la idea de que la penalidad sea a partir de los 16 afios, 

CAMBIAR CODIGO PENAL PARA ATACAR DELINCUENCIA JUVENIL 

Osear Mauro Ramírez ~yala, asambleísta, afirm6 que de-

ben hacerse cambios al C6digo Penal que permita combatir la 

delincuencia juvenil y asimismo, sancionar 'y castigar a los 

menores infractores. 

En virtud de que estos grupos delictivos cometen toda -

clase de ilícitos al aprovechar la impunidad de la cual go--
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zan por ser menores de edad y'la ley no puede proceder penal 

mente en su contra. 

Tambi6n manifest6 que la mayoría de los delitos regís- -

trados diariamente en el Distrito Federal, se encuentran in

volucrados menores de edad cuyas edades oscilan entre los 14 

y 17 aftos de edad. 

Creo que ante esta evidencia, no habría más que anali-

zar, que si el procedimiento establecido en la Ley para el -

Tratamiento de Menores, os muy similar al proc~dimiento pe-

nal, por tener integrados muchos conceptos procesales de es

te tipo, se debería ya, en estos tiempos, o reformar el pro

cedimiento actual o crear un modelo nuevo, en donde se tomen 

en cuenta todas estas consideraciones de hecho y de derecho 

demitificnndo la idea de que el menor deba de salir o ha sa

lido del ámbito del derecho penal, para posibilitar en favor 

del menor y así limitar las arbitrariedades que implica la -

injerencia del Estado en la esfera del menor, 

Superar la falsa idea de que el menor está fuera del d~ 

recho penal, porque es "inimputable". Al igual que los adu.!_ 

tos, los haya menores imputables y los hay quienes pueden -

ser inimputables. La cuesti6n es precisar qu6 d~bemos enten 

der por imputabilidad e inimputabilidad, 

Al menor de edad, por lo tanto, no se le impone pena, -

no tanto por ser inimputable, sino por la.considoraci6n de -
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los efectos negativos que aqu&lln produce, dada su mayor vu! 

nerabilidad. En este aspecto, el legislador debe de estar -

'consciente de la situaci6n. Las legislaciones en torno al -

'menor infractor deben contener, de manera expresa, el r~con~ 

cimiento de los derechos que el menor puede_y debe hacer va-

ler frente al 6rgano del Estado, Debe por ello, hacerse una 

revisi6n a fondo de los actuales sistemas legislativos y ad~ , 

cuarlos a los lineamientos seftalados por la propia Ley Funda 

mental y los 'diversos instrumentos j_urídicos internacionales 

sobre esta materia. 

Deben revisarse, asimismo, los procedimientos que se -

aplican a los menores infractores, desechando aquellos crit~ 

rios que implican violaciones a los derechos humanos, dando , 

por consiguiente, mayor cabida a las garantías procesales. 

Un sistema de justicia de menores, digno del más amplio 

reconocimiento y respeto de los Derechos Individuales y Huma 

nos del menor, 



CAPITULO TERCERO 

REGULACION.DE. LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES DE.LOS MENORES, 
CONSIDERADAS COMO DELITOS POR LAS LEYES PENALES 

3,1. INTERVENCION DEL M.INISTERIO POBLICO ESPECIALIZADO 
EN'MATERM'•'DE·.MENORES.,. 

Tratar el tema del Ministerio P6blico, es remontarnos a 

.la historia de la conformaci6n de nuestra Rep6blica, pues 

desde la Constituci6n de 1824, se contempla la presencia de 

un fiscal, tanto en la Suprema Corte de Justicia (artículos 

124, 127), como en los Tribunal~s de Circuito (artículo 140). 

Esta figura del fiscal, se mantuvo en las posteriores -

legislaci.ones ~- ·· 

- Siete Leyes de 1836 (quinta ley). 

- El fustrado Congreso de 1842. 

- Las bases orgánicas de 1843 (artículos 116 y 194). 

- El Acta de Reforma 1847, que sostuvo los preceptos de 

la Constituci6n de 1824. 

- Estatutos de Santa Ana· de 1853, en donde surge la fi

gura de un Procurador General (artículo 9). 

- Estatuto Orgánico de Comonfort de 1856 (artículo 97). 
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La Constituci6n de 1857, integra conjuntamente los con-· 

ceptos de Ministerio.Público, en el procedimiento del orden 

criminal· (artículo 27), y el del fiscal, adscrito a la Supr.!!_ 

ma Corte de Justicia de la misma forma que el Procurador Ge

neral (artículo 91), 

Las reformas a la Constituci6n de 1857, del 22 de mayo 

de 1890, suspenden en el artículo 91, el tradicional cargo -

del fiscal y excluyen del mismo al Procurador General. 

La adici6n al artículo 96, complet6 la reforma con pre

cepto que dio rango constitucional al Ministerio Público pr.!!_ 

sidido por el Procurador de. la República, atribuyendo al Ej.!!_ 

cutivo el nombramiento de los funcionarios de la instituci6n, 

sustrayéndolo del sistema de elecci6n popular, 

La Constituci6n de 1917, que contempla el proyecto de -

Venustiano Carranza, plasm6 en los artículos 21 y 102 consti 

tucionales una nueva organizaci6n que revolucion6 completa-

mente el sistema procesal que había regido en el país, ya -

que anteriormente la funci6n del Ministerio Público, era. pu

ramente decorativa; en virtud de que los jueces habían sido 

los encargados de averiguar los delitos y buscar 1as pruebas, 

recurriendo a procedimientos atentatorios de las garantías. 

Esta nueva Constituci6n restituye a los jueces de toda 

la dignidad y respetabilidad de la magis'tratura, y el Minis

terio Público la importancia que le corresponde, de organi--
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zar a· su exclusivo cargó la persecuci6n de los delincuentes 

·Y la busca de elementos de convicci6n, de esta suerte el Mi~ 

nisterio Público, con la policía judicial a su disposici6n, 

quitaría a los presidentes municipales y a la policía común, 

la posibilidad que habían tenido de aprehender a cuantas peE 

sanas juzgaran sospechosas. 

Nos referimos a la funci6n del Ministerio Público como 

titular del ejercicio de la acci6n penal. Una de las más i.!!! 

portantes innovaciones que introdujo el Constituyente de 

l.917, fue. la de encomendar a un 6rgano independiente del po

der judicial la investigaci6n y persecuci6n de delitos. Así, 

el articulo 21 constitucional dispone: "La persecuci6n de - -

los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía ju

dicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato -

de oqu61". 

La redacci6n del texto constitucional se basa en razo-

ncs hist6ricas, que aconsejaron despojar de su poder inquis.!, 

tivo a los jueces porfirianos, los que al ejercer funciones 

de polic1a investigadora, muchas veces se convertían en ver

daderos acusadores, en perjuicio de los procesados. 

Al mismo tiempo, se busc6 otorgar autonomía al Ministe

rio Público, el que bajo la Legislaci6n expedida durante la 

vigencia de la Constituci6n de 1857, carecía de facultades -

efectivas en el proceso penal y en la investigaci6n de los -

delitos. 



126 

La. exposici6n de motivos del Proyecto constitucional de_ 

Venustiano Carranza, es reveladora al respecto: 

"Los jueces mexicanos han sido, durante el periodo co-

rrido desde la consumaci6n de la Independencia hasta hoy, -

iguales a los jueces de la época colonial; ellos son los en

cárgados de averiguar los deli to's y buscar las pruebas, a C!!_ 

yo efecto siempre se han considerado autorizados a emprender 

verdaderos asaltos contra los reos, para obligarlos a confe

sar, lo que sin duda desnaturaliza las funciones de la judi

catura ..• la misma organizaci6n del Ministerio P6blico, a.la 

vez que evitar~ esto sistema procesal tan vicioso, restitu-

yendo a los jueces toda la dignidad y toda la responsabili-

dad de la magistratura, dar!Í al Ministerio Público toda la -

importancia que le corresponde, dejando exclusivamente a su 

cargo la persecuci6n de los delitos, la busca de elementos -

de convicci6n, que ya no se hará por procedimiento atentat~ 

rios o reprobados, y la nprehensi6n de los delincuentes .•• -

Con la instituci6n del Ministerio Público, tal como se prop~ 

ne, la libertad individual quedará asegurada, porque seg6n -

el articulo 16, nadie podr!Í ser detenido sino por orden de -

la autoridad judicial, la que no podrá expedirla sino en los 

términos y con los requisitos que el mismo articulo exige 
(7) 

(7) Cc1mara de Diputados. "Derechos del Pueblo Mexicano" en, México a 
través de sus Constituciones, Tomo IV, Ed. PorrCia, México~ 
pp. 283-28~. 
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Del texto constitucional deriva la interpretaci6n de -

que el Ministerio. Público tiene el monopolio del ejercicio -

de la acci6n penal, lo que equivale a sefialar que es el úni• 

co facultado para solicitar a los tribunales que se inicie -

el proceso penal, se resuelva sobre la responsabilidad del -

inculpado y; en su caso, se aplique la pena o la medida de· -

seguridad que corresponda.Ca) 

Tambi6n por tener el monopolio de la acci6n penal, el -

Ministerio Público válidamente puede, en la etapa de averi-

guaci6n previa, negarse a ejercitar dicha acci6n, cuando los 

hechos de que conozca.no sean constitutivos de delito o cua~ 

do pudiendo serlo, resulta imposible la prueba de su existe~ 

cia; cuando se acredite que el inculpado no tuvo participa-

ci6n en los hechos que se investigan; que la responsabilidad 

penal se halla e.xtinguida, o que se actu6 en circunstancias 

que excluyen la responsabilidad penal, 

Igualmente el Ministerio Público puede, en el proceso -

penal presentar conc.lusiones no acusatorias al término de la 

instrucci6n, lo que implica un tácito desistimiento de la ac 

ci6n penal, puesto que su pedimento vincula al juzgador, - -

quien debe sobre ser el proceso, con efectos de sentencia a~ 

solutoria. 

En raz6n de este monopolio, que la persona ofendida por 

(8) Flx Zamudlo, Héctor. 11Acc1ón penal 11 en, Diccionario Jurfdlco Hexl 00 

~' Tomo 1, UNAH, !fa. ed., México, 1991, p. 39. 
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el detito no es parte en el proceso penal y s61o puede adqu!_ 

rir el carácter de coadyuvante del Ministerio Público, en lo 

referente ·a la aportaci6n de elementos que tiendan a compro

bar la procedencia y monto de la reparaci6n del dafio. 

Bl caráct~r monopólico.que el Ministerio Público tiene 

sobre la acci6n penal, ha sido reconocido por la Suprema Co!. 

te de Justicia de la·Naci6n en diversas.ejecutorias. 

Sobre este P.articular puede consultarse la tesis de ju

risprudencia 198, visible en la página 408 del ap6ndice 1917-

1975, Primera Sala, en· donde se indica que es improcedente -

el juicio de amparo contra los actos del Ministerio Público 

en su carácter de parte dentro del proceso penal y tambi6n -

cuando se niega a ejercer la acci6n penal. 

EL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO FEDERAL 

El nombramiento del Procurador General en el articulo -

91 de la Constituci6n do 1857, asi como la designaci6n de 

los funcionarios del Ministerio Público, en las reformas de 

1900, en su articulo 96 irnpuls6 a los legisladores de 1903 a 

implantar un sistema similar en el Distrito y Territorios ·- .. 

que no tardaron en adopta; los Estados.. aunque no todos, las 

normas de 1903 para el Distrito y los Territorios de Baja C~ 

lifornia, fepic y Quintana Roo, la "Ley Transitoria de Proc~ 

dimientos del Fuero ·común", expedida el 9 de septiembre y ·- -

las leyes de 11 0rganizaci6n Judicial" y_ "Orgánica del Minist~ 
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rÍ.o P6blico" ·que, expedidas también en septiembre, entraron 

en ·vigor el 1 º de enero de. 1904, pero en tanto que las dos -

primeras s61o a ludian en algunos articulos dispersos al Mi· -

nlsterio P6blico y al Procurador, la 6ltima, le dio formal-

mente nuevo 6rgano, estructura y funci6n en el fuero com6n, 

·otorgándole representaci6n como encargado del interés de la 

sociedad ante los tribunales e intervenci6n, en los asuntos 

judiciales .•... Asimismo" es.ta .. ley le nto"Cga .. a.tTihu.ciotLes P.ara 

intervenir: 

1) Como parte principal o coadyuvante en los asuntos j~ 

diciales civiles del fuero com6n, siempre que de al

g6n modo afecten al interés p6blico. 

Z) En los juicios hercdi tarios y en los demás asuntos -

judiciales en que se interesen los ausentes, los· me

nores, los incapacitados y los establecimientos de -

beneficencia p6bifca, en- lo:J casos y cerminos- qae'· -··· 

prescriban las leyes. 

3) Ejercitar ante los tribunales, la acci6n penai en -

los términos prevenidos por las leyes. 

Es verdaderamente significativo, sefialar que la c~rni- -

si6n redactora del' texto legal de la Ley Orgánica de 1903, • 

adelantándose a su tiempo por conducto de. don Miguel s. Mac.!e 

do, advertía ya la genuina funci6n del Ministerio P6blico c~ 

mo representante social y promotor de la acci6n penal. 
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Estas facultades otorgadas al Ministerio P6blico en - -

aquellos alias s.e han venido ampliando a travlis de los cam- • 

bios constitucionales y de las leyes secundarias. Actualmé!!. 

te la Ley Orgánica de .. la Pr~curaduria General de Justicia 

del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la F.!;. 

deraci6n, el lZ de enero de 1983, seftala en su articulo Zº, 

cuatro importantes conceptos, para la funci6n del Ministerio 

P6blico: 

1) La persecuci6n de los delitos. 

Z) Velar por la legalidad en la esfera de su competen-

cía como uno de los principio~ rectores de la conv~

vcncia social, promoviendo la pronta, expedita Y.re~ 

ta procuraci6n y administraci6n do justicia, 

3) Proteger los intereses de los menores, incapaces, 

asi como individuales y sociales en general, en los 

t6rminos que determinen las leyes. 

4) Cuidar la correcta aplicaci6n de las medidas de poli. 

tica crimina;l en la esfera de su competencia, 

Esta retrospectiva hist6rica a los textos legales, que 

han formado el quehacer del Ministerio P6blico en el Distri· 

to Federal, demuestra de manera contundente la importancia -

que el legislador ha conferido al Ministerio P6blico, en su 

carácter de 6rgano persecutor del delito y representante so

cial. Independientemente de las demás funciones que le con• 

fiere la Ley Orgánica, que son m6ltiples y variadas y deben 
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realizarse por el Ministerio PÚblico, dentro del principio -

de legalidad, que establecen los artículos 14 y 16 constitu

cionales, para garantizar el ejercicio respetu~so de los de~ 

rechos y obligaciones de los ciudadanos y asegurar el orden 

público y en consecuencia un clima de paz, propio de un es

tado de Derecho. Si bien es cierto que a todos nos corres-

pande velar por el orden público, también lo es que corres-

pande al Estado, velar por su no transgresi6n. Es de explo

rado derecho que en el capítulo de administraci6n de justi-

cia, corresponde al Poder Judicial conmutarla, y al Poder -

Ejecutivo procurarla. 

Atendiendo a esto y por origen de su funci6n, debe co-

rresponder al Ministerio Público del fuero com6n al procurar 

justicio, cuando esta labo.r no se encargue a autoridad con- -

creta, en consecuencia, a cumplir con los mandatos· constitu·

cionalcs, cuando sus supuestos jurídicos, en los casos con-

cretas así.lo requieran. 

En. tal virtud, debe ser el Ministerio Público el encar

gado de vigilar el principio de legalidad, en la exacta apll 

caci6n de la ley, la garantía de audiencia y el ejercicio de 

la acci6n penal, en representaci6n del Estado, 

Con base en el estudio de los antecedentes, comentados, 

y fundamentalmente en los apoyos jurídicos de su actual mn1·

co legal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito -
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, Federal, debe proponer el ejercicio. de una serie de acciones, 

que configuren la intervenci6n del Ministerio Público.en los 

asuntos de menores, en particular, de los llamados infracto

res, sin descuidar su funci6n de representante social. 

Ya en la presente administraci6n, a través do diversos 

acuerdos, se facult6 al Ministerio Público para intervenir -

plenamente en los asuntos de menores, creándose, como ya lo 

explicamos, las Agencias Especializadas, sin embargo por mo

tivos de carácter administrativo y político, estas Agencias 

han dejado de funcionar, cuando menos para lo que inicialme~ 

te fueron creadas. Por ello es fundamental que en beneficio 

de la comunidad, la instituci6n del Ministerio Público siga· 

desempefiando el encargo de la Procuraduría de Justicia, so-

bre todo en los problemas de menores, si para esto es neces~ 

rio dinamizar el basamento jurídico legal, así como el legi~ 

lativo, debemos intentarlo, actualizando y modernizando es-

tos basamentos, d~bemos croar nuevas instancias jurídicas, -

congruentes con el ritmo de la actualidad social, que permi

tan enfoques.modernos y nuevas figuras de representaci6n. 

No podemos dejar de lado , el esfuerzo realizado por el Con~ 

tituyente, ni las luchas enfrentadas socialmente que nos di~ 

ron un Estado de Derecho, ni mucho menos dejar de hacer va--

· 1er las garantías individuales, sin6nimos de libertad y jus

ticia1 así como las instituciones jurídicas y gubernamenta-

les. 
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Ei·Estado ya ha dado unos pasos, en la modernidad de la 

'impartici6n de justicia, creando una nueva ley para el trat!_ 

miento de menores, la cual como hemos comentado ~ejor6 nota

blemente, la anterior Ley del Consejo Tutelar, sin embargo -

·est!Í nueva ley vendría a dejar pr!Ícticamente sin funci6n' al 

Ministerio Público del Fuero Federal y Fuero Común, en vir-

tud de la derogaci6n de los artículos 119 al lZZ del C6digo 

Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y 

para toda la República en materia del fuero federal; articu

lo 73 a 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede

raci6n ·y 503 del C6digo Federal de Procedimientos Peneales, 

asi como los artículos 673 y 674 fracci~nes II y X, del C6d! 

go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal única

mente por lo que hace a menores infractores. Si a esto agr2_ 

gamos que la nueva ley para menores, contempla la figura de 

Un comisionado, al·cual revisten con funciones de Ministerio 

Público, de acuerdo a lo que establecen los artículos ~s, 46, 

47 y SZ de la Ley para el Tratamiento de Menores Infrantores, 

los que a continuaci6n transcribo: 

Art. 35, fracci6n II.- La unidad administrativa encarg!_ 

da de la prevenci6n y tratamiento de menores, desempefiará -

las funciones siguientes: 

II. La de procuraci6n, que se ejercerá por medio de -

los comisionados y que tiene por objeto proteger los dere- -

chos y los intereses legítimos de las personas afectadas por 
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las·· infracciones que ·se atribuyan a. los menores, así como • • 

los intereses de la sociedad en gener~l, conforme a lo si- •. 

guiente: 

a) Investigar las infracciones cometidas por los meno-

res, que le sean turnadas por el Ministerio PÓblico, confor

me a .lo previsto en las reglas de integraci6n de la investi· 

ga·ci6n de infracciones de esta ley; 

b) Requerir al Ministerio PÓblico y a sus auxiliaros, a 

fin de que los menores sujetos a inirestigaci6n io san rem.it_! 

dos de inmediato; 

c) Practicar las diligencias de cartícter complementa.rici 

que sean conducentes a la comprobaci6n de los elementos con~ 

titutivos de las infracciones, así como las tendientes a co~ 

probar la participaci6n del menor en los hechos; 

d). Tomar declaraci6n al menor, ante la presencia de su· 

defensor_; 

e) Recibir testimonios, dar fe de los hechos y de las -

circunstancias del caso, así como de los intrumentos objetos 

y productos de la infracci6n, pudiendo allegarse cualquier -

medio de convicci6n que permita el conocimiento de la verdad 

hist6rica; 

f) Intervenir, conforme a los in~ereses de la· sociedad~ 

en el procedimiento que se instruya a los presuntos infract~ 

res ante la Sala Superior y los consejeros, así como en la -



135 

ejecuci6n de las medidas de orientaci6n, de protecci6n y de 

.tratamiento que se les apliquen; 

g) Solicitar a los consejeros unitarios se giren las 6~ 

denes de.localizaci6n y presentaci6n que se requieran para -

el esclarecimiento de los hechos materia del procedimiento; 

h) Intervenir ante los consejeros unitarios en el proc~ 

dimiento de conciliaci6n que se lleve a· cabo entre los afec

tados y representantes del menor y, ·en su caso, los respons! 

bles solidarios y s;,bsidiarios, en relac.i6n con el pago de -

los dafios y perjuicios causados como consecuencia de las in

fracciones cometidas por los menores; 

i) Aportar en representaci6n de los intereses sociales, 

las pruebas pertinentes y promover en el prOcedimiento las -

diligencias conducentes al esclarecimiento de los ·hechos que 

se le atribuyan al menor; 

j) Formular los alegatos en cada uno de los casos en 

que intervenga, solicitando la aplicaci6n de las medidas de 

orientaci6n, de protecci6n y de tratamiento que correspondan, 

y promover la suspensi6n o la terminaci6n del procedimiento. 

k) Interp~ner, en representaci6n de los intereses soci~ 

les, los·recursos procedentes, en los términos de la presen· 

te ley; 

1) Promover la recusaci6n de los integrantes.de la Sala 

Superior y de los consejeros unitarios, cuando los mismos no 
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.se .inhiban de conocer, de· conformidad con lo establecido en 

este ordenamiento legal; 

m) .Poner a los menores a disposici6n de los consejeros, 

cuando.de las investigaciones realizadas se desprenda su PªE 

ticipaci6n en la comisi6n de una infracci6n tipificada como 

delito en las leyes penales; y 

n) Velar porque el principio.de legalidad, en el ámbito 

de su competencia, no sea conculcado, promoviendo qué el pT~ 

cedimiento se desahogue en forma expedita y oportuna. 

Art. 46.- Cuando en una averiguaci6n previa seguida an· 

te el Ministerio Pi'.iblico se t>tribuya a un menor la comisi6n 

de una infracci6n que corresponda a un ilícito tipificado -

por las leyes penales a que se refiere el articulo 1ª de e~ 

te ordenamiento, dicho representante social ló pondrá de i~ 

mediato, en las instalaciones de la unidad administrativa -

encargada de la prevenci6n y tratamiento de menores, a dis

posici6n del Comisionado en turno, .Para que éste practique · 

las diligencias para comprobar la participaci6n del menor en 

la comisi6n de la infracci6n. 

Cuando se trate de conductas no intencionales o culpo-

sas, el Ministerio Público o el Comisionado entregarán .de i~ 

mediato al menor a sus representantes legales o encargados, 

fijando en el mismo acto la garantía correspondiente para el 

pago de la reparación de los daftos ~perjuicios ocasionados, 
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Los representantes legales o encargados quedarán oblig_!!: 

dos a presentar al menor ante el Comisionado cuando para w -

ello sean requeridos, 

Igual acuerdo se adoptará cuando la infracción corres·· 

penda a una conducta tipificada por las leyes penales seflal_!!: 

das en el artículo 1° de esta ley, que no merezcan pena pri· 

vativa de libertad o que permita sanción alternativa. 

Si el menor no hubiere sido presentado, el agente del · 

Ministerio P6bl ico que tome conocimiento de los hechos, rem_!-. 

:tirá todas las actuaciones practicadas al Comisionado en tu! 

no. 

El Comisionado, dentro de las veinticuatro horas si- -

&uientes a aquélla en que tome conocimiento de las infracci~. 

nes atribuidas a los menores, turnar~ las actuaciones al con 
sejo Unitario para que éste resuelva dentro del plazo de ley, 

lo que conforme a derecho proceda, 

Art. 47.· El Consejo Unitario al recibir las actuacio·· 

nes por parte del Comisionado, en relación a los hechos con~ 

titutivos de infracciones que correspondan a un ilícito_ tip! 

ficado por las leyes penales a que se refiere el ·artículo 1° 

de este ordenamiento, radicará de inmediato el asunto y abr! 

rá el expediente del caso, 

Art. 52,· El defensor del menor y el Comisionado conta

rán hasta con cinco días hábiles, a partir de la fecha en -· 
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que surta efecto la notifi~aci6n de la résoluci6n inicial, -

para ofrecer por escrito las pruebas corrospondientes. 

Asimismo, dentro del plazo antes seftalado, el Consejero 

Unitario podrli recabar, de oficio, las pruebas y acordar la 

prlictica de las diligencias que considere pertinentes para -

el esclarecimiento de los hechos. 

Art. 57. -· La valoraci6n de las pruebas se harli de acue!. 

do con las siguientes reglas: 

Fracci6n 1.- En la fase inicial del procedimiento harán 

prueba plena las actuaciones practicadas por el Ministerio -

Público y por el Comisionado, por lo que se refiere a la CO,!!! 

probación de los elementos de la infracci6n. La aceptación 

del menor de los hechos que se le atribuyan, por sí sala, -

así como cuando se reciba sin la presencia del defensor del 

menor, no producirli efecto legal alguno. 

Como podremos observar, este personaje es dotado de un 

sinnúmero de facultades que lo hacen aparecer dentro de esta 

ley como un fiscal. Cabe aclarar que .el artículo 8° de dicha 

ley que .señala los 6rganos del Consejo de Menores, y sus - -

atribuciones, no contempla en sus diez fracciones la inclu-

sión de Comision-do, ni ningún otro articulo determina, su -

calidad profesional, moral o ética, lo que hace suponer que 

sus funciones, fueron sacadas en el Último momento, sin fun

damentaci6n alguna, contraviniendo las disposiciones consti-
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tucionales del artículo 21 y 102. que facultan como Única~ au 

torldad a la instituci6n del Ministerio Público como el per-. 

,secutor de los delitos. 

La vigencia de esta ley en feb~ero.de 1992, y la salida 

del Procurador General de .la República en mayo de 1991, ere!!_ 

dor de las Agencias Especializadas en asunto~ de menores, g~ 

neraron que los tres titulares nombrados pos_teriormente, en 

la Procuradurí~ del Distrito, aceptaran la total autonomía -

del Consejo, de menores, para la aplicaci6n de las disposi-

ciones de la ley (artículo 5 • fracci6n I) ordenando ·a sus 'Mi 

nisterios P6blicos, que todo asunto relacionado con menores 

infractores se turnara al Consejo, a disposici6n del Comisi~ 

nado, declarando la incompetencia que establece el C6digo Pe 

nal vigente. 

A mayor abundamiento el 30 de septiembre de 1992, el t! 

tular de la Procuraduría del Distrito en turno, emiti6 el 

Acuerdo A/013/92, por medio del cual desaparecía las Agen- -

cias Especializadas en Asuntos de Menores, números 58 y 59, 

ubicados en las Delegaciones Gustavo A. Madero y Alvaro Obré 

g6n respectivamente para reescribirlas al robo de infante, ~ 

concluyendo así, con una de las etapas más brillantes en ma

teria de procuraci6n de justicia para menores, no nada más -

infractores; sino todos aqu~llos que por sus condiciones so

licitaban justicia. Como dato de referencia cabe señalar, -
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<¡ue. en. el delito, de Tobo de infante, las estadísticas son -

dé dos o tr_os casos, al año. 

Estas medidas, trajeron como consecuencia nuevamente, 

las detenciones prolongadas e innecesarias de los menores, 

ya que, al seT presentados éstos, ante el Agente del Minist~ 

TÍO Público poT habeT cometido una infTacci6n, tendr(m que -

espeTaT a seT trasladados al Consejo paTa quedaT a disposi-

ci6n del Comisionado, quien les otoTgaTá su libeTtad, en el 

caso de ser procedente, 

Esta disposici6n de la ley para el tratamiento de meno

res, resultll totalmente cOercitivn, para los menores que in

fTingen las leyes penales, en los delitos culposos, no priv~ 

tivos- de la libertad, o de la pena alternativa, nsi como - -

aquéllos que incuTTen en faltas al bando de policía y buen 

gobierno, pues debiendo ser puestos inmediatamente en liber

tad poT el Agente del MinisteTio Público, una vez cubiertos 

los Tequisitos de ley, tienen que esperar su traslado al Co_!l 

sejo, el cual a veces tarda muchas hoTas, paTa que después -

el famoso Comisionado les resuelva antes de las 48 hoTas, 

Lo más parad6jico de estos casos, es que de acuerdo a la ley, 

no se sabe si el Comisionado tiene la capacidad, para reali

zar la investigaci6n, practicar diligencias, tornar dcclara-

cioncs, interrogar testigos, y representar los intereses de 

la sociedad, pues como lo hemos ya apuntado, de este person~ 

je se desconoce su grado de preparaci6n, su nivel académico, 
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.su 6tica profesional, sU solvencia moral, su experiencia,· en 

fin, no sabemos en qu6 se basan sus ac.tuaciones, pero lo que 

si sabemos es que esta figura creada por la ley sin ning6n -, 

fundamento constitucional, no puede, ni debe suplantar la' -

funci6n del Ministerio Público, por muchas razones de hecho 

y de derecho. 

EL MINISTERIO PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PODRA: 

1) Pedir la aplicaci6n de las sanciones establecidas -

en las leyes penales. 

2) Pedir la libertad de los menores imputables sujetos 

a proceso, en la forma y término que previene el c~ 

digo Penal para el Distrito Federal. 

3) Pedir la reparaci6n del dafio en los términos espec! 

ficados en el C6digo Penal. 

4) Solicitar al juez la práctica.de las .diligencias n~ 

cosarias, para comprobar la responsabilidad del me

nor imputable. 

5) Otorgar la libertad del menor imputable,· cuando en 

la averiguación previa, se demuestre plenamente que 

éste actu6 bajo excluyentes de responsabilidad pe-

nnl. 

6) Cuando en la averiguación previa, se integren los -

elementos constitutivos del cuerpo del delito y la 
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presunta responsabilidad, el Ministerio P6blico al 

hacer"la consignaci6n sin detenido, pedir al juez • 

penal en materia de menores, la detenci6n del pre·· 

sunto responsable. 

7) El Ministerio P6.blico pedirá al juez la aplicaci6n 

de la sanci6n correspondiente al caso concreto de • 

que se trate o la libertad del menor imputable cua~ 

do durante el proceso aparezca que la conducta o ·· 

los hechos no son constitutivos del d.elito, canfor· 

me a.la descripci6n típica contenida en el C6digo · 

Penal que el menor imputable no tuvo participaci6n 

en el delito que se le imputa; que la pretenci6n p~ 

nitiva está legalmente extinguida, o que existe a ·. 

favor del menor imputable una causa excluyente de 

responsabilidad. 

8) Para efectos del artículo anterior, en el primer e~ 

so el Ministerio P6blico presentará sus conclusio·· 

nes en las que después de hacer un resumen de los -

hechos que se hayan comprobado en el proceso, dete.!: 

minará las disposiciones penales que, a su juicio -

sean aplicables. En el segundo caso el Ministerio 

P6blico presentará al juez penal para menores su •· 

promoci6n en la que expresará los hechos y concep·· 

tos de derecho en que se funde para pedir la 1 iber· 

tad del menor imputable. 
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9) La victima o parte ofendida por un delito, cometido 

por un menor imputable, ·podrá aportar al Ministerio 

.P6blico, todos los datos y pruebas con que cuenten, 

.que conduzcan a a.;reditar. los elementos del tipo p~ 

nal y establecer la probable o plena responsabili-

dad del inculpado, seg6n el caso y la procedencia y 

monto de la reparaci6n del dafio. 

10) Cuando el Ministerio P6blico investigador determino 

que en la averiguaci6n previa, no existen elementos 

para ejercitar la acci6n penal de los hechos denun

ciados como delito, o por los que se hubiera prese~ 

tado querella, el denunciante, el querellante o el 

ofendido podrá ocurrir al Subprocurador de Menores, 

dentro del t~rmino de diez días, C·ontados a partir 

de que se le haya notificado esa determinaci6n, pa

ra que este funcionario resuelva en forma definiti

va si ha o no lugar a ejercer la acci6n penal, Co~ 

tra esta resoluci6n no cabe recurso alguno, pero ~~ 

puede ser motivo de responsabilidad, 

11) En cuanto apare~ca en la averiguaci6n previa que se 

han acreditado los elementos del tipo penal del de

lito y la .probable responsabilidad del menor imput!!_ 

ble, el Ministerio PÓblico investigador ejercitará 

la acci6n penal ante el juez penal de menores, -

quien para el libramiento del· orden de aprehensi6n, 
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. se ajusta~á a lo previsto en ol párrafo segundo d'el 

rirtículo 16 c6nstitucional. 

El Ministerio P6blico investigador, intervendrá y actu~ 

rá de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 

21 constitucional, así como los artículos 1°, 2° y 3° de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Fe

deral en todos los casos en que se encuentren involucrados, 

menores de 18 alíos. 

Corresponde al Ministerio P6blico investigador interve

nir en todos los casos en que un menor se encuentre involu-

crado en una averiguaci6n previa y resolver su situaci6n ju

rídica, en base a lo que establece el presente C6digo .. 

La Subprocuraduría del menor, determina la Agencia o -

Agencias Investigadoras encargadas de atender o iniciar las 

averiguaciones previas, relacionadas con menores imputables 

e inimputables. 

La Subprocuraduría del menor vigilará el caso de la av! 

riguaci6n previa, o del proceso y en su caso promoverá todo 

lo conducente a la protecci6n de los derechos del menor, en 

los asuntos que el menor sea el sujeto pasivo, 

La Subprocuraduría del menor, promoverá todo lo condu-

cente, para localizar a los familiares de los·men~res, o sus 

tutores, y en caso de no existir quien se haga cargo del me

nor, éste trastadará al albergue temporal de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, 
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'·3,2, JUZGADOS PENALES 

·si nos remitimos a la Ley Orgánica de los Tribunales de 

Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, vigente, en-

centraremos expresamente en su contenido, que la facultad e~ 

elusiva para la impartici6n de justicia corresponde ·precisa

mente a los Tribu~ales de Justicia del Fuero Común del Dis-

trito Federal, dentro de los t6rminos que establece ·la Cons

tituci6n General de la República, si analizamos la referen-

cia que hace la ley, en rolaci6n al contenido de la Constit~ 

ci6n, encontraremos en el artículo 17, fracci6n lI y III que, 

"toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resolu

ciones de manera pronta, completa e imparcial, Su servicio 

será gratuito, quedando en consecuencia las costas judicia--

les." 

Las leyes federales y locales establecerán los medios -

necesarios para que se garantice la independencia de los tr! 

bunales y la plena ejecuci6n de sus resoluciones, 

Si a esta exposici6n agregamos la del artículo 21.cons

titucional en su fracci6n primera, en donde se establece que 

"la imposiei6n de las penas es propia y exclusiva de la aut!;! 

ridad judicial", y a mayor abundamiento si tomamos en cuenta 

lo que el artículo 89 constitucional sefiala en la fracci6n -
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XII, que a· la letra dice ;,fn.cilitar al Póder Judicial los -

auxi.lios que necesite para el ejercicio expedito de sus fun

ciones", podremos establecer concretamente que corresponde -

al Tribunal Superior de Justicia, ln creaci6n de los juzga-

dos penales o juzgados especiales en rnaterin de menores que 

deberán ser los 6nicos que sancionen las conductas delicti-

vas de los menores infractores que incurran en los delitos -

que hemos venido comentando en los capítulos anteriores de -

este trabajo, y los cuales se consideran graves. 

El. objeto de crear estos juzgados es el de tener una -

aplicaci6n más exacta de las penas consideradas en el proye~ 

to de la nueva ley, que estén más acordes a las medidas de -

rehabilitación que en las actuales condiciones ~aciales que 

requiere el infractor. 

Las actuales circunstancias requieren, que la aplica- -

ci6n de la justicia no est6n en manos de gente improvisada, 

sino al contrario esta facultad debe recaer en personal esp~ 

cializado totalmente profesional, no como sucede actualmente, 

que de acuerdo al contenido de la ley para el tratamiento de 

menores, el procedimiento y resoluci6n de la situaci6n jurí

dica de los menores infractores est6 en manos de los conscj~ 

ros unitarios, los cuales no tienen la obligaci6n de ser pe

ritos en Derecho, ya que la ley de la materia, s6lo les exi

ge ser profesionistas con antigüedad en el ejercicio profe-

sional de tres afias (art. 9°, fracci6n V de la Ley para el -
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·.Tratamiento de Menores) y si a esto. agregamos que su determ_! 

naci6n en gran parte se fundam nta en un dictamen de la eti~ 

logia que sobre la conducta de menor emiten, estaremos en -

la hip6tes'is que la resolución final de la situaci6n juridi

ca del menor, la soporta, un m dico, un pedagogo, un licen-

ciado en trabajo social, un ps. c6logo y
0

un crimin6logo. 

Esta situaci6n nos parece totalmente fuera de la reali

dad, y aunque en este momento ~s lo único que funciona al no 

haber ninguna otra instancia j 1r1dica, creo que los resulta

dos están a la vista y las opi· iones sobre todo en los Úl ti

mos años, en relaci6n a la pro>lcm~tica de los menores, son 

una auténtica demanda de busca , la aplicaci6n de otras op·

ciones jurídicas, en consccuen :in. para complementar el pre .... 

sente trabajo me ha propuesto resentar como soluci6n, la --

. creaci6n de los juzgados penal•s para menores o los juzgados 

especiales en materia de menor s, que deberán estar consti-

tuidos de la siguiente forma: 

PRIMERO. - Los jueces en m teria de menores, serán nom- -

brados por el Tribunal Supcrio dc·Justicia con acuerdo del 

pleno, 

SEGUNDO.- El Tribunal Sup rior de Justicia determinará 

la sede de los juzgados en mat ria de menores. 

TERCERO. - Los nombramien.tos de los Magistrados, pa

ra la sala de los juzgados en ateria de menores, serán pro-
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_.püest_os por el.Ejecutivo Federal y ratificados por la Cámara 

de :senadores. 

CUARTO.- Serán auxiliares en la administraci6n de just.!_ 

cia en matOria de menores: 

I •. La Direcci6n General de Servicios Coordinados de -

Prevenci6n y Readaptaci6n Social de la Secretaría 

de Gobernaci6n. 

II. Los peritos, m6dicos legistas y demás que designe 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Jus

ticia del Distrito Federal. 

III. Los elementos de la Policía Judicial del Distrito 

Federal y de la Secretaría de Seguridad P6blica. 

IV. Los tutores, curadoros y notarios en las funciones 

que les encomienda el C6digo de Procedimientos Ci

viles, 

V. Todos los demás a los que las leyes les confieren 

este co.r.~cter, 

VI, Las diversas autoridades y funcionarios p6b~icos -

sefinlndos como auxiliares en presente ordenamiento 

está.n obligados a cumplir las 6rdenes que en e;J er· 

cicio de sus atribuciones legales emitan los serv! 

dores p6blicos de la administraci6n de justicia en 

materia de menores. 
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QUINTO.- Pnra 'Jos efectos de aplicaci6~ de este C6digo 

de Justicia para menores habrá un solo partido judicial con 

la extensi6n y limites que señale la Ley Org~nica del Depar-. 

. tamento del Distrito Federal parn esta entidad federativa. 

Estos preceptos se establecen 6nicamente como punto de 

partida para la creaci6n de un documento que contenga todas 

las obligaciones y facultades que deben ejercer en el ejeré! 

cio' de la procuraci6n de justicia, los Magistrados, los jue

ces y el personal administrativo y todos nqu6llos que en su 

ca.rdcter de auxiliares determinen las leyes complementario.s. 

y se encuentren involucrados en la administraci6n de ju°sti-

cia para menores. 

3.3, GARANT[AS PROCESALES DE LOS MENORES 

Una de las fundamentales garantías que se planten cuan-. 

do una persona sea adulta o menor de edad, se ve involucrada 

en un hecho de relevancia penal y por ello, es objeto de in

vestigaci6n por el 6rgano estatal competente, es la garantía 

de defensa. La ley fundamental prcvá ésta y le asigna una -

amplia funci6n dentro del sistema de justicia penal, Toda -

vez que en la justicia de menores, a 6stos tambián se les 

atribuye haber cometido o participado en la comisi6n de un -

hecho penalmente relevante, lo que motiva precisamente la i~ 
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t·ervenci6n estatal y en su caso 1 la imposición de una medí- -

da. 

Lo anteri~r. en virtud de que un menor puede actuar en 

situaciones análogas o motivado por idénticas circunstancias 

que. un adulto,. por ejemplo legítima defensa, estado do nece

sidád; error, etc.¡ por lo que no tiene que ser tratado más 

desventajosamente. 

Por más que actualmente se alegue que los menores no e~ 

meten delito, ello no es más que un mito, pues no puede des~ 

vincularse el derecho tutelar del derecho penal, ya que una 

de las causas principales. que motivan la intcrvenci6n esta· -

tal y por las que el menor ingresa a una instituci6n tutelar, 

os decir, es privado de su libertad, es precisamente haber -

infringido la norma penal, haber cometido un hecho previsto 

por la ley penal, debe, pues demitificarse esta idea y acep· 

tar la realidad, y ante tal realidad actuar con mayor objet_! 

vidad y racionalidad. 

Las garantías procesales.- Por lo que hace al procedi-· 

. miento para menores infractores, se debe observar que si 

bien en algunas leyes se establecen ciertos derechos del me

nor. éstos resultan ser los mínimos y no los m&s importantes, 

ya que si revisamos las garantías procesales que expresa el 

C6digo Penal para el Distrito Federal, así como los C6digos 

de Procedimientos Penales del Fuero Federal y Com6n, encon-

traremos que los menores que son snncionad~s por infringir ~ 
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las leyes penales, no gozan de las prerrogativas aplicadas a 

los mayores en los mismos casos; como son, libertad inmedia

ta desde la agencia del Ministerio Pdblico a los menores que 

incurren en violaciones a la ley penal, por imprudencia, o -

en aquellos delitos que establecen sanci611 conmutativa cuya 

·.penalidad cis menor ~e tres afios, así corno en los delitos do

losos. que determinan pena alternativa. 

De la misma forma no so les reconoce la libertad condi

cionada cuando se trata do un delito cuyo término medio es -

de S afias, si a 6stos agregamOs las garantías constituciona

les que expresan los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de nues-

tra Carta Magna, si se debe reflexionar sobre la posibilidad 

de instrumentar los mecanismos jurídicos que terminen con es 

ta actitud paternalista del sistema que dentro del Estado de 

Derecho, solamente genera perjuic_ios o. los menores, 

3,4, CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA MENORES INFRACTORES 
DE ALTA PELIGROSIDAD 

El presente proyecto de la ley hace una diferencia de -

acuerdo a la edad y propone lo siguiente: 

Los menores infractores de menos de 15 afies seguirfin -

siendo atendidos· por el Consejo Tutelar para menores, qui e· -

nes tienen como objetivo primordial, un tratamiento secucn~-
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cial interdisci¡)linnrio para menores infractores. Se .cs·ta7-

blecc un conjunto de acciones sistcmatizadas·y·agrupados en 

etapas sucesivas y ~ongruentes con metas claramente cspccíf! 

cas. Estas e.tapas comprenden acciones or~cntadas hacia el -

menor y su familia. La definici6n de un modelo preciso de 

tratamiento permite dar un efectivo seguimiento a la cvolu-

ci6n de 6ste y para el menor y su familia se clasifica lo -

que se espera de él, duranrc el internamiento. 

Los menores infractores entre los 15.Y 17 años serán e~ 

nalizados al Centro de Reclusi6n para Menores. Uno de los -

problemas que ha generado el desarrollo de las grandes urbes, 

junto con el desempleo, falta de vivienda, carencias ccon6mi 

cas en general y problemas sociales, es el de la delincuen-

cia de menores, en donde se observa un incremento signific~· 

tivo en los años recientes. La participaci6n de meno;es en 

conductas antisociales, es más frecuente día a día, siendo · 

necesario implementar medidas de prevenci6n, de sanci6n y de 

readaptaci6n más eficaces, Como es sabido, en todos los pal 

ses, el Estado ha establecido métodos e instituciones exclu

sivas para la atenci6n de menores de edad, tanto en estan

cias· judiciales como correccionales. México no ha sido la 

excepci6n, ya que también se ha preocupado tanto por la pro

tccci6n, como la pr_evenci6n del menor infractor. 

En 1941, se crea en el Distrito Federal los Tribunales 

de Menores; en 1973, éstos fueron declarados obsoletos y sus 
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ti tuidos poi· los. Consejos Tutelare·s para menores infractores, 

entrando en vigor en 1974, Para efectos de esta ley, las -

personas mayores de seis afias y m~nores de dieciocho, no po

drán ser perseguidas penalmente, al incurrir en conductas -

previas por las leyes penales como dclictuosas, quedando en 

este caso, bajo la protecci6n y tutela directa del Estado. 

El menor es una persona ~ue se encuentra en proceso ev~ 

lutivo y en la integraci6n de su propia personalidad, siCndo 

posible que en este proceso puedn ser perturbado, entre 

otras causas, por falta de orientaci6n, desintcgraci6n fami

liar, carencia de afecto, sobre todo, en la adolescencia. 

El adolescente en este devenir, intenta o ensaya diver

sas. formas de negativa intcgraci6n, tanto internas como ex-

ternas, a trav6s de conductas como la farm.acodepcndcncia, la 

delincuencia y la agresi6n, principalmente. 

El menor de edad, invariablemente forma parte de un to

do más complejo. Es la expresi6n de una personalidad que e~ 

t~ sufriendo alteraciones, en un proceso de desarrollo. 

Debemos pensar que dichos j6venes deben ser responsa- -

bles de los ilicitos que cometen, por ejemplo, al atentar -

contra la integridad invididual o la seguridad social, por -

tanto se les debe imputar responsabilidad pennl. Los deli·

tos que cometen estos j6vcncs son cada vez más graves: como 

robo a mano armada, asalto, violaci6n, lesiones grav'cs, homi_ 

cidio, cte. 
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Por ello creemos, que hoy en día, la probiemática del -

menor infractor en nuestro pais, es más compleja, esto nos -

lleva a proponer, un nuevo código de justicia del menor. 

Entramos de lleno al discutido tema .de la imputabilidad 

e inimputabilidad, en el caso de los menores de dieciocho --

af\os. 

Existen diversas formas de enfocar· el comportamiento d! 

lictual y los d.elitos graves cometidos por los jóvenes, 

Cada jurisdicción.estatal promulga o debe promulgar un 

conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables, aspee! 

ficamcnte a los menores delincuentes, así como para los 6rg! 

nos o instituciones encargadas de las funciones de la admi-~ 

nistració~ de justicia de ménores, que tendrán por objeto: -

responder a las diversas necesidades de los menores del~n

cuentes, y al mismo tiempo, proteger sus derechos básicos, 

así como satisfacer las necesidades de la sociedad, 

Sobre este tema, existen diversos estudios y criterios 

en los que han participado distinguidos expertos en Derecho 

Penal. Resaltan dos tesis fundamentales y una solución ca-

suística, que consideramos, esta 6Itima, la más afortunada. 

Unos afirman, que s6lo pueden aplicarse las leyes pena

les a los sujetos que tengan capacidad de comprender el al-· 

canee y las consecuencias de sus actos. Estos s61o pueden -

ser los adultos o mayores de dieciocho anos. 
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. Lós menores de edad están considerados como inimputa- .

bles, cúi decir, no son capaces de comprender las normas y CE_ 

mo consecuencia no tiene por qué obodecerlas, se ha d~spena~ 

lizado la conducta antisocial de estos Últimos, y· al hacerlo 

se los excluye· del derecho penal y sus consecuencia.s regula .. 

res. 

Otros, expresan que para resolver el creciente problema 

de la delincuencia juvenil será necesario reducir la edad l! 

mito de la inimputabilidad, de 18 a 16 afies, con_ lo que se -

pretende ampliar el marco de la aplicaci6n de las leyes pen~ 

les, fijando una edad a todas ·luces arbitraria e injusta, ya 

que se tasaría a una gran cantidad de menores, debidamente -

integrados al seno de la sociedad, como sujetos ·de normas -

que propiciarían un tratamiento inequitativo. 

La tercera posici6n, seguramente la mis eqllilibrada, es 

la que propone una reestructuraci6n del Derecho Penal para • 

menores, en donde se limite la edad para la imputabilidad, -

n~ s61o en afies cumplidos, ~ino que se consideren a los mcn~ 

res casuísticamente, en funci6n de su capacidad de compren-

der el carácter ilícito de la conducta, de autodeterminarse, 

y de actuar de acuerdo a esas comprensiones. 

En el Distrito Federal, no existe ninguna ley que haga 

mención de que el menor de 18 afios sea imputable, y en las • 

normas del Consejo Tutelar, tampoco se sefiala, concretamente, 
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:que •sean inimputabl.es; s6lo se sefialan una serie de infrac-

ciones a las leyes tutelares, reglamento de policía y buen -

··gobierno, que realizan conductas antisociales, contra la so

ciedad· y la familia, teniendo como resultado consecuencias -

jurídicas, 

Es un hecho manifiesto de que existen menores de edad, 

que tienen unn capacidad de querer y entender, comprobada a 

través de los estudios profundos, practicados por personal -

especializado, tales como médicos· psiquiatras, terap.eutas, .. 

soci61ogos, pedagogos, cte., que en muchos casos; algunos -

adultos carecen de elia. 

Las conductas ilí.ci tas de los j 6vcn,es requieren accio- -

nes inmediatas. Si las medidas preventivas no bastan, se -

tentlr!Í que recurrir a mcdidns m6s firmes y estrictas, como 

la amonestaci6n, vigilancia familia• e internamiento, como -

resultado d.e lo ordenado por los Consoj os Tutelares. Si es

to aún no basta, las medidas tienen que ser m!Ís enérgicas y 

·ya bajo la jurisdicci6n del poder judicial especializado, e 

iniciadas por una procuraci6n especifica. 

En esto c~!Jen diferencias de procedimiento y punibili--. 

dad, en las que habr(i de tenerse suma atenci6n y cuidado, ya 

que aqui puede estar la soluci6n al problema. 

En mi opini6n, los j6vcncs menores de 18 años, deben te 

ner_se ubicados en un sector de imputabilidad condicionada 
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por: la gravedad de la conducta, biopsicosocialmente probada, 

y poi· la reiterancia en el comportamiento antisocial, en cu

yo tratamiento legal puede combinarse lo tutelar y lo penal, 

entre otras, por las siguientes basos: 

l. Partir de una distinci6n motivada en la gravedad de 

las conductas ilícitas. No será lo mismo el fraude 

simple o el dafio en propiedad ajena, que las condu~ 

tas intencionales, como el homicidio, la violación, 

parricidio, el rapto, lesiones graves, etc, 

z. Si la conducta ilícita es cometida por primera vez 

y· no queda comprendida como delito intencional gra

ve, el menor puede ir al Consejo Tutelar, si hay -

reiterancia y gravedad, será consignado al juez pe

nal del menor. 

3. La reclusi6n de los j6venes consignados a estos ju~ 

ces, sería en lugares distintos de los destinados a 

los mayores, pero en caso de condena de prisi~n, -

cuando llegue a los 18 años, podrían pasar al recl~ 

sorio de mayores, segón estudio de la autoridad co~ 

peten te. 

4. Los Consejos Tutelares seguirían aplicando las medl 

das que autorice su ley orgánica. Los jueces pena

les de menores aplicarían las penas establecidas -

por el C6digo de Justicia del Menor, para cada deli 



158 

to, conside>"ando podrían ser hasta dos terceras Pª1: 

tes de las actuales para los ad•.tl tos . 

. s. Las custodias para la libertad condicionada, otorg~ 

da a los padres o tutores, los sustitutos pennles, 

preliberaci6n, la libertad preparatoria y cuales- -

quiera otros bene~icios establecidos para los casos 

de adultos, se concederían con mayor amplitud, sic~ 

pre sobre las bases de evidencia en su readaptaci6n. 

6·. Todo lo anterior sería estructurado en Un· nuevo si_! 

tema de procuraci6n de justicia en el Distrito Fed~ 

ral, especializado y moderno, con los recursos mat~ 

rialcs y humanos indispensables, para el logro jus

to e integral de este prop6sito. 

Para concluir estas modestas ideas, sobre un nuevo sis

tema de justicia para los menores, debemos de resaltar que -

con ello, estaríamos resolviendo tambi6n, el grave problema 

que representa para nuestro r.égimen de legalidad y seguridad 

jurídica, las reiteradas violaciones a las garantías indivi

duales que se ~ometen en la aplicaci6n de normas administra• 

tivas, que actualmente tutelan las conductas antisociales de 

los menores. 

En sintesis, estamos convencidos en esta nueva etapa de 

procuraci6n de justicia, que la rcpresi6n penal no previene 

eficazmente el delito, ni mejora al infractor. Por ello es 
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·necesario otorgar a· la prevenci6n un ·lugar preponderante en 

la politlca nacional. 

Estamos convencidos de la necesidad de sistematizaT to

,do el or~enamiento jurídico existente en torno a los menores, 

mediante.la elaboraci6n de una ley definitiva. Concreta y·

.práctica, que les asegure a ellos su protecci6n en forma in

tegral, pero tambHn, garantice a la sociedad un desan•ollo 

justo, humano y pacifico. 



CONCLUSIONES 

En la realidad se postulan una serie de normas que en -

gran medida se asemejan a las que rigen en .el sistema de ju~· 

ticia penal. Con lo cual se manifiesta una sutil separaci6n 

entre lo que es propiamente la justicia de menores motivada 

por la existencia de comportamientos ·que afectan intereses -

individuales o colectivos y por la necesidad de proteger a -

6stos y lo que conforma, toda aquella serie de intereses y -

de .relaciones que exigen tambi6n y quizá de manera priorita

ria, la intervenci6n estatal la que entonces puede adoptar -

diversas actitudes paternnlistas o no ... 

El sistema de justicia de menores no puede ser concebi

do desvinculado del sistema de justicia en general, el que a 

su vez, debe ser siempre considerado como parte integrante -

de todo el sistema político y social del país. 

Su trato desvinculado de los demás sectores de la polí

tica social constrituir!a s6lo una visi6n parcial del probl~ 

ma. 

Debe, por ello, demitificarse la idea de que el menor -

ha salido del ámbito del Derecho Penal, para posibilitar la 

validez de las diversas garantías en favor del menor y, asi 
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·1imitar las arbitrariedades que implica la injerencia del E.e_ 

·.tado en ·1a efera del menor. 

Debe asimismo, demitificarse la concepci6n "patcrnalis

ta", que prevalece en las legislaciones, en torno al menor, 

y ubicarse más en el plano de la realidad, a partir del cual 

se puedan disefiar medidas más racionales y ventajosas .pará -

el menor. 

Superar la idea falsa de que el menor de edad está fue

ra del Derecho Penal, porque es "inimputable", al igual que 

los adultos, los hay menores imputables y los hay quienes -

pueden ser 1nimputables. 

Al menor de edad, por tnnto no se le impone pena, no -

tanto por sor inimputable, sino por la consideraci6n de los 

efectos negativos que aquélla le produce, dada su mayor vu! 

nerabilidad, el legislador debe estar consciente de esta s! 

tuaci6n. 

Las legislaciones en torno al menor infractor deben -

contener, de manera expresa el reconocimiento de los dere-

chos que el monor pueda hacer valer frente al 6rgano del E.e_ 

tado, debe para ello, hacerse una revisi6n a fondo de los -

actuales sistemas legislativos y adecuarlos a los lineamie~ 

tos sefialados por la propia ley fundamental de cada país y 

por los diversos instrumentos internacionales sobre la mat= 

ria. 
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Deben revisarse, asim~smo. los procedimientos que se s! 

guen a los menores infractores, desechando aquellos crite- -

ríos que implican violaciones a los derechos humanos y dando 

por tanto, mayor cabida a las garantias procesales. 

Un sistema de justicia de menores s61o puede alcanzar -

el calificativo de '.'humanista", en la medida en que en él ª!! 

cuentran el más amplio reconocimiento y respeto a los dere-

chos humanos del menor. 
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FALLA DE ORIGEN 
Ni pensarlo 

Rechazan los abogados que 
la edad penal~ a los 16 años 
• No se pueden llenar las cárceles de J.Svenes_ y 
fabricar esctielos de dellncuentes, anrman . 

Por Mónica GARCIA DURAN 

Un no rotundo, lanzaron ayer abogados a Ja propuesia de que la 
edad adulta o penal 608 partir de los 16 aftos; •ra juventud 
mexicana está on pellr'go con esas decloraclones e la llgera, 
porquo so corre el riesgo de hacer escuelas de deUncuentos on 
todo el pare•. 
Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República 
catedrático unlvorsllarfo y abogado constitudonallsta aseguró 
que se deba llegar GJ anáffsls más profundo: •para si quiera 

'pensar en que la imputación deUctlva fuera a partir de los 16 
anos se puede castigar penalmente a Jos individuos•. 
A su vez Ignacio Burgoa Orihuela maestro emt\rito de la UNAM y 
padttr del Juicio de Amparo dijo quo no es puslble permitir que 
las cárceles se !!&nen de Jóvenas y que so Ses trate como o 
criminales, •por sólo unos cuanlos que delinquen no todoo·son": 

lgualo1". Cabe 181'\aJar quo el pasado lunes, OI procUtador gonoraJ°dO~ 
:=:n~~~d~O::~~=a.~. 
mayoría de edad soa.c» t6 anos. .,, '· 

:~u:~c::am:.:~=~~~~i:,,~ 
penalkhd sna partir de bl 10 Bftos, "qi.don k>dijo enVOf'dad. ono Cl;(w 
hijos o no pensó aJ hal;tlar-. 
Tales opiniones fueron vorlldu ayer durnnea &I fas$0 tradic:toMI dol Ola del 
Abogado, evonm que fue encabezado por el Prosidanta Sallnu d& GortM y 
&I secrotarlo de Gobomedón Jorge carptzo en la antigua escuela de . •. 

. Jurisprudencia on ol centru hls1óóco de Hl4 cludo4. ' ,,r 
Enmodio~clontDode llbO\)adoodelOdaalu,....o_oe_ 
un rotundo rochazo a quo la cflmlnalldad coa~ a partir de '°9 te . 
al\o3, •ea más ni slqu!ora hay quo penaar en.adecuaclonoe, pcMqOO en toe 
últimos hechos en que partlcíparon rnenoroa do edad son muy partk:ulatel y 
no generaliza la mgla para qua 198 }óvcnoa .me~oe aean vlstoa CUI 
deodén y como dellneuontOS-. · 
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·Joven de 16 Años Asesinó a 
-·· --· - ... 

-Sangre Fría a sus Padres y 
Hermanos_, 

,.e· .• 

. ,.·1 

. ""~~·: ~- ~: .~;~•¡ .· 
MARTIN ALBERTO L6poz Godlnu, de 16 allos, 
asesinó a tiros a sus. padres y ~nos. en la 
conser)orfa de une et.cuela primaria en la Gustavo 
A. Madero, en donde eran veladotel. (Foto do 

EmllloRa.o) • 

Diestro en el Manejo de Armas les dio el .tiro de 
Gracia; Frustrado por "Reprimendas Paternas" 

ALFREDO JIMENEZ R. 

Martrn Alberto L6pez Godlnei. prcparatorlano de 16 ano. de edad, con ''enonnes ·,nis.. 
tn.clunes por supuestas reprtmeodlu paternas'', a.seai.n6 o sus padres y a sus hcmwlOI, 
WlO de eUoa de l l meses. Es diestro en el manejo de las annas y a tres ~ las vrcumas 
les dJo el tiro de grucla. 

Lo anterior, que pretendJO desvlrtuar lnvcntwldo un asalto, ocurrió el mlérco1ci pe; la 
noche, en 11 escuela primaria QuetzalcosU, en la colonia 25 de Jullo, en donde Mardn 
López Verga.ro, de 49 aftcs y Mnrla de la Lux Godlnet.s Acostu, de 31, eran Tos conserjes 
y veladores. El matrlmonJo vMa en la casa de vtgllandtl de ese ·p1an1e1 con sus hljoe: Mar. 
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Un Alberto. de IB; Alejan
di-o de S y Adrián López 
Godlnez, de 11 meae1. A 
todos, menos al pequefll· 
tO, les disparó en la ca· 
beta para cerciorarse de 
que "efectlvamen1e mu· 
rieran ... 

El homicidio m111tlpJc lo 
perpetro entre l11s 21 ~ 22 
horas del miércoles pa
sado, pero no fue sino 
huta las 2:30 horas del 
dfa siguiente cuando decl· 
di6 llamar a la pollcfa pa
ra informarle que en ta 
e~uela se habfa come
tido un asalto y que sus 
padres y herma11os ha· 
bfan sido asesinados. 
· Con Wla frialdad poco 
usual, sln mostrar nlngün 
&rrepentlmlen10, Mardn 
Albeno ditfa mas tarde a 
l:i.s i.urorldudes: "lo hecho, 
~ho es~á. SI, me duele 

porque no malé anlmatcs 
sino a ml1 pa~s y ht>nna-
Qú.'·•, 

.E:,., lns habltaclonc& en 
loa oull' ase .. lnó a su! !ami· 
Jhru, la pollcla encontró 
oncr cuquillos percutidos 
.X dos proyeetUc, Utllea. 
po~fa~~l•:. 1~¡·c~~1~~~103~ 
pre¡unlo homlclda, el ·arma 
era de &U padre y Ja utiH· 
-r.aba Para r~alizar au labor 
f:. ,.~~~faJ~n~iJ";J~te ce:! 
r:¡~;elu/.1ir~~~ (!~ e11e~1; 
1'1 PolJcla Judicial 

a 
u a en el perfnletro ~ la 
d.:: .. ~aclón GWtn\'O A. )lQ• 
dero· 

el 1;:~;~~ ~~ ~!(! t~!f~ ~~: 
micldlOJ, Manfn Alberto, 
a:r:nno de la Pre:Ja 3. en 
Eduardo MOtlna, rc\·eló que 
d~.sdc haee vartoa at101 pa. 
decb el maltni.to de au1 
padrc.i, "Eran m1.w duros. 
Ha bl.a. R"olpca y de todo me 
r1?ore.1dlan1

'. • 
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l.a tarde del mlércolca, 
!\lnrfa do lo. Lu.z Oodfnez 

rsrciJ~~-o~n~ ~~e~::ó a~~ 
acusarlo con su padro cUllll• 
do ést<I' llegara l>OtQUe ''l"la· 
die en Ja casa tolerab11. ya 
tanta \"tucancla". 

v"~ .. ~~n ';fe' ~~n ~~Id~~ 
r;u padre Je llamó Ja aten .. 
ci•)n v lo ·c-astlRó. Por eUo, 
c-unndo unos velan la .tele· 
vl•.ión y su madro cara:•I?!: 
al nJf\o mu ptoqueao, ?-lar· 
Un Alberto se ap0der6 do 
Ja Parab?llum de 9 mllimc
tro.s l' df.spar6 a bocajarro 
contra au madre· que tenla 
e..'ltre to. brar.oa a AdrlAn. 
La muJer reclbl6 tre.t lm· 
pacto.a y falleció, pero el 
menor aólo re1ult6 herido. 

Al ·escuchar taa detona· 
clone1, :Martln LóDez Ver· 
eara corrló hacia la rec.t .. 

rar 

1 Uro de aada. 
on cierto clnlamo, el 

to,·e:1cllo homicida reveló 
c,ua "no deseaba matar a 
!U hermanito de S aftoS. aln 
embargo,_ lba a dclatanne, 
por lo que corrió la mbma 
suerte''. 

:ip~'nd:_!~n ~ ao~e~~ei~ 
v:itiu horaJ hasta (Ne f.a .. 
Uecl6 dUrante la tn.l.drUU•· 
cla. en el hospital Lo1 An· 
geles· 

!\larlln Alborto explicó 
que "nunca tuvo temor do 

?~º ~~o~~~I~~e~~1:~ 
~~~1ª~i'~· ~ c:;.as:~"~ii:. 
temcnte haclan prdctlc&1 
de tiro en el traapaUG de 
la escuela, 

"Es mu, dijo, el dete. 
nido,. cuando fa laba el uro, 
tamoMn reclbta ¡oJpea '1' 
maloa trnt0t", 

Luc¡o de ut~lmar a 1u fa· 
milla, Me.rtln Alberto pla. 
neó durante varia• horu 
cómo hacer ercer a la poll
cla que ae habla cometido 
un a.salto en la conaerJerla 
da la escuela, para culpar 
de. loa crlmenea a 1upues· 
toa ladronea. 
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• Sólo 5 Años Pennanecerfa 
Cautivo; no lrla al Penal de 

Delincuentes Adultos 
• De Inteligencia Superior a la 
Media Nonnal, Dicen Peritos 

· Criminalistas 
• uPsicópala Objetivo, Debe Aislarse 

de la Sociedad; es un. Peligro 
Pennanente": PGJDF 

Por José Antonio KUIZ ESTRADA 

. Gabrlel CASTIUO y Francisco KODRIGUEZ 

Verda.dcro genio del mal, con lntellgenda superior A 14 
media normal •. el multlues!no Martfn Alberto López. 
Godfncz, no durarf mb de 5 anos rcclufdo en el Centro 
de Tratamiento de Menores Infractores, adscrlto a la 
Sccrcta.Jfa de Gobcmac1on. 

Aunque los peritos de la rroCuradurfa GencrAl de JuStfda. cid Distrito Fcde'ral 
consideraron al asesino _de su famllla como psk:ópata obJet1vo,'•que debe aJsi.usc 
Inmediatamente de la sociedad, por su alto grado de pcUgrosldad", de acuerdo a las 
leyes vigentes en Id matcrla apenas Akanzat.i una rcdus!On de 6 meses a Sanos, 
Independientemente que cumpla o no la mayorfa de edad, 
Tras el Hpefuznantc a!men del mozalbete, experto autodkSad:a en Cr!mlnologJa y 
baJlsUca, las reacdoncs a nlvcl nadoMI se dieron en el scnttdodc quc'dcbcser 
reformado el Código de Procedimientos renales, "ya que es a.naaóok:o ( 1931) e 
Inaceptable que nos.e pueda Imputar a un adolescente un dento que comete 
conscfcntcmcnte•. d!Jcron lcglsl.adorcs federales. 
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ClN1110 Dt: 'IRATAMl!NTO A MUKMqS INlllACTOUS . 
HoY unaj¡ron CDnlroVOBla le¡¡l>latlva en.., la l'GJOFy la d<I c.ntn>.dq;Tratamlam>, pues 
en p<1m<fa lnsW1Cla, la~ de la"5":retmfa de~; cs<abloce que: 7' 
-LA Ley ddC<>nseJo Tutelar, cuy• dcnomlr¡adón cambt1>con la nueva l<;sbladOn a ·· ··' 
Centro de Tra~Jcnlo de Menores Infractores. de íuero Federal y del fuero .; . 
ComQn para el Dtstr1to Federal, se le segU!r.t aJ muftlhomfdda Martfn Alberto L6pez. . · 
Godfncz. unproc:edlmlcnto lnd~te·aJ dela rGJC>F. . -~ ·-~.1,; ·f · · ·· ·.~·. 
-No Importa que ·sea conreso ante'el Ministerio Nbllco de la Procuradiufadel Dt. c5atr 
confcsldn no tendrA vaJldez alguna¡~ nO hay abogado defensor y de.ab.ietd01 ;; •. ,.: 
a la leyvtg~te ~ rcqu!~de2.0 dJAsh!bfle5 para un careo, ofrcdmlentx>dc'" .. ~ ;.:.· 
pr.Jebas, un estudio psleosodaf. para qu.e'Se"lc considere menor lnfradOr. : •' ' 1:·-i 
-Luego, en d.vo dcsconodmlento:tufdko al.b de°termlndontSde la PGJDf, y cOn . .> ', . 
base en k>s estudios. dcbccá S:_C.r :sometido a profund~ cstudlos1 pslcosodafcs, ·.• T · 
pslqu.IJ:rfco, P'kolOgko, psk;OpedagAgico, atml.nológJco; psk:OSorn.\lta>: cs~os 
médkx>, cqccfalogtc1nco, cl~Ografo. tornogriftco. que dcmuesucn el· · 
ver"-'dcro.,~desalud.~muldaseslnoyqueten¡¡aonole')ll"Jl~cl. :·· '' 
ccrebroqueft.áY.vi perrurbatf\Hi:UCO~. . : · .·: .. . :- .. "';.. 

=~=i:~:~~;_el.~~mulH~mld~~~.~~~~-~-;J 
Al_iespécto, el ~pinlcula?-deM.ul.O Ynés Solls~ UIÚ!.itdel"CenbbiYe. 
Tratamiento,~~~ V~los, enfatizó que se debe tener mucho. • : ~ 
culdoldo cn.d trafNhlC!l'to de estos~· pues "Mbtko forma parte s!gnante,dela:·-,. 
<:onVend&l~e~ ~osHumMos.dcl Nlnc>, ante las Naciones Unldasyaos ·:.· 
estudios f'~ parte de'°': prtnáptos del documento signado. : \ · 

M~Dl~Oó~~ .~ \, 
De ao,oen10 •<omc<)tarlosh<WM>s por UJlses Calderón, n:spons.i.b!e del Módulo ·, 
de rn~On Pcill'Wlcf.ui.¡, tic c:se:Cctitro";'i>o<frfa. "?obstante. a!can.Ul una 

~y~an:·:;;:::a~0tosper1.io_:~q~.no se ha 

Sin~ una defcnTllnadon c&eest.a ~cz.a nO se há dado ha.sta el : 
morriento y 5Cl'fa algo UccpdOnat; pues la ley lo protC;ge, pare\ que no 50il Internado. 
Cf)~~Pou•.df:ll'"!Cl'~!~ad~tos. · , " 1

' 
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PidelaPGJDF gue la 
mayoría de edad sea a 
los 16 años 
o La propuestn permitirá implementar nuevos 

métodos para combatir la delincuencia ju
venil, señala la dependencia 

- I·~ 

PorCARLOSCERON PlATA 

:ftnugu:gcl~~~1~1?5 meses se ha lncremcnta~o a d~ 
El funcionario procls6 que el cambio en la mayoña de 

edad debe dtJ darse para que los dellncuentes juvenlles 

re~~~~~~ ~~~~J°Jid~u:oa e~::~~r::~tic~ ~u: 
llctlvos disminuyan. 

LB propuesta hecha por el procurador causo una serio 
de discusiones en diferentes lugares, debido a quo con 
esto no sólo so cambiaría k1 moyorfa de edad sino que so 

varios artrc:.ilos. 
polémica Andrés Unares C&· 
o\ Ministerio Público de lo Fa
lo repuesta da santlltana so 
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May:oria de Edad 
·a los 16 Aios 

Por JUAN ANTONIO PAREDES M. 

G. USTAVO DIAZ ORDAZ elevó a rango 
• constitucional ol voto o los jóvenes y la 

posibilidad de alcanzar su mayoña de 
edad a los 18 años. Nuestro pals fueprecurnor en 
el mundo de esta medida que significó para la 
juvenlud una oportunidad para superarse redu· 
ciando la edad, a fin da qua los jóvenes pudieran 
alcanzar posiciones de tr40. votar y ser vota· 

~.,s:~,7~~~.";~".:' .=i~ ~~:=-~ ~ 
derarse que se llega a la mayorla adulta a los 1 B 
años, los jóvenes dejaron de considerarse 

~~~~:~~r~r:;:i:~~rt~1ª~= 
de sancionar conductas antisoclnles mediante la 
acción del Ministerio Público. 

lne~~~=~S:ri9="~º:~~~~J'=~: 
\:~~"á'g~~~~ :i'~°1:a ":fe~~:; 
que era noCesarla una refonna constitucional 
para Inscribir a los jóvenes mayoros de 18 años 
en el Padrón Elotloral y podorlos encausar 
penalmente por los.delitos que asombraron a la 
sociedad de enlonces. 

A YER COMO HOY, la sociedad contem-· 
pió conmocionada crlmenes Inútiles y 

· alevosos de jóvenes sumidos en tma 
conflictiva antlsoclal que requB<la del Estado; 
emplear mano dura e reprimir los problemas 
de conducta de una uvenlud que se· iebelaba a· 
considerarse de m noria de edad, hOOlendo: 
alcanzado la plenitud de su desarrollo. 

Se croa una r¡uava ley y una lnslancla perse
cutora de los delitos cometidos por meooros de 

~m~:·a~~~l~~"'lal:it~~~~! 
•monioelcarácterdemenoroslnfradoresquemás1 

' quorequerirlapersecudémdeundeUlo,requleren· 

~~1:~:,':,~7U:a'1=~~=· 
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*** 

H OY COMO AYER, la sociedad se 
81lCOOntra alarmada, pues junto con los 
problemas de lnsegurldild que se· 

P!'decen en lodo ol palo, se Identifica laaédón de 
jóvenes menores de los 18 oños capace9 de 
realizar los más sanguinarios alentados contra la 
llkla de sus semejantes: 
. LasosladfsticasdelaP¡ocuradw!aGenoratde 
Justicia del Distrito Fed<lial yde tos estados de la 

=~=.i~:..~x:..=~:: 
los cometen jóvenes en minoría de odad~ 

~~'::~~~=~®· 
menoresqueros pmtoge.de laacci6n de lajustlcla 

v~i:.:N=:1d~d':f1t:~ 
~acCh::~~t~=.a:rau:: 
Unidad Espoclal de ~ a Menores ·Jnco-· 
rregibles, que es una Instancia de reclusión més 

~J¡n""~~=~ 
conocernos. ·'"' · ... l 

A es1as unidades especiales son remitidos 
aquellos jóvenes que habloodo cometido delftDs 
con premedl1ación, atawslayventajao con salla 
Inaudita, no se les puede Integrar a la pobleci6n 
de Infractores circuns1anclales, cuya rehabilita-: 
clón plJOCle ldifrarse a través do ros programas de: 
orientacl6n que se eslábtecen por tos consejo9' 
lnterdisclpllnarlosenloscentrosparamenomode -· ,. .. AIU, seg u remonte será remitido el multlaseslno 
Martfn Alberto López Godlnoz, que teóricamente 
puede recobrar su libertad a los 18 años, pem que. 

~~~:i~r:~t~~~~..:~r~ 
a la sociedad mexicana. ' 

Lo anterior, que os ltogel, nos dobe llevar a 
pensar si no es conveniente ya elevar la mayorfa: 
de edad a tos jóven~s con 16 al\os. 
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.Pugna la PGJ de Baja California por aplicar 
penas· para adultos a los niños delincueñt® 

Por ENR~TEU.Aa:HE • 

MEXICALI, a.c .. 29 de enero.- El proco~r de JUsticia en Baja eanb-. 
~ci:~e~a~~::O ~ªug~~~cy:i~=1!ies~=6srn~~~~~'::: 
los a los centros penitenciarios, pues se estarla creando verdadero'J deUn· 
cuentes". . ,. 

Sin embargo, ástas debe~ ser .. aplltadas o quienes incurran en lo eoml· 
sl6n de delitos graves, 09 en ~ los casos, destacó Pedt'O Raúl Vidal Ro
sas. · ·· · · .:. ~ 

· El titular~ la Procuradurfa General de Justicia del estaldD 1ntepuso a esta 

~~~~¿=z:~~ ~fJ1~~~~1~~1~:~1a~~i~cl0~= 
sanciones a los menores de edad. 
~Vida! Rosas sentenció que la dos Integración familiar y to péfdida de los" VD· 

lbrcs morales, son algunas do las causas do quo cxtsta un cacnblo de acti
tudes en los j6venes lo que repercuto en acciones de delincuencia. 

ah~~~¡~~yg~u~~~:'=!8l~ ~e l~e~~~s ~1~'!°5~~~-~E=~t~ 
blando de 45% do los robos domltiH<lrios, tráfico de drogas y lesiones cul·'f. 
posas, entre otros". , 

po~d~~~~ó~~t~~~sa~~ d8on~~~1~":~º=n: :1~~~ 
=~¡~~1~n cumplido 1~ ~B ~espu~ do atectuarso las rofo~ a 

degi>~~t:!~~u~¡r:~~:0~1~n:~t~~~~uoct!f ~~=t:.~Ta~~ ~J.! 
cacia de penas aplicables. · - · 

Sin embargo, expresó: 
"Consideró que es mejor refor:mer el Consol<> Tutofar, dotarte de nuows 

centros de internación y prolongar la detención de menores más all.6 de su 
mayorfa de edad cuando no so encuentren r6.1daptados". . , 

pu~i~~ro1:n~~~eh:: 1~~i~~l~~4:ntf~~s ~~:n=n5e~".dr~ 
cluso eum~~tar:1'e pt>r la vfa de la retención. · • . · 
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