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JNTRODVCCJON 

El maluato a menores esú. presente en todo tipo de sociedades como un verdadero 
problema de Ja humanidad. con trascendentes repera.asiones en Jos 4mbitos: médico, 
psicoJóaico, soc:ial. juridico y ético; que requieren de conocimientos especializados y 
solaciones inmediatas y e6caces . 

.Eae trabajo intenta presentar un panorama gJobaJ de esta problemática,. tratando de 
1 aponar las soluciones concretas que desde nuestro punto de vista, consideramos viables y 

necesarias. 

AJ respecto, integrarnos eJ estudio con cuatro capítulos; Wciamo1 con eJ primero de 
dios denominado, conceptos b4.sicos, en el que se encuadran las diversas reflexiones 
entorno a Ja defurlción del síndrome del menor maltratado. 

Destac:.anios y analizamos Jos dif'erentes tipos de manil'estación en eJ maltrato, sus 
caracaeristic&s generales. y de igual manera., las c:aracteristica.s de Jas f"amilias, del agresor 
y del menor agredido. 

Nuestro segundo capitulo, presenta el desarrollo Júsrórico de Jas figuras que aJ paso de 
Jos aftos han tenido como fin Ja protección de menores, presentando a Ja par, algunas 
fonnas de maltratamiento no consideradas como tales en aquéJJos tiempos, sino más bien 
eran justi1icadas como pane de Ja educación o debjdo a cienas creencias religiosas. 

1'fencionamos como base fundamental el derecho de Roma y la trascendencia que 
tu\ieron sus instituciones respecto del tema ( potestad paternal. adopdón, tutela. 
curatela. etc.); que como podremos damos cuenta fueron adoptadas aunque con algunos 
matices por otros pueblos. en este sentido. estudiamos además del mencionado. Jos 
derechos. gennáriico, cspaflol y mexicano. 

Este último se destaca por Ja misticidad y el carácter único de sus culturas, que fija 
nuestra atención en Ja jntcrrclación de Jos sistemas simbólicos y las estructuras sociales y 
reli,aiosas de nuestros pueblos primitivos. Por otra panc. también se adoptan en nuestro 
derecho, Jas figurasjuridica.s de protección de Ja legislación romana. 
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El marco jurídico vigente en nuestro país en materia de protección de menores Jo 
encontramos en el capitulo tercero. en él tratamos de inteJP'V' y rererir la totalidad de 
normas que de manera dispersa encontramos a panir de nuestra Cana fiJndamentaJ.. asf 
como en Ju Jegislaciones, dvil., penal., de trabajo. y de salud. 

En materia de seguridad social nos abocamos al estudio de la integración y 
fi.mcionamiento del Sistema Nacional para eJ Desarrollo IntesnJ de Ja Familia. como eJ 
organismo que por ley., tiene entre sus objetivos Ja promoción y prestación de senicios en 

• asistencia social, destacando Ja atención especializada a menores en estado de abandono., 
desunparo o inválidos sin recursos. 

Como pane del capitulo conjuntamos Jo que en Ja doctrina, juñsprudencia y. 
finalmente. Jos usos y costumbres. se ha establecido entorno aJ tema de estudio. 

Ubicamos nuestra propuesta final en cJ capitulo cuano. en éste, Ja probJemitica que 
representa eJ sindrome del menor maltratado Ja enfocamos en cJ marco de Ja competencia 
de la seguridad social. A partir de ella, nos permitimos sugerir Ja estandarización y 
regulación en Ja ley, de Jos lineamientos que a nuestro juicio. deben emprenderse ante Ja 
detección de un caso de maltrato y su posible manejo a cargo de grupos 
multidisciplinarios. especlaliz.ados en Ja materia; para Jo cual, aludimos Ja competencia y 
eJ criterio de cada una de la.s disciplinas a participar. 

En este mareo incluirnos el imponante papel que representa la asistencia jurídica. 
sugiriendo de igual maner~ determinados lineamientos en Jos procedimientos de ley. 

Como una medida urgente. proponemos concretamente, Ja elaboración de una guía 
básica para el manejo de estos casos. a través de una nonna general y obligatoña 
expedida por Ja Secretaria de Salud. Esto en tanto, se logre Ja cx.j'stencia de una 
estructura nacional y un ordenamiento jurídico dirigido únicamente a Ja protección de 
menores. 

Esperando que este estudio contribuya de alguna manera a las in,•estigadones 
realizadas en el tema, tenemos a bien presentarlo a la consideración de ustedes. 

IJ 



CAPITULO! 

CONCEPTOS BASJCOS 

l.I Síndrome del menor maltratado.- Definición del problema. 

Es menester. en razón de Ja enorme complejidad que representa eJ síndrome deJ menor 
maltratado. presentar diversas reOexiones sobre Ja definición deJ mismo. 

En primer término explicaremos Jo que se entiende por .. sindrome•. este término es 
usado en el campo de Ja medicina para considerar a las erúennedades como. un todo. 
exponiendo un cuadro completo deJ mal en todas sus f"ases e implicaciones. Este cuadro 
coordinado en su exposición nos da un conocimiento más profundo. lógico. duradero y 
utilizable. aplicable al problema muJtif'ac:torial del menor maltratado. 

El término que por vez pñmcra se empleó para referirse al maltrato de Jos menores fue 
cJ •sfndrome deJ nifto golpeado•. núsmo que pennaneció en boga hasta.-. que las 
limitaciones propias del significado Jo permitieron. al descn'birse f'onnas no fisicas de 
abuso, siendo imperativo el cambio por el de •síndrome del nifto maltratado•. 

AJ respecto. en Ja actualjdad aún se debate cual es Ja definición más apropfada sin que 
a Ja .recha haya unanimidad de criteños. Ja variedad en las existentes ha dependido del 
punto de vista de Ja discipHna que maneje o atjenda el problema. 

En este sentido. a continuación presentamos algunas de ellas: 

V.J. Fontana se refiere al sindrome de maltrato infantil manifestando que la ampliación 
del concepto. bajo Ja óptica de que Ja probJcmátka íamilfar y eJ entorno podían generar 
hacia cJ niflo no solo '\ioJencia de tipo fisico, las manifestaciones de maltrato no se limitan 
a las fisicas graves, siendo que pueden consistfr en e'idencias o lesiones fisjcas menores y 

múltiples, en trastornos emodonales, en signos de abandono. descuido o negJjgencia, 
definiendo al niflio maltratado como: 

• .. .Ja persona humana que se encuentra en el periodo comprendido entre el nacinúcnto 
y el principio de la pubertad, objeto de acciones u omisiones intcndonalcs que producen 



lesiones fisicas o mentales. muene o cualquier otro dafto penonaJ. provenientes de 
sujetos que. por cualquier mot.i'\•O tengan relación con elJa". (J) 

Paniendo de otras disciplinas encontramos las siguientes: 

"El síndrome del nifto maltratado. presenta las siauientes caracteristicas: se produce a 
través de lesiones tanto fisicu como psiquic:as. resultando éstas, de una conducta de 
conúsi6n o de onúsi6n; ya sea en ronna dolosa o intencional que lleva a cabo quien ejerce 
Ja patria potenad o Ja tutela en contra de un menor, o bien por una conducta habitual u 
ocasional y su manif"estaci6n en el menor puede ser fisico o emocional ... (2 ) 

.. Menor maltratado es aquél que es objeto de violencia fisica. emocional o ambas. por 
actos u omisiones intencionales que le producen lesiones físicas, mentales. mucne o 
cualquier otro dafto personal proveniente$ de sujetos que. por cualquier motivo, tienen 
relación con él en el periodo de vida comprendido entre su nacinúento y principio de Ja 
pubenad. • (>) 

La definición presentada por Eduardo Primero Rívas en el XXID Congreso Nacional 
de Pediatría en esta Ciudad, en el ai\o de J 992. es a nuestro juicio la que refleja de una 
manera integral Ja problemática de menor maJtratado, al manirestar: 

.. El maltrato a los nij'jos es una enfermedad social. internacional, presente en todos Jos 
sectores y clases sociales; producida por factores multicausates9 inieractuantcs y de 
diversas intensidades y tiempos que af"ectan el desa.rroJJo armónico. integro y adecuado de 
un menor, comprometiendo su educación y consccucmemen1e su desenvolvimiento 

(l) S . .\.1'.i)ERS R'\V.- Resistance to dcalins with parcnts oí battcrrd childrcn. 
Pediatrics 1992; .SO: 853·8.57. Traducción J\faria Eugenia Romero 'Vilchis. 

(:) Consejo de ~!enores. Secretaria de Gobernación. Subsecretaria de Readaptación 
Social. Reunión Xacional de .Justicia de !\fenores. Lic. Patrocinio González 
Garrido. et ah. Tlaxcala, 1993. Pág. ! IS. 

(J) S.ANCHEZ QUINTA.''1LLA. Armando. Reunión Sacional de .Justicia de 
l\fenoru. Consejo de .f\fenores. Secretaria de Gobernación. l 993. Pág.261. 
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escolar con disturbios que ponen en riesgo su sociabiJiz.ación y. por Jo tanto. su 
conf'onnación personal y posteriormente social y profesional.• ('') 

Esta definición aparentemente compleja. es bastante sencilla y ejemplifica Jo dificil de 
esta problemitica médico-social y como consecuencia jurídica. Para comprender todas las 
Cacetas que involuc:ra el problema es necesario que se recuerden Jos aspectos que a 
Continuación se refieren: 

1. Es necesario enf'atiz.ar Ja intencionalidad del Ccnómeno. aunque en la defirúción 
se establece que eJ rrüsmo. no es accidental. 

2. Se debe aceptar que como problema social comprende. además de Jos aspectos 
médicos. Jos sociológicos y de derecho. de cada región del mundo. 

3. Es muy factible que eJ agresor sea un crúenno. y mientras no se demuestre Jo 
contrario debe recibir la atención profesional que cualquier ser humano merece. 
De hecho es considerado por algunos autores que alrededor de un 10% de Jos 
padres maltratadores son psicóticos o tienen algún problema emocional o 
mental. 

4. Para que se presente el problema.. se requiere Ja concatenación de tres elementos 
fundamentales: un nitio especial, un agresor y un motivo o detonador. Las tres 
situaciones, constan de diversas caractcristicas. mismas que serán analizadas en 
el presente trabajo con posterioridad. 

S.- La necesidad de evitar Ja desinlcgración del núcleo famiJiar debe ser un objetivo 
básico en Ja atención integral del rUño maltratado. Esto solamente se Jogruá si 
quienes trabajan en este problema están peñectamente conscientes de Ja 
complejidad de esta situación. 

1.2 Tipos de maltrato. 

Existen di,•ersas marUiestaciones de maltrato; así también es factible que se de una 
combinación de éstas respecto de un mismo menor. ~iuchas veces es dificil delimitar el 
carácter de intencionaJidad de una lesión. distinguir entre negJigcncia e incapacidad de los 
padres en el cuidado de sus hijos deri...-ada de su propia incultura. identificar un castigo 
corporal como método de disciplina familiu tolerable. distinto del verdadero maltrato. o 
bh.~n valorar y dcfirür el mismo maltrato psicoló,Sico. 

(•) PRThtERO RlVAS. Eduardo. El abuso contra los niños. Cna pcrspccth.·a 
mullidi1ciplinaria. J\..16cico. FlCO!-oil. 1992. Pág. 32. 
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En este sentido. a continuación se presentan Jas variables mas recurrentes: 

J.2.J l\f'•ltrato Rsfco. 

Podemos definirlo como "un dallo físico no accidental del menor. intligido por 
personas responsables de su cuidado". (!) 

El problema consiste en distinguir. Ja transición de Ja disciplina al maltrato que puede 
sei"definida de djversas maneras en contextos sociocuJturaJes di.f'erentes. La definición de 
maJtrato no solo cambia con el contexto sociocuJturaJ; es diferente según Ja edad del 

• nifto. idéntica acción parental puede ser maltrato para un pequef\o y no serlo para un 

adolescente. Ja separación entre eJ maltrato tisico y una disciplina parental rigurosa es 
dificil de determinar. 

No obstante. se pueden cuadrar en este maltrato todos aqueJJos malos tratos que 
implican lesiones. homicidio o cualquier otro da.fto. sin impon.ar que tales Jesjones se 
realicen mediante Ja propia acthidad corporal del sujeto activo o por medio de º.~os 
instrumentos. No obstante Ja variedad de f"ormas de maltratamiento. las más fi-ecuentes 
son las contusiones. quemaduras. asñxias. lesiones por arma blanca y. en menor grado. 
lesiones por arma de fuego. 

'se entiende por contusión toda lesión producida por choque o aplastamiento contra un 

cuerpo duro no conante. EJ mecarüsmo es variable: presión de un cuerpo pesado (techos. 
muros. ere:). presión de dos cuerpos duros en mo,imiento. dai'io causado por el golpe de 
un objeto manipulado intencionalmente. el daflo causado por el nüsmo C\Jerpo del sujeto 
al caer o al proyectarse contra una pared o eJ suelo. o bien por eJ desprendimiento de 
alguna pane del cuerpo mediante engranes o rodiJlos, por ejemplo. 

El objeto generador de Ja contusión también es variable, y puede ser cualquier pane 
del cuerpo humano, o puede ser un objeto cualquiera, pjedra. palo. macana, etc. En otros 
casos no son objetos simples o naturales. sino máquinas. automóviles. tranvías. 
autobuses. etc. En todo caso .. Jo imponante en Jas contusiones es que eJ objeto productor 
dd Ja lesión sea un cuerpo duro .. no conante. 

(:i) KADUS}DA. Alfred y !'t.f.-\.RTL'T Judith A. El niño malrrarado (una inlcr•cción) .• 
edit. Extemporáneos. :\féx.ico, l 985. Pág. J 8. 



Por sus direrentes características pueden dh.idirse en: 

1. Escoriac::iones 

2. Contusiones con derrame 

3. Contusiones profundas sin herida cutánea 

-4. Heridas contusas 

J ... La ttscorfaclón es una Jesjón superficial que destruye Ja epidemüs y. a veces. la 
capa superficial de la demús. Esta lesión se distingue porque presenta un Ugero derrante 

, externo seroso, seroso sanguinolento o sanguinolento. 

2.- La contusión con derran1tt puede ser serosa o sanguínea, y esta última puede 
presentar ues rormas: equimosis. hematoma y bolsa sanguínea. La primera es un· derrame 
sanguíneo provocado por un choque y presenta la rotura de Jos vasos cutáneos y del 

tejido ceJular, presenta también infiltración de tejidos vecinos. El hematoma es un 
derrame· sanguíneo que af'ecta Jos planos subcutáneos y produce coagulaciones. El 
derrame sanguíneo con bordes y proyección al exterior es Jo que se denomina b~lsa 
sanguínea. 

~ equimosis es de especial interés, pues mediante so estudio puede detenninarse el 
objeto que originó Ja contusión y el tiempo transcurrido desde el traumatismo. 

J.- Las co11tu.sio11es profundas sin herida son aquéJJas en Jas cuales Ja piel. por razones 
de elasticidad o bien por el mecanismo del impacto. no presenta heridas 'isibles, pero que 
producen lesiones. profundas, graves y frecuentemente mon.ales. por ejemplo: roturas 
'iscerales, estallanúentos, desgarres. fracturas. etcétera. 

4 ... Las heridas contusas se caracterizan por presentar una secuencia de continuidad en 
la piel, algunas veces son lesiones profundas y otras veces no; el mecanismo es diverso: 
desprcndinUento. mordedura. golpes, etc. Se caracterizan por ser irregulares. desiguales. 
sus bordes contusos no tienen sección completa ni pareja en los diversos planos y 

presentan puentes conjuntivos o dérmicos en cicnas panes. Cuando Ja violencia del 
impacto es muy intensa o reiterada. se producen todos Jos tipos de contusiones, no sólo 
uno de eJJos. 

Las quemaduras son otras f"onnas frecuentes en que se causan lesiones a los niños. 
Bena.in define las quemaduras como "'un conjunto de lesiones determinadas por la acción 



de aaente• :fisicos. químico• o bioJó,aico• que. actuando sobre Jo• tejidos. dan Jusar a 
procesos de reacción focales y generafes. CU) .. aravedad guarda relación con SU extensjón 
o protundidad•.(6) 

El oriaen de Ju quemaduras es diverso. y pueden ser provocadas por agentes fisicos. 
quinúcos o bioJó¡P'cos. aunque en Jos casos de maltratamiento Ju mis frecuentes son Ju 
quemaduru producidas por c.aJor. Estas se producen mediante el contacto directo con fa 
flama. d liquido hiniente. cuerpo caliente o elemento aaseoso; y Jos si.anos típicos de 
estis lesiones son eritema y tlictenL La eritema es una consestión edematosa de Ja dermis 
que reproduce Ja fonna deJ objeto si es sólido. tratándose de liquido• se presentan lineas 

' o uayec:to• serpcnteantes. Flictena es acumulación de serosidad entre Ja dermis y Ja 
epidennis. 

La asfixia es una f"orma frecuente de privar de la 'ida a los niftos. y puede entenderse 
como a Ja muene. violenta o no. apuente o real. resultante de Ja interrupción uansitoña o 
definida de los intercambios respiratorios. 

La muerte por a.sfíxja puede presentar Jas siguientes fonnas: 

a) Sofocación 

,b) Estrangulación 

e) Ahorcadura 

a) Sofoc.ació11 es la ronna de asfixia originada por un obstáculo en las ,;as respiratoria 
o un impedimento de la función pulmonar. distinto de Ja constricción del cucJJo o de la 
penetración de Jiquido en las mismas \Ías. Las fbnnas más frecuentes de sorocación son: 

obstrucción de Jos orificios respiratorios 

introducción de cuerpos e>..~raños 

compresión torádco-abdonünaJ 

enterratruento 

aire confinado 

(e;) ROJAS. Nerio. l\f~dicina le¡al.s.e .• cdit. Ateneo. S. A Buenos Aires. 1966. 
P'a. 131. 
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aspiración de aase• 

Loa sipoa externos propios de Ja muene por sofocación son Ja cianosis craneofa~al. 
d punteado equim6tico cutáneo. presencia de equimosis en conjuntivas y ligero edema 
facial. 

h) Estrangulación es un acto de vjoJencia que consiste en una constricción ejercida 
directamente alrededor o adelante del cuello y que tiene por ef'ecto. oponiéndose al pa,saUe 
del aire., suspender bruscamente la respiración y la vidL Los mecmüsmos con que se 
ejecuta Ja estranaulación pueden set' Ju propias manos del sujeto activo. un lazo. cuerda 
u objeto análoso. Cuando se emplean las manos. Ju lesiones típicas son escoñaciones 
producidas por Jas.uftas_ llamadas estigmas ungulares. las cuales se encuentran en número 
y ubicación variables. según se utilice .Ja mano derecha. izquierda o ambas. Si Ja 
estrangulación se ef'ectúa con un lazo o cuerda. se presenta una lesión JJamada surco. que 
generalmente es profiJnda. horizontal y presenta un círculo más o menos completo a Ja 
altura de Ja laringe. con un fondo pálido que presenta lineas equimóticas cuyos bordes 
son viol,ceos~ Ja cara del agredido aparece tumefacta. cianótica y con pu~tos 

equimóticos . 

. e) A.horcadura es un acto de 'Violencia en eJ cual eJ cuerpo tomado por cJ cuello en un 
lazo atado a un punto fijo y abandonado a su propio peso. ejerce sobre el lazo suspensor 
una tracción bastante fuene para producir bruscamente Ja pérdida del conocim.jento. Ja 
detención de las funciones "\itaJcs y la mucnc. 

La diferencia entre ahorcadura y estrangulación consiste en que en la ahorcadura Ja 
fuerza tensora de la cuerda es propo~cionada por el propio peso del cuerpo suspendido. 
núentras que en Ja estrangulación Ja fuerza proviene del sujeto activo que aplica las 
manos. lazo, cuerd~ cable. u objeto semejante. 

De Ja observación ex,ema del cadáver pueden apreciarse denos signos caracteristicos: 
Ja cara congestionad' Jos ojos salientes, Ja lengua hacia afuera y, a veces. contusiones en 
núembros superiores o húeriores que han golpeado contra muebles o paredes. 

Las lesiones más típicas son el cuello donde aparece el surco. el cual. a dif"erencia de Ja 
estrangulación. tiene una dirección oblicua, es más profundo y presenta bordes más 
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marcados que en la estrangulación y en circulo incompleto; el surco reproduce ta f"onna y 
el ancho del instnlmento utilizado y se localiza am'ba de la laringe. 

Otra f"orma menos frecuente, pero no rara. de maJtratuÑento. es ta utilización de las 
llamada• armas blancas. Estas se dividen en: 

a) Cortantes 

b) Punzantes 

e) Punz.oconantes 

d) Contuso conante• 

a) Corta111es, se distinguen por presentar heridas incisivas con bordes lisos y regulares 
que se corresponden exactamente entre si,. pero que se encuentran separados por la 
elasticidad propia de la piel y de los tejidos superficiales. Las caracteristicas seftaladas 
estin en función del anna .empleada. cuchillo - navaja y de la f"onna en que se aplique con 
presión o con presión y mo\>inúento, y las heñdas resultantes son hemorragias cxtei::nas 
~in equimosis. 

b) Pun::antes, se distinguen porque en estos casos el anna no secciona los tejidos. sino 
Jos separa peñerando Ja piel y lesionando tejidos y órganos, según su profundidad. Los 
obj'etos, productores de la lesión pueden ser: clavos, leznas, picahiclos, verduguil1os o 
cuaJquicra otro qu'e tenga únicamente punta y no filo. 

En razón del objeto utilizado y de su mecanismo, la lesión no presenta bordes ni 
ángulos seccionados, sino romos, ya que la piel es separada por et arma y. al retirarse 
ésta. aquella se retrae. En este tipo de lesiones la herida no produce la fonna del arm~ ya 
que el diámetro de 1a lesión es siempre menor que el del anna. También es impon.ame 
hacer notar que la profundidad de la herida siempre es mayor que el largo del anna 
empleada. ya que al penetrar ésta. comprime las panes blandas y da lugar a lo que se 
conoce como "herida en acordeón". 

e) Pu11:ocorta11tes. son objetos con punta y filo, ya sea uno o dos, como puñal, el 
cuchillo, la navaj, etc. El efecto que producen estas lesiones es rnix,o: el arma peñera 
con su parte aguda y, conf"onnc penetra. secciona con el filo. por lo que la herida aparece 
como un orificio alargado con bordes rectos y con uno o dos ángulos agudos y regulares. 
El orificio de entrada es. generalmente, más ancho que el objeto empleado, debido a la 
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desvjaclón que puede existir aJ penetrar o al salir o a Ja trayectoria oblicua; Ja profundidad 
es mú larga que el arma., ya que se presenta también Ja )ºA mencionada "herida en 
acordeón•. 

d) Contuso cortantes, estas armas se aJP'Upan. a veces, dentro de las que COITespOnden 
a Ja armas conantes; sin embargo. consideramos que Ju heridas producidas por estas 
armas. poseen caracteristicas propias que permiten incluirlas en un ¡p-upo especial. El tipo 
de lesiones causadas por esta clase de armas es mixto: las heridas muestran una incisión 
pro"vocada por el contacto del filo con la piel y una contUsión provocad& por el peso deJ 
anna y por Ja fuerz.a. cmpJeadL En Jos planos profundos se presentan Jos signos de Ja 

t contusión. nUentras que en Jas c.apas superficiales se produce Ja herida incish"a. Et objeto· 
empleado puede ser un hacha. machete o cuaJquier otra anna semejante. Las heridas asi 
causadas son ,graves y frecuentemente monaJes. ya que producen fracturas. hemorragias 
fi.Jenes y lesiones en órganos internos. 

El empleo de armas de fuego, en eJ maltratamiento de Jos nil'\os es poCo común y. por 
tal motivo. no nos extenderemos en este tipo de lesiones. Básicamente debe conoce~e el 
orificio de entrada., la trayectoria y el orificio de salidL 

1.2.2 l\faltrato por •&resión scsual. 

Este f"enómeno es poco conocido tanto en e1 ambiente social como en el legal a pesar 
de que ocurre con ~ucha frecuencia. se entiende como tal. aquella actividad en que se 
ven envueltos niftos o adolescentes que no han entendido Jas bases biológicas y 

psicológicas- de un acto se>r1.-ual y que. por lo tanto. no pueden otorgar un consentinüento 
racional a los adultos. 

Debe incluirse que el fenómeno ocurra entre individuos de distinta edad para Ja 
satisfacción se"'-ual de la persona mayor. Aunque Ja exacta diferencia de años entre Jos 
involucrados no se ha establecido. &Jgunos autores han considerado que una diferencia de 
cuatro o más aftos excede Jos limites de una exploración sc"'-uaJ normal. 

Es imponarte sei\alar que este suceso implica la existencia de un episodio traumático. 
Sin embargo. existen casos y situaciones en que no se presenta 'iolencia., pero si alguna 
f'orma de prcsi6~ provocando manipuJadón gentil, besos o exhibicionismo por parte del 
agresor. 
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Incluyendo siempre eJ fenómeno de1 f"actor sexual realizado por un· adu1to hacia un 
menor. con o sin e1 consentimiento de este U1timo. Puede ser intra o extrafamiliar. siendo 
la mis común agresión sexual intrafami1iar 1a que se da cuando el m-;nor es "\.ictima de 
relaciones con f"amiliares. 

El maltrato sexual compona. asimismo. un maJuato psicológico de consecuencias 
inevcnt"b1es si ta situación se prolonga durante un tarso periodo de tiempo. 

Es por ello que se le considera como una de las fonnas más graves. por otra pane. es 
muy dificil precisar su incidencia real. El número de informes de t.a1 problema en nuestro 
país es minimo. principalmente porque el efecto psicosocial es muy traumitico para la 
victima y generalmente para su familia. 

El cuadro clltúco se conforma de diversos datos: 1) signos y Sintomas locales 
generados por el tipo de agresión sexual sufrida; 2) manifestaciones orgánicas y 
emocionales &ecUndarias al estado de tensión emocio~al en et que se enCuentra el menor 
como consecuencia de la experiencia sufrida, y 3) embarazo o aparición de f"en6menos 
infectoconiagiosos. .. 

Para establecer las manifestaciones clínicas correspondientes' al primer aspecto, cabe 
mencionar. que aunque el f'enómeno de ta violación es el tipo de agresión más gra .... e 
ta~bién existen otras f'ormas como el coito se>1..-ual desviado, la manipulación de genitales, 
el incesto. etc. La existencia de di .... ersos tipos de lesiones en el área genital o anal, 
habitualmente de aparición brusca. o bien la presencia de sangre durante la nücción. 
def'ccaci6n o en la ropa interior deben despertar la sospecha de este tipo de maltrato. 

En el segundo grupo quedan incluidos los siguientes datos: cuando un nifto o niña 
proporciona la historia detallada de un encuentro sexual con un aduho9 cuando en sus 
juegos o en su conversación se nota que ha estado expuesto a experiencias sc>1..-uales, asi 
como el exceso de curiosidad sexual o alguna íorma de masturbación. Existen otros datos 
orgánicos no tan cspecificos como: disuri~ hematuria.. enuresis. dolor al évacuar, 
estreñimiento; asi como marúfcstacíones emocionales como la aparición reciente de 
pesadillas. f'obias.. incidencia a mentir y a ausentarse de la escuela sin permiso 
(principalmente en adolesccntes)9 aislamiento social y súbito descenso en et rendimiento 
escolar, deben tener alguna explicación lógica. Si ello no ocurre, estaremos ante la 
sospecha de este f"cnómeno. 
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El tercer srupo de alteraciones consiste en existencia de un proceso irúectocontagioso 
de tipo venéreo •. o bien un embarazo no previno. este último en adolescentes. e• muy 
probable que sea consecuencia de incesto cuando no hay el antecedente de violación. 

Ante este grave problema. tenemos que valorar tres consideraciones, Ja mayoría de Jos 
menores ha su6ido más de un ataque sexual. por lo que es dificil precisar el tiempo que 
ha transcu.nido desde el üüc:io hasta el descubrimiento del problema; casi todo• Jos 
menores revelan Ja situación que viven una vez que su padres se han percatado de Ja 
agresión, 5eneralmente transcurrido por Jo menos un mes de ataque. y en aJgunos casos, 
pasan más de seis meses, finalmente, debemos considerar. que los menores sufrirán por.el 
dafto rea""bido y por Ja reacción que puedan tener los padres ante esta situación. 

J.2.3 Maltrato como ~ultado de deprh.·acióa. 

El descuido y la f'aJta de atención en general hacia Jos menores. asf como el abuso 
emocional conllevan a modos de maltrato tan profundos y con efectos tan graves igual o 
mayor aJ maltrato fisico. 

Este tipo abarca una amplia gama de hechos destructivos que lesionan el bienestar 
fisico, emocional, social y cognoscitivo del menor. equivale a Ja pérdida de capacidad, 
por actitud pasiva de los padres o de quienes se encargan del mismo, en proporcionar al 

menor las necesidades minimas adecuadas en relación a Ja vivienda. vestido. nutrició~ 
higiene, educación y cuidados médicos. A Ja pérdida de dicha capacidad por incultura o 
ignorancia o por déficit socioeconónúcos estructurales. podrían ai'iadirse actitudes 
intencionadas asociadas. 

En esta modalidad se comprende. Ja detención del crccinüento manifestada por: 

l) Susceptibilidad itc:entuada a todo tipo de agresiones (fisicas, biológicas. econ6rrücas. 
afectivas o sociales); 2) disfusión emocional, y 3) bajo rendimiento intelectual no debido a 
la desnutrición en sf. sino a Jos nüsmos tllctores socioculturales y afectivos que Ja 
detentünan y Ja acompañan. 
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La anorexia nerviosa. también se comprende en este tipo de maltrato definiéndose 
como "'la aparición de inanición voluntaria con pérdida excesiva de peso•. ('7) Presenta 
ademis do• caracteristicas importantes: generalmente se trata de niftu adolescentes con 
amenorrea, habitualmente la personalidad de estas pacientes tiende a ser de tipo obsesivo
compu1sivo y con frecuencia presentan síntomas depresivos. sin embarao. reaccionan 
adecuadainente al uso de &nnacos psicotr6picos que sirven pan trastornos afectivos y 
con tüstoria familiar de alteraciones psiquiitricas. 

Finalmente encontramos en este rubro 1a bulinúa ner.iosa caracterizada por episodios 
recurrentes en que se ingiere alimento. combinados con esfuerzos persistentes por 
disnúnuir de peso mediante algún tipo de maniobras como purgas, ayunos o ejercicios. 
requiriéndose para d. diagnóstico de dos episo_dios por 1o menos de alimentación 
compulsh .... por semana durante los últimos tres mes~ apareciendo diversas alteraciones 
conductuales y antecedentes como por ejemplo la homosexualidad en varones. 

_Los menores af"ectados por este cuadro. presentan generalmente estados depresivos 
importantes. 

l.2.4 l\faltrato prenatal. 

La drogadicción cada vez más extendida en nuestra sociedad. ha motivado la 
identificación de una nueva fonna de maltrato de repercusiones irreversibles. 

Es un problema con evidentes consecuencias para la salud a nlve1 individual. y 
colectivo por los costos económicos que su tratamiento· y prevención requieren. aumenta 
en gravedad cuando incide en la población femenina en edad f'értil. Se ha podido deducir 
según estadisticas en nuestro pais que la cifra de mujeres gestantes heroinómanas es lo 
suficientemente alta para que se inicien Jos pasos necesaños para pre·venir los futuros 
efectos que la droga ejerce sobre los .recién nacidos. 

El producto de una heroinómana nace en un ambiente social muy deficiente. en el cual 
destacan. entre otros factores de riesgo, la prostitución y la delincuencia con la finalidad 
c'idente de conseguir medios económicos. 

(•) LOREDO ABDALA.. Arturo. J\faltrato al menor., edit. Interamcñcana. S. A .• }...fe. 
GTaw-Hill. México, 1994. Pág. 56. 
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Estos filctores contribuyen a disminuir Ja posibilidad de control y seguimiento de los 
recién nacidos; quiénes presentan lógicamente en el momento de nacer un síndrome de 
abstinencia. agra,·ado en Ja actualidad por Ja posible infección por el ,iJu• de Ja 
inmunodeficjencla humana (}UV). transmitido de Ja madre al hijo durante.el embarazo. 

Los casos de SIDA pedijtrico están presentes con una frecuencia cada vez más alta en 
las salas de los hospitales. 

Dichos menores debemos considerarlos como verdaderos maltratados. que requieren 
de un control y seguimiento sistemjtico con el fin de lograr en Ja época posnatal 
inmediata un óptimo desarrollo neurológico. 

1.2.5 l\.f"altrato por simulación. 

Aparece como secundario a erúermedades psfr~uiátricas de Jos padres. que inducen a 
inventar signos. síntomas o enfennedades concretas. e incluso a intoxicar aJ menor 
utilizando como victima y como ''ehicuJo de Jos problemas de los padres. El menor es 
ingresado en múltiples ocasiones y en centros médicos diversos, donde Jos padrcS acuden 
para llamar Ja atención. Es decir, es una variedad de maltrato en Ja que el adulto, 
mediante Ja raJsificación de datos cUrücos simula o produce una erúermedad en el menor, 
que aparentemente requiere de atención médica. La existencia de estos síntomas obliga a 
Jos médicos a pensar en erúennedades poco comunes. a rcalízar estudios y 

procedimientos de diagnóstico complejos. o bien a ensayar tratamientos diversos y 
prolongados. El tipo de maltrato corresponde a un trastorno ficticio con síntomas fisicos, 
en donde eJ menor es 'ictima de un adulto, quien provoca o simula la existencia de una 
enf"etnledad. 

1.2.6" Tipos que pueden ser considerados como es:tensión del problema. 

Estos van a depender del concepto que sobre 'iolencia tienen Jas distintas culturas. de 
ractores socioeconónücos y circunstancias especificas que devalúan el papel del menor en 
Ja sociedad. y de Jas respuestas que ésta ofrece en relación a Ja protección inf'antil. En 
gran medida, son consideradas como f"onnas o marüfestaciones de maltrato generalizadas 
a todas fas sociedades. Entre eJJas debemos considerar a Jos "niños caIJejeros" fenómeno 
que se ha incrementado en esta Ciudad de 1'féxico. Para poder establecer las causas de 
esta problemática se requiere de estudios médicos. social es, antropológicos, juridicos. 
gubernamentales, etc. La pobreza se ha intensificado de tal forma. que es una de las 
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pñnclpale1 causas de este f"enómeno. toda vez que provoca que 101 menores salgan a la 
calle para tratar de aumentar el ingreso para su f"amiJja. dejando Jos juegos inf'antiles y Ja 
escuela. obli¡;:a~os por Jos propios padre• o porque no han recibido Jos estímulos 
adecuados., muchos de ellos ya no regresan a sus hogares lanzándose a Ja gran aventura 
de vivir füera del bosar. Asinüsmo. existe otro grupo de menores que defirutivamente no 
tienen hogar y. por consiguiente. rü f"amiliares que Jos reclamen. Los menores viven en Ja 
calle. o bien en instituciones especiales de las cuales posteriormente tratan de huir. 

Los menores en esta situación. s.; en&enan a muy djversas f"onnas o manllestaclones 
de maltrato considerando. entre ellas. la mendicidad. Ja explotación en el trabajo, Ja 

' existencia de menores vendedores ambulantes. la prostitución irúantil. pomografia. el 
tráfico de menores por medio de redes intemac:ionales, con finalidades económicas. etc:. 

Fanalmente. y por extensión, cabe referirnos al maltrato institucional, se manifiesta en 
sociedades d .. ilizadas, donde Jos senicios relacionados con Ja protección o desarrollo del 
estado de salud. educadón y bienestar. o bien no están seneraJizados. o son insuficientes. 
Significa Ja pérdida de los derechos reconocidos internacionalmente de que gozan Jos 
menores. Las manif'estaciones pueden ser debidas, por tanto. a insuficientes estructuras de 
tipo sanitario. educativo o social, o por actos de maltrato por omisión o com.isión.. 
emanados de aduhos que tienen menores bajo su responsabilidad (escuelas, hospitale~ 
albergues. internados, instituciones materno-irúant.iles, • guarderias, centros penitenciarios 
de adolescente~ f'amiJias sustitutas. etc.). 

El maltrato social contra la infancia. lejos de revela;_una especie de perversidad 
intrínseca de Jos adultos. es más bien un síntoma de la inVibilidad histórica de Ja nación 
que por inmacturez política ha sido incapaz de construir un proyecto para su infancia. 

1.3 Características generales. 

En eJ desarrollo del maltrato aJ menor, son necesarios tres requisitos, que usualmente 
se presentan en alguna secuencia y que son funda.mentales para considerar este fenómeno: 

1° Un menor agredido especial. por alguna caracteristica. En todas las f'am.ilias 
generalmente hay un hijo que es diferente. Puede ser hipcractivo, malformado o 
simplemente distinto a Jos demás . 

.Algunas veces es solo etiquetado como rebelde (Ja oveja negra). Este puede ser 
un menor especial. 
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2• Un adulto asresor. Casi invariablemente alguno de los padres tuvo una reJación 
af'ecth·a pobre durante sus primeros anos de ,.;da y espera a fin de compensar. 
que sus hijos. desde muy temprana edad hagan algo por ellos. Los que pueden 
cumplir Ju exiaendas estin seauros y salvos. pero Jos que por aJauna razón no 
lo hacen. serán f"oco de agresión latente. 

3• Finalmente. un f"actor detonante deJ problema; este tercer elemento. también 
determinado como Ja •cñsi1 desencadenante•, constituye eJ ~ctor precipitante 
dd sindrome y perm.ite completar eJ triMsulo c&Tacteristico de este f"enómeno. 
La muene de un f"amiliar. eJ divorcio reciente o inmi.neme. Ja pérdida del empleo 
o incluso situaciones tan cotidianas como Ja falla de un aparato eléctrico puede 
ser eJ detonador para que se establezca Ja aaresividad. La crisis. por 
consisuiente. debe ser reconocida y algo se debe hacer para evitar su 
presentación; aunque es probable que su resolución. sin corregir eJ conte"""'to 
intesraJ que mueve aJ núcleo f"a.miliar. sea insuficiente y. de esta manera. solo se 
pospone eJ problema. 

Es probable que Ja inestabilidad ocupacional de los padres sea un f'actor 
imponante como detonador para que eJ menor sea agredido. 

ResuJt& verdaderamente dificil precisar qué ~ndiciona Ja conducta agresiva d~ .. los 
adultos hacia Jos n.i.l'ios. 

Cada uno de estos elementos pan.icipa en Ja génesis del problema por Jo que en · 
seguida analiza.remos algunos aspectos de Jas f"amilias en las que se ha presentado eJ 

maltrato, Jas características generales del agresor. el patrón socia) y médico de Jos 
menores maltratados. 

J.4 Características de las ramilias. 

1.4.1 .Sh•el socioeconómico. 

El f'enómeno de maltrato se presenta en cualquier nivel socioeconómico. aunque ha 
sido más C'\idente en Ja población más dCbiL 

Es muy probable que diversos factores sean los que inten.ienen en Ja presentación de 
esta problemática ~ntre Ja gente pobre. Posiblemente Jo más común es que las 
instjruciones como Hospitales o Agencias del ~finisterio Público quienes detectan este 
tipo de casos. básicamente atiendan a personas de condición socioeconómica baja. Por 
otra pane. es muy t"actible. que Jos integrantes de las clases media o alta enmascaren el 
cuadro por sí o con Jos pediatras privados. y si estos últimos no tienen Ja suficiente 



suspicacia o no saben como manejar este tipo de casos. generalmente fingen no darse 
cuenta y se desentienden del caso. 

1.4.2 Vl.-lenda. 

La falta de estabilidad económica habitualmente se traduce en un tipo de vhienda 
deplorable. En ta mayoría de los casos. las habitaciones no cuentan con los servicios 
mini.moa indispensables. Por ello. es posible que una 'ivienda poco atractiva. hostil y con 
asiñamientoa. favorezca el desarrollo de una personalidad aaresiva, que propicia el hábito 
en d consumo de alcohol o de drogas. asf como. un aumento en la tendencia en la 

' comisión de delitos y la prostitución. entre otros ef"ectos. 

Actualmente. en nuestro país no existe un estudio que permita determinar las 
caracteristic:u de la población que presenta el problema. de acuerdo con ta propia 
idiosincrasiL 

Diversos estudios realizados recientemente. muestran que Ja integración de las f'amiUas 

es cada vez mis irregular. es decir. en menor proporción las parejas se unen bajo el 

amparo de un contrato civil y cada vez son más comunes las familias integradas por 

parejas que con,iven en unión libre; asintlsmo. puede apreciarse un aumento considerable 

de madres solteras. 

Por otra pane. también se ha acrecentado el promedio de divorcios y en si. Ja 
separación de parejas. 

En consecuencia han disminuido los casos en que el núcleo f"arniliar se encuentra 
aceptabJemente constituido. Jo que quiere decir que una situación familiar incstabJe 
seguramente favorece el f'enómeno de maltrato con un f'actor grave que tenemos que 
atender. 
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J.4.4 To&Jcom•nfas. 

Las adicciones como el aJcoholi1mo o Ja droaadicción en algún miembro del núcleo 
familiar en que est6 presente el Cenómeno de maJt.rato es frecuente en diversos estratos de 
nuestra sociedad. Este tipo de f'actore1 contnDuyen de una u otra manera a incrementar el 
riesao de maltrato dentro del núcleo familiar. 

J.4.5 Número de hijo• por f"amUla. 

ConsidCTando que nuestras f'anüliu tienden a ser numerosas (•) es f"actible que dicha 
canctcristica se observe en aquéllas en que existe maltrato. 

La ~B• económica que significa el atender a una f"amilia numerosa puede., en un 
momento dado. constituir un ~ctor que contn"buya a inCTementar el estado de ten~ión en 
el adulto y por Jo tanto f"avorec:er eJ desarrollo de maltrato. 

Sin embargo. esto no significa que el problema de maltrato no sea f"actible observarlo 
cuando existen relativamente pocos Jüjos. 

No es extra.flo encontrar en Jos núcleos f"arniliares varios menores agredidos. f"enómeno 
que se obsen·a en un 60 a SQCl:-/o de los casos. 

1.5 Características del aa:resor. 

Los aspectos del agresor han moti\'ado numerosos estudios. Entre éstos. destacan 
edad, sexo. rüvel socioeconónüco y cultural. antecedente de haber sufrido maltrato 
cuando rüfio. exj'stencia de autoestima devaluad~ aislamiento sociaJ. desconfianza, 
tensión constante y pérdida de la inhibición para manifestar su agresión. 

(•) Consejo 1',.acional de Población: Tasa de natalidad: nacinüentos por cada J 000 hab .• 
tasa de monaJidad: defunción por cada J 000 hab. ~féxico: Secretaría de 
Progra"1ación y Presupuesto, J 980. 
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Debe considerarse. as1nusmo. 1a probable falta de capacidad, información y 
expeñenciu especificas sobre la cñanza y educación de los hijos. aunada a problemas 
econónUc.os y de integración social. posibles factores de relevanciL 

1.!l.IEdad. 

En apariencia este dato no constituye un factor de predicción en cuanto al 
corpportamjento anormal. Cabe suponer que padres muy viejos o muy jóvenes son los 
menos tolerantes frente a los menores. Curiosamente algunos autores estudiosos de este 
fenómeno. seftalan que en mujeres de 26 y varones de 30 aftos en promedio, tienen 

" actitudes de apesión que se encuadran en maltrato. a pesar de que la mayoria de los 
progenitores se encuentran en una edad en que la maduración biológica es ideal para 
procrear. 

· ~claramos que este dato de referencia. por si solo no es suficiente para explicar d 
fenómeno. · 

1.5.2 Seso. 

En la mayoría de los ca.sos en los que se h·a encontrado maltrato fisico. el agresor 
predominante es del sexo femenino y de éste. la madre constituye el Principal agresor. Sin 
embargo, es necesario considerar a otras personas como las madrastras y, aunque meno$ 
frecuentemente, cabe mencionar a otros f"amiliares taJes como. abuelas, tías y a veces 
alguna hennana mayor. El referir que las madres son las que con mayor frecuencia 
agreden al menor, se debe a que éstas pasan mucho más tiempo con los menores que 
otros adultos. 

Sin embargo .. existen comentarios aduciendo que las madres no tienen sufidente 
capacidad para ver a sus lújos como entes separados, por lo que son incapaces de aceptar 
la indhidualidad de los mismos. (si) 

Dicho fenómeno parece ser más marcado cuando los menores se encuentran alrededor 
del pñmer año de edad. etapa que se caracteriza por inmadurez emocional. excesiva 

(si) J. FONTA...~A. Vicente. En defensa del niño maltratado. 2• ed.; edit. Biblioteca 
nueva. Madrid, 1988 Pág. 105. 
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demanda y reducida auto estima; estas caracteristius hacen que Ju madres teman perder 
eJ eontrol de los menores y. por el1o los presionan constantemente para que respondan 
con determinadas acciones, tratando siempre de mantenerlos ahnimados. 

Existen otros f"actores psicoM>ciales que condicionan el que las madres se convien.an 
enagreM>ras. 

Por otra pane_ es muy importante asentar que de manera general en Ja agresiones 
sexuales que su&en los menores estamos ante Ja presencia de agresores varones. casi 
siempre f'amiliares o conocidos de Ju "ictimas. c:on excepci6n de cienos casos de 

" ,;oJaci6n. 

Puede precisarse que estos agresores en su gran mayoria son personas de inteligencia 
nonnal y no psicóticos. aunque pueden presentar algún desorden en su personalidad y ser 
pasivo-agresivos con sentimientos de inf'erioñdad e importante dependencia. con el 

antecedente de haber su&ido alguna agresi6n sexual en su niftez.. 

1.5.3 Escolaridad. 

Al igual que Ja pobreza, una deficiente preparación académica puede cOndicionar 
dcsconocinúento de cómo atender a un recién nacido o a cualquier menor. aunque cabe 
mencionar. que estas personas tienen la capacidad de cambiar su actitud mental si se les 
ensefta Ja manera de actuar en el manejo de sus hijos. En este sentido. no es posible 
concluir que los adultos sin escoJaridad son los úiücos agresores. Por Jo tanto. es 
necesario considerar que además del grado de escolaridad existen otros factores que 
generan el ma1trato. 

1.5 ... Ocupación. 

Es posible que la inestabilidad ocupacional de Jos padres agresores constituya un 
fae1or relevante en Ja génesis de la agresión al menor. 

La escasa remuneración al trabajo. el horario requerido. Ja aceptación de Ja actividad. 
entre otros. son algunos de los factores que producen inseguñdad. Ja cual repercute en el 
componamiento general del maltratado. Diversos autores. a este respecto, han mostrado 
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un espectro desde sente sin empleo hasta prof"esiorústas, en las que destacan d subempleo 
y Jos casos en que es imposible precisar aJsuna ocupación. 

En cuanto a ta ocupación del aaresor f"emenino. un número imponante de ellas se 
dedica a tas Jabore• del bosar. Esta actividad hoy en día es considerada por mue.has 
mujeres como ~enante y poco satisfactoria. Jo que les acnera cienos arados de tensión 

'"' y fiustrac.ión que van a desahosar de maneras diversas en sus menores dependientes. 

Es aJannante el caso de que aproximadamente un SO-/e de las mujeres agresoras se 
dedique a tas labores del bosar, Jo que nos permite suponer Ja existencia de una 
dependencia econónüc:a. con las consecuencias que esto implica. 

l.S.5 Tos.icomanfas. 

El que aproximadamente un 40".4 de los casos en que se presenta el f"en6mcno de 
maJtrato el agresor progenitor sea un adicto ya sea del alcoholismo, drogadicció.l)i o 

· f"&r'Jll8icodepe~dencla nos obHga a considerar este fenómeno en el análisis global del 
problema y especial atención merece cuando se presenta esta c:aracteristica en la variedad 
de agresión se>ruaJ. 

Esta situación nos muestra un estado de inadaptación social del agTesor, Jo cuaJ f'onna 
pane del oñgcn de esta pToblemática. 

1.6 Ca ... cteristicas del menor agredido .. 

Del modo en que presentamos el amilisis del adulto agTesor. presentaTcmos el estudio 
de Jns caracteristic.as de Jos menores. Se ha insistido en que Cstos poseen algunos rasgos 
muy especiales que motiva que Jos padres consideren que no llenan todas sus 
c~pcc:uitivas, Podemos mencionar como ullcs, el c:olor de Ja piel o del cabello, Ja 
existencia de algún tipo de maJf'onnación, daño ncuTológico de gravedad variable o 
trastorno orgánico que Tequicre de atención médica repetida, el no corresponder al sexo 
espeTado. ser demasiado irritable y desobediente. cte. Todas éstas o bien. cada una de 
ellas por separado. deben analizarse y correlacionarse para establecer linütcs de riesgo. 
que en un momento dado pueden constituir un auxiliar en la prevención del maltrato. 



1.li.1 Edad. 

El maltrato fisico se puede presentar en menores de todas Ju edades. No obstante. 
aquello• que sufTen de maltrato y requieren de mayor cuidado y protección consideramos 
son. lo• recién nacidos, lactantes menores y preescolares, mismos que tienden a ser Ju 
'\.ictimu más fi"ecuentes. aunque también debemos de estar conscientes de que Ja agresión 
se puede establecer en nillos escotues y, lo que es aún mh grave. en adolescentes, 
enfatizándo en esta última edad Ja repercusión que puede tener el menor en su 
~nalidad y componanü~to posterior. 

, J .c.2 Seso. 

Con relación a este aspecto, no se detecta predomirüo maTcado por uno u otro sexo si 
se analiza de manera aislada. haciéndose énfasis únicamente que el maltrato 
probablemente es más frecuentemente en ''arenes si son hijos únicos, o en mujeres si son 
d tercer o cuan.o Jüjo. Seguramente el arnOo de estos niftos aJ mundo no ha sido deseado 
y ello condiciona alteraciones en un equi!J"bño fluniliar m~y precario. 

El problema se modifica sustancialmente cuando se trata de agresiones scxuaJes. en las 
que el agredido casi siempre corresponde aJ sexo f'emenino. 

1.6.3 Enfermedades a&re&adas. 

Estos menores además de que sufren de maJtrato, también presentan la posibHidad de 
cursar con otros padecimientos entre Jos que podemos mencionar como más importantes. 
Ja existencia de malf"ormaciones congénitas de grado e imponancia variables; siendo 
f'actible suponer que quizás aquéllas constituyan Ja consecuencia de algún tipo de 
agresión sufrida por el producto cuando se encontraba in útero, por tratarse de un hijo no 
deseado. 

La presencia de cnf'ennedades metabólicas. neoplásicas o sistémicas en estos n.iftios. y 

por Jo cual necesitan asistencia médica constante, puede ser el detonador para que se 
establezca Ja agresión. 

Otro conjunto de enf'cnnedades que pueden sufiir estos menores esti constituido por 
problemas típicos de los países en desarrollo; cuadros inf'ecto contagiosos y parasitarios 
por un lado, y los estados carenciales de grado variable por el otro. Dentro de Jos 
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trastornos infecciosos. sobresalen. Jos fenómenos infecciosos de '\'ÍU urinarias que 
constituyen un motivo de atención médica constante, asistencias al hospital y múltiples 
eroaaciones económicas. 

La presencia de infecciones venéreas en edades en que habitualmente no se espera 
observar. significa que ese menor sesuramente es victima de maltrato por agresión 
sexual. Caso en que necesariamente dcberi. realizarse Ja investigación rutinaria deJ 
sln\lrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Denuo de Jos estados carenciales de arado variable. podemos anotar el déficit deJ 
, estado nutricional de seaundo y tercer pado. En esta condición de Jos menores se debe 

de considerar si el problema es consecuencia de maltrato por deprivacl6n o resultado de 
un trastorno oraúúco de Jos ya seflaJados. cuyo tratamiento fue deficiente. o bien una 
combinación de ambos. Lo mismo ocurre con la presencia de anemia que puede ser 
explicada por una parasitosis, o bien ser Ja manif"estaci6n de una inadecuada alimentación 
por Ja existencia de depri,·aci6n. 
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CAPITULO JI 

ANTECEDENTES msTORICOS DE LA INTERVENCION DEL PODER 
PUBLICO EN LA PROTECCION DE LOS l\IENORES 

El Estado al paso de Jos aftos. ha desm:roIJado mecanismos destinados a proveer Ja 
p~tección y representación de Jos menores. 

En esto• distintos momento• históricos se han planteado diversas soluciones ante eJ 
nüsmo hecho; sin cmbarao. en términos aeneraJes estu se reducen a dos. sjauiendo el 
principio en el que están basadas: Ja inter\'ención de Ja familia o el control por pane de Ja 
autoridad públi~ La intervención de Ja familia y del Estado se conjugan. con el fin de 
establecer un equiHbrio entre loa aspectos públicos y privados de Ja protección de 
menores. 

En eJ presente capitulo intentamos presentar un esquema del desarrollo Jüstórico de las 
figu~ resp~o de Ja protec:ci6n de menores. desde su surgimiento como una poteStad 
f"amiliar hasta que. pa"ulatinamente. se transfonnan en instituciones reguladas y 

controladas por el poder público. 

2.1 Derecho romano. 

2.1 .. I De la potestad paternal. 

La potestad paternal pertenece al jefe de familia sobre Jos descendientes que fonnan 
pane de Ja familia civil. 

El carácter principal de esta autoridad es que denc por objeto más que Ja protección 
del hijo cJ interés deljef"e de Ja famfüa, Jo cual implica Jo siguiente: 1) 'No se modifican las 
facultades de Jos que están sometidos. ni por Ja edad ni por eJ matrimonio se les puede 
libertar; .:?) Solo pencnece al jefe de f&.m.ilia, aunque siempre es el padre quien Ja ejerce; 
mientras Je esté sometido. su autoridad se borra delante de Ja deJ abuelo paterno; 3) Y. 
por último. Ja madre no puede tener nunca Ja potestad paternal. 

En sus erectos. esta potestad corúeria al jefe de :familia derechos rigurosos y absolutos. 
análogos a Jos deJ amo sobre el esclavo. y que ejerda. al mismo tiempo. sobre Ja persona 
y los bienes de Jos hijos. Pero a medida que fueron evolucionando las costumbres 



pñrn.itivas. se fue extinguiendo también Ja energía de Ja potestad patemaJ. como podri 
apreciarse en el texto siguiente: 

L>enc:hos sobre lo persona.• Durante Jos pñinero1 ldsJos. Ja potestad paternal hizo dd 
jefe de familia un verdadero magistrado doméstico. rindiendo decisiones sin número y 
pudiendo ejecutar sobre sus tüjo1 las penas mú riprosas. Tiene sobre etJ01 poder de vida 
y de muene. puede manciparlo1 a un tercero y abandonarlos. 

~ poder del jefe de familia respecto de los hijos era tan absoluto que se tenia eJ poder 
de dar muene a Jos mismos. aunque en tiempos de Ja República. al parecer. se hizo uso 
de ello con mú moderación. Bajo eJ Imperio. hubo en las f&milias, a causa del 

' relajamiento de las costumbres, cienos abusos de autoridad. en Jos cuales tuvo que 
intervenir el legislador. Por esta razón eJ emperador Adñano castigó con Ja expatriación a 
un padre que. tendiéndole un cepo, mató a su hijo. culpable de adulterio con su suegrL 
Hacia el fin del segundo siglo de nuestra era. los poderes del jefe de familia se redujeron a 
un sencillo derecho de corrección. Aunque podía castigar las f'altas leves,, tratándose de 
hechos que de tal naturaleza arrastrasen a Ja pena de muene, no podia hacerlo por sí solo; 
terúa que hacer la acusación delante del magistrado, pór ser eJ único con derecho a 
pronunciar Ja sentenciL 

Como consecuencia... Constantino decidió que en todos los casos todo el que hubiese 
mandado matar a su hijo seria castigado como parricida. 

El padre podía también mancipar aJ hijo que tenia bajo su autoridad, es decir. cederle a 
un tercero .. de donde nada en beneficio del adquisidor la autoridad especial llamada 
mancipium. De esta manera se encontraba el hijo en una condición análoga a Ja del 
esclavo. aunque temporalmente. y sin daftar a su ingenuidad. 

Por regla general el padre mancipaba al hijo en un momento de m.jseria. y en un prCcio 
efectivo. ejecutando una verdadera venta. A veces también Je mancipaba a su acreedor. 
en seña] de garantía. 

Sin duda el hijo no era un bien como el esclavo. pero si un instrumento de adquisicjón. 
teniendo el valor que sus servicios pudieran prestar. El adquisidor se comprometía a 
liberarle aJ cabo de un tiempo detenninado; pero si rehusaba,. el censor podía anular el 
mancipium. quedando el hijo bajo la autoridad paternal (Gayo. I. J 40). 

El Derecho romano luchó en buena hora contra esta práctica. La Ley de las XU tablas 
decidió que el hijo mancipado por tres veces fuese libcnado de Ja autoridad paternal, y Ja 



jurisprudencia,. interpretando aJ pie de Ja letra eJ texto de Ja ley. admite que para las hijas 
y rúetoa una sola mancipatio produzca el mismo el'ecto. 

En la época de Antonino Cancalla, la venta de 101 lüjoa se declaró ilicita. solo fue 
permitida al padre en casos de extrema necesidad para· procurarse alimentos. Por otra 
pane, Diocesano prolu"bió Ja ~enación de Jos hijo• de cualquier manera que fuese. 
venta. donación o empello. Constantino renovó este hecho. pennitiendo al padre. siempre 
y cuando fbera indigente. y abrumado por Ja necesidad. '\'ender aJ tujo recién nacido. con 
el derecho cxclusi'\'O de volver a tomarlo, abonándoselo al comprador. 

Por último, eJ jcf'e de familia podía dejar a sus hijos. abandonándolos. Esta práctica 
. 1 parece ser se prohibió en el Bajo Imperio (afio 347). Constantino decidió que eJ hijo 

abandonado esru,iese bajo la autoñdad de quien Jo recogiese, bien como hijo o como 
esclavo. 

Derechos sobre lo!t bie11es ... En la familia, y por razón de caricter absoluto de Ja 
autoridad paterna. eJ hijo. en cuanto a sus bienes. estuvo primitivamente en una situación 
comparable a Ja del esclavo. • .· · · -~ 

Todo Jo que adquiere. propiedades. derechos de crédito. etc .• penenccen al jefe. para 
quien cs. lo mismo que el esclavo. un instrumento de adquisición. 

Por otra pane. la regla por Ja cual Jos hijos de f"amiJia no pueden tener propiedades, se 
modificó bajo el Imperio. cienas adquisiciones Jes fueron otorgadas en toda propiedad, 
extendiéndose en Jo sucesivo este iavor, aunque en la época de Justiniano fue casi 
derogado. 

Todo Jo adquiñdo por el hijo de iamilia queda de su propiedad. salvo Jos bienes cuya 
utilidad Je cede el padre, y que constituyen para Cl un peculio. (io) análogo al del esclavo. 

Fuentes de la potestad paten1a.- La fuente principal de la potestad paterna es el 
matrimoruo o justae nuptiae. Los hijos nacidos ionnan pane de Ja f"amiHa civil del padre. 
Puede establecerse también por adopción, y bajo Jos emperadores cristianos. por Ja 
legitimación. 

(JO) Térnúno que pro,iene de Ja raiz pecus. que significa ganado. Es et patrimonio que 
corresponde a los Jüjos con separación del padre. 



2.J.2 De la adopción. 

Es una institución de derecho chiJ. cuyo efecto es establecer entre dos personas 
relaciones an'1oau a las que crean 1as justae nuptiae entre el hijo y el jefe de f"anú1ia. De 
esta manera hace caer bajo Ja autoridad paterna e introduce en la f"amilia ch.iJ a personas 
que no tienen. por Jo reautar. ningún lazo de parentesco natura! con el jefe. (u) 

La adopción solo tiene importancia en una sociedad aristocrática. donde Ja voluntad 
del. jef'e influye sobre Ja composidón de Ja familia, tal como la sociedad romana. 
Contn"buye aJ medio de asegurar Ja perpetuidad de las familiu en una época donde cada 
una terúa su papel politice en el Estado. y donde Ja extinción del culto doméstico 
aportaba una especie de deshonra. 

No pudiendo continuar más que por 101 hijo• varones nacidos en matrimonio. Ja 
familia civil estaba expuesta a extinguirse a toda pñsa, fuera por la esterilidad de las 
uniones. o bien por Ja descendenda f"emenina. y entonces la adopción se imponía como 
una necesidad. Más tarde se modificó este carácter con Ja constitución primitiv~ de la 
fanúlia, y bajo Justiniano Ja adopción perdió Ja mayor p~e de su utilidad. 

Existían dos clases de adopciones: Ja ado¡)ción de una persona sui juris. que es la 
adrogación; y la de una peT&ona alieni juñs. que es Ja adopción propiamente dicha. 

De la adrogación.- Fue el género de adopción más antigua. solo podia tener Jugar 
después d~ una información hecha por los pontífices. en virtud de una decisión de Jos 
comicios. autoridad popular. Es un acto grave que hacia pasar a un ciudadano sui juris. 
jc1"e de f'amilia, bajo la autoridad de otro jefe. 

Los ef"ec1os de esta figura consistían en que el adrogado pasaba bajo ta au1oridad 
paterna del adrogante y en1raba como agnado en su f"amilia chil. no siendo más que el 
cognado de sus antiguos agnados. Los descendientes sometidos a su autoridad antes de Ja 
adrogació~ seguían también Ja misma suene. 

Respecto de los impüberos; durante largo tiempo éstos no pudieron ser adrogados. 
primero. por estar excluidos de los comicios por Jos curias. y después. porque se tenúa 
que el tutor f"avoreciese Ja adrogación para desembarazarse de Ja tutela. Sin embargo. 
como esta prohibición podía perjudicar los intereses de Jos pupilos. Antonino et piadoso 

(JJ) Podía ser de otra manera; por ejemplo. cuando un ascendiente adoptaba un nie10 
oriundo de un hijo emancipado o un descendiente nacido de una hija. 
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Ja hizo desaparecer. En ,;nud de una constitución de este emperador. el impúbero podía 
ser adrogado por rescñpto. pero con garantías especiales. por ser incapaz de apreciar 
re1Jexivamente Ju consecuencias de un acto tan ¡p-ave para si y para su fkmiHL 

Los intereses deJ impúbero quedaban prote¡;jdos aun después de Ja adrogación. En 
primer Jugar. desde eJ momento en que se hace púbero, puede. si la adrogación no Je es 
ventajosa. dirisine al magistrado para romperla. y recobrar con sus bienes Ja cuaJjdad de 
sui juñs. Ademú. eJ adrogado. aun impúbero. emancipado por el adragante, sin motivo 
justificado. tenia d~echo a Ja restitución de su patrimonio en el mismo estado que 
estuviese antes de Ja adrogación y a Ja cuarta pane de la sucesión del adrogante; esta 
cuarta pane se Je concede también si. quedando b2',jo Ja autoridad del adrogantc, había 
sido desheredado. 

De la adopción propiamente dicha..- La adopcjón es menos antigua que la adrogación, 
pues füe primero realizada pOr un procedimiento dcniado. pero deducido de Ja Ley de 
las XII tablas, y por tanto posterior al afio 304. Era también un acto de menor si:avcdad 
que no exigía Ja intervención del pueblo rú Ja de Jos pontifices. pues siendo el adoptado 
alieni juñs. no podía resultar ni Ja desaparición de una ~amilia ni Ja extinción de un aiJto. 
v. por último. la adopción se aplicaba Jo m.ismo a las hijas que a Jos hijos, de donde se 
puede deducir que para eJ adoptante era un medio de hacerse con un heredero de uno u 
otr~ sexo. más bien que de asegurar Ja perpetuidad de su f'a.milia o de su gens. 

Bajo Justirüano. Ja adopción quedaba consumada por una sencilla declaración de las 
panes delante del magistrado. 

Efectos.- En cJ Derecho clásico. el adoptado sale de su f'am.ilia civil. perdiendo sus 
andguos derechos de agnación. para conservar únicamente Ja cuaHdad de cognado. 
aunque entrando en Ja famiJia ci,if del padre adop1jvo quien adquieria éste sobre CJ Ja 
autoridad paterna,. siendo modificado su nombre, como si fuera un caso de adrogación. 

La adopción era riesgo para el adoptado. puesto que perdía eJ derecho de sucesión en 
su fanülia natural. urüdo a Ja cualidad de agnado; y además. si con el tiempo el padre 
adoptivo Je mancipaba después de Ja mucne del padre natural. perdía también Ja 
esperanza de Ja herencia deJ adoptamc. Para remediar este inconveniente. Justirüano hizo 
algunas ref'onnas. si el adoptante un e>."traño, Ja autoridad paterna continuaba. el 
adoptado no cambiaba de familia: adquiría úrücamente derechos a Ja herenda ab intestato 
del adoptante; si cJ adoptante era ascendiente del adoptado. seguían mantenidos Jos 
antiguos efectos de Ja adopción, siendo. en cf"ccto. menor eJ peHgro para eJ adoptado. 



pues, habiendo sido emancipado, quedaba un.ido el adoptante por un Jaz.o de sangre. y el 
pretor Jo tenía en cuenta para llamarle a la herencia. 

En Ja adopción.. eJ consentimiento deJ adoptado. no era sido necesario, pues terUendo 
eJ jef"e de f"amilia el derecho de mancipar al hijo que est' bajo su autoridad. podía también 
hacerle pasar a otra íamiliL · 

El adoptante tenia que ser mayor que el adoptado; era necesario que tu'\iera por Jo 
menos la pubertad plena, es decir, dieciocho aftos. 

Las mujeres, al carecer de autoridad paterna, naturalmente. no podían adoptar. Sin 
embarso, Dioclec:iano Jo penniti6 a una pobre madre que se Je habían mue.no sus hijos. 

! habiendo más 1arde concesiones de este núsmo género. Pero esto s6Jo era un reflejo de la 
adopcló~ pues el adoptado sólo adquiere los derechos a la herencia de su madre 
adopth•a.· 

2.1.3 De 1• teaitimación. 

En el sentido propio, indica cienos medios, por Jos cuales Jos emperadores cristiarios. 
para :favorecer las un.iones reguJarcs. permitieron aJ padre adquirir Ja autoridad paterna 
sobre Jos tüjos naturales nacidos del concubinato. 

Se encuentran. en verdad, cienas hipótesis en las cuales cJ padre obtenia como favor Ja 
autoridad paterna sobre sus hijos nacidos fuera de las justae nupciac. ES1o solía ocurrir. 
cuando cJ emperador. confiriendo ta ciudadanía a un peregrino y a sus hijos, Je concedía 
especialmente sobre ellos la autoridad paterna. 

2.1.4 Disolución de la •utoridad patern• 

Entre las causas que ponen fin a la autoridad paterna se pueden distinguir Jos 
acontecimientos fonuitos y tos ac::ios solemnes. dependjendo de Ja ·voluntad deJ jefe de 
famma_ 

l. Acontecimientos fonuitos.- Eran. Ja mucne del jefe de famiH~ su reducción en 
cscJa,itud y Ja pérdida en el derecho de ciudadanía. Entonces los hljos sometidos 
direaamente a su autoridad se hacían sui juris, sin perder sus derechos de 
agnación. 

Si el jef'e de familia terúa bajo su autoridad al hijo y al nieto, soto el hijo era sui 
juris. pero tenia además Ja autoridad paterna sobre el rüeto. 
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Cuando eJ padre estaba cautivo. Ja suene de Jos hijos quedaba en suspenso. 

2. Actos solemnes.- Era la entres• en adopción y la emancipación. La entrega en 
adopción en Ja época clásica rompia Ja autoridad del padre natural; pero bajo 
J"ustiniano únjcamente ocunia de esta manera,. cuando el adoptante era un 
extrafto. 

La emancipación, es el acto por el cuaJ el jef"e de f'amilia hace salir al hijo de su 
potestad haciéndole sui juris. 

Los caracteres primitivos de Ja emancipación se modificaron profundamente en 
Ja época clásica. De verdadera decadencia donde estaba. llegó a ser después un 
gran beneficio. 

En su origen. el jef'e de f"amilia investido de autoridad paterna tenía el poder de 
excluir al hijo de su f&milia. haciendo uso de su autoridad para castigarle como 
culpable de crimen o de resistencia hacia él. Pero de esto no resultaba rúngún 
erecto jurídico. puesio que el padre no podia romper la voluntad paterna de su 
propia voluntad. y. por tanto. el Derecho no Je ofrecía manera alguna de 
alcanzar este fin. La Ley de las Xll tablas que proclamaba Ja ruptura de esta 
potestad cuando el padre hubiese mancipado por tres veces a su hijo vino a 
suministru- el medio para ello. 

La emancipación tenia gnves consecuencias para el emancipado. Excluido de su 
f"arnilia ch.iJ 0 sufria una capitis diminutio, de donde resultaba para él Ja pérdida de 
sus cualidades de agnado y gentilis. con Jos derechos de sucesión que conf'erian. 

Ya únicamente estaba unido a su antigua farniHa por Ja cognación. aunque 
también era verdad que hecho sui juris. podia en adelante tener un patrimoruo; 
por eso. siendo impúbero. se Je daba por razón de su edad un protector. es decir. 
un tutor, Pero esta ventaja estnba muy lejos de compensar Jos inconvenientes de 
Ja emancipación. 

DeJ mancipium ( potcsiad caída en desuso bajo Justiniano ): era una autoridad el 
Derecho civil que puede penenecer a un hombre libre sobre una persona libre y 
que depende a Ja vez de Ja autoridad paterna y de Ja del señor. Sólo podían darse 
in mancipio los hijos bajo su potestad patem' y las mujeres in manu. Se 
establecía al modo de Ja mancipado. siendo numerosos Jos casos en el Derecho 
antiguo donde babia ocasión de esiablecer esta potestad. 

Esta figura dejó de cxjstir bajo Justiniano. que hizo desaparecer Ja última 
aplicación. suprimiendo eJ abandono noxa! de Jos Jüjos en potestad. 

29 



2.J.S De la tulela. 

Estaban en tuteJa los impúberos sui juñs. de uno u otro sexo. según Ja edad y Jas 
mµjeres púberas sui juris. por razón del sexo. UrUcamente haremos referencia a Ja tutela 
de Jos impúberos. 

Dtl la tut1/o dtt los impúkros.- El impúbero tenia necesidad de un protector habiendo 

nacido sui juñs. fuera de matrimonio legitimo. o bien,, si. nacido bajo la potestad patem, 
. ha salido de ella antes de Ja pubertad. este protector se llamaba tutor. 

Servio Sulpiclo. contemponineo de Cicerón. definió Ja tutela como el poder dado y 
1 pennitido por el Derecho civil sobre una cabeza libre para proteger a quien,. a causa de su 

edad. no puede defenderse por sf mismo. 

El poder concedido aJ tutor no es una verdadera potestad. pues difiere notablemente. 
por vañas causas. de Ja potestad paterna.. Asf. el impúbero sometido no queda menos sui 
juris; el tutor no tiene ni derecho de corrección ni autoridad sobre Ja persona del pupilo. 
t'"~ando Ja tu1ela en Ja puben.ad. 

En todos Jos pueblos chilizado1 se reconoció Ja necesidad de establecer un sistema de 
protección hacia Jos impúberos; por eso el principio de J~ tutela es del Derecho de gentes. 
Pero en Roma, no es menos una institución de Derecho chil. siempre que se han fijado 
laS reglas por el mismo. En esta organización se encontraban unidos eJ interés de Ja 
familia con el del incapaz. Si el impúbero terúa necesidad de un protector para administrar 
su patrimonio e impedir a un 1 ercero abusar de su debBidad. Ja conservación de sus bienes 
era de gran imponancia para Jos miembros de Ja familia civil. llamados a heredarle a su 
muerte; por eso Ja Ley de las :\.:11" tablas. dando satisfacción a este doble interés, conñaba 
Ja tutela a Jos agnados o aJ patrono del impúbero. 

La tutela estaba consideraba como una carga púbHca. siendo necesario para cumplirla 
ser libre. ciudadano deJ sexo masculino. Ademas. un hijo de f"amilia podía ser tutor. 
porque Ja autoridad paterna solo tenia efecto en el orden privado. De Ja ausencia de estas 
eondiciones resultaban Jos incapacitados. terüendo un carácter de orden público. Pero un 
dudadano capaz podja hacerse valer de excusas. es decir. obtener del magistrado Ja 
dispensa de Ja tutela por cienas causas especialmente detenninadas. tal como eJ número 
de hijos. un cargo público o Ja edad de setenta años. La minoría de veintidnco años, 
conceptuada como excusa en el derecho clásico. JJegó a ser en tiempo de Justirüano un 
motivo de incapacjdad. 

Presentmnos a continu•c:ión las diversas clases de tutela en el derecho común. 



Tutela testamentaria.- El derecho de nombrar un tutor testamentario era en su origen 
atn"buto de Ja potestad paterna. pues solo podía hacer uso de ello eJ padre de f'anülia, para 
los impúberos. que. a su muen.e. se hacían sui juris. 

Pero en la época clásica se tenia también en cuenta Ja cualidad de ascendiente o los 

sentim.iento1 de afecto deJ testador . 

. EJ jere de f'arnilia solo puede nombrar tutores testamentarios a los que por derecho 
puede elegir como herederos; por eso están excluidos Jos peregrinos y Jo• dediticios. y 

· aúñ se pueden aftadir Jos latinos junianos. en virtud de una incapacidad dictada por la Ley 

1unia. 

Y finalmente. en~ pennitido al jef"e de f'amilia designar en su testamento uno o varios 
tutores. La pluralidad de Jos tutores era muy :frecuente entre Jos romanos. pues eJ pupilo 
encontraba proteccjón y garantfas más completas. 

Tutela legitima die los ognados.- En def'ecto de tutor testamentario se abre Ja tutela 
legitima de los agnados. La Ley de Ju XJl tablas designa como tutor al agnado más 
próximo. y habiendo varios en el núsmo grado son todos tutores. 

Iustiniano. aJ crear un nuevo sistema de sucesiones. modifii:ó completamente Jos 
principio• de esta tutela. y desde entonces Jos derechos de Ja f'amilia natural a.rectaban a 
Jos de Ja f'amilia civil. La tutela y Ja sucesión son otor8adas aJ pariente más próximo. bien 
sea' agnado o cognado. Y es def"erida a Ja madre o aJ abuelo del impúbero. con prerercncia 
a Jos colaterales. 

Tutela diferida por el magistrado.- Cuando Jos impúberos no teJÚan agnados se les 
aseg¡Jraba un tutor. 

La Ley julia titia. del ano 723 de Roma. concede este poder al presidente de Jas 
pro'\incias. Este sistema de desjgnación fue modificado con alguna frecuencia bajo el 
imperio. En Roma. y bajo el emperador CJaudio. pasa a Jos cónsuJes el derecho de 
nombrar tutores. Estos magistrados superiores sólo podían nombrar un tutor después de 
infonnarse sobre su moralidad y fünuna. En pro,incias. Jos presidentes pennanecieron 
siendo competentes para Jos pupilos más ñcos, con Ja garantía de una información. 

Para Jos otros. Jos magistrados municipales que tu'\ieron primero la misión de 
presentar tutores a gusto del presidente fueron bajo el Imperio encargados de nombrarlos 
eJJos mismos. lo hacían sin irüormación alguna y bajo su responsabilidad . 

.EJ nombram.iento deJ tutor por el magistrado era necesario no habiendo ni tutor 
testamentario rü tutor legitimo. Pero sí el tutor testamentario era nombrado a partir de Ja 
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llegada de un término o una condición. o si est.aba pñsionero del enemigo o czúermo de 
locura, era necesario abrir la tutela legitima de los agnados mientras se esperaba la época 
fijada. la· vuelta de su cautiverio. o su curación. Los juñ$COnsultos se admiran con razó.; 
que fUesen separados Jos agnados. En efecto. debido al azar del nacimiento. la tutela 
legitima pertenecía casi siempre a un agnado. colateral lejano. sin ninguna garantía de 
capacidad ni de a.f"ecci6n para el pupilo. El tutor interino era también en igual caso 
designado por el magistrado. 

Todos los interesados por el pupilo podían provocar este nombramiento. Eran 
per50n&S obligadas: la madre. bajo pena de perder el derecho a la herencia y el 

• manumitido por los hijos impúberos del patrono. 

De las .funciones del 1u10r.- Las costumbres imponian a los tutores cienos deberes 
para con el pupilo. Debia tomarse en ~alquier circunstancia ta defensa de sus intereses. 
estando ccnsiderado este deber como aún más sagrado que el del patrono con su cliente. 

En cuanto a las funciones legales del tutor. los romanos admitían una sabia distinción. 
El tutor se ocupaba de la fonuna del pupilo. y no de su guarda ni de su educación. <;:asi 
siempre era el pretor el llamado a designar en presencia de los parientes más próximos del 
impúbero. la persona destinada a educarle.. fijando también las cantidades necesarias para 
ello. Este nombranUento podia hacerle la madre. el abuelo o cualquier otra persona cuyos 
méritos o af'ecciones fuesen garantía para asegurar Ja buena educación del impúbero. El 
tutor debe velar úrúcamcnte por los intereses pecuniarios del pupilo; asi que no hay que 
equivocarse en el sentido de esta regla. pues no quiere decir que tenga cuidado de la 
persona del pupilo. Significa que el tutor está dado no para un bien o un negocio especial 
pero si para completar Ja personalidad juridica del impúbero y administrar el conjunto de 
su patñmorúo. 

Antes de empezar a ejercer su cargo, el tutor debía someterse a cieno número de 
formalidades que le eran impuestas para defender los intereses del pupilo. 

El tutor. una vez que ha entrado en funciones. debía inter"'enir en el cumplimiento de 
los actos jurídicos necesarios para la administración de los bienes del pupilo. 

Cuando el pupilo es infans. es decir. cuando la infancia duraba hasta los siete años. sin 
duda, el nif\o ya hablaba antes de esa edad. aunque el lenguaje fuera aún impcñecto, y 
tmnpoco tenia el discerninüento necesario para darse cuenta de un acto jurídico. Por eso. 
en este periodo. la regla es que administre el tutor, realizando Cl solo los actos necesarios 
para que el patñmonio del pupilo CstU'\iera bien administrado. 



Restricciones a los poderes di!/ tutor.- Disfiuta sobre esto de amplios poderes. y. 
administrando. puede hacer todo Jo que pudiera. hacer un propiet&rio. aunque únicamente 
en interés deJ pupilo. Ene principio admite cx"pc:ionea, y estos poderes tienen sus 
limites. 

Fin dl6 la tutela.- Lu causas pro'\ienen de la persona del pupilo o de la persona del 
tutor. En d primer caso, la tutela queda tenninada definitivamente; en el segundo. sólo 
existe la conclusión de las funciones del tutor; si son varios. Ja rutela se concentra sobre 
loSdemú; de Jo contrario. hay que nombrar nuevo tutor. 

A la conclusión de sus funciones, el tutor debe rendir cuentas aJ pupilo de los bienes 
que Je fueron confiados y que administró. En Ja epoca clásica fi.Je de verdadera ob!igación 
rendir cuentas. 

El tutor debfa restituir aJ pupilo su patrimonio intacto. según inventario que debla 
haber redactado. Debla devolverle todos Jos bienes que babia adquirido y todas las sumas 
que hubiese cobrado para el como administrador. En fin. debe indemnizarle por el 
p.rjuicio que hubiere podido causar una mala administración. por todas Jas f"ahas ~ue 
seguramente un buen padre de f'arn.ilia no hubiese cometido. o haciendo mal uso a 
propósito de su autoridad. 

En esta rendición de cuentas_ y para garantir Jos intereses de las dos ·panes. el antiguo 
pupilo debía estar asistido por uño o varios curadores. siendo el tutor cJ obligado· a 
promover el nombranüento. Las obligaciones del tutor estaban sancionadas por Ja acción 
tutclae directa. ejercida por el pupilo o por sus herederos. Si han administrado varios 
tutores. la persecución puede dividirse entre Jos que sean solventes. 

Por otra pane, el pupHo debía indemnizar al tutor por razón de sus gastos, 
descargándole también de las obligaciones contraídas en su interés. 

Como garantías contra Ja insolvencia del tutor, exisdan como figuras. el crimen 
suspecti tutoñs y Ja acción de ratiorübus distrahendis, que bajo el Imperio quedaron en 
'\igor y subsistían aün en tiempos de J'ustirüano, protegían al pupilo contra el fraude de Jos 
tutores, aunque también había que ponerlos en guardia contra su insolvencia. Para dar 
seguridades suficientes. el Derecho Romano organizó un sistema de garantías muy 
completo. 

El pupilo acreedor del tutor aJ fin de la tutela disfrutaba en la época clásica de un 
pñvilegio. es decir. terúa derecho a cobrar, con pref'erencia a los acreedores 
quirograf'arios del tutor, pero no a los acreedores rupotecarios. 
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1'.f'ás tarde. Constantino Je concedió una hipoteca t•cita y general sobre todos Jos 
bienes del tutor. a contar desde el dja que comenzó la tutela. 

Si el pupilo no ha podido hacerse paaar del tutor ni de Jos :6adores. Je queda otro 
recurso concedido por un si:nadoconsuho. es una acción subsidiaria contra Jos 
magistrado municipales encargados de exigir fiadores y que o no Jo hayan hecho o se 
hayan contentado con fiadores insolventes. La acción puede también ejercerse contra los 
herederos. 

Por último. el pretor concede al pupilo una última garantía a :falta de otras. Es Ja 
rescisión. con la ayuda de Ja in integrum restitutio. de Jos actos que Je hayan causado un 

~ perjuicio y que hayan sido ejecutados por el tutor solo o por el impúbero con Ja auctoritas 
del tutor. 

2.J.6'. De la curateJa. 

La Ley de las XII tablas organizaba Ja curateJa únicamente para remediar a ~Jos 
incapacitados accidentales. más tarde. y a dtulo de protección. fue CA"'tendida a una 
incaipacidad de otro orden,. se daba curadores a los menores de veinticinco aftas. y en 
cienos casos. a los pupilos. 

Curare/a de los pupilos.- El impúbero en tutela podía, por excepdón,, tener un curador 
en los casos siguientes: J) Si el tutor sostiene un proceso con su pupilo. No puede dar su 
auaoritas en un asunto estando éJ interesado. En el tiempo de Jas acciones de Ja ley era 
necesario un tutor especial; pero. bajo el procedimiento f'onnulario. era suficiente 
nombrar un curador .. cuya regla eJOstia aún en tiempos de Justjniano; 2) Si el tutor había 
hecho admidr una excusa temporal era necesario durante este intervalo nombrar un 
curador en su Jugar. 3) Y. por último. mostrándose el tutor incapaz. aun siendo fiel. se Je 
unía un curador. 

En todos Jos casos. el curador solo podía hacer actos de gestión que no suplían a Ja 
auctoritas del tutor. 

2.2 Derecho germánico. 

La invasión de Jos pueblos germánicos a Jas provincias romanas trae como 
consecuencia. en el campo deJ derecho. Ja coe>tistencia de varios órdenes juridicos. Por 
una pane. el Derecho romano que acusa el f'enómeno de Ja vulgarización; por otra, las 



costumbres e instituciones •ponadu por las inmijp"a.ciones sennánicas. Además. están 
presentes el Derecho canónico y el de cienos grupos que rú se romanizan ni s~n 
sometidos a Jos pueblos birbaros. 

Ante esta situ•ción dispersa. las instituciones romanas se adoptan. pero evolucionando 
de manera distinta y llegando hasta Ja cumbre del Derecho moderno y cristiano en que. 
aquél poder paterno y vitalicio se uansformó en función tutelar y deber de protección de 
Jos padTes en la medida y duración que Jas necesidades de los hijos lo requerían. 

0

A Ja estructura de Ja :familia romana. se oponia desmembrado el Imperio de Occidente. 
Ja :familia de Ju distintas tnDus germánicas que. asediando durante sigJos sus fronteras. 

• perfilan Ja asimil•ción del parentesco fundado en Ja comunidad de sangre. a través de ta 
sippe. 

La sippe •designa d circulo total de tos parientes de sangre . de un• detenninada 
persona. por magen•. El conjunto de parientes , tanto masculinos como :femeninos. :forma 
Ja magschaft. EJ parentesco y Ja genealogía se establecían pues, esencialmente por vía 
eonsangulnea. tanto por Ja linea de Jos '\"&rones como de las mujeres. Pero lo esenciaJ .. era 
que Ja comunidad de sangre rechazaba en principio. toda incorpor•CÍÓn • I• sippe de un 
extrafto, por un 'inculo puro de agnación que no reconociera su genealogía en Ja 
m1tgschaft. (12) 

Respecto de los elementos personales de la patria potestad en el sistema germano 
exisda también la unidad de la f"amiHa; pero no tan cerrada ni tan duradera como en 
Roma; mis tarde. se llegó al reconodmiento de Ja personalidad del hijo. éste se libraba de 
la patria potestad. Los peculios no adquirieron aquella teoria tan complicada y tan 
definida del derecho romano. 

Por otra pane. no obstante Ja diversidad de costumbres y de pueblos nos muestra 
varias instituciones que de un modo u otro. permiten afinnar que Ja adopción no fue 
absolutamente desconocida para Jos gennanos. 

El desenvohimiento de 1• tutela familiar en l'?s pueblos ,scnn8.rücos no difiere en 
principio. de Ja romana. En la época prinútiva.. Ja sippe es una asociación agraria y militar 
que adquiere con el tiempo in1luencia en Ja '\ida económica de Ja comunidad. La sippe. el 
grupo f"amiliar comprende a todos Jos hombres y mujeres engendrados por un padre 

(u) ZAJ"or-'"N01''1. A.. Eduardo. Derecho Ch·il. Derecho de Familia. T.2. :?a. ed. Astrea. 
Buenos Aires. 1989. Pág. S J 4. 



troncaJ común. Sepan Jos principios de Ja agnación, forman pane de ella. con relación al 
"•arón. todos Jos lüjos nacidos del matrimonio. y con relación a Ja mujer. también su 
descendencia ileahima. Las personas libres pueden ingesar a Ja sippe sin ser parientes. 
mediante un acto juridico denominado otorgamiento de linaje. 

El seftor de Ja casa ejerce 1a munt como potestad juridica personal sobre todos 
aquellos que se encuentran vinculados con la comunidad doméstica. La mujer y Jos hijos 
se encuentran bajo la munt. pero contra Jos excesos que pudiera cometer el titular. 
pueden acudir a Ja sippe en busca de su protección. 

El titular de la munt cuida y protege a los núembros de su grupo y representa hacia el 

' cxt.erior a todos los sometidos a él; se hace cargo de los procesos en 101 que estén 
involucrados y responde de Jos delitos por ellos cometidos. A Ja muerte de un padre de 
familia, el deber de proteger a la '\'iuda y a los huérfanos incumbe a la sippe como grupo. 
pero lA imposibilidad de que el grupo asuma directamente todos los cuidados que 
requieren Jos menores. origina que se designe a un miembro del grupo para que lo haga. 
El elegido debe gestionar bajo su personal '\igi1ancia y responsabilidad. los negocios del 
menor y real.izar los actos necesarios que garanticen su bienestar personal. 

Los derechos del guardador o tutor son iguales. aunque no semejantes a los del padre. 
En pñncipio. no se distingue claramente entre los poderes de uno y otro, ambos caen bajo 
Ja denonünación de la mundium. Las rentas sobrantes, una vez atendida la manutención 
del pupilo. quedan al tutor; a él pcnenecen durante su actuación los bienes muebles del 
menor. pero a cambio, responde de las deudas por él contraídas. Se respetaba el 
principio: • El patrimonio del menor no debe disminuir rü aumentar•. AJ término de la 
tutela,, el guardador debía restituir integro el patrimonio que recibió y rendir una cuenta 
general de su actuación .. 

Aunque la tutela se reserva a un miembro panicular de la sippe, el grupo continúa 
intenirúcndo en los asuntos considerados de importancia. tales como otorgar 
consentimiento para que el menor contraiga matrimonio o autoriz.ación para que se 
enajenen los bienes inmuebles del pupiJo. La intervención de los parientes desempeña un 
imponante papel en el desarrollo de la tutela germánica; ellos designan al tutor que se 
hace cargo del pupilo en forma directa. lo 'igilan y deponen si por los actos que realiza, 
resulta indigno. También asisten al ültimo acto de la tutcl~ la rendición de cuentas. 

La protección de los menores en e1 derecho de los pueblos gcnninicos, como en la 
mayoria de los pueblos antiguos, es un asunto estrictamente familiar. El poder püblico no 
penetra en el cerco familiar para limitar el derecho de los parientes sobre el pupilo. El 



instituto de protección se deS&JTolJa a partir de la f"amilia. se desconoce Ja tutela 
testamentaria puesto que no exi1te Ja posibilidad de desipar a un heredero. y Ja viaiJancia 
de Joa tutore• CCHT'Clponde . solamente al Sl"'UPO familiar que JJesado eJ caso. puede 
deponer al tutor que merezca esta sanción. 

Se puede concluir que lo• aermanos. una vez asentados en las pro,inc:ias romanas en 
un primer momento. seneralmente mantienen sus costumbres primitivas respecto a la 
protección de 101 menores e incapaces. La tutela continúa siendo ejercida por la sippe. 
puesto ql!e el poder público carece de autoridad para intervenir en Jos asuntos tutclarcs. 

Sin embarao es precisamente en uno de los pueblos sermánicos. eJ franco que tal vez 
' por su temprana decisión por la onodoxia de Ja iglesia crlstiana., es el que recibe Ja 

herencia del Derecho romano postclásico. Como pane de esa herencia. reaparece Ja 
intervención · pública sobre la tutela., intervención que se sitúa más en eJ plano de Jos 
pñncipios que en Ja prá.ctica. 

A través de expresiones generales. eJ príncipe. o la suma jerarquía política. se atribuye 
la protección general de 101 huéñanos. viudas, pobres. peregrinos y extranjeros .. La 
influencia de la isJesia origina que cJ rey gennano asuma Jos deberes de protección a Jos 
débiles que corresponden a uz:i príncipe cristiano. 

Por medio de Ja tutela regia., el monarca sustituye a la f"anülia en Ja protección de Jos 
débiles. entre eJlos. los menores. La alta rutel& se traduce en la f"acultad de nombrar tutor, 
de otorgarle autorización para que el nombrado realice Jos actos de disposición de bienes 
pupilares. Incluso. corresponde al monarca Ja destitución del tutor cuando proced, por 
una mala gestión del cargo. El rey no actúa directamente, sino a través de sus 
representantes jurisdiccionales. 

2.3 Derecho espaftoJ. 

En este Derecho respecto de menores existían dos figuras. Ja sociedad paterno- filial. 
en primer ténn.ino. y la patria potestad. nüsmas que estudiaremos a continuación. 

2.3.l Patria potestad 

Las condiciones de existencia y subsistencia de la sociedad patemo-filiaJ se refieren 
substancialmente a dos clases de relaciones que surgen entre sus miembros: una mira a 
sus personas (relaciones personales) y otra a sus bienes ( relaciones económicas). ambas 
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se resuelven y comprenden en Ja institución de patria potestad, exigiendo un principio de 
autoridad que sin;era de guía y dirección. estableciendo el réJPmen y sobiemo de Jos 
mismos. Los padres goz.an de este principio de autoridad.. mientras Jos hijos no se basten 
por si mismos para el regimen de su persona y bienes. 

La f'amilia es respetada en su autarqufa.. como pusonalidad peñecta que es. parece 
natural que el poder social respete en Jos padres el indiscutible derecho y deber que tienen 
de proveer aJ régimen de Ja sociedad naciente. 

Es un deber, además de un derec:.ho en Jos padres. ya que implica el que Jos hijos tienen 
derecho a la vida. tienen personalidad y, por Jo tanto, tienen derecho a Jos medios 

• necesarios p&Ta sostener ambas. en estas relaciones de asistencia y protección que surgen 
a merced del ingreso de Jos hijos en Ja f"amilia. éstos son Jos sujetos activos del derecho; 
Jo.:o padres son Jos obligados, Jos sujetos pasivos. aunque las leyes otorguen a ellos. 
medios. facultades o potestades para cumplir tales deberes de asistencia y protección. 

a poder socia) suple. mediante las instituciones cuasi familiares e tutela. protutela.. 
consejo de f"amilia), el deíecto de asistenci~ y protección de Jos padres cuando éstos f"~~an 
o dcjim de estar capacitados para ello. 

En esto:; ténninos, pude decirse que Ja patria potestad es "el deber y derecho que a Jos 
patlre:o corresponde de proveer a la asistencia y protección de la persona y bienes de los 
lüjó:; en Ja medida reclamada por las necesidades de estos.• (u) 

La patriA potestad es un deber y derecho que correspondía a Jos padres, no a otras 
personas. ni al poder social. porque emana de una relación ( Ja paterno-filial). en Ja que 
únicamente son elementos los padres y Jos hijos. y no siendo éstos Jos capacitados para el 

C'jercicio de aquél deber y derecho natural, el poder social se inviste con tal autoridad o 
bie~ nombra a un e.>.-tra"o para et ejercicio de aquel deber y derecho. lo que constituía no 
obstante, un atentado a Ja autarquía e independencia de la familia ya que correspondía a 
loe padres y no solo al padre. como se afirmaba en el Derecho romano. porque se deci~ 
la sociedad paterna es un desdoblamiento de Ja sociedad conyugal o un simulacro de la 
misma. cuando se origina por hechos que no son el nacimiento de legítimo matrimonio, y 

contribuyendo tos dos en Ja forma y medida que corresponde a su distinto sexo y a sus 
distintas condiciones. a la formación de J~ sociedad paterno-filial, entendiendo que 
ninguno de Jos dos cónyuges puede ser e>.."traño a las relaciones engendradas por esta 

( 13.) CLE..'-fEl'.7E DE DIEGO, F. Instituciones de Derecho ch·il español. T.11. 
Derechos de f"amilia 2a. ed. Cajica. 1'.fadrid. 1960. Pág. 496. 



sociedad. Asf. pUes. Ja patria potestad encarna en Ja persona social del matrimonio de Jos 
padres. en el padre pri.meramen1e. y en su def'ec:to en Ja madre. El réaimen de esa persona 
social se tunda en la igualdad de Jos cónyuaes aunque con marcado predominio del uno o 
deJ otro. según la índole de las relaciones. y en definitiva, sobre eJ superior principio de 
unidad que a las iniciativ.S del marido reconocen 1odu las Je,gisJaclones., no habiendo 
razón abonada para cambiar las bases de este résimen. tratándose de Ja sociedad pa1emo
filiaJ que era pura aplicación e in1egraci6n. verdadero desdoblanúento de aquella 
pcrson~dad social. 

La patria potestad fue evolucionando, desde d más antjguo tiempo eJ poder familiar se 
• derivaba del matrimonio. y éste se orsaniz.aba sobre Ja base del poder del marido sobre Ja 

mujer. asf era natural que ese poder del marido se ex1endiese a 101 hijos habidos en 
matrimorüo. Estos eran una prolongación de su personalidad y debían quedar en su poder 
con exclusjón absoluta de Ja madre. Todo esto corresponde a un tiempo en que Ja :familia 
constituia un verdadero estado. en que el padre era el soberano. eJ dominador úruco y 
absoluto; todas las personas y cosas sometidas aJ imperio de éste. :formaban un círculo 
cerrado. una estrecha unidad que represen1aba el pá1er. con su podu uni1ario y absoluto. 
Obra de ulterior desarrollo fue Ja constitución distinta y clara. Ja diferenciación de Jos 
poderes domésticos. segün Ja naturaleza de fo entidad sometida. 

Las condiciones sociales y económicas variaron. y Ja mujer adquirió ciena 
ind~pendencia del marido. torTiando el papel de· socia y compañera del marido. en1onces 
Jos vínculos de l"anlilia comenzaron a relajarse. y aquella sociedad prinútiva y cerrada 
representada en el páter, se diJuyó hasta el punto dC? que donde sólo había una 
personalidad se reconocieron ,·arias. 

Elementos.- La patria potestad correspondía al padre. y. en su defecto. a Ja madre. 
rcconocja a Ja madre capacidad para el ejercicio de esta función, por Jo menos 
subsidiariamente con relación al padre. !\fientras el padre 'iva y no estaba incapacitado. Je 
correspondía el ejercicio de Ja patria potestad; Ja madre solo la ejercitaba cuando el padre 
moria o se incapacitaba. La madre no quedaba excluida totalmente de ejercitar este 
derecho. sin embargo. sus derechos eran muy limitados es decir. en las relaciones 
pa1emo-fiJiaJes había que distinguir las que s.e hallaban especialmente reglamentadas por 
el Derecho social y otras internas de Ja famili' que panicipan con cieno carácter ético 
que las sustr~fa de Ja reglamentación juridica,, como ejemplo. podemos citar. que Ja madre 
podía concursar para el efecto de cuidar de Ja persona del hijo. no asf. para representarle. 



Solo Jos tüjos Jeaftimos. Jos legitimados por subsiauiente matrimonio y Jos adoptivos. 
en adopción plena y arropción., estaban sometidos a Ja patria potestad. El Código Civil 
contemplaba los leaftimos no emancipados. Jos lea:ftimos por subsiguiente matrimorúo y 

concesión real. Jos naturales reconocidos y. ac:roptivoa menores de edad. respecto del 
padre o madre que los reconoce o adopta. Se puede deducir que se oñginaba Ja patria 
potestad por el nacimiento dentro de legítimo matrimonio. reconocim.iento de hijos 
naturales. Jesitimación y adopción. 

Como hemos dicho esta figura desdobla en relaciones de derechos y obligaciones 
personales y patrimoniales. 

Los personaJes (derechos y deberes) tienen un car'cter marcadamente ético. no 
encontrando a veces sanción adecuada en Jas Leyes. Predominaba el car'cter ético en Ja 
obligación que Jos hijos tienen de tnDutar a Jos padres respeto y revCTencla siempre. es 
decir. bien estén o no bajo su potestad. :M:ientras dura ésta les deben obediencia. 
consecuencia natural de Ja autoridad que a los padres otorgan Ja naturaleza y la ley; 
autoridad que seria ilusoria sin ese deber de obediencia. Más ese respeto y reverencia no 
es inconapatibJe con eJ ejercicio de derechos y cumplimiento de· deberes que al hijo 
ataften. Así el hijo ronnando parte del consejo de f"amilia, podía contn"buir con su voto a 
acordar Ja remoción dd padre como tutor de otro hijo. hermano de aquél. 

Ma.s pronunciado carácter juridico tienen Jos derechos y deberes de con,ivencia. 
alimentación. educación. instn.u:ción. corrección y c:a.stigo. 

Respecio deJ deber- y derecho de corrección y castigo, cabe ref'erir que debía ser 
moderado. como complemento natural de Ja educación que debían dar a Jos hijos. Para 
Jos casos en que su au1oridad fuese insufiden1e, 1erúan eJ derecho de impe1rar cJ auxilio 
de Ja autoridad gubernativa, ya en eJ interior del hogar doméstico. o para Ja de1ención y 
aún retención de los hijos no emancipado$ en Jos establecimientos de instrucción o 
institutos legalmente autorizados para que Jos recibieran. 

Las relaciones patrimoniales eran siempre, en su reglamentación jurídica, una 
consecuencia o secuela de las personales. porque en ef'ecto. Jos bienes representaban para 
J.;:is personas medios útiles que son para sus necesidades. 

En aquellos Derechos o épocas en que se absorbía Ja personalidad del Jújo en Ja deJ 
padre. aquél nada propio teni~ sólo era instrumento de adquisición. Pero a medida que se 
reconocía Ja personalidad de éstos, se iban admitiendo peculios. Donde no es cuestión Ja 
personalidad del hijo, allí no será cuestión de pccuJios por regla general, sino que se 
rec:onocia Ja patrimonialidad del hijo. 



Aparece un principio que reconoce Ja personalidad del hijo. éste podía ser titular de 
todos Jos derechos. pues tenia la capaddad de derecho. como se había mendonado 
anteriormente pero le faltaba capacidad de acción, y no podia por tanto. ejcrcitarJos. Los 
ejerdtaba en su nombre el padre por el deber de cuidar, asistir y proteser la persona y Jos 
bienes del hijo. Resultaba que por regJa seneraJ el hijo era el propietario de Jo que 
adquiriera. tuera cualquiera eJ titulo. y Je corresponde la propiedad. más no puede 
admin.istrarJL 

Extinción. suspensión y modificación de la relación y sociedad paterno-filiales y d1 
la patria potestad.- Había causas absolutas que extinguían Ja relación paterno-filial. y. por 
'=!1de. Ja patria potestad. o por Jo menos ésta. por ejemplo. Ja muene del hijo. Había otras 
relath·as que, dejando subsistente Ja relación y Ja patria potestad. la modificaban 
simplemente en cuanto a sus términos personale's o conterüdo. Las causas de extindón 
que obraban de un modo absoluto rompiendo el 'Vinculo de Ja patria potestad podían 
obrar relativamente en cuanto a la duradón · temporal y ser causa meramente de 
suspensión. que era una especie de extinción temporal. 

Pasanios a explicar brevemente algunas causas de ext!-nción en concreto:. 

1. En cuanto a ta muene. solo Ja del JUjo o la de los dos padres eran causas de 
extinción, porque si es del padre solamente. Ja patria potestad corTespondia a la 
madre. 

2. AJ igual que en el Derecho romano la emancipación era otra causa de extinción y 
tenía Jugar por mayoría de edad a Jos veintiún años. matrimonio, etc. 

3. La adopción. si era modo de adquirir Ja patria potestad para el adoptante, de 
igual manera era modo de e:11.'1inción para el padre natural. 

4. Las segundas nupcias; Ja madre que contrai'a dichas nupcias perdía Ja patria 
potestad sobre sus hijos, a no ser que el marido djfiJnto, padre de éstos, hubiere 
pre"\isto expresamente en su testamento que su "\iuda contrajera matrimonio y 
~rdenado que en tal caso. conservase y ejerciese Ja patria potestad sobre sus 
JUjos. 

S. Un decreto judicial podía ser la causa. tanto de e:>..'1inción como de suspensión y 
modificación de Ja patria potestad. a la Uamada emancipación forzosa. decretada 
por los Tribunales, a "\irtud de justa causa. 

6. Los Tribunales podían privar o suspender el ejercicio de la patria potestad por 
dos causas; cuando se trataba a Jos hijos con excesiva dureza, o cuando les 
dieran órdenes. consejos o ejemplos COrTUptores. y esto era natural. porque 
entonces Jos padres revelaban que no poseía las condiciones necesarias para el 
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ministerio santísimo de que estaban investidos. Todavía Ja Ley concedia más 
amplia libertad a Jos Tn"bunales. puesto que en tA1es casos podían privar a Jos 
padres total o parcialmente del usu&ucto de Jos bienes de Jos hijos. o adoptar las 
providencias que estimaré convenientes a Jos intereses de éstos. (Sentenclu de 
9 de no,iembre de J 898. 30 de julio de J 904. 28 de enero de J 9 J 8.) 

Como causas de suspensión de Ja patria potestad. podemos mencionar; 

J. La incapacidad o ausencia. legalmente declaradas. deJ padre o de Ja madre. 

2. La interdicción civil. si Ja pena a que va unida fuera temporal. 

3. Los casos en que Jos Tn"bunaJes podían decretarla, como se enunció 
anteriormente. 

4 Cuando Ja madre casada en segundas nupcias enviudaba nuevamente. si Jos fUjos 
todavía no estiban emancipados. 

"'La f'arnilia se origina en el matrimonio. se complementa y amplia con Ja sociedad 
paterno-filial y se perpetua a través de las generaciones en Ja relación parental. El vínculo 
que enJaz.a a los miembros de una familia se Ua.ma parentesco. y de aquí eJ Uamar relación 
"parental a Ja que media entre Jos núcmbros de una f"amilia .• (i 4 ) 

Esta relación. en Jos grados más inmediatos (padres e hijos) constituía una verdadera 
sociedad. y entre ellas es menester ref"erimos a Ja relación jurídica de Jos alimentos. 

Concepto de la deuda alimenticia.- El alimento en sí mismo implica una necesidad 
fisica y medio tambjén material. puesto a su servicio y que Ja satisfilce. 

Esta relación es cumplida por el individuo capaz que se provee de aJimentos por si; 
pero cuando no puede, aJguien tecla que alimenta.rJe. Cuando un hombre prestaba a otro 
Jo nccesado a su subsistencia. tenía una reJación social entre dos personas. cuyo término 
objetivo era Ja prestación de Jos aJimentos o de las cosas que sef'ian de aJimento. 

Esta relación social estaba protegida y ,garantizada por el Derecho objetivo. En este 
sentido una persona,. sujeto activo. teiúa Ja /"acuitad de exigir. y éste es era el aJimentista; 
otra tendria el deber o prestación. y se constituía en sujeto pasivo, el objeto era 
prestación misma. El dtuJo que justificaba esta prestación era Ja necesidad por un lado. y 

Ja posibiJidad económica. de otro; el modo era Ja relación familiar. 

La relación era de indoJe moral y jurídica. de carácter patrimorüal. puesto que se 
resuchia en Ja prestación de medios materiales, Jos alimentos comprcndi~ todo Jo que 

(1•) CLEMENTE DE DIEGO, F. Op. Cit. Pág. 663. 



era indispensable paJ"a el sustento. habitación., vestido y asistencia médica, sesün la 
posición social de Ja familia. y ademis los alimentos comprenden también la educación e 
insuuc:.ción deJ alimentista. siendo menor de edad. 

2.3.2 Instltucloaa: cua1i-famlliara:. 

Son aquéllas que responden a Jos mismos fines específicos de protección y asistencia 
de' Jas instiUJciones que componen 1a f"arnilia ( sociedad paternal y paterno-filial ). que 
como ampliacióft de éstas y medios supletoños de ellas se denominaron con el prefijo 
•cuasi•. estableciéndose como tates. Ja tutela. protutela. el consejo de familia y la 
curatela . 

.De la 1u1ela.- Tomando en cuenta que Ja patria potestad era el poder de protección 
reconocido en los padres respecto a Jos hijos. Ja tutela se entendía como el poder 
concedido a algunas personas para Ja def"ensa de aquellos que por edad o por otra ~usa 
de inca¡)acidad no podía proveer a si mismos y a· sus cosas. Es un poder protector no 
constituido directamente por Ja naturaleza. sino organizado por la Ley para suplir cJ 

defecto de capacidad. en Jos menores a quienes falta la protección natural de Ja patria 
potestad. y en Jos incapacitados en general. 

El ejercicio de ese poder era un verdadero mandato legal. una investidura civil. un 
cargo que Ja Ley imponía. La cualidad de tutor no '\'eJÚa de Ja naturaleza.. sino del poder 
público. y otorgaba Ja función especifica de proveer a su defensa y protección. 

Era un cargo y una carg, una potestad ejercida por mandato legal., su misión fue 
puramente privad~ auxiJiar al incapaz, defenderle en su persona y bienes. ya sea por 
minoría. de edad o por otra causa. 

Personas sometidas a Ja tutela según el Código chiJ..- Estaban sometidos a Ja tutela: 

J. Los menores de edad. no emancipados legalmente. La existencia de Ja tuteJa por 
edad se detenninaba por la regla de que Ja patria potestad constituía Ja 
institución civil principal. superior a la tutela e incompatible con ella: Ja tutela era 
subsidiaria)' parcialmente supletoria. Cuando siendo necesaria la patria poteStad 
por. minoria de edad de Jos hijos. la muene de Jos padres. Ja condena que les 
privaba de su ejercicio. divorcio del que fueran culpables. ausencia. interdicción 
civil o Ja incapacidad que les inhabiJitaba para el poder; hada imposible esa 
patria potestad o suspendían su ejercicio y Ja substituían con Ja tutela. 



2. Los Joco• y dementes aunque tuvieren intervalos lúcidos. y los sordomudos que 
no supieran leer ni escn"bir; el sordomudo debia ser mayor de edad porque. en 
otro caso. o estaban sujetos a la patria potestad o a Ja tutela de edad. 

3. Los que por sentencia finne hubiesen sido declarados pródigos; (J~) pues éstos 
demostraron con sus actos no saber ni querer adrnirüstrar sus bienes. 

4. Los que estUvieren sufriendo pena de interdicción ci~ pues a éstos les í'altaba 
libertad para poder atender sus cosas. 

Organo.s di la rute/a.- No solo la función se llevaba mediante un solo órgano. es decir, 
medi~te la acción del tutor solamente. sino por eJ concurso de otros elementos. siendo 
éstos d protutor. d consejo de f"amilia y ciena intervención del poder judicial, Ja función 
resultaba dd concurso y enlace de estos cuatro elementos. 

El tutor era el único cargo admitido por el Código dentro de Ja nonnalidad de Ja tutela 
para Ja representación del menor (púber o impúber) y del incapacitado, y Ja autoridad 
judicial dejaba de tener intervención en el discernimiento del cargo. aprobación de :fia.n.za. 
enajenación y transacción de bienes y designación o nombramiento de Jos mismos. Solo 
intervenía aunque de modo accesorio. incidentaJ y subsidiario. en ciertos casos. 

Aunque eJ tutor fuera el úni'co representante. sin embargo, a veces se atnDufa 
representación del protutor. 

Naturale:a del tutor.• Para ser tutor se requeria, ser U amado y ostentar titulo especial 
para eJ cargo distinto según la tutela.. ya fuera legitima. testarnentaña o dativa; ser capaz 
de descmpeftar e) cargo; querer desempeñarlo. pues aunque era obligatorio. se adnütian 
legítimas causas para no aceptarlo o declinarJo. 

El cargo de tutor era civil. exigía por lo tanto plena capacidad chil, que fuera varón. 
mayor de edad y que no tu,iera restringida Ja capacidad. Aptitud completa y moralidad 
exquisita eran sus condiciones fundamentales. 

El protutor.- En el sistema tutelar era requisito. al tenor de) propio Código civil. que 
hubiere sido nombrado el protutor para que el tutor pudiera comenzar a ejercer su cargo, 
y el que no respetase esta disposición era remo,ido de Ja tutela y respondía de Jos daños 
que suúia eJ menor. Sin embargo se consideraba en Ja práctica que esta figura era 

(i~) En un principio eran pródigos Jos que dilapidaban Jos bienes recibidos ab intestato 
del padre o del abuelo paterno. ~iás tarde se tiene por tales a quienes adquieren 
dichos bienes por testamento. 
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puramente decorativa y que pocas veces ~itaba que se causaran perjuicios al menor, que 
era uno de Jos fines principales de su institución. 

El protutor podía ser testamentario y dativo. pero no legitimo. Las mismas reglas de 
capacidad regían. saJvo que no podían ser protutor. los que fUeran parientes de la misma 
linea deJ tutor. 

Consejo de familia.- Era el órgano principal de Ja tutela. Era como una representación 
de. Ja Camilia toda. una asamblea de c:ar•c:ter f"amiliar a Ja que. constituida en 
representación de ella. se le adjudicaban fUnciones. 

• Es el reconocimiento de Ja autarquía de la f"amiliL El Estado debe restituir una 
porción de derechos a la f"arnilia que se Jos tiene de siglos usurpados; para aquellas 
relaciones no tan privadas que puedan resolverse en el seno deJ hogar. ni tan públicas que 
pertenezcan plen&J'nente al Estado. ha de constituirse un órgano colectivo de carácter 
mixto que tenga doble naturaleza: de poder doméstico y de poder social.•. (1 6 ) 

Se consideraba que esta figura quebrantaba la unidad de acción que e>cigfa todo poder 
directivo; deterúa inici~tivas del tutor reduciéndole a un mero ejecutor de sus acuerdos; Ja 
introducción de ese elemento en Ja gestión tutelar tal como Jo hacía et Código, Ja 
dificultaba, disminuia_la responsabilidad del tutor cuando obraba en ejercicio de acuerdos 
del consejo. no exigía plenas garantías de aptitud par• su función,, que resultaba téc:nico
juridica, y necesitaba conocimiento de las leyes. substituyendo a Jos Tn"bunales en Ja 
intervención que éstos tenia~ con ello no se evitaba por completo su jntervención ni 

pareda expeditivo y económico para el pupilo. 

Los medios para promover Ja fonnación de esta figura estaba establecida por el 
Código; se imporúa al Juez !t.funicipal y al J\.!inisterio Público la constitución del consejo 
tan Juego se enterarán de Ja existencia de personas necesitadas de tutela. Para que 
pudieran cumplir es1a función de in1erCs social. se les imponía el deber de poner en 
conocimiento del Juez Ja existencia del tutelado a Jos panicularmente interesados. tutor 
testamentario, parientes llamados a tutela legitima. y los que por Ley eran vocales del 
consejo. Por supuesto que cualquiera que tu,iera conocimiento de Ja existencia de 
necesidad de tutela podía notificarlo al Juez. 

(J6) PU"'R.G BRUTAU, Jose. Compendio de Derrcho ch·il. V. IV. Derecho de familia .• 
edit. Bosch. Casa editorial. Barcelona. 1991. Pág. 214. 



Si dichas personas no cumplían aqueJJa obHgación indemnizaban pagando daftos y 

perjuicios. y bien podia suceder que no Jo hicieren por ignorar que eran tutores o vocales 
delcon~o. 

La composición del consejo de familia se integraba de las peTsonas que el padre o Ja 
madre en su caso hubieran designado en su testamento. y en su defecto. de Jos 
ascendiente~ descendientes y de los hermanos del menor. cualquiera que fuera su número 
o sexo. Si no llegaban en numero a cinco. se completaba con Jos parientes mis próximos; 

• y si no Jos había. el Juez nombraba en su Jugar personas honradas. dando prcrerencia a Jos 
anüsos de Jos padres. 

Para el consejo de familia era preferente integrar aJ pariente en grado más próximo al 
más remoto; en igualdad de grado el varón a Ja mujer. y en igualdad de sexo a Ja peTsona 
de más edad. 

Para Jos acogidos en establecimientos de beneficencia. Ja admirústración en Jos mismos 
terúa sobre Jos huéñanos menores las racultades que correspondán al tutor y al consejo. 
Respecto de ellos no hacia fa1ta designación de tutor o protutor ni constitución del 
consejo. 

Constitución.- El procedinúento legal consistía en que el Juez citaba a ias personas que 
debían rormar el consejo. haciéndoles saber el objeto de Ja reunión. el día. Ja hora y sitio 
en que debía verificarse. Esta junta era presidida por el J'uez murüdpal y era obligatorio 
asistir a eJJa. bien personalmente. o por medio de apoderado ( nombrado en documento 
público o pri'\'ado ) .. que no podia representar más que a una persona. 

Las excusas e incapacidades que no estu'\iescn resueltas y declaradas ahl se resohian. 
Si persistían por Jo menos cinco vocales. se nombraba un presidente elegido entre los 
nüsmos. excepto cuando eJ consejo era para Jos hijos legítimos no naturales~ pues en este 
caso tenia como presidente nato aJ fiscal municipal y et Juez declaraba constituido el 
consejo. Se levantaba acta entregándose copia cenificada .. firmada por el Juez municipal 
y Secretario,. al presidente del consejo de f'amiJi~ y con esto quedaba constituido y en 
disposición de función. 

Esta constitución no debía tener vicios ni en las personas en su constitución ni en Jos 
procedimientos seguidos para fonnarle, porque podía declararse por Jos tribunales Ja 
nulidad del ntismo. 

El cargo de vocal de consejo de familia era oblig"atorio como el de tutor y protutor. el 
primero se rereria a Jos parientes, y por tanto. Ja obligatoriedad parecía que debía 
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circunscribirse al consejo Jesitlmo; pues en Jos parientes era mis exigible el deber de 
protección que en Jos ex"traftos; no obstante. el c:arácter público del régimen tutelar induce 
a creer que debía referirse a todos, parientes o no. 

La sanción que establecía el Juez era una multa potestativa y discrecional, cuyo 
máximo era de cincuenta pesetas, Jo que representaba una sanción muy condescendiente. 
aunque si el hecho era repetido daba oñgen a causa criminal por desobediencia. 

Las excusas para el carso de vocal eran Ju mismas que las del tutor. Las causas de 
incapacidad también eran Ju mismas. 

Organl;aclón. funcionamiento y compete1icia.- Una vez reunidos los individuos que 
fonnarian pane en eJ consejo, quedaba éste constituido. al presidente Je correspondía 
posteriormente reunirle y convocarle, presidirle, llevar su representación. redactar y 
ejecutar sus acuerdos. Todos autorizaban las actas con su firma, haciendo constar en eJJas 
Ja opirúón de cada uno de los vocales. Las actas no tenían el carácter de documentos 
pñvados. Pua tomar acuerdos se requería Ja concurrencia de tres vocales, por mayoría de 
votos y en caso de empate decidía el presidente. 

Era obligatoria la asistencia de tos vocales; si no asistían el presidente daba cuenta al 
Jue..; el cual podía imponerles una multa que no excediera de cincuenta pesetas. No 
debían asistir en cambio aunque podían ser oídos, cuando Ja junta fuera para tratar el 
negocio en que tu'\ieren interés eJJos o sus descendientes, ascendientes o consones. El 
tutor y protutor debían asistir a las reuniones cuando fueren citados. pero sin voto, o 
cu::tndo el consejo se reunía a su instancia. 

La competencia del consejo era e>..1ensa. intervenían en cJ nombramiento de tutor 
dativo, posesión deJ legitimo y testamentario. declaración de incapacidad y aceptación de 
excusas, fianzas, etc. Asinúsmo, Jos actos más imponantes de administración no los podía 
lJf'!var a cabo el tutor sin contar con eJ consejo de famiJia. A él correspondía también Ja 
censura de las cuentas; se diso)'\ia el consejo cuando terminaba Ja tutela. 

Los vocales eran responsables de Jos dai'ios que por su malicia o negligencia culpable 
sufriera el consejo a tutela. Los vocales que habian disentido del acuerdo de Ja mayoria 
quedaban exentos de responsabilidad. Todos Jos acuerdos debían alzarse ante el Juez de 
primera instancia. 

De la curare/a.- La diiercncia entre tutor y curador consistía en que el tutor supHa Ja 
voluntad de Jas personas sometidas a tutela. en atención a que Ja ley fes negaba Ja 
capacidad para declararla. En cambio, en los supuestos de Ja curatela. Ja persona aiectada 
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tenía Ja capacidad necesaria para ma.nif'estar su propia voluntad. pero la ley exigia ademis 
que fuera acompal\ada por la del curador., complementando la voluntad de la persona. 
pero no sustituyéndola. 

Existía Ja curatela de carácter general y la que se daba en caso de prodigalidad. 

Estaban sujetos a curatela: 1•. Los emancipados cuyos padres f"allecieren o quedaren 
impedidos para el ejercicio de la sentencia prevenida por Ja ley. 2•. Los que obtu·vieren el 
beneficio de Ja mayor edad. 3•. Los declarados pródigos. 

En Jos casos de emancipados sin padres, habilitados de edad y pródigos. la curatela no 
tenia otro objeto que la intervención del curador en los actos que los menores o pródigos 
no pudieren realiz.ar por si solos. 

En el caso de los incapacitados. la curatela tenía por objeto la asistencia del curador 
para aquéllos actos en que expresamente imponía la sentencia que Ja babia establecido. Si 
Ja sentencia no los especificaba., se entendía que la intervención del curador era necesaria 
en los mismos actos para los que los tutores necesitaban autorización judicial. 

Si el sometido a curatela había estado antes bajo tutel~ seria curador el qué fuese su 
tutor. a menos que el Juez dispusiera otra cosa. 

Los actos realizados sin la intCNenci6n del curador cuando era preceptivo. eran 
anul~les a instancia del propio curador o de la persona sujeta a curatela. 

Respecto de nombnuniento, inhabilidad, excusa y remoción de los curadores eran 
aplicables las normas relati"'as a los tutores. 

2. 4 Derecho mesicano. 

Nuestro derecho adopta las diferentes instituciones jurídicas del Derecho romano. 
entre ellas, la patria potestad, la tutela. ta curatela y la adopción. Sin embargo._ el enfoque 
que et ordenanüento jurídico dio a estas instituciones fue Ja del interés de los adultos y no 
el de los menores: la patria potestad era el poder absoluto que ejercia el padre sobre los 
hijos; la tutela y la curatela se establecieron para evitar que los bienes. cuyo titular era un 
menor que carecía de personalidad jurídica; quedaran fuera del comercio por f'alta de un 
repre~entante legal; y la adopción tenia como fin dotar de heredero al ciudadano que 
carecía de descendencia. Estas instituciones fueron transformándose poco a poco por 
circunstancias di"'ersas, entre ellas. la preocupación y el interés de la sociedad, la 
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intearac:ión de Jos menores aJ mundo sociaJ, a fin de que redundara tanto en beneficio de 
Jos menores como de la sociedad. 

En primer ténnino. nos referiremos a Ja gran diversidad y eJ car'c:ter único de las 
culturas en ~féxic:o fijando nuestra atención en Jas interrelaciones de los sistemas 
simbólicos y Ju estructuras sociales de Jos pueblos primitivos. y de Ja función que las 
instituciones sociales y religiosas mantienen con el sentinúento colectivo de solidaridad e 
integración que promueven. 

Consideramos de importancia para este inciso referirnos aJ Código mendocino. en su 
tercera sección. para erúocar Ja educación mexicana como representación de un pasado 
cultural nuestro. siendo posible reconocer algunas pautas de conducta ancestral en Ja 
educación o castigos actuales de cienos grupos culturales en nuestro país. 

En este sentido encontramos el caso de los gnipos mazahuas, en que a los niftos 
desobedientes se les castigaba a inclinar Ja cabeza sobre el humo de Jos chiles tostados. 
Castigado por no saber Ja lección. aparece otro inf'ante hincado sobre las corcholatas con 
los brazos en cruz. abandonándolo luego en un sótano húmedo durante Ja noche. En otro 
grupo de esta misma comunidad cultural. por estas mismas razones se les colgaba de Jos 
cabellos de las sienes mientras se les golpeaba con varas. o se les hincaba sobre grava 
nüentras sostenían una gran piedra sobre sus cabe.zas. Estos castigos eran practicados 
desde Ja primaria hasta Ja secundaria en este pueblo. 

Este Código muestra una educación severa. aunque debemos considerar que se trataba 
de una comunidad con temple de guerreros, en una teocracia que imponía su nústica 
guerrera y religiosa a través de) terror. 

Como ejemplos. podemos citar los siguientes: 

• En una fiesta de) quinto mes toxcatl. dedicado al dios Tezcatlipoca.. acuchiJJaban con 
una navaja de pjedra a los jóvenes. muchachos y niños pequef\os en el pecho y en el 
estómago. Jos brazos y tas muñecas." (l~) 

• En el SC)..,O mes. fiesta de Jos 11aloques. castigaban a Jos nii'ios por faltas y errores 
cometidos en el ayuno de cuatro días. Los llevaban al agua asidos por Jos cabellos. 
maltratándoles y arTojindoles al Jodo. dejándoles medio muenos. Sus parientes Jos 

(J 7} ~fA.RCO'\,~CH. Jaime. El maltra10 a Jo1 hijos. 2• ed .• edit. Edicol. l\iéxico. 1978. 
Pág. 67. 



llevaban después a casa. En el séptimo mes celebraban a la diosa Uixtocihuatl y le 
sacrificaban a la mujer que Ja representaba.• (i•) 

De un pueblo estóico y cruel como eJ mexica surge una amaJa:ama educat.h ... con 
reflejos rígidos que suelen suavizar misioneros como Las Casas. ~fo1olinia,, Sahagún. etc. 
Con Jos cambios rápidos y violentos de Ja decapitación de estas culturas precolombinas, 
sursieron modelos de ciudades espaftolas. 

Las dif"erentes jerarquías sociaJes desaparecen ripidamen1e y ser indio es peor que ser 
·mestizo. Después de "·arios siglos Jos criollos loaran Ja independencia de Espafta., pero 
muchos de Jos antiguos mazehuaJes continúan en una f"orma u otra, aún después de Ja 
revolución de t 9 JO, en Ja base de Ja piramide social de los bien alimentados y verbales 
revolucionarios. 

2.4.l Patria potestad .. 

La patria potestad en Ja familia nahuatl. se ejerda de Ja siguiente manera: 

Era el hombre el jef"e de Ja familia; pero en derecho, estaba en igualdad de 
circunstancias ften1e a su mujer. El hombre educaba y castigaba a Jos hijos varones, Ja 
mujer a las rúftas. Ambas podían amonestar a sus hijos sin distinción. Siempre prevaleció 
la costumbre de que el padre impar1iera el castigo a Jos Jüjos y la madre a las hijas. La 
patria potestad era muy amplia. el padre solía vender a Jos hijos como esclavos cuando a 
causa de su pobreza Je era imposible mantenerlos. También estaba facultado para casar a 
sus hijos. y eJ matrimonio que se celebraba sin el consentimi'ento del padre era terüdo 
como ignonürüoso. 

Para castigar a Jos hijos. podían Jos padres hacer uso de Ja violencia. Generalmente los 
herían con espinas de maguey; les cortaban el cabello y cuando el hijo era terUdo por 
incorregible. el padre. pre,io permiso de Jas autoridades. podía venderlo como esclavo o 
exponerlo a Jos helados rigores de una. noche en Ja montaña, atado y desnudo en un 
charco de lodo. Eran muy estrictos: podían reprender con azotes. con punz.a:nientos. con 
aplicación de humo de chile en el rostro de los mal educados, y con una incisión pequeña 
en el labio de los mentirosos. 

(11) Jdem. Pág. 68. 



Es de mencionar. que el heroico Cuauhtémoc sufiió su pñmcr martirio no por cieno a 
mano de Jos espaftoles. sino de sus prof'esore1 nahuatls. Habiendo asistido el joven a una 
amena reunión con sus primos y anügos circuló en eUa abundantemente el excelente octti 
(pulque). esta bebidá tan apetea"bte y enúnentemente diurética. El joven. empero. que 
sabia medirse. no Ja probó. A media fiesta llegaron Jos severos profesores. Uno de Jos 
contertulio•. Coanacoch por cieno. ocultó taimadamente su jarro o esterilla cerca del 
Jugar del fiJturo sobeTa.Jlo. no sin que éste dejare de advenirlo. Algún profesor nada 

. prudente acusó a Cuauhtémoc de haber ingerido octli en exceso. hecho bnperdonable en 
un universitario. Uamémoste así. Bien pudo el joven haber seftaJado al verdadero culpable. 
pero se abstuvo de hacerlo y füe IJ~·ado a respirar humo de chile por cerca de un cuano 
de hora. No hubieran resistido sus bronquios y habría sobreven.ido inevitablemente la 
rnuene. de no haber intervenido oportunamente en favor de Cuauhtémoc un anciano 
sacerdote. de Jos que crefan por cieno en un verdadero Dios. También en él creía Ja 
madre del heroico muchacho. dama letrada distinguidisima. seftora de Tlaltelolco. 

Los hijos de los nobles. de los ricos. y de Jos de Ja clase media vivían en la casa de sus 
padres hasta Jos quince anos. Al llegar a esta edad eran entregados aJ calm~c · o al 

tepochcalli. según Ja promesa que se hubiera hecho cJ día de ta imposición del nombre. 
Tepochtli. era adotecenie. calli. su casa. 

En caso de muene del padre. el hennano de éste pOdia ejercer todos los derechos de la 
patria potestad. siempre y cuando se casara con Ja '\iuda. No se sabe si en ausencia de 
este requisito. Jos abuelos podían suplir a tos faltantes. 

No se ve que los huéñanos acudiesen a los abuelos en especial. sino a cualquier 
pariente para que los sustentara.. quien indudablemente adquiría ta tutoría de los menores. 
Esta última institución era de sran responsabilidad; ya que la mala disposición de Jos 
bienes encomendados hacia al tutor~ lo hacia merecedor de Ja pena de horca. 

Si moria Ja mujer durante el pano. su destino quedaba asimilado al de un guerrero 
mueno en combate o sacrificio. Los soldados bisoi'ios trataban de hurtar el cuerpo 
durante el conejo :fünebre, y de lograrlo Je cenaban el dedo medio de Ja mano izquierda,, 
pues para ellos era cosa santa que habría de volverlos valientes y esforzados. De no ser 
así. buscaban robar el cuerpo ya sepultado y le conaban et cabello además del dedo. 

Los padres y parientes de aquella mujer mucna en el pano decian que iba a Ja casa del 
sol. ya que este la había llamado por su valentía. Las mujeres muenas en la guerra y las 



que aJ primer pano falleclan residían en Ja par1.e occidental del cielo. Las mujeres muenas 
durante el pñmer pano se convenian en diosas, y se les denominaba cluateteo. mujeres 
divinas. mucho más toda,ia que ciutlatocin, reina. dama de alto rango. 

La tüstoria de Ja patria potestad nos demuestra un proceso paulatino pero continuado. 
de debilitamiento de Ja autoridad parental. La organización de las sociedades descansaba 
en Ja constitución y fonalez.a de la unión familiar. Núcleo fami]jar que tenía a su vez una 
sustentación de caricter profundamente religioso. como se supone que era Ja concepción 

• del mundo y de Ja vida en las épocas arcaicas. Los dioses. de quienes emanaba la 'ida y Ja 
muene. la salud y Ja enf'ermedad. el sustento o Ja desaracla. eran las propias almas de los 
antepasados. a Jos que había que rendir permanentemente pleitesía. Conservarles el fuego 
del hogar donde eran adorados. realizar toda Ja serie de ritos o plegarias que requerían 
para mostrarse propicios a los ,;vos. EJ representante de toda Ja familia, el sacerdote 
único. el heredero dcJ hogar. el continuador de los ascendientes y raíz de los 
descendientes era el padre. La historia de todos Jos pueblos de Ja antigüedad muestran. 
con ligeras variantes entre unos y otros. el prinütivo poder absoluto del pater f"amilias. 

La gradual evolución de esta figura en el sentido del debilitamiento dcJ o~odo 
poder paterno. se manifiesta en el devenir de todos Jos pueblos. Las causas han sido 
complejas como todo el proceso histórico de las sociedades. 

2 .. <4.2 Tutela .. 

En el 1'iéxico colonial se aplica.ron los distintos textos legales vigentes en España. en 
cspeciaJ9 las Partidas y algunu disposiciones más paniculares. como el Decreto Real de 
Carlos IV. del 23 de enero de 1974. por medio del cual se declaró que Jos expósitos 
quedaban bajo Ja protección real. Los rec:iores o adtninistradores de las casas de 
expósitos fueron funcionarios públicos encargados del cuidado de tos menores atú 
recluidos y fueron responsables de entregar a los menores a personas que garantizaran 
proporcionarles una adecuada enseñanza y educación. 

Las Juntas Pro,inciales de beneficencia también interverúan en la protección de 
menores abandonados. LTn r-eglamento de mayo de 1852 estableció que a estas Juntas 
corres.pendía la rutela y Ja curaduría de Jos menores que se criaran en Jos establecimien1os 
de expósitos. En Jos lugares donde no hubiera Juntas Pro,inciales, correspondía a las 
Juntas ~funicipales de beneficencia el cuidado de recibir a Jos expósitos. 



Ambas J'untas debían proporcionar a los nitios expósitos o abandonados nodrizas sanas 
y honradas que se encargaran de criarlos en sus propias casas, y solo en caso no poder 
Jograr esto, Jos hacían conducir a casas de matern.idad.(J 9 ) 

Las dunas de sociedad también se interesaron por los menores abandonados. Las 
Juntas Pro,inciales estabJedan Juntas de setioras que, en concepto de delegadas, acudían 
a las casas de expósitos para verificar el trato que se les proporcionaba a Jos menores. 

El Código ChiJ para el Distrito Federal de l 870 colocó a los menores bajo Ja tutela de 
·las personas que Jos hubieran recogido. Estas tenían Ju obligaciones, facultades y 

restricciones establecidas para Jos demás tutores; con ello se responsabilizaba a Ja persona 
que tuviera bajo su suarda y cuidado de su crianza a un menor, del trato que le dieran. 

Cuando Jos niftos eran recogidos en inclusas, hospicios u otras casas de beneficencia. 
Jos directores de estos establecimientos desempellaban la tutela con arreglo a las leyes. 
No se requería el dicernimiento para ejercer el cargo.(20) 

El sistema tutelar establecido en el Código Civil de l 870 puede ser calificado de 
excepcional, puesto que se desligó de Ja tradición surgida del Código napoleónico y del 
proyecto Garcla Goyena. 

La Comisión Legislativa deJ Código, con una clara visión de Ja realidad, intuyó que el 

consejo de f"anülia no correspondía a las costumbres de Ja sociedad. Considerando que Ja 
reunión de parientes podía ser más causa de disturbios que de soluciones cuando no 
hubiere respeto a Ja jerarquía doméstica. 

La Conüsi6n del Código consideró al consejo como un elemento desf'avorab)e a Jos 
intereses del menor. En su opinió~ 'Cra más de temerse que Ja desavenencia de los 
parientes, sus intereses o pasiones fueran causas de malestar para el menor, y que Ja 
instjtución creada en Francia como salvaguarda, "'se con,iniera en fuente de desgracias 
para el huérf"ano"'. 

Por las fuenes restñcciones impuestas en el Código para Ja administración de los 
bienes del menor. y con la intervención constante del juez y del ministerio pUblico, podían 

{J9 ) EJ reglamento de 6 de febrero de l 822 estableció las casas de matenúdad. En cada 
provincia debía existir, por Jo menos, una casa de maternidad para las mujeres 
embarazadas y paridas; otr~ para Ja Jactancia de Jos niños y otra.,. para educar a Jos 
menores hasta los tres años. 

(:o) ~{ATEOS ALARCÓN . .Estudios sobre d Código Ch·il para el Distrito Federal. 
T.I. Personas., s.e. f\iéxico, J 985. Pág.280. 

53 



,• 

obtenerse mayores '"'entaju que con ta actuación del consejo de familia. Además. se 
evitaba el inconveniente de aumentar el número de personas que inten.inieran en Ju 
decisiones más imponante1 de Ja tutela. y que en ocasiones, podian retardar la conclusión 
de imponantea ncaocios. 

El Códiso de 1870 estableció como órganos de tutela, cJ tutor, el curador, el juez y Ja 
intervención en cienos casos. del ministeño püblico. 

El anfculo 445 de este Códiao estableció Ju atn"buciones del ministerio público en 
materia de tutela. Este órsano en oído siempre que el juez impusiera su autoridad en los 
neaocios reJaúvos a la tutela. en todas Ju clases. con Ja intervención del curador y del 
ministerio público. ademú de Ja del juez. quedó claram~nte definido el sistema tutelar 
mexicano del siglo Rasado. El Código Ci"'il de J 884 no estableció ningún cambio 
significativo respecto a la tutela como sistema de autoridad. 

% ••• 3 Cunitela .. 

El curador aparece, no con eJ sentido que había tenido en Roma sino como un órgano 
de vigilancia del tutor. Sin· el nombramiento del curador, el tutor no podia ejercer el 

cargo. El tutor debía rendir cuenta anual de su administración al curador para que este la 
revisara, y en todos los casos en que se necesitara licencia judicial para realizar aJgún 
acto, Ja presencia del curador era necesaria. Este podía oponerse a Jos actos del tutor. y 
en todo caso. se substanciaba un juicio sumario para resolver la oposición planteada. 

El curador era el .fiscal de la tutela,. y como tal. tenia el más estricto deber de dar pane 
al juez de los actos que Je parecieran desventajosos o perjudiciales a Jos intereses de Ja 
persona bajo tutela. Pero las funciones del curador no se reducían a ,;gilar Jos actos del 
tutor; el curador tambien representaba al menor en el caso de oposición de sus intereses 
con Jos del tu1or. Puede considerarse a este curador como un auxiliar del juez en la 
'igilancia de la tutela. El juez, al recibir Ja irúormación que le proporcionaba el curador, 
estaba f'acuhado para actuu en consecuencia. La intervención judicial del Código Civil de 
J 870 puede ser considerada como determinante en el ejercicio de ta tu1ela. 

En el presente siglo. Ja Ley de Relaciones Familiares de 1917 continuó con el mismo 
sistema de autoridad. a través de tas actuaciones del curador, juez y ministerio público. 



2.•.• Adopción. 

OñainaJmente Ja adopción fue en f'avor de Ja f'anúUa del adoptante. para Ja 
Conservación de ésta y de Ja estirpe. 

La edad del adoptante en el transcurso del tiempo ha variado. Se ha ido reduciendo; se 
inició con Ja edad de SO y se reduce a 40. 35~30 y 25 aftos. que es la edad fijada en 
nuestra Legislación. También fue variando la diferencia de edades entre adoptante y 

• adoptado. De 18 afto1 bajo a 17 y a t S aftos en aJgunas Legislaciones. 

OñainaJmente solo podian adoptar 101 casados que no hubieran tenido tujos y 
estuviesen en edad de procrear. Los solteros soto podían adoptar con un pernúso 
especial. Se censen'& mucho tiempo eJ requisito de no haber tenido hijos y no estar 
obligado a cebDato. Se penniti6 durante mucho tiempo solo Ja posibilidad de adoptar 
menores. posteriormente se introdujo Ja adopción de incapaces. 

En relación a Jos fines. estos también fUeron variando. En ta antigüedad eran religiosos 
y políticos. sin faltar los motivos guerreros. Postcrionnentc también se tomaron en cuenta 
motivo• aristocráticos. para Ja conservación y transnüsión de títulos nobiliarios. Después 
se consideró como consueto de matrimonios sin hijos para integrar una f"arnilia. sin faltar 
los fines fiJanu6pic:.o1 de protección al débil y desamparado. 

Respecto a las clase de adopción, se clasificaron en adopción simple y adopción plena 
que comprende lo que se denonün6 legitimación adoptiva. En la primera,. la relación 
jurídica es exclusivamente entre adoptante y adoptado; en la adopción plena. el adoptado 
ingresa en la f"anülia del adoptante desligándose de su familia consanguínea. 
Originalmente procedía solo en relación a los menores abandonados. expósitos, en los 
que no se sabia quienes eran los padres. Evoluciona.. y sin dejar de comprender esas 
situaciones. pueden darse también casos en tos que, conociéndose Jos progenitores, Cstos 
hubieran perdido la patña potestad, o bien que no tuvieren posibilidad de sostener y 
educar al menor. 

Como instituciones similares se pueden señalar el alunmato, el perñlato y Jos expósitos 
a que hace referencia la Ley de beneficencia española del 22 de enero de 1852. En estos 
casos solo se cuida del menor y de su patrimonio, más no había la transmisión de Ja patria 
potestad, ni ingreso del menor a la fanUlia de quien lo cuida. 

En nuestro país no hubo Jegislaci6n sobre Ja adopción. Se hace referencia en fonna 
nesativa a Ja adopción en el decreto.número 4967 del 10 de agosto de 1857 que 
promulga Ja • Ley de sucesiones por testamento y ab intestato. • 
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De Ja interpretación de esie ordenamiento, debí• d~ucirse que Ja adopción era 
conocida y prac:tic:ada en el J>.féxic:o Independiente del siaJo, y que deben habene aplicado 
para esta institución, al no haber otra ref'erenciu.. Jas Leyes viaentes espaftoJu., como 
son: U. Siete Panidas, el Fuero Real,, los Ordenamientos de Alcalj, Ordenamiento Real, 
las Leyes del Foro, la Nueva y Novísima Recopilación de Indios. (:i) 

En Jos Códigos Civile1 de 1879 y 1884 no se contiene disposición alguna sobre Ja 
adopción. 

La Ley sobre relacione• f"amiliare1 tiene todo un capfruJo para fa adopción, que define 
como • d acto Jeaal por el cual una peno~ mayor de edad acepta a un menor como hijo. 
adquiriendo respecto de éJ todos Jos derechos que un padre tiene y contrayendo todas Ju 
responsabilidade1 que el mismo reporta. respecto de Ja persona de un hijo natural • 
(anlculo 220). 

F"analmen1e, es de mencionan.e que eJ estudio histórico que antecede panió de una 
revisión del Dcredlo romano por ser el an1eceden1e m4s imponante de nuestra Jegjslaclón 
sobre Ja materia.. sin embarso también se obsCJVó d dere.:ho de otro• pueblos, a fin de 
descubrir Ju analo~u en el oñgen de estas instituc:i'ones y su posterior Uansronnl.ción. 

(:i) BRENA SES1'.fA. Ingrid. lnten·ención del Estado en Ja tutela de menores. 
Urüversidad Nacional Autónoma de 1'féxico. lnstitulo de Investigaciones Juridicas. 
México, 1994. Pág. 39. . .. 



CAPITULO 111 

~co .JUJUDICO EN l\IA TEIUA DE PROTECCJON DE l\IENORES 

Todo orden jurídico tiende a re¡iuJar tas relaciones de los individuos en sociedad. 
nuestro pab cuenta con una población intearada en su mayoria por jóvenes; en Jos 
diversc>s ordenanúentos juridicos que existen encontramos de manera dispersa las normas 
jurÍcfica.8 que se ocupan directa o indirectamente de la protec.clón de Jos menores.. estas 
nonna.9 representan una endeble sombra de derechos protectores. que pemüten su injusta 
explotación e impune agresión. 

En tal vinud. con eJ objeto de presentar sistem•ticamente el principal marco jurídico 
aplicable. iniciamos eJ estudio con las normas contenidas en nuestra Can.a Fundamental. 

3.1 Leaislaci6n constituciooaL 

El último pArnf'o de la Constitución Politica de Jos Estados Unidos J\fexicanos. 
representa eJ fündamento máximo de protección a Jos menores. a través de Ja reforma en 
adición de este aniCuto. por Decreto del 14 de marzo de 19801 publicado en el Diario 
OficiaJ de Ja Federación eJ J 8 del mismo mes y a.no. que a ta letra dispone: 

• Es deber de Jos padres preservar el derecho de Jos menores a Ja satisfacción de sus 
necesidades y a Ja salud fisica y mental. La Ley determinar• tos apoyos a Ja protección de 
los menores. a cargo de las instituciones públicas•. 

"An. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

l. Los que nazcan en territorio de Ja República.. sea cual fuere Ja nacionalidad de 
sus padres; 

Il. Los que nazcan en el e:>.."'t.ranjero de padres mexicanos; de padre mexicano o de 
madre mexicana; 

m. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas. sean de 
guerra o mercantes. 

B) Son mexicanos por naturalización: 



I .... 

n La mujer y eJ "·arón extranjeros que contnüaan matrimonio con '\•arón o con mujer 
mexicana.a y tenaan o estabJezc:an su domicilio dentro deJ territorio nacional•. 

La Le¡pslación considera mexicanos por nacimiento a quienes nazcan en tenitoño de 
la República. sin imponar Ja nacionalidad de Jos padrea; el solo hecho de tener Jugar en el 

pafs. da al recién nacido Ja sarantia de su mexicanidad independientemente de que Jos 
padres sean extranjeros y les transnütan su propia nacionalidad. De igual manera; quien 
nace en un paf• ext:rar\iero de padres mexicarios. adquiere la nacionalidad mexicana. no 
importando que solo uno de ellos sea mexicano. 

Esto füe el motivo de Ja reCorma aJ presente anicuJo aJ consjderar ofensivo para el Jüjo 
de madre mexicana que se consignase que el padre podía ser desconocido. cuando no se 
tuviera certeza de su extranjería o de su nacionalidad de oñgen. 

• An. 3 J.- Son obligaciones de Jos mexicanos: 

L Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, Para 
obtener Ja educación primaria y secundaña. y reciban Ja militar, en Jos términos 
que estllblezca la ley; 

II. 

~:;re primer párrafo antes de la rcf'onna, establecía que los padres de familia o tutores 
de menores que tuvieren hasta Jos quince años de edad, debían asegurarse de que éstos 
obruvienm el beneficio de una educación básica y militar que les pentútiera vivir una vida 
más digna y contribuir de una manera eficaz al desarrollo de Ja sociedad en Ja que viven. 

Con motivo de la refonna a este párTafo por DcCTeto de 4 de marzo de l 994, se 
amplio este beneficio suprimiendo Ja edad límite de Jos menores, estableciendo como 
obligatoria la educación secundaria, de igual manera, moth•o de rcfonna al Art. 3º 
Constitucional. 

"Art 73.- El Congreso tiene facultad: 

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda Ja República escuelas n.Jrales, 
elementales, superiores. secundarias y prof"esionales, de investigación 
científica, de bellas an.es y de ens~anza técnica; escuelas prácticas de 
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a¡picuJtura y de minería. de anes y oficios.. museos.. bibliotecas. obseivatorios 
y demás innitutos conccmientes a la cuhura aencral de lo• habitantes de Ja 
nación y leaislar en todo Jo que se refiere a dichas instituciones, pana leaislar 
sobre monumentos arqueo16aicos.. anístico1 e históricos. cuya consen·ación 
sea de interés nacional. uf como para dictar las leyes encaminadas a dinn"buir 
conveJÜcntemente entre la Federación. Jos Estado• y los Municipios el 
ejercicio de la fUnci6n educativa y las aponacionea eeonómicas 
conespondientes •. ese 1enicio público,, buac:ando unificar y coordinar Ja 
educación en toda Ja República. Los títulos que se expidan por loa 
establecimientos de que se trata sunirán sus efectos en toda Ja República; ... • 

Las Leyes en este aspecto deben ser expedidas y enc:arninadu a Ja distn'bución 
1 conveniente entre la f"ederación,, estados y municipios del ejercicio de la ñanción educath•a 

y tambiál en relación con Ju aponacione1 econónüc:u correspondientes a este servicio 
público,, acorde con 101 principios contemplados en el Art. 3 •. 

•Art. 123.- Toda persona tiene duecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto,, 
se promoverán Ja creación de empleos y la organización social para el trabajo,, conf'orme a 
la ley. 

El Congreso de Ja Unión,, sin contravenir a las bases siguientes. deberá expedir leyes 
sobre eJ trabajo. las cuaJes regirán: 

A Entre los obreros. jornaleros, empleados, domésticos. artesanos y,, de una 
rnanera general, todo contrato de trabajo. 

l. 

n. La jornada máxima de trabajo nocturno será de sie1e horas. Quedan 
prohibjdas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y 
todo otro trabajo después de las diez de Ja noche, de Jos menores de dieciséis 
aftos; 

IlJ. Queda prolUbida Ja utilización del trabajo de Jos menores de catorce aftos. 
Los mayores de esta edad y menores de diecisCis tendrán como jornada 
máxima Ja de seis horas; 

·v. Las mujeres durante el embarazo no reaHzarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relac:i6n con Ja 
gestación; gozarán f"orzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a 
Ja {'echa fijada aproximadamente para el pano y seis semanas posteriores al 
mismo, debiendo percibir su salarlo intégro y conservar su empleo y los 



derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de 
l•ctancia tendr"1 dos descansos extraordinarios por día. de media hora para 
cada uno. pan alimentar a sus hijos; 

XL Cuando por circunstancias extraordinarias. deban aumentarse las horas de 
jornada, se abonari. como saJario por eJ tiempo excedente un ciento por 
ciento mú de lo fijado para las horas normales. En ningún caso eJ trabajo 
extTaordinario podr4 exceder de tres horas diarias. ni de tres veces 
consecutivas. Los menores de dieciséis anos no ser4n admitidos en esta clase 
de trabajos; 

XXIX. E• de utilidad pública Ja Ley del Seguro Social. y ella comprender4 seguros 
de invalidez. de '\'ejez. de vida. de cesación involuntaria del trabajo. de 
enf"ermedades y accidentes. de sen.iclos de guardería y cualquier otro 
enc:anUnado a Ja protección y bienestar de Jos trabajadores. campesinos. no 
salariados y otros sectores y sus familiares; 

B. Entre los Poderes de Ja Unión. el Gobierno del Distrito Federal y ·sus 
trabajadores: 

XI. La seguridad social se organizará corúorme a las siguientes bases mínimas: 

e) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con Ja gestación; 
gozarh forzosamente de un mes de descanso antes de Ja fecha fijada 
aproximadamente para el pano y de otros dos después del mismo. debiendo 
percibir su salario integro y conservar su empleo y Jos derechos que hubieren 
adquiñdo por Ja relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos 
descansos e>."traordinarios por di~ de media hora cada uno. para alimentar a sus 
Jújos. Adem•s. disfrutarán de asistencia médica y obstétrica._ de medicinas, de 
ayudas para la Jactancia y del senicio de guarderías iníantiles. 

d) Los familiares de Jos trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 
medicinas, en Jos casos y en Ja proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacunaciones )' para recuperación. así como 
tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

El legislador ha procurado Ja protección de Jos menores en materia de trabajo, desde el 

sistema juridico mas alto del Estado ?-.fcxjcano. Siendo una necesidad que mucho 
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perjudica a Ja sociedad y a Ja f"amilia. el que éstos tengan que trabajar porque deberían de 
tener una formaci6n escolar y familiar, y no enfi"entane a Ja vida siendo niftos, ya que 
esos menores no fructifican en f"orma adecuada para ei pals. 

Cabe mencionar, que este aniculo consaara los derechos sociales de las madres 
trabajadoras procurando los mayores beneficios en protecci6n a sus hijos. 

3.2 Lealslaci6n ch·U 

El C6digo Civil para el Distrito Federal vigente, contiene de manera dispersa en los 
• cuatto libros de que se integra,. un gran número de disposiciones que se relacionan de 

alguna u otra Conna con menores. sin embarao: ante la imposibilidad de encuadrar todas 
estas normas en el presente apan.do; trataremos de comentar las que a nuestro juicio 
tienen una relaci6n mú directa con el tema de estudio, siguiendo el orden del propio 
Ordenamiento Civil. 

Los menores de edad frente a Ja Ley son incapaces, es decir, no pueden ejercitar sus 
derechos o contraer obligaciones por si mismos. sin embargo, Ja propia Le)r Jos prot"-ege 
desde su concepción (Art. 22}, teniéndose por nacido para cCectos legales al nasciturus o 
concebido no nacido, considerindose como tal, al producto de la concepcl6n que pueda 
nacer vivo y viable. 

Por otra parte, et titulo relativo a las disposiciones del Registro Civil establece que a 
sus titulares corresponde C"'-"'tender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de 
hijos, adopci6n, tuteJ~ emancipación. etc., con los requisitos y condiciones que la misma 
establece. 

Cabe mencionar que dicha instancia en su funcionamiento debe aaualizarse y 
reestructUrarse. 

Los alimentos: c.orT'Üda. habitación.. vestido. asistencia en caso de erúenncdad, 
educación primaria. oficio. ane o profesión honestos, tratándose de menores, como 
obligaciones de quien debe prestarlos se regulan a panir del Art. 162. 

El mencionado anlculo otorga como derecho a los cónyuges el decidir sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos. 
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Los anfculos 164, 165,168, 169, :?:67 fracciones V. VI. VII. 'VIII. XII, XV, :282 
&acciones IU y VI, 283 284, 285, 287, 303, 305, 306, 307, 308, 315, 320, 322, 324 a 
339, 360. 389, 390, 391, 395, 398, 402, 403, 411, 423, 425, 444,449, 454, 457, 461, 

482, 492, 493, so.t. 606, 611. 626 y finalmente 63 J, nos proporcionan las reglas que 
estimamo• resuJan directa o indirectamente Ja protección de Jos menores. en Ja medida en 
que establecen nonnas referentes a. la obligación de Jos cónyuges de contribuir a Ja 
alimentación y educación de sus hijos (An. 164); al derecho preferente de Jos hljos. en 
mat.eria de alimento•. sobre Jos insresos y bienes del obJigado a aquéllos (Art. 16S); 
otorgando autoridad a ambos cónyuges. encaminada a Ja fbnnación y educación de Jos 
hljos y a Ja admirüstración de sus biene• (An. 168); a Ja abstención de Jos cónyuges a 

1 desempeftar actividades que daften Ja moral de Ja familia (Art. 169); a no realizar por 
pane de aJsuno de Jos cónyuges actos inmorales que corrompan a Jos hljos ("-rt. 267. 
fracción V.); el padecimiento de enfermedades CTónic:as. incurables o contagiosas (Art. 

267. :fracción VI); el padecer enajenación mental incurable ("-rt. 267 fracción VII); el 
abandono injustificado del hogar (An. :267 fracción VID); Ja negativa injustificada de 
cumplir con la obligación de suministrar aJÜ!lentos (Art. 267. fracción "11); Jos hábhos de 
juego, embriaguez o uso de enervantes que amenazan Ja integridad fllm.iliar (Art. 267. 
fracción XV); asegurar de manera precautoria Jos alimentos que se deben de dar a Jos 
hijos en trámite de divorcio (An. 282. fracción Ill); cJ poner a Jos hijos en cuidado de 
pcnona. adecuada durante el tr.i.mite de divorcio (An. 282. fracción VI); Ja facultad de 
juez de decidir en caso de divorcio todo Jo relativo a Jos derechos y obligaciones 
inherentes a Ja patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación. dependiendo del caso. 
y en especial a la custodia y aJ cuidado de Jos hijos (."-rt. 283 ); Ja f'acuhad del juez de 
tomar cualquier medida que considere benCfica para Jos menores, en casos de divorcio 
(Art. 284); Ja permanencia de obligaciones de Jos padres respecto de su hijos. aun cuando 
pierdan Ja patña potestad (An. =ss); el a~eguramiento de obligaciones pendientes 
respecto a los hljos en caso de divorcio y Ja obligación de contribuir a satisfacer las 
necesidades de Jos hijos. subsistencia y educación de los mismos. hasta su mayoría de 
edad (Art. :287); ta obligación de Jos padres de proporcionar alimentos a sus hijos 
( • ..fu"t. 303); Ja obHgaci6n de los demás familiares de Jos padres. de suministrar alimentos a 
los menores Ans. 30S y 306); Ja obligación en caso de adopción. para el adoptante. de 
dar alimentos al adoptado, en Jos mismos casos en la que Ja tiene el padre (An. 307); 
otorgar acción para pedir el aseguramiento de los alimentos al acreedor alimentario, 
ascendiente que Je tenga bajo su patria potestad, tutor. hennanos y demás parientes 
coJateraJes dentro del cuarto grado. al ~ijnisterio Público (Art. 3 l S); establecer las 
f'orm&s en que cesa Ja obligación de dar alimentos, dindosc éstas cuando: eJ que tiene 

62 



carece de medios para cumplirla. el alimentista deja de necesitar los alimentos. en caso de 
injuria. f'alta o dal\os graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos; la 
necesidad de Jos alimentos dependa de la conducta o de la f"aha de aplicación al trabajo 
del alimentista. mientras subsistan estas causas; si el alimentista. sin eonsentinllento del 
que debe dar Jos alimentos. abandona la casa de éste por causas injustificables (Art. 320); 
disponer que 101 obligados al dar alimentos continuarán con el mismo carácter aún 
cuando se ausente o rehusare a entregar lo necesario. siendo responsable de las deudas 
que. por este motivo contraisan quienes estén a C&Tgo de los menores (An. 322); la 
paternldad y filiación (Art.1. 324 a 339); estableciendo las pruebas de filiación de Jos hljos 
nacidos de matrimorúo (Ans. 360 a 389); estableciendo Jos requisitos que debe cumplir 

• quien se interese en adoptar a un menor (Art. 390); consideraciones en Ja adopción. tales 
como. los que adopten deberán considerar al adoptado como tújo. de igual manCTa. 
tendri. los mismos dCTcchos y obligaciones respecto a sus bienes (Ans. 391 y 395); la 
facultad del Wnisteño Público o tutor. de no consentir en Ja· adopción en casos 
justificados. siempre tendiendo a Ja protección de Jos menores (An. 398); sef\aJando los 
derechos. obligaciones y demás condiciones aplicabJes a Ja adopción (Ans. 402 y 403); 
regulando el parentesco. sus clases. los grados y el orden de Jos mismos (Art. 411 ); 
otorgar la f"acultad de corrección que goz.an los que ejCTcen Ja patria potestad o tienen 
lüjol bajo su custodia (An. 423); otorgar ta f'acuhad de administración legal respecto de 
Jos .bienea penenecientes a los hijos (Art. 425); sef\aJar Tas causas por las que Ja patria 
potestad se pierde. siendo éstas cuando: e) que Ja ejerce es condenado a ta pérdida de ese 
dCTecho. o en dos o más veces por delitos graves; en Jos casos de divorcio; cuando por 
las costumbres depravadas de los padres. malos tratamientos o abandono de sus deberes. 
pudiera comprometerse la salud. la seguridad o ta moralidad de los hijos (Art. 444); 
regular la tutela. significando la guarda y educación de los menores y bienes cuando no 
están sujetos a patria potestad. y no teniendo la capacidad para gobernarse por si mismos 
(Art. 449); establecer los requisitos. condiciones y desempeños de Jos tutores. clases de 
tutela (Ans. 454, 457 y 461); regular Ja tutela legitima de los menores cuando: no haya 
quien ejerza la patria potestad. o bien, se nombre por causa de divorcio ( . .\rt. 482); la 
tutela legitima de los menores abandonados y los acogidos por alguna persona. o 
depositados en establecimientos de beneficencia. quienes tienen tas mismas oblisaciones, 
facultades y restricciones frente a los demás tutores (.-'t..rts. 492 y 493); la mala 
conducción de ta tutela respecto a la persona del menor o administración de sus bienes 
(Art. 504. fracción JI); la ex"t.inción de la tutela (An. 606); nombrar como auxiliares de la 
tutela al curador. designado a todos los indh;duos sujetos a tutela,, obligado entre otros, a 
defender Jos derechos de los menores en juicio o fuera de Cl. solo cuando se oponga eon 
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101 del tutor. a 'igilar Ja conducta del tutor. haciendo del conocimiento del juez todo lo 
que considere dafto al menor (Arts. 618 y 626); establecer los consejos locales de tutela 
intesrados con d interés de proteger a Ja infancia desvalida (An. 631 ); sef\alar la 
intervención de los jueces competentes en 101 asuntos relativos a la tutela. sobre
vigilando Jos ac:tos dd tutor. impidiendo la transgresión de sus deberes. 

Por otra pane. nuestro Código Ch.il protege al menor conjuntamente con la familia. en 
lo r~Jativo a sus bienes. y dice: 

• Art. 832.- Se declara de utilidad pública J& adquisición que haga el gobierno de 
• terrenos expropiados. a fin de vendulos para la constitud6n del patrimonio de Ja familia 

o para que se constru)•an ca.su habitación que se alquilen a las fanülias pobres. mediante 
el pago de una renta módica•. Si bien la seguridad económica es fundamental para el 

desarrollo del menor. la ley Ja propicia a los menores y a la familia. adquiriendo 
determinados terrenos para pcmútir la constitución del patrimonio f"amiliar. 

En cuanto a los alimentos, la ley otorga un grado de preferencia para el pago o 
cumplimiento de dichas pensiones. en caso de fallecimiento de los padres. y asi el aníc.Ulo 
1027. expresa: "El que por sucesión adquiere un usufructo universal~ está obligado a 
pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos•. Esto con el objeto 
de proteger a los menores. que son en este ca.so los acreedores alimentistas. es decir. los 
que tienen derecho a conúda. vestido. habitación. asistencia en caso de erüermedad y 

educación. 

Respecto a los derechos reales de uso y habitació"9 se sefta1a en e1 articulo 1 oso. que 
Ja habitación da. a quien tiene este derecho. la facultad de ocupar gratuitamente en casa 
ajena.. las piezas necesarias para si y para las personas de su familia. y e1 articulo 1054 
dice: .. EJ que tiene derecho de uso sobre un sanado. puede aprovecharse de las crias. 
leche y lana.. en cuanto baste para su consumo y el de su íamilia". Estas disposiciones 
vigil:in Ja satisfacción de las necesidades básicas de Jos menores, a través del uso y Ja 
habitación, haciéndolos e)l."'tensivos a la familia donde obviamente encontramos menores 
del usuario o del habiruario~ en su caso. 

En el libro tercero del Código, se detenninan derechos y limitaciones del menor en 
mateña sucesoria. El aniculo 1306 expres~ que los menores que no han cumplido 
16 af\os de edad (hombres o mujeres) están incapacitados para testar. Frente a la 
lirrütaci6n mencionada. encontramos que el menor tiene derecho a heredar, conforme a lo 



dispuesto en el aniculo 13 J 3, que 'fundamenta que todos Jos habitantes del Distrito 
Federal de cualquier edad, tienen capacidad para heredar y no pueden ser pri\'ados de elta 
de un modo absoluto; pero con reJación a cienas personas y a detenninados bienes, 
pueden perderla por determinadas causas. En cuanto a la herencia de un menor, el 
articulo 1321 enuncia que por presunción de influjo contrario a Ja Jibenad del autor de Ja 
herencia son incapaces de adquirir por testamento del menor los tutores y curadores a no 
ser que sean instituidos antes de ser nombrados para el carso o después de la mayor edad 
del 111cnor. una vez aprobadas las cuentas de la tutela. Con esta disposición se evitan los 
abusos que pudieran cometer Jos tutores o curadores, atraídos por Ja herencia del menor. 
lpabncnte, en materia de sucesiones,. Ja ley protege incluso al hijo póstUmo el que nace 

1 despUés de fallecido su padre, el cual, según el aniculo 1377, tendr'- derecho a percibir Ja 
porci6ñ integra que Je con-esponderia como heredero legitimo si no hubiere testamento. a 
menoit que el testador hubiere dispuesto otra cosa. Nuevamente, Ja ley protege al menor. 
incluso antes de nacer. para asegurarle cuando menos la satisf"acción de sus necesidades 
mis elementales. 

En lo relativo a Ja sucesión de los hijos, se dispone en el articulo 1607, que si a Ja 
muerte de Jos padres quedaren sólo hijos. la herencia se dividir• entre todos. por partes 
iguales. En cuanto a los hijos adoptados. el aniculo 16 J 2 dice que el adoptado hereda 
e.orno hijo, pero no tendrá derecho de sucesión respecto de los parientes de quién Jo 
ad~p16. 01ra medida proteccionista del .;,enor la encontramos en el aniculo J 63 S: 
"'Cuando a Ja muene del marido. Ja 'iuda crea haber quedado encinta. lo pondr'- en 
cc;mocimiento del juez que conozca de Ja sucesión dentro del ténnino de 40 días. para que 
Jo notifique a Jos que tengan derecho a la herencia,. un derecho de Ja naturaleza que deba 
desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo•. Esta disposición tiene como 
finalida.d proporcionar al futuro hijo Jos medios necesarios para subsistir aun cuando haya 
f"nlJecido su padre. 

En materia de obligaciones. el anicuto 1919 enuncia que cuando un menor comete un 
hecho ilícito, responderán del mismo quienes ejerzan sobre Ct la patria potestad. 

En materia de compra venta,. se reglamentan nonnas protectoras del patrimonio de Jos 
menores diciendo en su anicuJo 2:?78. que los hijos sujetos a patria potestad solamente 
pueden vender a sus padres Jos bienes adquiridos por el trabajo de los mismos. Incluso 
respecto de tos padres. ta ley protege el patrimonio y bienes del menor. para asegurar su 
desarroJlo en todos Jos ámbitos. 
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3.3 Leai•l•ci6a l•bo,..I. 

En materia laboral la Ley Federal 'isente. en su anículo 22. en tratindosc de menores 
de edad mayores de 14 aflios, regula Ja posibilidad de que puedan ser conuatados p&Ta 
trabaj .... 

En este sentido, convenientemente en eJ aniculo s•. se estipula Jo siguiente: "Las 
disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no produciri efecto legal, ni 
im~ el aoce y el ejercicio de Jos derechos. sea escrita o verbal., Ja estipulación que 

• establezca: 

J) Trabajo para niftos menores de 14 aftos, 

IV) Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis aftos; 

XII) Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas, para menores 
de 16 aftos.• · · 

• El anfculo 23 tiene como fin cJ proteger a Jos mayores de 16 aftos, en relación aJ · .. 
trabajo, estipulando: 

"'Los mayores de J 6 aftos pueden prest&T libremente sus ~cn.icios. con las limitaciones 
establecidas en esta ley. Los mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan 
autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos. del sindicato a que penenezcan. de 
Ja Junta de Conciliación y Arbitraje. del inspector del trabajo o de Ja autoridad política. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar tas 
acciones que les coTTespondan ... 

Cabe mencionar respecto a este aniculo. que si bien esta norma no se cumple 
integra.mente porque hay menores de catorce af\os que trabajan y son explotados por sus 
patrones. en flagrancia de la ley; en ocasiones nos encontramos frente a casos en que 
dcsar-ciadamentc son Jos propios padres quienes los obligan a trabajar siendo ellos Jos 
beneficiarios. 
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En el aniculo 29 se prohibe la utilización de menores de dieciocho a.flos para Ja 
prestación de servicios fuera de Ja Repúbli~ con excepción de Jos que tienen el car•c:ter 
de técrücos. profesionales. amsu.s. deponistas y. en genera!. trabajadores especializados. 

En cuanto a Ja protección de estos menores. Ja Secretaria del Trabajo ha cumplido con 
esta función a través de Ja inspección del trab~o. 

De manera indirecta eJ legislador en Jos ani~Jos que comentaremos a continuación. 
pretese a los hijos de Jos trabajadores. estableciendo como nonnu: 

• An. 51.- Son causa de rescisión de Ja relación del trabajo. sin responsabilidad para cJ 
1 trabajador: 

L 

D. Incurrir el patrón. sus familiares o su penonal direc:t.ivo o administrativo. dentro 
deJ servicio. en f"altu de probidad y honradez. actos de violencia. amenazas. 
injurias, maJos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador. cónyuge. 
padres, hijos o hermanos; 

m. Incurrir cJ patrón. sus f"amiliares o trabajadore~. fuera del servicio. en Jos actos a 
que se refiere Ja fi-acción anterior si son de tal manera sraves que hagan 
imposible el cumptinúento de Ja relación de trabajo; · 

EJ articulo 90 refiere que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las 
necesidades nonnaJes de un jefe de fanülia en el orden material. social y cultur~ y para 
proveer a Ja educación obligatoria de los hijos. 

Asf mismo. Jos salarios mínimos y en general tos salarios, podrán ser objeto de 
compensación, descuento o reducción,, en tratándose de pensiones alimenticias decretadas 
por la autoridad competente en favor. entre otros. de Jos hijos y nietos; 

No obstante to anterior. ta realidad es que los salarios núnimos siempre han sido 
insuficientes. Considerando de utilidad social el establecimiento de instituciones y 
medidas que protejan Ja capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los 
trabajadores a la obtención de satisfactores. 

Por otra pane. en el titulo quinto bis. se regula el trabajo de los menores. que por Ja 
relevancia que representa para este estudio, reproducimos a continuación: 
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• .A.n. 173.- El trabajo de Jos mayores de catorce aftos y menores de dieclseis queda 
sujeto a vi¡pJancla y protección de Ja Inspección del Trabajo. 

Art. 174.- Los mayores de catorce y menores de dieciséis aftos deberán obtener un 
c:cnificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y 1ometene a 101 exámene1 
médic:o1 que periódicamente ordene Ja Jnspección del Trabajo. Sin requisito dd 
cenificado. nin¡iún patrón pod" utilizar sus servicios. 

ArL 175.- Queda protu"bida la utilización del trabajo de Jos menores: 

L De dieciséis allos. en: 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

· b) Trabajo• suscepu"bJes de a.rectar su moralidad o sus buenas costumbres. 

e) Trabajos ambulante•. salvo autorización especial de Ja Inspección del Trabajo. 

d) Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) Labores pelisrosas o insalubres. 

f) Trabajos supeñores a sus fuerzas y Jos que puedan impedir o retardar su 
desarrollo fisico nonnal. 

g) Establecimientos no industriales después de la diez de la noche. 

h) Los demás que determinen Jas leyes. 

ll. De dieciocho aftos, en: 

Trabajos nocturnos industriales. 

An. 176.- Las labores peligrosas o insalubres a que se refiere el aniculo anterior, son 
aquellas que, por naturaleza del trabajo. por las condiciones fisicas. químicas o biológicas 
del n:acdio en que se prest~ o por Ja composidón de Ja materia pñma que se utiliza. son 
capaces de actuar sobre Ja 'ida., el desarrollo y Ja salud fisica y mental de Jos menores. 

Los reglamentos que se expidan determinarán Jos trabajos que queden comprendidos 
en ta anterior defirúción. 

An. 177.- La jornada de trabajo de Jos menores de dieciséis años no podrá exceder de 
seis horas diarias y deber& di,idfrse en periodos máximos de tres horas. Entre Jos distintos 
periodos de Ja jornada. disfh.Jtarán de reposos de una hora por Jo menos . 
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An. J 78 ... Queda protu"bida la utilización del trab~o de los menores de dieciséis aftos 
en horas eJCtraordinarias y en Jos dias dominaos y de descanso obUaatorio. En caso de 
violación de ena protuDición. Ju horu extraordinarias se pasarán con un doscientos por 
ciento mú del salario que corresponda a Ju horu de la jornada. y eJ salario de Jos dfas 

. dominao y de descanso obligatorio. de conf'ornüdad con lo dispuesto en 101 anfculos 
73y75. 

Art.. J 79.... Los menores de dieciséis aftos dis&utarán de un periodo anuat de 
vacaciones pagadas de dieciocho dias laborales. por Jo menos. 

An. J 80.- Loa patrones que tenaan a su seJ"Vicio menores de dieciséis aftos están 
oblipdoaa: 

l. Exia;ir que se les exhJDa Jos cenificados médicos que acrediten que estúi aptos 
para el trabajo; 

II. LJevar un registro de inspección especial. con indicación de Ja f'echa. de su 
nacimiento. clase de trab~o. horario, salario y demú condiciones sencra.Jes de 
trabajo; 

DI. Distnl>uir eJ trabajo a fin de que dispensan del tiempo necesario para cumplir sus 
programas escolares; 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en Jos ténninos de esta Ley; y 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo Jos in.formes que soliciten.• 

En el ámbito de trabajos especiales la Jey prohibe Ja contratación en Jos menores de: 
quince aftos en trabajo de buques; de dieciocho en calidad de paftoleros o fogoneros; de 
dieciséis en trabajos de man;obras de sen.icio público en zonas bajo jurisdicción f'ederal. 
ta.Jes como. carga. descarga, estiba., desestiba. aHjo. chequeo. atranque. amarre. acarreo. 
almacenaje y transbordo de carga y equipaje. que se ef"ec:túe a bordo de buques o en 
tierra. en Jos puenos. etc. 

La reglamentación especifica de Ja edad se explica,. en ~inud del esfuerzo fisico que se 
requiere en esta clase de se!'icios. 

En el marco de las relaciones colectivas de trabajo se regula en el an. 362 que Jos 
trabajadores mayores de catorce arios podrán formar pane de Jos sindicatos . 
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En cieno sentido. puede considerarse ociosa esta disposición. ya que si para ser sujeto 
del derecho dd uabajo se requiere que un trabajador tensa cuando menos catorce aftoa. 
16¡¡ico es que se requiera c:Omo núnimo esa edad para que se pueda sindicalizar. · 

En este mismo marco. se dispone que todo re&)amento interior de trabajo. deberá 
contener labores insaJubres y ~eligrosas que no deben desempeftar los menores. 

Fanalmente. se otoraa como un deber y atn"buci6n a los inspectores de trabajo en su 
caricter de autoridades. el viai1ar el cumplimiento de las normas de trabajo. 
especialmente de Ju que establecen Jos derechos y obliaaciones que resJamentan el 

, trabajo de 101 menores. cnue ouos; y otorga en el derecho procesal del trabajo a loa 
menores trabajadores ta capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorizaci6n 
aJguna. y en caso de no estar aseso~dos en juicio. Ja junta deberá solicitar Ja intervención 
de Ja Procuraduria de la Ddensa del Trabajo para dicho ef'ecto. En tratindose de menores 
de dieciséis aftos esta misma autoñdad designará un representante. 

3.4 1-blul6n penaL 

Motivo de especial interés representa el Código penal aplicable al Distrito Federal; 
fUndamcntAI en su aspec10 relativo al maltrato de menores. ya que también proporciona 
nonnas juridicu de protección a Jos núsmos. no obstante. desgraciadamente en algunos 
casos establece situaciones negativas que les perjudican. 

Iniciamos con el anicu1o 266. que considera como equiparable a Ja violación y 

sanciona con Ja m.isma pena. Ja cópula con persona menor de 12 aftos o que por cualquier 
causa no esté en posibilidad de conducirse volun1ariamente en sus relaciones sexuaJes o 
de resistir 1a conducta delictuosa. Este dispositivo determina atinadamen1e una tutela 
juridico-penaJ para Jos menores y los protege de agresiones se,.-uales. 

Los dispositivos arriba ano1ados establecen situaciones o túpó1esis en las que se crea 
una protección juridico-penaJ hacia eJ nino. pero consideramos que otras normas de es1c 
núsmo ordenamiento. realmente instituyen Ja impunibiJidad o Ja acentuada atenuación de 
Ja pena rcspedo de los niftos maltratados o muenos por sus padres u otros ascendien1es. 

Cabe destacar. Ja derogación del articulo 294. El J 3 de enero de l 984. el Código 
aludido. fi.Je obje10 de di'\'ersas reformas, entre tas cuales se encuentra Ja que 
mencionamos. Anteñormente este anículo regulaba el llamado .. derecho de corregir•. por 
quienes ejercían Ja patria potestad o tutela; derecho que podía ser manejado caprichosa y 
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arbitrariamente. Af"onunadamente dicho precepto ha sido derosado, ya que en ningún 
caso debe de quedar impune Ja producción de lesiones en Jos menores. a1~diendo su 
disminuida o nula defensa y su incapacidad para denunciar tales hechos. 

Esta reforma fue más adelante. y en ese sentido. el anículo 295 se modificó. 
disponiendo que loa que ejerzan Ja pa1ria potestad o tutela, e infieran lesiones a loa 
menores o pupilo• bajo su ~arda, Ja autoñdad judicial podri imponerle además de la 
pena conespondicnte a las lesiones. suspensión o privación en el ejercicio de aquellos 
derechos. 

Insistimos en que las mencionadas refbrmu fueron sumamente acertadas y de un 
contenido altamente benéfico a Jos menores. 

El aniculo 316 del Código Penal establece Ja ventaja como un agravante de Jos delitos 
de lesiones y homicidio. y consiste generalmente, en la situación de absoluta superioridad 
del activo respecto deJ pasivo. de tal suerte que el agresor no cone riesgo alguno de ser 
muen.o ni herido por el of'endido. 

El Código Penal scftala en su anicuto 335 que: •AJ que abandone a un nifto incapaz de 
cuidarse ~ si mismo o a una persona erúenna teniendo obliaación de cuidarlos. se le 
aplicarú de un mes a cuatro aftos de prisión si no resultare dafto aJguno. pri.vándolo 
ad~is de la patña potestad o de la tutela. si el delincuente fuere ascendiente o tutor del 
ofendido•. Como puede observarse. este dispositivo establece una protección para el nifto 
respecto de actos de abandono que puedan producir lesiones o muerte y la utilidad de tal 
medida es evidente. 

El anicu1o 336 expresa: ""1 que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su 
cónyuge. sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia. se le aplicarán de un 
mes a cinco años de prisión,. pñvación de Jos derechos de f"amilia y pago. como 
reparación del da.no. de las cantidades no sum.inistradas oportunanlcnte por el acusado". 
De tal precepto se puede desprender una tutela juridica para con Jos hijos. tendiente a 

~itar situaciones de desamparo que conduzcan a estados lesivos para el nii'io. e incluso la 
muerte. 

El numeral 339. establece una presunción de premeditación para Jos casos en que Jas 
situaciones de abandono generen lesiones o mucne. 



En el aniculo 340. se instituye la obliaaclón de atenci6~ consistente en prestar auxilio 
o avisar a las autoridades en caso de que se encuentre abandonado un menor que sea 
incapaz de cuidarse a si mismo. taJ dispositivo expresa: •AJ que encuentre abandonado en 
cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sf mismo o a una persona heñda. inviJida 
o amenazada de un pelisro cualquiera. se le impondrán de JO a 60 jornadas de trabajo en 
f'avor de Ja comurudad si diC:re ª";so irunediato a Ja autoridad u omitiera prestarles el 
auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal•. 

EJ articulo 343. prevé casos en los que no necesariamente se produce un resultado 
daftoso p&Ta el nifto. en cuanto a su salud o vida. pero consideramos que si hay una 

' violaci~n a los deberes de custodia. atención y cuidado del nifto, aJ disponer que el 

ascendiente o tutor que entregue en una casa de expósitos a un menor que esté bajo su 
potestad. perdÜA por ese hecho Jos derechos que tenga sobre el mismo y sus bienes; lo 
cual puede dar por consecuencia un dallo a éste; pero. como apuntábamos. no es 
ineludible que tal e~o se presente. No obstante. considerarnos que en este precepto se 
prevé una de las múltiples f"'ormas de maJtrato. 

3.:5 Leaislación en materia de squridad sodaL 

~.J. El Sistema Nacional para el Desarrollo lntqral de la Familia 

El Estado con el propósito de tutelar a Ja f'amilia. mediante orientación y asesoria a fin 
de Cacilitar el acceso a Ja justicia y Ja solución de sus demandas, conviene en crear un 
organismo con esas características. 

En este sentido, con f'echa 13 de enero de 1977. se publica en el Diario Oficial de Ja 
Federación el decreto de creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Inte,Sral de la 
Familia., como un organismo descentralizado. con el objeto de actuar en el campo del 
bienestar f'amiliar y social. realizando programas en beneficio de la población en general y 
de Ja f'am.ilia., los menores y minusválidos en particular. 

En el año de J 982. se establece la sectorización del Sistema integrándose al Sector 
Salud. con el objeto de lograr unidad de acción y coordinación ef"ectiva con los planes y 

programas del Gobierno Federal en materia de bienestar social. 

Como consecuencia de lo anterior. el día 9 de enero de J 986. el Diario Oficial de Ja 
Federación pub1icó la Ley sobre el Sistema nacional de asistencia social. que tiene por 
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objeto. establecer Ju bases y procedimientos de un Sistema nacional de asistencia social. 
que promu~ .. Ja prestación de los servicios que en ese campo establece la Ley .aeneral de 
salud. y se coordine eJ acceso a los mismos. procurando aarantizar la concunencia y 
colaboración de la Fedención. las entidades federativas y los sectores social y pñvado. 

Pan los ef"ectos de eSla Ley. se entiende por asistencia soc:ial: 

"el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar Ju circunstancias de carácter 
social que impidan al individuo su deSUTollo intearaJ,. asi como Ja prOtección fisica. 
mental y social de pe:TSOnu en estado de necesidad. desprotecCión o desventaja fisica o 

, mental. Hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.• 

De esta m&J!er&. se establece un imponante arado de panicipaclón deJ Sistema D.l.F .• 
en el desanollo de acciones de carácter asistencia. en este mismo sentido. ta Ley sobre eJ 
sistema nacional de asistenc:ia social. menciona c:omo servicios bújc:oa de salud en 
materia de asistencia social loa siguientes: 

"Los que sellala el .anlculo 168 .de la Ley ~eral de Salud. 

La prevención de in·\'·alidez y la rehabilitación de in,,.áJidoa. 

LA orientación nutricionaJ y J& alimentación c:omplementaria a personas de 
escasos recursos y a población de zonas marginadas. 

La promoción del desarrollo, el mejoramiento y Ja integración f"arrüliar. 

El desarrolJo comunitario en localidades y zonas social y económicamente 
marginadas. 

La promoción e impulso del sano crecimiento fisico, mental y social de Ja niftcz. 

E1 establecinüento y manejo del sistema nacional de inf"ormación básica de 
asistencia social. 

La colaboración y auxilio a Jas autoñdades laborales competentes en Ja '\igilancia 
y aplicación de Ja Jegisfación laboral aplicable a Jos menores. 

El fomento de las acciones de paternidad responsable. que propicien Ja 
preservación de Jos derechos de Jos menores a Ja satisfacción de sus necesidades 
y a Ja salud fisica y mental. 
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Los an'1oaos y conexo• a las anteriores. que tiendan a modificar y mejorar las 
circunstancias de car-áctcr social que impidan aJ indh.iduo su desarroUo intepal. • 
(:::} . 

La propia Ley seftala como sujetos preferentes de Ja recepción de 101 senicios antes 
descritos a los menores en estado de abandono. desamparo, desnutrición o lldetoa a 
maltrato; menores infractores; personas que por su extrema iporancla requieran servicios 
asistenciales; 'ictimas de Ja comisión de delitos en estado de abandono; familiares que 
dependan económicamente de quienes se encuenuen detenidos por causas penales y que 

queden en enado de abandono. 

De igual manera, el anfcuJo 1.5 de Ja mencionada Ley, establece las funciones que 
deberá realizar el Sistema D.I.F. para el logro de sus objetivos. entre Jos que destacan: la 
pre!'Otación de sén.icios de asistencia juridica y de oñentación social a menor.es. ancianos y 
minusválidos sin recursos; apoyar ei ejercicio de Ja tutela de Jos incapaces. que 
corresponda al Estado. en Jos términos de Ja ley respectiva; operar estabJecüTüentos de 
::uistcncia social en beneficio de Jos menores en estado de abandono, de ancianos 
desamparádos y núnusválidos sin recursos; y poner a disposición del ~finisterio Público 
los elementos a su alcance en la protección de incapaces y en Jos procedimientos c:iviles y 

familiares que les afecten., de acuerdo con 1as disposiciones Jeaales aplicables. 

En este contexto. el D.I.F. como organismo del gobierno f'ederaJ. es el encargado de 
ejecutar programas de asistencia social, teniendo como fUnciones Ja protección de los 
grupos más dCbiles de Ja sociedad y contribuir a su bienestar siendo é51os programas de: 

•t. Integración social y fimüliar. 

2. Asistencia social a desamparados. 

3. ,Asistencia educacional. 

4. Rehabilitación. 

S. Asistencia social alimentaria. 

6. Promoción del dcsarroJJo comurütaño. 

(2:) Institu10 de ln''CStisacionc:s Juridicas. Derechos de la niftez. Serie G: Estudios Doctrinales, 
núm. 26. U.N.A.M. Méo<lco, 1994. Págs. 211 y 282. 
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7. Asistencia jurídica. 

B. De desarrollo c:h.;eo, anfstico y cultural. 

9. De formación y desarrollo de recursos humanos e investigación.• (:s) . 

En aen~ eJ propama de asistenciajuridica. opera a tra~s de la Procuraduría de Ja 
defensa del menor y Ja f"amilia como óraano especializado del D.I.F.. debiendo prestar 
organizada, permanente y aradualmente, servicios de asesoria juridica y de orientación 
sociaJ a Jos menores. ancianos y núnuS\"ilidos sin recursos. patroclnhdoJos o 
representúldolos en juicios de alimentos. adopción., tutela. rectificación de actas del 

, estado civil y en general en todos aquellos problemas inherentes al derecho familiar; 

Esta procura;duria cuenta con tres oficinas. al norte. centro y sur de esta Ciudad. 22 
centros familiares. 23 ce~roa de desarrollo de Ja comunidad. contando también con 
asesores juridicos que atil"!nden a Ja comurüdad. 

Asimismo. con eJ fin de descentralizar Jos serviaos de asistencia juridica. Ja 
Procuraduria cuenta con una oficina de asesoña y divulgación en los centros f"amiliai-es. 
·de desaJTollo de Ja comunidad y de bienestar social y urbano. 

Con est..: núsmo fin. actualmente existen en las 31 -entidades f"ederativas de nuestra 
Rei>úbli~ procuraduñas de Ja def'ensa del menor y Ja ~Jia dependientes de Jos D.l.F. 
"CSt&ltalea_ debiendo otorsar sus sen.icios atendiendo al modelo nacional de la 
Procuraduria del D.l.F. 

La comunicación entre el D.f.F. nacional y Jos estatales se realiza a travCs de una 
oficina de enlace y despacho f'oráneo. que coordina Ja prestación de Jos sen.icios que al 

Sistema competen en el .áreajuridica. social y f'amiliar. 

La oficina de cen~ros especializados, con sede en Jas casas cuna del D.J.F .• debe 
encargarse de estudiar Ja problemática de los menores albergados en esa institución y en 
Jas casa hogar; procurando resolver su situación a Ja mayor brevedad posible. 

Por otra pane. en atención al converüo de colaboración interinstitucional celebrado 
entre el Sistema y el Depanamento del Distrito Federal. en J 979. se otorgó a dicho 

(=>) Jbidem. Pág. 285. 
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Sistema. Ja f"acultad de desipar a Jos intearantes de Jos Consejos locales de tuteJa. 
quienes tienen como tünción la auarda de la persona y Jos bienes de Jos que;. no estando 
sujetos a Ja_ patria potestad. tienen incapacidad natural y JegaJ. o solamente Ja segu,'.;da 
para gobernarse por si mismos. 

El Consejo local de tutela.como awciliar de Ja administración de justicia,. como órgano 
de viaiJancia y de inf"ormación tiene entre otras obligaciones Jas siguientes: 

Formar y remitir a Jos jueces de Jo f"amiliar una lista de Jas personas de Ja localidad, 
· que por su aptitud JesaJ y moraJ pueden descmpallar Ja tutela. para que de entre ellos se 

, nombren Jos tutores y curadores en Jos casos en que esta hcultad corresponda aJ juez.. 

Velar porque Jos tutores cumplan sus deberes, especialmente en Jo que se refiere a Ja 
educación de Jos menores. dando aviso aJ juez de Jo f"amiliar de las f"aJtas y omisiones que 
notare. 

Avisar aJ juez de Jo f"amiliar cuando tenga conocinüento de que Jos bienes de un 
incapaz están en pelisro. a fin de que dict~ las medidas COJ'Tcspondientes. 

VigiJ~ r el re si su o de tutelas, a fin de que sea llevado en debida funna. 

En d área de servicios sociales. se plantea. organiza.. controla y coordina Ja ejecución 
de Jos programas de protección y asistencia social a Jas f"anülias y a Jos menores en 
desamparo y con características de marginación. 

Esta área de asistencia social jurídica la conf'orman las coordinaciones técnicas de 
integración familiar y Ja de readaptación social. La primera cuenta con Jas secdones de 
integración social. coordinación de internados y D.l.F-Preman, que es eJ programa de 
prevención del maltrato a menores; Ja segunda cuenta con Jas secciones de prevención y 

orientación psicológica.. Jibcnad ,;g;Jada y bolsa de trabajo. 

La Oficina de integración familiar. ofrece sus senicios de protección y auxiJio a Jos 
menores maltratados, huérl"anos o abandonados. 

Su sección de integración social, cuenta con un programa consistente en coadyuvar en 
Ja protección de Jos menores en estado de abandono, desamparo o que sufren problemas 
de salud y de conducta. mediante acti"\idades dirigidas a orientar a Ja iam.iJia respecto de 
Ja imponancia del núcleo f"amiHar, para el sano crecimiento de Ja personalidad del menor. 
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La sección de Coordinación de internados proporciona atención a 101 menores que se 
encuentran en c:ondic:iones de desamparo. ya sea por abandono u orf'andad. Colocándolos 
en tu instituciones adecuadas para su custodia y educación. procurando su intearac:ión a 
la &milla. 

En la Secc:ión D.l.F-Preman se atiende a loa menores de edad que son victimas de 
maltrato por pane de sus padres., tutores o custodios. Su programa de prevención al 

maltrato del menor tiene como objetivo aeneral. coadyuvar a Ja detec:ción, protección. 
investiaaclón y prevención de Ja problemática del 1!1enor sujeto a malos tratos. a través de 
bñndarle asistencia juridica. médica y socia! en caso necesario. 

En eJ mes de mayo de 1983. quedó instalado el Consejo consultivo para el manejo de 
Ju acciones eñ beneficio del menor maltratado. A panir de esta fecha. Ja atención a 101 
menores victimas de maltrato por quienes son responsables de su cuidado y educación se 
hace también a través de Ja coordinación y colaboración de dependencias de la 
adnúnisuación pública. asf c:omo de organismos de Jos sectores social y privado. 
interesados en esta problemát~ca. 

No podemos onútir el mencionar. que lamentablemente .la critica personal respecto de 
Ja Entidad anaJizada. es en el sentido que actualmente no existe una verdadera apJicación 
de Jos objetivos y programas descritos con anterioridad. toda vez que en múJtipJes 
ocasiones. e1 Instituto Nacional de Pediatría en Jos casos que atiende de sindrome de 
maltrato. ha solicitado el apoyo de sus instandas a efecto de que se continúe dando el 
seguimiento a estos casos. principalmente en tratándose de familias que radican en 
provicia; encontrándonos con respuestas como ""no contar con Jos recursos humanos 
especializados y necesarios para dicho efecto•. destacando como dato el del Estado de 
Tiaxcala. en donde el D.J.F. sólo cuenta con dos oficinas a cargo de dos trabajadoras 
sociales. lo que corroboró Ja propia encargada. 

Más aún. cabe destacar que en el Estado de !\féxico. nos han referido algunos 
familiares. que han recurrido ante Ja Procuraduria de dicha instancia soHcitando asesoría 
juridica y apoyo legal a este tipo de problemas. recibiendo una orientación muy limitada y 

deficiente. 
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3.!! • .Z I..esislacl6n Hnlcaria. 

La Ley General de Salud, merced a la ref"onna unitaria iniciada durante 1982 y 
mediante la incorporación del derecho a Ja protección de Ja salud en el an.fculo 4• 
Constitucional. vino a dar coherencia nonnati,·i' a Ju actividadn de atención DM6dica 
rdacionaidu tambit!n con la aWstencia social. De este modo,. eJ articulo 24. clasifica como. 

sen,;cio1 de salud. 101 tres tipos sisuientes: a) de atención médica; b) de salud pública, y 
e) de asistencia social. 

Por su parte. eJ artic:uJo 25 seftaJa que Jos integrantes del Sistema Nacional de Salud 
, habrán de extender cualitativa y cuantitativamente Jos senicios de salud. en especial en 

beneficio de Jo~ JP'UpOs vulnerables. 

Quedando definido como grupo vulnerable d de los menores víctimas de abandono. 
desamparo y maltrato. particularmente cuando se trate de sujetos pasivos de un delito. 

Aunado a Jo anterior. ha quedado establecido un catálogo de senicios básicos ~ f'avor 
~e Jos meno~ dentro dd que consideramos d~acar los sisuientes: 

Vaa:nación obliptoña y sratuita. 

Atención médica en aeneral. 

Alimentación complementaria. 

Atención integral en establecinüentos especiaHz.ados. 

Ejercido de la tutela en Jos casos en que corresponda al Estado. 

Senicios de asistencia juridica. 

Dentro del conjunto de djsposiciones de Ja Ley General de Salud. es imponante en 
especial eJ contenido de Jos anículos J 70 y J 7 J que so"7 por así decirlo. Ja columna 
venebraJ del sen ido público a f'avor de Jos menores. 

EJ anicuJo 170. a Ja letra ordena: 

"Los menores en estado de desprotección social tienen derecho a recibir Jos senicios 
asissenciaJes que nec:esiten en cualquier- estabJecinUento público aJ que sean remitidos para 
su atención. sin perjuicio de Ja intervención que corresponda a otras autoridades 
competentes.• 
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La trascendencia jurídica de este precepto es imponante. sustentándose en las 
siauientes caracterisdc:as: 

J. Es Ja reaJamentaclón directa de una aarantfa consdtuclonal contenida en eJ 
anfculo 4• de nuestra C&r'la Magna. que indica como obligación del Estado Ja 
protección pública a loa menores como un apoyo a Ja familia. a Jos padres y 
desde Jue,ao a Jos propios menores. 

2. Se da autoridad., para estos erectos. a cualquier estabJecinüento público. sea de 
carácter l"ederal. Jocal o municip~ centralizado o pa.raestataJ,. de donde se sigue 
que si aJ,auno de Jos mencionados se neaara a prestar atención a un menor. éste 
será motivo de protección de Ja justicia federal a tn1vés del juicio de amparo. 

La neaativa para atender a un menor d&Ti tusar a Ja comisión de diversos delitos. 
sanci~nados por eJ Código Penal. mismos que analizados en su oportunidad. 

El articulo J7J,. que dicho sea de paso,. orienta Ja acthidadjuridica de las instituciones 
pública:, establece: 

'"Los integrantes del Sistema NacionaJ de Salud deberán dar atención prercrent.e e. 
inmedi...ia a menores y ancianOs sometidos a cualquier tbnna de maltrato que ponsa en 
peligro su salud lisie. y mental. JUimismo, darin esa atención a quienes hayan sido 
·sujetos pasivos de Ja comisión de delitos que .. renten t:entra la integridad fisica :0 mental o 
el -normal desan-oJlo psicosomitic.o de Jos indh.iduos. En estos casos. Ju instituciones de 
salud podrán tomar Jas medidas inmediatas que sean necesarias para Ja protección de Ja 
saJud de Jos menores, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.• 

'"De Jo anterior se entiende que cualquier institución pública, además de Ja obligación 
inherente :a Ja atendón de un menor, se encuentra pro,ista de una serie de racuJtades que 
Jegitim11.n su actividad, siendo éstas: 

J. La f"acuh:ad de ordenar Ja práctica de atendón médica y de asistencia sodal ante 
Ja f"aha de padre o tutor, y a veces aún en contra de Ja voluntad de quienes 
atenten contra Ja vida e integridad fisica de pacientes en estado de mfooridad. La 
experiencia. informa de casos tan lamentables como eJ de Jos padres que, con 
preteA"to del culto religioso de Jos Testigos de .Jehová, se niegan a que Jos 
menores reciban transfusiones, o bien del caso de padres pro"\istos de una gran 
negligencia que pretenden impedjr una intervención quirúrgica en caso de 
notoria urgencia. 

Ante estos casos. Jas instituciones públicas se encuentran !""acuitadas para 
prot:.eder a brindar Ja atención necesaria a este tjpo de pacientes. y existe Ja. 



posibilidad de recurrir a instancias tales como el l\!inisterio Público para d 
auxilio que eJ caso amerite. 

2. La f"acuJtad de no emreau- a un menor. por causa fündada, ante d ñesso de que 
exista en d núc1eo familiar atauna penona con evidente intención delictuosa en 
perjuicio de Ja salud· o Ja vida dd paciente de que se trate. · 

3 La f"acultad de Iniciar ante d ~sterio Público Jos trimites necesario• en 
materia pcnaJ. con d fin de que se actúe en contra de Jos responsables de 
maltrato a menores. 

4'. La fllcultad de iniciu- ante Jos juz.sados de Jo f"amiliar Jos trámites necesarios para 
Ja pérdida o concesión de custodia, tuteJa_ o patria potestad•. (24) 

Es de réJevancia alladir que pana eJ ejercicio de estas f"acultades. deberán de cumplirse 
-una llerie de requerimientos. cuyo aniJiSÍs se reserva al sisuiente capftu1o. 

·Todas Ju nonnas ref'cridu en el presente capítulo. consideramos contñbuyen en gran 
pane y en diversas f"omias a la seguridad y desarrollo de Jos menores. y sobre todo. iiencn 
como fin el 9'itar conducta.1 nocivas a su integridad som,tica y psiquica, así como 
estados de abandono, aspectos que en nuestra opinión son Jos más rcJcvantes desde el 
pun10 de ·vista juridico. en el caso de Jos menores maJ1ratados. 

3.6 La doctrin• 

En Ja doctrina contemporánea destaca desde un punto de '\ista ideológico. que nuestra 
sociedad es un mosaico de las dUerentes concepciones que se tienen respecto de las 
instituciones f&mHiares. 

(:•) CASA MADRID J\.lA TA. Octa'\io. lntct'\'cnción juridíca de Jas institucjoncs públicas en 
Mb:ic:o. en LOREDO ABDALA.. Arturo. ~laltraco al menor. Op. Cit. Pág. 129. 
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Las instituciones establecidas por Ja Jeaislación melác:ana se encuentran dispersas. y de 
forma asistemjtica a trav.!1 de Jos dita-entes ordenamientos en que fueron promuJaadas. 
Y de esta manen. ha sido estudiada por Ja doctrinL · 

Se ha venido i.rúonnando rejteradamente por Ja doctrina. como fuente1 deJ derecho 
protector de menores, •todas. aquellas normas jurídicas. que impliquen una consideración 
dif'erenciada respecto de Ju reglas senerales, en razón a Ju peculiares circunstancias que 
concurran en Jos menores, y en Jas que prive ese interés eminentemente tuitivo,, a que es 
acr~or el ser humano cuando aún no logró su plena maduración personal.• (:z') 

Como pane de Ja doctrina contamos con Ju Declaraciones de Jos Dei-e'chos del Nafto 
que proc:Jamaron lu Naciones Unidas,, Ja doctrina que se ha difundido en eJ Continente 
Americano por Jos Congresos Panamericano1 del Nino. y Ja Carta de Jos Derechos 
Fundamentales de Ja Colectividad Menor de Edad que fueron enunciadas por Jas .Jornadas 
Iberoamericanas de Derecho del 1.fenor y celebradas en Madrid en 1969~ Hechos que 
manifiestan Ja toma de conciencia de una realidad jurídica y social que se conaet.iz.a en Ja 

. plasrnación evidente de una idea jurídica. 

De igual manera. es importante destacar a Ja Organización Internacional del Trabajo 
en cuya Constitución ha establecido como prioridad. Ja supresión del trab.-jo de Jos niftos 
y Ja obligación de introducir en eJ trabajo de los jóvenes de ambos sexos las limitaciones 
necesarias para permitirles continuar su educación y asegurar su desarroJJo fisico. 

·Los convenios y recomcnd•ciones de Ja O. l. T .• respecto de Ja protección del trab.jo 
de Jos menores pueden agruparse bajo los rubros de. edad mínim, trabajo nocturno y 

examen médico. 

Dentro del pñmer rubro. destaca el Convenio J38 establecido en 1973. cuyo objeto 
fue codificar y unificar Jos principios que regulaban el trabajo de Jos menores en Jo 
ref'crente a Ja edad mínima; sin embargo un gran número de paises que ha marcado su 
imposibilidad actual de ratificarlo. debido a su pobre desatToJJo .econórruco y social. En 
nuestro país no se ha ratificado aún. 

(2~) ·,_IAR.IN PEREZ. Pascual. J\fanual de introducción a la ciencia deJ derecho. 2• cd •• cdiL 
BarceJona. Barcelona,, 1968. Pág. 287. 
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En relación aJ trabajo noctUmo de menores podemos mencionar el Convenio 90. para 
el trabajo industrializado el cual füera revisado en l 948. En éste se prohi~ d trabajo 
nocturno de los menores de l 1 aftos. excepto Jos que IAboren en empresas f"amillares. 
Tambi~ podemos mencionar el Convenio 93. que estabJece que ningún núembro del 
personal menor de 16 aftos pod'"' trabajar durante Ja moche. (Documento ratificado por 
México en julio de l 9S6. ) · 

Dentro del tercer rubro referido. desu.can los Converüos. 77 para el trabajo en la 
industria; 78 para trabaJos no industriaJes y. 124 para trabajo subterráneo. En todos ellos 
eJ contenido genéñco es la exigencia de un certificado médjco a los menores de J 8 al'ios 

' (21 anos para los trabajos subterrineos) como requisito para ser admitidos en el trabajo. 

De Jos conveni'os relativos a la protección del trabajo de Jos menores celebrados por la 
0.J. T .• Aféxíco solo ha ratificado 6 de ellos. sin embargo. '"se puede afinnar que eJ 
Gobierno mexicano. en ténninos gencraJes. si ha adecuado su legislación a Jo 
preceptuado en los ordenam.ientos internacionales aprobadOs."' (26) 

Cada una de las instituciones jurídicas que hacen ref"erencia a la protección de men~res 
han dado oñgen en las úhimas décadas a Ja.$ do.ctñnas del deber de asistencia. de Ja 
función social de Ja patria potestad. tutela. adopcló~ etc.; de Ja función protectora y 
recducadora que deben prestar Jos órganos juñsdicdonaJes. administrativos y de trabajo 
compcten1cs en menores. 

Con carácter general se puede afinnar que existe una tendencia creciente a nivel 
intcsnaciona.J a reconocer. ampliar y consoUdar los derechos de Jos menores en Ja 
actu.nJidad. 

"'l..-4 nueva doctrina del derecho de menores mantiene Ja recria de que éstos deben ser 
esenciales y panicuJarmente protegidos por eJ Estado. a través de una función de 
"igilancia. educación y protección."' 

Por su parte, la tutela del Estado tiene por objeto superar aquelJas circunstancias que 
coanando eJ desenvoh1miento de Ja personalidad de Jos menores Je sitúan en una 
posición desvalida e indef"ensa en fi.mción del abandono de que son "ictimas. 

(:f) DAVALOS. José. Derecho deJ trab•jo J .. 2• cd .• actualizada .• cdit. Porrüa. S. A 1988. 
Páa-300. 
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Cada una de las Instituc:iones jurídicas que hacen retm-encia a Ja proteeción ·de menores 
han dado oñgen en las última décadas a las doc:trinu del deber de asistencia. de Ja 
lü:nc:ión social de la patria potestad. tutela. adopción. etc.; de Ja fünción protectora y 
reeducadora que deben pre~ Jos órsanos juñsdiccionaJes y administrativos competentes 
en menores. 

Con caricter seneraJ se puede afirmar que existe una tendencia creciente a nivel 
internacional a reconocer. ampliar y consolidar Jos derechos de Jos menores en Ja 
actualidad. 

"La nueva ~oc:trina del derecho de menores mantiene Ja teoria de que éstos deben ser 
esenciales y panicu1annente protegidos por el Estado. a través de una función de 
vigilancia. educación y protección.• 

Por su pane. Ja tutela deJ Estado tiene por objeto superar aquellas circunstancias que 
coartando eJ desenvoJvinúento de Ja personalidad de Jos menores Je sitúan en· una 
posición den-alic;la e indef"ensa en función del abandono de que son victimas. 

'La tutela del Estado puede ser definida ªcomo ·aquella institución jurídica de carácter 
prOtector que subsidiariamente se ejerce por el Estado. para asegurar a todo menor 
abandonado en el goce de sus necesidades subjetivas. pre,irúendo Jos riesgos que para eJ 
menor y Jaa sociedad se derivan directa e inmediatamen1e de Ja situación des,,.alida y 
marginada en que se encuentra.• 

"La nueva doctrina del derecho de menores mantiene Ja 1eoría de que Ja menor edad 
debe su esencial y panicularmen1e protegida por el Estado. a través de una función de 
"igilanda. educación y protección." 

3. 7 La jurisprudencia .. (:7) 

J\fcdiante Ja actividad de Ja Suprema Cene de Justida de Ja Nación y con el propósito 
de obtener una imerpre1ación unifonne del derecho. en Jos casos en que se destaca Ja 

(:: 7) Si$1ema. Nacional para cJ DesarTolJo In1e_sfill de Ja Fanü!ia. Rr,·ista dd menor y la familia. 
Núm. 3. Vol. 3. s.c. Di\"isión de Asuntos 1uridicos. AfWco. J 990. Págs. J 23 y sigs. 



protección de menores. es menester presentar a continuación las tesis juñsprudenciaJes 
emitidas en el tema y algunos comentarios al respedo. 

Sa1prClftll Corred• Ja1alc:lll d• I• J\•ac1ó,. 
Ta-ca-a Sala 

Tesl•J2 

ALJMENTOS. JUJCJOS DE. ES JUEZ CO.MPETENTE DEL LUGAR SEJ\°'AL.ADO EN EL 
CONVEJ\70 DE DIVORCJO l'OLUNTARJO APROBADO JUDICJAll'.IENTE PARA EL 
CVAO'Z.O.OEATO DE LA OBUGACJON.- Si en d convenio de divorcio vo/lmtorlo aprobado 
jwdictolment• s• sellal6 el lugor de pago de Ja ~nsi6n olimenrfcla. decretada a favor del hijo 
habido en •I matrimonio y los Códigos d• Pro~dimientos Cñ-iles de Jos Estados cuyos jueces 

' compiten estoblec.!n Ja com~tencia enfQVOr dd jMez del lugar sefJa/odo en el contrato paro el 
cumplimiento de la obligación. conforme o esto reglo se decidir6 Ja competencia paro conocer 
delfuicfo de o/lt11entos CO"'Tspondlente. de conformidad con lo dispuesto por d arrlcu/o 32 del 
Código Federal de P~dimlen1os Civiles. 
Com~tenela 4//72.- Entn los Jueces de lo Civil de Tijuona, Boja Californio y ~gundo de lo 
Civil del Distrito Monlos, en CJr;lnlahMO, Chihuahua.- 29 de octubre d• .1982.- Unanimidad de 
4 votos.- Ponente: Jorge Olivero Toro.- Secntarlo: Julio Humherto Hernóndez Fonseca~ 

El supuesto previsto por Ja Jey aludido en Ja propia tesis. representa en ocasiones un 
posible dafl(!: a JOs menores por Jo que est&interpretación representa una condicionante en 
Ja aplicación de aquél. 

INCORPORACION DE LOS HIJOS A UN NUEVO HOGAR. CUANDO EXISTEN 
.J.AO'OSJBJLJDA.D LEGAL PARA PRETE/\?DE.RLA.- Por Imposibilidad legal debe entenderse 
aqve/la en la cual ti c-.Jercfc/o de la acción entra/Ja un conflicto con otro dcrc-cho o potestad, al 
pe- debe concederse en rigor, .Jcraqu/a preferente. como rs cuando el padre trate- de- Incorporar 
a su hijo en su domicilio para efectos de proporcionarle cuidados >' alimentos por estor en 
mejores condiciones económicas que su madre. y ""ª mejor educación. no obstante que se 
encuentra casado con ~rsona diferente- a Ja mod~ del menor; pues tal prctcnción es 
/noccptoble porque no es prudente ni debido privar a los hi.fos de/ cuidado ni atenciones de su 
madre, con quien siempre ha ,.¡,.¡do, para Incorporarlos a un hogar desconocido para ellos. 
cuyos condiciones sociales y moro/es no aparecen acreditadas en autos. 
Amparo directo 61 70 ·a J.- Felipe Goliardo Estrada.- 2$ de febrero de J 982.- Unanimidad de 4 
vo1os.- Ponente: Raúl Lo;ono RamirC':.- Secretario: Tcodoro Comacho Pe/ayo. 

INTERDICTO DE RETEXER .U GUARDA Y CUSTODIA DE V!\'..4 .MENOR. .VO ES 
ESEJ\'CJ.AL EL L'\TERES PERSO."""AL DE ESTA.- l\'o es en base al interés personal de la 
menor. :J'D sea flsico o psicológico, como se debe rcsol~r acerca de la guarda o custodia 
lnren·na de la mismo. pues sólo interesa a ;:¡utcn ricnc o tenia la custodia al presentarse la 
demando lnterdit:tol de retener: .\'O pe. de otro manero, serlo para el coso de resolver sobre la 
parda o custodia defin/tf\'O, en Mnjucio pe no serla el fn1crdictol. 



Amparo directo 1266.178.-HorocfoA~orano Caballero.- 8 de octubre di! 1982.- Unanimidad de 4 
votos.- Ponente: Raúl Lozano Ramire:.- Secretarla: Claro Eugenio Gon:ólez A:vila Urbano. 

Tesis~? 

INTERDICTO. NO RESUELVE SOBRE U GUARD.4 Y CUSTODLC DEFV>7TJJ'A DE U 
.ALENOR.- En el p~dimlenro interdictal no se trata de decidir sobre el de~cho a la tendencia 
definllfvo de lo menor. ni ta,,,poco de resolver acerca de Ja calidad de la guarda para decidir 

. plen tien• menor dencho a teñerla, pues el Interdicto el 11na accl6n pose.sol"ia pravtslonal qu• 
Tiene por obJcto proteger Interinamente Ja guarda u custodia de la menor y no la de.finirlva. 
Amparo directo 1266/78.-Horacto Moreno Caballero.- 8 de octubre de 1982.- Unanimidad de 4 
votos.-Poncnte:Raúl Lozano Romirrr.- Secretarla:-Clara Eugenia Gon::ólez Avtla Urbano. 

Cabe hacer mención no obstante. Ja existencia de jurisprudencia dirigida a Ja guarda y 
custodia temporal de los menores_ a Ja f"echa no encontramos expresoS Jos criteños 
objetivos a Jos-que se deben apegar las instancias legales respectivas a fin de decidir eJ 

destino temporal o definitivo de Jos menores. tan es asi que hablando de maltiato a 
menores. desgraciadamente en no pocas ocasiones. se ha otorgado la guarda y custodia al 

propio agresor. 

Tesis4!1 

INVESTIG.4.CJON DE P..CTERJ\7D.4D. REPR.ESENTACJQN DEL >.a:NOR .POR L.4 114ADRE 
AUN CUANDO ESTA NO LO H.41'.4 RECONOCIDO ANTE EL OF7CL4.L DEL REGZSTRO 
Cfl"ZL-EJ articulo 318 del Código Ch"il del Estado dr Mh::hoocán. establrc:r ~lo.filiación de 
/01 hijos nacidos faera ~ marrlmonfo respecto de Ja madre, resulto del solo lrecho del 
nacimiento; el articulo .32.S del propio ordenamiento. establece que el reconocimiento de un 
hi.Jo nacido fo~ro de matrimonio, se puede hacer entre otras farmos, por coefesión judicial 
directa y expresa: en el juicio natural se demostró el hecho .del alumbramiento: con ese solo 
hecho, se comprobó lafillacldn del menor con SM madre. y como. además. ésta lo reconoció en 
forma directa y expresa ante la autoridad judicial como su hija. puesto que durante todo el 
juicio su actitud pro~sol fae en ese sentido, resulta claro que lo madre del meno,. tiene 
personalidad paro representar o su hijo en el juicio, sin que obste que no Jo ho;.'O reconocido 
ante el Oficial del Registro Cfril. 
Amparo directo 6886/78.· Estelo Piceno Quiro::.- 1¿ de no,'icmbre de J981.- S \"Otos.- Ponente: 
J Alfonso A\"in·a .-4r:dpolo .• ~crctario: 1 "Jctor Hugo Dio:: Are/Jano. 

Tesis 57 

JlfENORES. IJ\TERl"ENCION OFJCJOS.4 CUA.S'DO SE AFECTA.V L'TERESES DE. AL 
CO./\'DENAR U RESPOJ\"SABLE A L4 PERDIDA DE U PATRL4 POTESTAD. CUA...'>'DO 
SOLO SE DE.4.-L"-'"DO LA PE.RDID.~ DE U CUSTODL4.· De acuerdo con lo adición (pQrrafo 
cuarto). a Jo fracción .JI del articulo 107 de Jo Consn·rucidn Polln·co de Jos Estados Unidos 
Mcrtcanos, que estableció lo lntervcnci6n oficiosa de Jos .Jueces ftdcralcs, en los juicios de 
amparo en contra de actos que a.fccton los derechos de menores e lncapoeitodos. segün Jo 
erposlclón de motf\'OS de la infciotf\'Cl de reformas correspondientes. tuvo como finalidad 
substancio/ .. lograr en favor de los menores e incapaces. Ja derramo de lo totalidad de los 



beneficios lnhe,.entcs o lo expnsado insrttuefón procesal. lnvistiéndo al Pode,. Judicial de la 
Federación. que con~ del ampa,.o. además de /a facultad de corrección del c,.ror en la cita 
dd pre"pto o pr1ceptos ·violados. lo de Intervenir de oficio en el anóllsis del amparo. haciendo 
valer los conceptos que o S'M juicio sean o que condu=can al esclarecimlento de Jo ·venJod•. Esa 
Intención del legislado,. es la que motiva que esta Te,.cera Solo, al estudiar de o.ficto Jo materia 
del p~sen1' juicio de garant1as. advierto que. en el caso se afectan derechos de los menores 
Ricardo. Víctor Manuel, .A~artho Leticio y Sandra Iselo, todos de apellidos Rodrlguez Macias, 
.)'O que. al confirmar la Sola responsable el punto cuarto resolutivo de lo scnteneio apelado, 
condenó o lo ahora que.iosa a lo pé,.dido de la patria potestad de sus menores ht,jos, ..J"O Citados, 
por tanto. esta Tercera Sala adviene que la sentencia pronunciada por lo ad quem adolece de 
incongruencia posfttvo, debido a que foe ezcesivo a/ con.finnar lo sentencia aludido, siendo que 
el actor sólo reclamó para si lo custodia de sus menores hijos y además de acuerdo con el 
articulo .116 del Código Civil de Guono.iuato, lo malo fo de uno de los cónyuges al contraer 
matrimonio, sólo produce la pérdida de lo custodja de /os menons hi_jos y no la de lo patria 

, potestad. 
.Amparo directo 6JJ7/8J.- .Afanha }.faclos Rosales.- 16 de julio de 1982.- Unanimidad de 4 
votos.- Ponent"!.: Raúl Lo:ano Ramire:.- Secretarla: Cloro Eugenia Gon=álc:: A vi/a Urbano. 

Tais6.# 

PATERNIDAD. J':ALOR DE U PRUEBA PRESUNCJOJ\"AL EN Lf ACCJON DE 
.11"+.'VESTJGACJON DE U.- Las pruebas que cons1an en el sumarlo hocen precedente lo acción 
de Investigación de Ja paternidad en lérmfnos de la fracción IV del orrlcu/o ..#$6 del Código 
Civil para el Es1ado de Hidalgo que cstablccr que la Investigación de lo pa1ernidad de los hl . .fos 
nacidos fera del matrimonio estd permitido cuando el hijo 1enga o su favor un principio de 
Prueba contra el pretendido podn, conclusión a lo que se llego o través de la prueba 
pre.runrfvo Integrada por dos reglas fondamcntalcs; primero, que se encuentren probados los 
hefhos de los cuales se derivan las presunciones; y segundo, que exista un en/a~ natural mds o 
menos necesan·o entre Ja t.v:rdod conocida y lo que se busco. E.s10 es asl porque Ja pa1crnidad es 
un hecho que no puede comprobarse obfctivamcn1e como Ja ma1crnidad mcdian1e el pano y lo 
idenn·dad di!/ hi.io. ra:ón por la cual es factible presumirse, entre otros datos o través de 
determinar si coincide lo fecha de /as relaciones scrualc.s con lo fecho probable de lo 
concepción. 
Amparo direc10 .2.3S.3."8J.-.A1'orio del Carmen Pére: Lo:ono.- Unanimidad de -1 votos.- Poncn1e: 
Raúl Lo:ono Ramlrc::..- Secrc1orlo: Teodoro Comocho Pe/ayo. 

Tcsis6S 

PATRIA POTESTAD. DEBE COSFERJRSE A LOS .4BUELOS Ql.lE DE.<fUESTRA .. '1 I.'-TERES 
EN EJERC.ER.L.tf.- La Sala responsable hi:o uno incxac1a 1ntcrpretación del arrfcu/o -11-1 d~l 
Código Cit.-11 para el Dlstn·to Federal. que tc:rtualmente dispone: "'Lo patrio potestad sobre los 
hijos de matrimonio se 'J·crce: J.- Por el podre y Ja madre: JJ.- Por el abuelo _v la ahucia 
paternos: JJI.- Por .-J abuelo y lo abuela maternos-: en re/ación can el numeral 4)8 de dicho 
Ordenamfen10 Ligo!. que prC'ceptúa: •:.e _íolta de padres c.ierccrón la patria potestad sobre el 
hij'o Jos demás ascendientes a que se rC'_fiCrt'n los fracciones JI y JJI del articulo -1)-1. en el orden 
~ determine el Juc:: de Jo Familiar, tomando en cuento los circuns1ancia.s del coso··. La 
Interpretación que de dichos preceptos hi:o la responsable es positit.•amcnte equivocado, pues 
al respecto fondamentalmcnte considero que: "habiendo sciialado la demandada que Jos 
actons no ~Jerclan lo patrio potestad de los menores, C'I Jue:: debió centrar sobre ello Jo /tris, _t..• 

86 



wr si eftctivomenre para ejercilar Ja accidn los promovenres ejercían el derecho de la parrlo 
potestad como se ostentaba pues el articulo J • froceidn I del Código de Procedimi_cntos Civiles 
pncepnla que para e/ eJercicfo de las acciones civiles se regulen la extstencio de un dencho. o 
sea que en el caso paro el e.ferciclo de la patria potestad se necesitaba de1nostrDr que se 
contaba con ese derecho. pues el articulo 4} 9 (sic) del Código Civil sella/a que paro el 
ejercicio de lo patria potestad. en ausencia de la ejercida por los padres de los 1nenores. la 
ejercen Jos ahucias. pero no por propia derennlnoción de los mismos. sino que rol e.fereicio lo 
sujdo al requisito lndispensohk de que Jo determinación Ja hago un Juez de lo Familiar-. Lo 
lnn:acto de eso lnterp~toción radico en el hecho de que los actores quejosos no ocurrieron 
ante un Juez de lo Familiar o efecto de obtener de éste e/ reconocimiento previo de su derecho o 
ejercitar la patria potestad sobre sus menores nietos y, no es verdad que rol cfrcunsrancfo 
acarree, paro los queJOsos RPú/ Méndez y Maria del Carmen Cano de Méndez carencia de 
ocefón p&1ro demandar de uno persona no pariente de Jos menores Armando y ./td'.ppe/o de/ 

t CR,..,,,en Mortinez M'ndcz. como lo es E/l::.aheth Sunon, Jo enrrega de Jos mismos. as/ como lo 
rendición de cuentas de lo pensión que ésto maneja como consecueneio del ejereicio de la 
parrlo potestad que hicieron valer: porque a parre de que no ertste precepto legal alguno que 
erpnsamente 10 estahle::ca as/, como lo se/talan /os qut-.fosos, esa siruocidn sólo ,podrla darse 
siempre y cuando se hubiera enrabiado lo controversia entn el abuelo paterno y los que.fosos 
como abuelos maternos, paro determinar o quienes de ;.stos com~ria el eJ·ercicfo de la patria 

_potestad de los indicados menores, st-gún Jo dispone el articulo 418 del Código Civil paro el 
Distn'ro Federal, con anre/oción rronscrlto: hlpdresls que no se ocruoli::.a en Ja especie, como yo 

.36 .Indicó, pues .se demond6 de ,E/i:aheth Sunon Jo entrego de los menons. tornando en 
C011Sideroddn 'P" esto pe nona ftO-ten/a ningún vinculo familiar con Jos miSlftO.s ;J' por Lo tanto. 
no podla ej"ercer ni la pal7'ia poresuul ni Jo guarda,. CMStodio de dichos mcnorrs. En cambio de 
acuenlo con lo onren·or se ~rt~ en el J(;QSD, Jos p~pt1esto.s a pe se contrae el 7l'Onscrlro 
orrlculo ./J8, toda vez que, comprobada plenamente. con las corrrspondienres actos de estado 
t:iVfl. que Jos ahora que.fosos son Jos abuelos rnarerno.s de los mencionados menores. mientras 
que lo añoro tercero per;judicada Eli=abcrh Su11on, obtuvo lo guardo y custodia de t!.stos. a 
virtud de Jos d1/igenclos de adopción que promovió de las cuales surgió e/ parcnresco c1,;/ 
enrrr ésto>º los indic:.ados menores en los términos del orrlculo 295 del Invocado Ordenamiento, 
que dispon~: "El parentesco civil t-s el que nace de Jo adopción y sólo erisre t-nrrc el adoptante 
>'e/ adoptado": diligencias que quedaron sin e.fecto o virrud de la sentencio pronunciado t-n el 
amparo que al respecto promovit-ron Jos hoy que.fosos: por e/ conrran·o lo patrio potcsrod recae 
por mandoro Imperioso de la Le.t• ofalro de padres. en aqut-l!o.s oscendicnrc.s o que se refiere el 
orrfculo ~1./froccfonesU y III del repcrtdo Código Civil, verdad que Ricardo Cauro. pone de 
manifiesto cuando exprl'so: "'Fo/tondo e/ padre y Jo madre, la "le.)• llamo al e.ferclcio de lo 
patrio poresrad, o los abuelos paremos.)' moremos. de pre.fi:rencio o los abuelas. porque supone 
en los prlm .... ros, por ro=ón de su Sf'ro, mayores cond1cionf'.s de capacidad para dicho ejercicio, 
que en los .segundas". ''La parria pote.srod no puede ser eJ·ercitado más que por los ,Padres o 
ascendientes del menor; es una consecuencia de lo paternidad: si p"tlcs, mucre el que rcnia el 
e.f~rcicio del podt-r pourno y no hoy arra persono que lo reemplace en ese ejercicio. quf'da 
exlfnguldo dicho poder. El hijo podrá necesitar por su poco expen·cncia. de personas que Jo 
repn.senren. dirl.fDn y an·enda: pero. supuesto que ,l'a no n·ene ni padres ni ascendientes habrá 
qllr darle un ruror. SI muerto la persona que ejercio la patrio potestad hubiere algún otro 
os"ndlenr,, no podrd decirse que oque/la hoya terminado: lo único que sucede es qur Sll 
rfrl'Clcfo p;.uo de lln&IS manos o otros: por eso el orrfcu/o transcrito. en su fracción I. somere la 
extinción d' lo palria potl'stad. por muerre del que Jo ejercio, a lo circun.sroncio de que no hoyo 
otro persono c-n t'{Jlitn recaiga". (Su Dt-rt-cho Cinl -~e.ricano, tomo segun.do. De /os personas, 
.Pd&fnos .JO.S ..127. Jos~ Porn.40 e Hi.fos, A:férfco, D.F..1919). Además. si bien es cieno que /o 
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parrta potestad como parte Integrante pe es del rlgtmen familiar. hase dr la socf.:dad. es 
escrnclalmen1' dr orden pMblico .>'por lo mismo /rrenuncfob/e, también lo es, q11e como se 
pncls6 en lineas anteriores, únfcamenTf! los t¡lle.Josos han demostrado /ntf!rls en ejercitar rsr 
derecho, pe trae tombt'n tmp/lcflo fmporrontes obllgoctones como son la custodia .>' CMldado 
de la ~rsona de los menons .>'debida admlnfstroctdn de na "bienes, en el caso dr Jo ~nsldn 
pe perciben del Insrfhlto Mexicano del ~guro Social, y ello pnctsamente contra la ahora 
terarra ~ljÜdicada pten sdlo la tiene a conseCMeneia de 11n p~dimtento de adopción, que a 
VfnMd de 11n juicio consrit11clona/ ped6 sin eftcto, pnclsamenlf! por no habene llamado o/ 
mlsMo a los ahora pe.Josas. ~he estahle«ne ade""4s pe asisff! lo n:z=dn a le# pejosos en 
CManto qfinnan que la Sala responsable para desestimar Sil occldn. Indebidamente se nmtrt6 a 
la ejecutorio pronunciada por el Tribunal Colegiado del Primer CirCMito en Maten·a Civil. por 
la pe nsoA'ió el toca número RCJ l 3/79, formado con molfvo de la revisión del juicio de 
amparo 860/78, pe promovieron los ahora quejosos contra actos emanados de los di/tgenctos 
de adopción de los t:¡Ue hocf,a deriva E/izoberh Sunon (sic), nu denchos res~cto al ejercicio de 
lo porrio potestad de lo$ indicado$ menons, e.Jecutorla en Ja cual se establectó, en Jo 
condMcente Jo slpiente: "En ese orden de ldeaz dche co~nfrse en lo acertado de la reso/11clón 
ncurrtda, que Concedió a los quejosos la protección de lo Jusrtcla Federal solicitada para el 
efecto de que se les llame y de lntervtnción en las diligencias de adopcidn sin que esto 
slgn/fipe, cloro está, enfavor de ellos se deposite el ej'1••ciclo de la patria potestad, pues esto 
lo debrn rcsoMr el Juez de Jo Familiar en u.so de S1U fae11ltades legales, según las 
ciranutonclas dd caso y en los términos de Jos orrlculos 92' y 92<1 .>' del'Plás re/ortvos dcl 
C6dlgo de Pr~dimientos Ch'i/es para el Distrito Federal". Efacrlvomcnte. es Inexacto que 
t•1f6ª el o/canee t}'llf! en la sentencia reclamada le dió la responsable a la .ejecutorlii de 
n:,li~ncla, pues Mnicamcnte lo fae para el e.facto de que los quejosos faeran oidos en el 
procu:llmlento de adopción pe EJ/=abc-th S11nonpromovió nspecro M Jos menores Armando y 
M~la del Carmen, de apellidos Martltffz ANl!ldez. pero pnclsando qaie o/ nsolver Jo alMdido 
revlsldn no se hacia pron11nciomicnto alguno en CJtonto o quien competla el cjcrc-icio de Ja 
pot'ria potestad de Jos aludidos menores. 
Amparo directo 672·"81.- .Raúl ..A~éndc: Medina y otra.- l 7 de junio de 1982.- Unanimidad de 4 
votos.- Ponente: G!on·a León Orntcs.- Sccreran·o: Francisco Jos' Domlngue: Ramlrcz. 

Las tesis que anteceden y que tienen como objetivo definir Jos criterios de aplicación 
de Ja ley entorno a Ja adquisición o pérdida de Ja patria potestad, solo representan una 
muestra del gran número de criterios existentes en cSte sentido. Jo que nos hace coincidir 
y resaltar Jo expresado por diversos autores respecto de Ja necesidad de una legislación 
exclusiva en materia f'anúliar. 

Segundo Sala 

Tcsls 9 

J.IENORES E INCAPACES. sc.;p[_EJVCI.4 DE U QUEJA TllATANDOSE DE SUS ALCANCES 
A TODA CUSE DE JUICIOS DE .<.<U>ARO Y NO SO.l.A.HENTE CON RESPECTO A 
DERECHOS DE FAAOU4..- Lo odieión a Ja fracción JI del articulo 107 de la Consntuclón 
Pollrtco de los Esrodos Unidos .A~ertconos, que estableció la suplencia de Jo deficfrncio de lo 



queja en los jwlcios de amparo contra actos que. afecten derechos de menores e lnlXlpaces 
(decre10 de 27 de.febrero de 1974. publicado en el Diario Oficial de la Federación i!I dia 20 de 
mano del mismo afio), según la exposición de motivos de la tnfclarivo de reforrruu, ruvo como 

.finalidad tnlclal la d• tutelar los derechos de familia. pretendi,ndose crear una institución 
.. cuya Instrumentación jwridica adecuada haga posible la satisfacción de derechos mínimos (de 
Jos menons e in1X1pa«s). ne~sarlos para wn desarrollo fistco, moral y espiritual armonioso ... 
Sin embargo, en la propio tnlcfativa presentada por el presidente de la República, se expresa 
que la referida adición o la Constirucfón Federal "tender6 a lograr en favor de los menores e 
incapaces la derrama de lo totalidad de los beneficios inherentes o lo expresada fnsttrución 
pr~sol, invistiendo al Poder Jwdiclal de la Federación que conoce. del amparo. ademds de la 
facultad de corrección del error en la ello del precepto o preceptos violados, la de intervenir de 
oficio en el análisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o que 

, conduzcan al esclarecimiento de lo W!rdad ... Tal intención de la intcian·va fae desarrollada 
ampliamente por el Congreso de la Unión al aprobar el decreto que la reglamentó, pwbltcado 
en el Diario Oficial de la Federación el dla 4 de diciembre de .1974, o tr~s del cual se 
adicionaron los-orricw/os 76. 78, 79, 91y161 de la Ley de Amparo: y al aprobar, tombi¿n el 
decreto de 28 de moyo de 1976, publicado en el Diario Oficial de lo Federación el dio 29 de 
junto siguiente, que inrrodujo nuevas reformas a la Ú)' de .Amparo. en vigor a partir del dio 1 5 
de fallo de 1976. En eftcto. la adición al articulo 76 (CMarlo pdrrafo), dispone que "deberá 
sup//rs• la deficiencia de lo queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o Jos 
ine:opaccsfigur.:n como quejosos";.)' lo nueva fracción V del articulo 91 de la Lty de Am~ro • 
. nlabl•ce que "tratándose de amparos en pe los recti1rrcntes s_ean menores o lncopoces (los 
tribunales que cono::can del recurso de revisión), examinor6n svs ognnrlos -y podrán SMplir svs 
·Mfictencias y apreciar los ocios nclonwdos y su .fnconsrJQM:Jonalidad conforme a lo dispues10 
en el cuarto pdrrofo del amt:M/o 76 J' en .e/ terrrro ftl .art1cwlo 78•. COmo se Vlt, ninguno de 
CSOf dos preceptos limito el ejercicio de Jo suplencia de lo qwcj'a a los denchos de la familia. y 
si por el contrario, lo segunda disposición transcrita remite c:rprcsomente al articulo 78. 
pdrrafo 1erccro. de la J..,,rj• de Amparo (también reformado por el segundo de los decretos que se 
mencionan). en el que se csloblece que "en los amparos en que se controviertan derechos de 
menores e incapaces, el tribunal que cono:ca de/fuicfo podrá aportar de oficio los prvcbos que 
estime pertinentes", es decir, Ja suplencia instituido en favor de Jos menores no solamente fac 
estrvcturada por d legislador con ánimo de tutelar los derechos de familia, inhcrcntcs a/ 
estado de minoridad, sino tambil!n paro ser aplicada en todos los amparos en los que sean 
parte los menores de edad o los incapaces, cualquiera que sea la naturalc:a de los derechos 
que se cuestionen. y se pre·vió 1ambi~n la necesidad de que la autoridad que cono:ca del .Juicio 
recabe oficlosamcntc pruebas que Jos beneficien. 
Amparo en revisión 5969.·75.- Beatri: Elena .A~artim:: Buclna (menor).- JS de julio de 197"6.
Unontmidad de -1 votos.-Ponente: Carlos del Rlo Rodrigue:. 
Amparo en rC\.•/sión 22~2176.- Librado Esquivcl Colw/lo (menor).- 19 de agosto de 1976.- .5 
votos.- Ponente: Carlos del Rio Rodrigue::. 
Amparo en revisión 521 J/7S.- Julio Hcrnánde:: Qutnonc::.- 9 de febrero de l 977.- Unanimidad 
de 4 venos.- Ponente: Eduardo Langlc .#,fanine::. 
Amparo en rnrfsión ,¿633/76.- }.~aria Trinidad Pella Sahagún J' otros. 27 de fulio de 1977.
Unanimidad d~ -1 votos.- Ponente: Eduardo Langlr .Afartine:. 
Amparo en revisión J4S6-'8J.- Albertino Domlnguc:z \.'iuda de García _v coags. (acumulodos).-
20 de octubre de 198.3.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Carlos del Rlo Rodrigue::. 
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ADOPCJON. PROCEDE SVPURLA. LA DEF1C1ENCL4 DE LA QUEJA.- Aun cuando nt el Juez 
ni lo Salo rcsponsobl• p,.,cfscn /01 ra::onc• por /tu CMO!c1 lo odopci6n c1 benéfica poro el 
1"•nor p• pntcndlo adoptarse. d• toda1 moncro1. ~plicndo lo dc.flctcncfo de lo pejo en 
''""'"º' H 101 onlt:Mlos JO? .constft'llclonol. .frocct6n n. párrafo Tc~ro y 76 de lo Lry de 
Ampan1, dcbcn vcamlnorsc los·p"'cbas oportodal o/ j11lcfo, y si del ~mcn de la. mismas se 
odvicrt• pe la adopción es bcntljlca parO dicho wwno1", proced. declarar In.fondado el concepto 
de violación hcclto valer a ese IYS~cto y nc6or la protección solicitada, yo pe por rrotarsc de 
11n juclo de ampo'° pc wrsa sobre ama cuestión de adopción en donde se afectan Intenses de 
menores, aunque cs101 '#/limos no figuren pnclsamcntc como pe.fosos, en ""° adecuada 
tntcrprctoclón del citado artlcwlo de la Ley de Amparo, los Tribunales cst6n obligados o S11pltr 

' lo dc.flclcncfa de la pcjo y ~minar las prMeba1 oponadal o/ Juicio poro determinar si se 
satisfacen /01 nqulsltos p• establee. el arrtCMIO 20. fracción m d• la Lly d• Adopción del 
&todo d• he1!la, y a d~cidtr. por tanto, si dicha adopcidn representa un beneficio para el 
menor. 
Amparo directo 84S6.'8J.- GenOW'\o'O Ledn Uerandf.- 16 de mar:o de 198.3.- Alayorla d• .3 
votos.- Ponente: Ernesto Dlaz Jnfant~.-Sccretarla: Alma Leal Tr~vilto. 

La aplicación del principio en amparo de "la suplencia de Ja queja deficiente• co.~ Ja 
ref'orma que se menciona, aplicable tambiin en tratándose· de me~ores e incapaces. 
constituye un imponante Jog:ro en beneficio de Jos mism~. 

ALIMENTOS. ACCJON E.JERCJTAD.4 su.nJLTANEIU>u:NTE A LA DE INFESTJGACJON DE 
U PETERA7DAD (LEGJSLACJO.V DE .ADCHOACA.1\").- Si la actora hizo valer 
sim11lt6neamcnt~ las acciones de .inw:srfgaclón de Ja paternidad.)' de alimentos. y prosperó lo 
prf~ra • .\-'O eristia base Je1al para condenar también o/ pago de alimentos. Independientemente 
de Ja procedencia procesal de la instauración de dos acciones, una de las cuales depende del 
resultado de la otra, carece de inter~s el queJoso para cornban·r el que se ño;iio resuelto en una 
solo sentencia .v no en dos juicios sucesivos Jos acciones planteadas. puesto que a la postre es 
innegable que prosperaría la acción de pago de alimentos que se intentara por lo terceros 
pet;Judicndos, y el Tiempo en que tramuara ese juicio no dis.frutorlon sus menores hijos de los 
alimentos a que n·ene derrcho. siendo que Jos alimentos de Jos menores son de inter's pUblico. 
Amparo direcro 6706 81.- Emilio Gutilrre: .~/randa.- 27 de fulla de J983.- S votos.- Ponente: 
Jorge Olivero Toro.- Sccrrtorla: Gilda Rincón Orra. 

Tcsis.36 

COJ\TUGES. REJNCORPORACJO.V AL HOGAR COJ\"JVGAL DE UNO DE LOS 
(LEGJSL4Cl0Jtl DEL ESTADO DE GUA.l\~AJVATO). De conformidad con Jo dispuesto por el 
artículo $6.J del Cddigo Ci\"i/ para la mencionada Entidad Federativa. d obligado a dar 
alimentos cumple con su obligación. asignando una ~nsión SJ4,ficicn1e ol acreedor alimenticio. 
o incorpordndolo a la fom1lla. Si el acreedor se opone Jwsrtficadomcnte a ser incorporado, 
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com~t• al J11rz. srpn las clrcuns1anclas. Jijar la manero de administrar los alimentos. ~ lo 
anterior se t:kdu~ p• •s ~cesarlo pes• ttqul•ro jMdiciolment• al cón.>..,.e• p• ~· scpor6 del 
ho6or. paro flll• manifieste sv º"ptoctón o rechazo o Incorporan• al mismo. y en este Mltlmo 
coso. st lo estimara conwnlente, rindo 10$ prwebos en p• s• apoyo su negativa, pwrs lo sola 
maniftstocló" del delftOlttdado en el sentido d• p• no rrtst• oposición de sv porte por'1 tal 
reincorporación. no puede corulderors• ni ló&fco ni j11rldtcamente como d reperlmlen10 
necesario de Incorporación al domicilio cororu•al. 
Amporo direcio SJ 78182 .... Josl LMls Mospeda Arndondo .... 26 de octubn d• 1983 .... $ votos.
Ponente: Glorio Z..ón Orantes .... ~cntario: Raúl Pon~ Farios. 

L3 antes citada,. está intünamente relacionada con Ja comentada tesis número 45. 

T~..tl 

DERECHO DE .MENORES O /NCU'ACJTADOS. CONTROVERSJ.4 DE TODA AUTORJDAD 
JURJSDJCCJDNAL DEBE SUPLIR LA DEF7CJENCLt DE LA QUE.JA. INTERPRETACJON 
DEL .A.RnCULO 78 DE L4. LEY DE AJa.D'ARO.- El precepto lrrw>eado debe tnterpn:torse como 
1U'IO obliaocfón no sólo d• los J11e~s Federales al conocer de lo primero Instancia del p.cio de 
ompal'O sino tambi'n de cuol911ter awtoridod jurisdlcclonol paro ollrgone de ojicto los pruebas 
necesarias paro dil11ctdar la controversia. en pe estln en ,Juego derechos d• ,,,,.nons o 
lncopacitodos. pues en es• caso, lo sociedad y el Estado tienen tnteUs cm qu• esos denchos 
s.an protrgtdos 1&1pltento lo t:kficiertCia de la peja para disminuir la natvrol deS"tlento,Jo en·pc 
los menores• Incapaces se cne11entran~n1e o la contrapone en los jwtclos en p• contienden 
ya 91" si bien los denchos d• esos .n1jetos son de carácter privado, son derechos privados de 
intcr4s público debido al lnt•r4s tp1e la socleá&HI y el Estado tte~n en. P• sean 
.salvopardados. garantizando sw ip.Qülod procesal ~ el jwclo en pe sean parte. de suerte que 
en ~sos cosos. el aportar de ojicto elementos probatorios para mrjor proveer. como suplencia 
d. la queja, no u una mera faCMltod, sino un deber de toda autoridad jurlsdlcclonol que 
cono:co del juicio en que 'stos se con1rovlertan. 
Amporo dtrrcto 2668112.- Maria Encamación Godinc: Herndndc:.- 8 de junio de 1983.- 5 
votos.- Ponente: Eniesto Dta: Infante.- ~cretarlo: Leonardo Rodrigue: Bastar. 

Tesis 70 

ALATIUAfOSJO, J\'VLJD.4D DEL. ..... O SE CO.>.,TROl7ERTEN NI SE AFECTAN DERECHOS 
DE LOS HIJOS.- En d caso, no pueden tomarse en consideración los documentos que el 
quejoso presl!ntó con Sii demanda de amparo. pues de conformidad con lo establecido por el 
orlfculo 78 de la Ley de la materia. en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo no 
se admirfrán pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable, paro 
comprobar los hechos que morivaron o facron objeto de la resolución reclamada. ~·o es 
obstáculo para llegar a la conclusión antertor. la circunstancio de que, en el caso. lo actora y 
el quejoso hayan procreado un hlfo. que en la actualidad es menor de edad, paro que se tome 
en cuenta la documental que se acompailó a lo demanda de amparo, con base en lo dispuesto 
por el último párrafo del arrlcu/o 78 antes Invocado, toda ve: que en la nulidad de matrimonio 
no se controi.:1erten ni se afectan derechos de los hijos, )'O que d matrimonio slgu~ surrtendo 
cftctos cti.."i/es a su favor en todo tiempo, conforme lo scilola el articulo :P55 del Código Ci,,•il 
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aplicable y asl lo declaró lo Sola responsable al modtJico,. el ter~r punto n.sol"11fVO d1 la 
sentencio de primer 61'odo. 
Ampo'° dincto 8048/8.J.- Jos~M. 1"illarnol Cec.lla.- 2.J de ochtb,., de 1982.- Unanimidad de 
4 votos.-Pon1nt1: J. Ramón Palacios P'ol'gas.- Secntorio: Enrtpe Ducltas Sarabto. · 

En el supuesto de proceder legalmente Ja nulidad deJ matrimonio. Jos lüjos proc:reados 
deberán reo"bir todos Jos bel'\eficios y d mismo tratamiento que Jos hijos de matrimonio 
nonnal. entre otros. el d erech"o de USAT Jos apellidos de sus padres. a rea'"bir una porción 
hereditaria y alimentos. · 

Tesú 7.1 

, .At:ENOR PROCREA.DO EN AA€fSIA.TO. CUSTODLf DEL- En los ftiicios en que se di.s¡;wte lo 
custodto de un menor procreado en arnas/oto, debe considcl'ar.se 9ue ,,Par Sii minoridad conviene 
pe est~ en compaltla d• sus hermanos. o cal'go de S1I madn. quien .PM•de proporeionarle los 
cuidl:N:Jos necest:rrlos paro S# .salMd y b~ena formaeidn; sobn todo en los caso1 como en lo 
es~cte. en los cuole1 el podl'I )llQ contrqjo matrimonio con "'"ª tercel'a }"rsona. pMes d1 
obtener la custodio del meno,., estarla al cuidado de personas menos idóneos qu• la propio 
madn, 1'111Vdme si ha:J1 otros hijos, )O pe quedar/a relegada por na herman0$ de padn. ante 
los ofos de sv madrastra a quien materialmente estarla encomendada sw· vigilancia, cwidado ,JJ 

~rodia. por ser la que mane-.fe el hogar. ~ 
Aaparo dtrecto 8206-~8}.- Miguel Angel Vargas Qufroz.- .J de febrero de /98,.- S votos.
Ponente: Jorge Olivero Toro.- ~cretarla: Clementina Ramlrez Moguel G. 

ALENORES INCORPOJUCJON A UN A''UEVO HOGAR..- La pr'1ensión d~ uno d~ los 
progenitores de incorporación a sus hljOs o un nuevo hogar. es inatcndible, si se acredito que 
t!stos han permant"cido siempre o/ lado del cónyuge de r¡ulen se pl'Ctendc separarlos •• va 'J"'I rol 
seporocián podria l'Cdundar en pc1;juiclo de los menores. pues los colocarla en un ambiente 
distinto a apél "" el que siempre han co1n"i'l.7do, mdrime que no se dcmostl'Ó que la parte 
actora rvvicro haga,. pl'opfo. 
Amparo dinero 287.J/82.- Oftlia Judrc: Rcynoso de .AFost¡tJcda.- 16 de octubre de 198.3.- S 
Votos.-Ponente: Gloria L#ón Orantes .• Secretarlo: Raúl Ponce Farlas. 

La autoridad en uso de su f'acuJtad al otorgar Ja custodia de un menor o incorporarlo 
bajo Ja guuda de quienes no son sus padres. deberia necesariamente basarse en un 
rstUdio prof'csionaJ minucioso básicamente psicológico y social de Jas f'amilias a las que 
serán incorporados. 

Tesis 7~ 

MENORES. SUPLENCU DE LA QUE.1..4 E.V LOS JUJCJO DE A.<fPARO QUE AFECTE ..4 
LOS.- La fracción 11 del articulo 107 de lo Consn·t,,,ción Po/frico de los Estados Unidos 
Mn:'iconos y el ortfQ¿lo 79 In.fine~ de lo Ley de Amparo. pl'n'icnen la Intervención oficiosa de 



los j11ecrs d• ompol"O en los jult:'los ft gorontúu qu• pu•dan afectar dencho1 d• rnenotYI • 
lncopact1odo1: lo cxpo1fctón th MOtlvos # d•cn10 d• nfo"""'6 o dicho pncepto. d• facha 
vctnt/1111""' d• ocfllbn # mil ncnwclen101 S•tento y ca,,orro. publicado en •I Dlorl~ O.ficto/ • 
CMOtro d• dlcl•mbl'Y d•I propio olla, sella/o P• e/ Poder Jlldit:'lol a lo F•del"Octón '111' con~ 
del amparo. 04hlfetJI th la focwltad #h corncctón M el"7'0r ,,, lo cito d•I p,.,cepto o pncrp101 
violados, lf•ne lo d• tnr•~nir d• oficio en d análisis del amparo. haciendo valer /os concrpros 
pi: o 111J11lclo conduzcan ol csclonc/lfffenro 4* la verdad. 
A,,,poro dinero 8206''81.- Miguel Angel J'o'6os {21111'0:..- ' d• fabrrro de J98,.- .Svoros.
Poneni.: Jo'6• Ollvlel'O Toro.- &crerorlo: Clemenrtno Ramlnz Mop•I G. 

Tesls80 

PATERNIDAD. INPESnGACJON DE LA CONFESION QUE HACE INTRASCENDENTE 
1 DEAIOSTRAR L4 COHABJTACJON PRE1-U.- SI e/ ad pem s• .fimdó sob,.. rodo. para rener 
por p'Obado P• e/ p•ioso es e/ padn de la menor. en la conftsión 911e Jrl:o ap'1 de dtwno 
ck1nal'tda dtt di\191'Cio pe le enrobl6 SM primero esposa. 11no d• Cll}AOI' hecho1 fo• P"'ctsamenr. 
p• e/ demandado o.fl""6 laabrr pl'Oenodo 11na hifa con la octo1"0 en el j11clo marcrla dr esr. 
amparo; con eso pnnnmctón dcrl..loda de la co'lfosidn expresa dd dcmandl:u:lo. e/ ad pe"' tan.oo 
por pl'Obodo el ltcclto • lo procreación de lo menor. por ello ht:o fntroscendenre por 
tn1,.~saria. Jo p~ebo dr q11e el pnnmro podn cohabit6 con lo ahora tercero ~rj11dlcoda en 
el ll•"'PO le6olwrente fi.lado como opto pal"O pn111mfr la paternidad. . 
Amporo diflTettt 6706-'ll.I.- EMiiio G.lti~l"r"r.ZMil'Oflllla.- 27 de.flllio M JSJB..3.-:;5 'llOtos.-Ponenre: 
Jorge O/lviero Toro.- 5'ecntoria: Gt/da Rinc6n On_o. 

T~is81 

PATRL4 POTESTAD, PERIJJDA DE LA.- Como la condeno a la pérdida de lo patria potestad 
ocarno graw-s conset:11encios pcrjudic:ioles tanro poro los hijos como para el progenitor. para 
decretar/a en los cosos excepcionales pr~stos en lo ley. se nqule,... de pruebas plenas o 
tndiscuribles, q11e sin lugar o dudas ñagon monifiecta la justificación de lo privación . 
.Amparo directo 402./·'82.- J~I Dio: Barriga Al'uril/o.- 16 de ftbrcro de 198.J.- 5 votos.
Ponente: Jorge Oltw:ra Toro.-Secrctan·a: Gi/do .Rlncdn Orto. 
Sostienen la mismo tesis: 
Amparo dfrecro ·f.3t5.ü76.- Gobrfr/ Lópe: F7ores.- 1.3 de abril de 1977.- S \'Otos.- Ponente: J. 
Ramórt Po/ocios Vi2'rgas. 
Amparo dtrecro -1-1)4/77 •• Leopoldo Fonsl'ca .Afo/ino.- 7 de abril de 1978.- 5 varas.- Ponente: 
Ro1U Cuevas At'ontecón. 

Tcsis6.2 

PATRU POTESTAD. SU EJERCICIO NO PUEDE INFERIRSE DE l.lN ACTA LEJ·'AJ\TADA 
l.J]\"JLll TER.AL.'i~E.:"t..'TE.- La tnrcnción de quien oc-ude a levantar un acta poro dt'jor constancia 
de detel"mlnados hechos. debe lnftrtrsr de las diversos clrcunstancla.s que re/oto y no de 
palabras aislados. sacados del conterto. De acuerdo con ello. el efercicio de Ja porrio potesrod 
sobre un menor no puede Inferirse de un acta levantada uniloreralmcnre con un objero 
completomcn1r d~rso. sino que se ret¡11ferr de un convenio celebrado entre los padres con el 



obfcto d• determinar plén cferccrd la parrio potestad o. en sv coso, de "" con"V'lnlo posterior 
en •I p• se ocordord lndMbltoblcmenre modificar lo convenido onterlonnent• • 
.Amparo dlncto .J4J 2''82.- Ott/la .Miro.flor S,,pndo.- 22 M agosto d• J 98.,.- Unanimidad de 4 
votos.- Ponente: Mariano Azuelo Gilltr6n..- Sccntorlo: C/Qro &genio Gonzó/ez .Avil# U. 

En cuanto a la patria potestad y la pérdida de este derecho decretada judicialmeme. 
implica el refJe>donu- respecto si el Jeaislador tomo en consideración al hijo, toda vez que 
seneralmente se considera en Primera instancia Ja sanción hac:ia los padres, siendo que la 
pCrdida es para el menor, quien carecerA. de orientación y de Jos requerimientos 
necesarios para su f"onnaci6n. 

RES'ZSJON DE OF7CJO DE Lf SENTENCIA DE NULIDAD DE .MATRIA#ONIO. EFECTOS 
JURJDJCOS DE_LA.- Lo rrv/sión de oficio pe el Tribunal Ad-quem haga de la legalidad de la 
sentencia que declaro nMlo el motrtmonio, debe comprender también los cftctos furldicos de 
dicha dcckaroción en relación a los hijos procreado• en el mismo, al derecho de éstos de 
percibir alimentos y a 101 bienes adplrldo1 en comMn por cónyuges; y en coso de crlsrtr 
omisión en cwanto a estas cucsrtones, corresponde al Tribunal rnrfsor avoCDrsc a sv estudio y 
pnclsar sv alean". 
Amporo dinero 449/8.J.- Sofla Stfacnte.6 Castro.- 27 de ochlbre de 198.J.- Unanimidad de 4 
'-'010$.- Potttntc: Gloria U6n Orantes.- Secretarlo: Héctor Federico Guriérrez de 1'elosco 
¡¡,,,,.,,_ 
Pnc.dente: 
Amparo directo 8086/81.- GMadolupe Mej/a Paredes.- Ponente: Gloria Léon Orantes. 

Si el abono provocado ocasionado con el consentimiento de Ja mujer está tipificado 
como delito penaJ, más aún faJtando el consentilniento y usando Ja violenda fisi~ 
supuesto que debe ser más gra"·emcntc penado por Ja ley. 

Sala Auxilia;. 

ABORTO. IJ\TENCIOJ\:4LJD.~D EN EL DELITO DE. BASTA LA PREl·7SJON El"E. .. TUAL 
DEL D~O PAR.A ACREDITAR EL DOLO.- Sobre esta figura ddictfva es ~rrinentc destacar 
que aunque Ja Intención de matar al producto de la concepción en cualquier momento de Ja 
prcl!ez. constfhlJ'rC un clcmcnto subjcrf\'O de comprobar si no es por los manifestociones 
ex/Crnas de la conducta del inculpado. en el coso concreto se acredi16 su responsabilidad en la 
comisión de cs~c delito. dado que la ofendida tenla un embara:o de ocho meses y. por ende. el 
mismo se podio apreciar por el sentido de la -.."isla. por lo que era prn"isible que algún golpe 
que recibiera la mujer podla traer como conseC'llcncia la muerte del producto, como aconteció 
al establecerse lo relación de la causalidad entre los golpes que el Inculpado propinó a la 
'\"/cn·ma y la muene del producto de la concepción. 
Amparo directo SiS9/:"8.- Dame/ Ram/re: Hcrnándc:.- :!4 de febrero de J 98.3.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Victor .Alonuel Franco Pirt:.- Secretarlo: Omor Losson Ovando. 



.MENORES DE EDAD. SON noLCTORJOS DE G.4/IANTL4S LOS PROCESOS PENALES 
SEGUIDOS ANTE AUTORJDAD INCOMPETENTE TRATANDOSE DE. LEG/SLAC/ON DEL 
ESTADO DE JALISCO.- Son tncompc1ente1 /osjuecr1 d. lo cl"lmlnal dd Estado 4* Jalisco paro 
con~,. del procrso ptenal Instruido en contra del tpte.foso. porpe era menor de dieciocho ª""" 
• edod y de oCMerdo con el oniCMlo 660 del Códi6o ü Pl'OCCdi,,,ientos Penales para dicha 
enrtdad. Vf6cnte en la rpoco de los hechos. n. conocimiento COn"rS,POndla o wn trlbMnal poro 
mer.ons. M tal m~ra pe al haber sido .fta6ados por trllnmales sin comptetencio y confarme a 
le.)ICS p~sales no op/lcablcs al caso. se violaron leu 60ronrú:u indlvtdualcs del ~tictonarlo 
de6al"Onrúu. 
Amparo dincto J087/79.-bls Jgnacto TorTes Garcla.- 2J de julio de JSJB.J.- .5 votos.- Ponente: 
Tol"SlctoM6rquez Podi/lo.- S,crrtorla: Guadalupe Oigo Mej/a Sdnchez. 

El indice delictivo reponado por las Procuradurías indican un gran número de 
detenidos. c.orupuesto por jóvenes menores de edad que desgraciadamente son 
aprendidos. extorsionados. golpeados. robados y posteriormente puestos en Jibenad. por 
Ja autoridad competente. 

Se ha ignorado que las conductas delictivas de menores. pueden evitarse con medidas 
~tivu. principalmente de car•cter social y ·asistencial .que existen. pero que ·son. 
inoperantes e insuficientes. 

3 .. 8 Los uso a y las costumbres. 

Las relaciones juridicas fimdamenta1es respecto de este tema.. no se producen en el 
seno del Estado. sino -en la esfera intima de Ja sociedad en ta que los usos y 

posteriormente Ja costumbre Conf'orman la convivencia en las relaciones f"anüliarcs. aJ 

senalar Jos derechos y obligaciones de cada uno de sus miembros. En este sentido. aquél 
instinto natural que tiende a Ja defensa de Ja especie. motiva Ja existencia de una 
costumbre djrigida a encauzar jurídicamente Ja protección que merece todo ser humano 
durante Ja primera época de su existencfa. 

EstA protección es slmpJcmente una e>dgencia instintiva de Ja naturaleza humana. que 
trasciende al Derecho a través de una de sus fuentes formales. Ja costumbre. 

Por otra pane. de Ja misma manera. como Ja cultura florece y Ja civilización 
evoluciona,, asimismo. se estilizan Jos métodos. Como quedó expuesto en el capitulo n. 
hace toda,ia menos de dos siglos Jos menores eran asesinados con el consentimiento de 
las costumbres. de las tradiciones. de Jas creencias religiosas y de las supercherias. En Ja 
actualidad. toda'\ia se cometen formas insospechadas de maltrato. no obstaJJte que hay 
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cieno contro~ 1oda vez. que eJ tra10 que Jos menores reciben y el modo en que se dispone 
de sus vidas y de sua cuerpos.. se comprende en '\inud de Ju pr6cticu y men~dadea asi 
como la profi.Jnda incidencia Que tiene el relativismo en ena materiL 

Como ya Jo mencionamos.. Ja Jüsroria nos ha mostrado que hay variaciones cuhuraJes 
en cui todoa Jos aspectos VÍJ'.lculados a la in1e¡pidad Ssica y educación de los menores. 
Loa cri1erioa para determinar. la leaitimidad del atentado a la vida o el c:astiao de un 
menor por pane de sus proaCJÜtore• o de terceras personas. se manifiestan todavfa de 
manera inadmisible. 

Asf resaltan accione• que af"ectan la in1e,aridad de loa menores búicamente por 
motivos educativos. 



CAPITULO IV 

Lll'o"EAl\llENTOS A QUE DEBE APEGARSE LA INTERVENCJON DE LAS 
INSTITVCJO!'lo'ES PUBLICAS PARA PROTEGER A LOS :MENORES CON 

Sll'lo"DROJ\IE DE MALTRATO, Y LA ll\IPORT.ANCJA DE SU REGULACJON 

4.! . Capacil8ci6a intesral al personal que lnten·iene.. 

Pan.iendo de Ja idea de que eJ f"en6meno de maltrato es ocasjon.it.do por distintas causas 
' que se intenelacionan; en el presente estudio pretendemos destacar la necesidad de 

contemplar Ja interacción de diferentes instancias,, y consecuentemente dar eJ ,-.Jor y 

aplicación a las· fonnuladones resultantes. 

Esto con el fin de que cada caso. sea detectado y manejado por profesionales 
especializados de integración en grupos. cuya caracteristica prevalente sea Ja 
heteroae:ieidad de sus miembros y mayor homog~eidad en su tarea. 

A dicho alcance. en primer ténnino debe proporcionarse una f"ormaci6n especializ.ada 
en Ja prevención. detección o tratamiento de un _problema de maltrato. dirigida a Jos 
profesionales en medicina. e_nf'ermeria, psiquiatría. psicologia. trabajo social y derecho. así 
como a. las autoridades gubernamentales: a través de programas de difusión que 
impliquen. cursos. programas de capacitación y actualización de personaJ. corúcrcncias. 
mesas rr:dondas. investigaciones. publicaciones. etc. 

A continuación. nos referiremos a las tres áreas principales que representan el sopone 
básico ..!n e! estudio de cada c:aso de maJtrato. a efecto de aponar elementos a Ja 
autoridad competente. a fin de que se resuch·a de manera profesional y cspeciaJizada Ja 
situación jurídica del menor y del agresor en su caso. sin dejar de considerar el entorno 
familiar de ambos. 

4.1.2 .-\.rea médica. 

Es el área principal involucrada. debido a que Ja detección de un problema de maltrato 
en un gran pareen.taje se realiza por Jos médicos. Ha prevaJecido •un modelo médico• en 
"inud de que Jos primeros estudiosos de este tema fueron médicos y psiquiatras, quienes 
apenaron irúonnación proveniente de fuentes de tipo clínico. 



· Esta circunstancia ha influido en d carácter de la investigación etiológica de manera 
dedah . .., en tanto éna ha estado basada, de modo preponderante. en f"actor~• de orden 
biolóaico por encima de cualquier copsideracl6n de carjcter social. La puen& de entrada 
en Ju instituciones prestadoras de atención médica es por Jos servicios de urgenciu y en 
un 43% en promedio ingresan por otros 1eivicioa. 

LD aplicación prictica de Cste conocimiento ea que el personal médico y paramédico 
debe estar alerta a Ja presencia de dicha enf'ennedad. independientemente del motivo de 
asinencla al hospital. a efecto de diagnosticar correctamente el mayor número de casos. 

l'or otra pane. cabe destacar respecto de este punto. el comentario publicado en eJ 
Boletín médico del Hospital Infantil de Mé>áco. Federico Góme.z. en eJ que se ex.pre~: 

• En casi tcSdu Ju series publicadas se ha encontrado que Jos médicos que ejercen Ja 
medicina privada son Jos que menores aportaciones hacen y se considera que tan baja 
proporción indica sólo desidia o ignoranciL Las razones especificas incluyen: 
·1) entrenamiento inadecuado; 2) riesgo de aJejar • la f"amilia y perder clientela; 3) CaJta 
de confianza en Jos füncionarios locales; 4) temor-al ñesao leaaJ. personal y ~Cro: 
5) incomodidad para ejecutar filnciones propias de la policla; 6) temor -a enb'eYi.starse 
con padres hostiles y 7) dificultad para definir los casos de abuso.• (21) 

.t.l.Z A reas de psiquiatría y psicolocfa. 

Existen teorias que postulan como origen de esta problemátic:a,. Ja anonnalidad 
present~ en Ja psicología del sujeto agresor; Jos estudios aJ respecto. tienen puesta su 
atención de modo casi cxcJusivo en e) sujeto que ejerce la violencia,. relegando a segundo 
plano una posible relevancia casual de factores externos aJ agresor. 

Estos sujetos han sido caracteñzados con una personalidad "psicopatológica". unida a 
diversos !"actores. Estos puntos de 'ista han sido muy frecuentes en las investigaciones 
sobre ta 'iolencia famiHar en general. destacándose Ja de los menores. que sin Jugar a 
dudas ha influido en Ja construcción de hipótesis y categorias conceptuales que guían 

dichos estudios. 

(28) Boletín 1'-fédico del Hospital Infantil de f\fé:idco. Federico Gómcz. Sindrome del nifto 
maltr•t•do. Espectro de un problem•. Vol. 43; cdit. Ediciones .r..fédicas. l\.féxieo. 1986. 
Pi.a. 72. 
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Sin embargo. no debemos perder de vista. que existe una aran dificultad en Jos 
distintos eStlJdios pua veri.&car clentificamente que Ja •enrennedad mentaJ• ~ causa de 
estos problemas. •TaJes investigaci~nes adolecen de problemas de definición_ en tanto el 
comportamiento de Ja persona enrenna mental, varia de sociedad en sociedad. de 
ambiente en ambiente. y resWta también fimción de las singulares circunstancias de vida 
de Jos sujetos. De taJ f'onnA. no parece comprobarse que los enfermos psiquiátricos. 
como gupo. sean mú ,;oJentos que otros individuos; sóJo constituirla un estereotipo 
social eJ que asigna aJ erúermo mental un c:a.rjcrer marcadamente agresivo.• (=9 ) 

Por su parte. Ja psicoJogi'a enfoca todas aqueJJu perspectivas teóñcas que toman en 
• cuenta principalmente Ju interacciones de Jos indi'\'iduos con su medio, panicuJannente 

con su l'amilia ~e oñgen o con la que Jueso constituye. 

Se puede apreciar que casi todos Jos autores que han abordado el f'enómcno. desde 
esta perspeeth-a (enlazada a veces con aspectos culturales y normativos) sellaJan Ja 
relevancia del aprendizaje en Ja génesis de los componamientos de Jos padres que 
.maltratan a sus hijos; aprendizaje que surgió de Ja propia experiencia o por observación 
del enromo mú c::ucano a Ja inf"ancia. Este modelo de conducta. como método de 
resolución de 101 conflictos en seneral y de Jos l'amiliares en particular. se ha visto 
fef"on.ado por otras influencias también determinantes. 

4 .. 1.4 Al'"'°'..a social .. 

Desde este enfoque se fija Ja atención en Ja estructura social. sus funciones, las 

subculturas y sjstemas sociales. Se pone énfilsis en una función dirigida a garantizar la 
supervh·encia de Ja entidad f"a.rn.iliar. Considerando también que Jos valores y Jas nornias 
sociales propician la agresión. en este concepto, se busca explicar eJ motivo por el que en 
algunos sectores de la sodedad existe más agresión que en otros. encontrándose como 
razón esencial, el que se posean reglas culturales (subculturas) que Ja legitimen y 

necesitan. 

La interacción f'amiJiar se explica en relación con el uso y estabiHdad de cien.os IÚvcles 
de '\'iolencia. El concepto de ""sistema• se entiende como una complejidad organizada. en 

(:!9) P. QROS~f.A..V, Cecilia. Sihia .l\iEST.ER.'1\-Lo\..V. J\faJtrato aJ menor; s.e., cdit. 
UzU,-ersidad,. S. A. Buenos Aires, J 992. Páa;. 3 ... 
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la que el t.odo es mayor y direren1e que Ja suma de las partes. .La f"amiiia represent• un 
ejemplo de sistema. donde Ja ffiaeíón de SUI intesrantes eSÜi reauJada por SUS mutuos 
comportamiento-., de manera que en el estudio de una f'amilia. Ja misma está cc,;nsiderada 
como una totalidad . 

.f.% lmpol"lancia de e.s~ructurar procramu de trabajo conjunto de cmnicter 
mulliduc:lplln•rio e intqraL 

Dentro de la acú"'idad institucional púbUca en el rol asistencial se detectan ditieuhades 
entre Jaa áreas a quienes compete atender Ja problemática de los menores maltratados; 

, tanto en las relacione• de sus mieznbros entre sf. c:omo en el trato con el menor y su 
f'81Jlilia. 

La necesidad de profundizar en Ja investigación cientí:6ca en seneral nos ha Jln"Ado aJ 
enfoque rnuftidisciplinario como modelo para Ja investigación y primordjalmente para Ja 
UÍstftlci:t. 

A _pan.ir de éste;. el problema se descompone en elementos unídisdplinarios 
independjentet: entre si. lo• que se resuelven separadamente,. y Ju soluciones parciales .se - Ju..., .por DpOJJición. Desde el punto -de •ista ·uisrenci81 con el modelo 

multiaisciplin•rio el problema se dislumbr.8 como un todo por .representanta de 'las 
disíintas Veas~ fo1egrando un equipo. 

Se¡rún conceptos de Picho Rhiere (30) quien ha trabajado intensamente en la teoría y 
tc!cn.ica de Jos grupos opuativos,. se cumple en estos srupos una ley básica. •a mayor 
heterogeneidad de Jos miembros y mayor homogeneidad en la tarea, mayor 
productividad.• 

.Esa téCJ'Üca de gropo operaifvo se ha utilizado en diSlintos campos. 

La identü;e11ción de lOs miembros del grupo con el caso presentado son evidenciadas y 
udJiz.adas para d análisjs sítuacional. Esta dramatización pernüte \Ívendar las situac:iones 
patoló.Fcas que- transcurren en el campo dinántico de la relación del equipo entre sí> con 
cl menor y su enromo. 

(30) R.IVIER.E PJCHON. E~ Del p•ícoan4Jisis • Ja psicolo&i• social; s.c .• cdit. Buenos Aires. 
GaJcma. 1!170. ,.._ 101. 
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El abordaje propuesto aspirm a una mayor integración del equipo multidisciplinario que 
permita enfrentar las ansiedades que la tarea asistencial genera. y mostrar Ja .utilidad del · 

mismo mediante la estructuTa de estrategias de acción y el estabJeciilüemo de 
lineamientos de atención. que permitan incrementar el acervo de conocinüentos en las 
tareas de enseftan.za. asistencia e investigación, que pueden en su momento. ser llevados a 
cualquier pane del país. 

4.3 Propuesta del manejo mullidisciplinario. 

Los lineamientos que consideramos deben emprenderse ante Ja detección de un caso 
de maltrato húantil. se presentan a continuación con base en las propuestas existentes. 
como r~sult.adó de las diversas investigaciones respecio de este f'cnómeno. 

De tal modo que definimos nuestro encuadre desde una perspectiva multidisciplinaria 
que plantea Ja necesidad de contemplar Ja . int~cción de las dif'erentes instancias 

.comprometidas en el f"enómeno y consecuentemente. tomando en consideración.. las 
f'ormulaciones expresadas mediante un tratam.icnto integral al menor y Ja f"anillia basado 
-en ·loa aspectos que se estudiarán en seguidL 

4.3.1 f.:standarlzllción del criterio dia¡:nós:tico. 

A fin de establecer eJ diagnóstico de sospecha e incluso de certeza en un gran número 
de casos de maltrato. se requiere de Ja concurrencia de tres características; que a 
propósito f"ueron comentadas en el primer capitulo de esta investigación,, y que 
mendonarcmos nue ... amcnte a fin de reafirmar el criterio. 

1. Un menor. con alguna característica especial que no cubre las expectativas de 
quienes Jo tienen bajo su guarda (malformación congénita obvia. con daño 
neurológico. de sexo no esperado. demasiado desobediente, etc.) 

2. Un adulto. con antecedentes familiares de maltrato, bajo nivel socioeconómico y 
cultural. autoestima devaluada. aislamiento social. desconfianza. tensión 
constante. y perdida de Ja inhibición para ma.rüf"cstar su agresión. 
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3. Crisis desencadenante. factor precipitante del slndrome. que puede ser: ta muerte 
de un familiar. el divorcio reciente o inminente. la pérdida del empleo o incluso 
siruaciones tan cotidianas como ta descomposrura de un aparato eléctiico. (31) 

A fin de establecer el diaan6stico de sospecha e incluso de ceneza en un gran número 
de casos de maltrato. no solo bastan los hallazgos de la exploración fisica. sino que se 
requiere de los datos llamativos que enseguida se exponen: 

Actitud d6 los padres: 1) aparente sobreprotecci6n. Casi nunca demostrarán rechazo o 
aaresi6n al nifto delante del médico .. de ta trabajadora social o de otra penona ajena a Ja 
f"amilia; 2) tardanza en horas o dias para llevar al menor a su atención médica. lo cual se 

,, debe a que Jos padres tratan de ocultar su agresión pero la gravedad y persistencia de las 
lesiones los obligan a recunir al hospital; 3) momento en que et nifto es lle'\o·ado al 
hospital. Es mu)r Común que Ju últimas horas de la noche o las primeras de la madrugada 
sean tas empleadas pan asistir a un centro hospitalario. 

Act/111d de los menores: 1) excesiva irritabilidad frente al mCdico u otro adulto del 
hospital; 2) demasiada pash..idad durante la exploración fisica o la realización~ de 
procedimientos ·diagnósticos como punción lumbar o tomas .de muestras sanguincas, y 

:J) -inmediata adaptación a las salas hospitalarias y actitud de ocultarse cuando el asresor 
.se fJrcscnta .ante ellos. La .experiencia del médico ")' .. en oc:uioncs. de las trabajadoras 
.sociales. permite captar .los aspectos arriba mencionados que junto a los datos recabados 
.en Ja Jüstoria clínica constituyen un auxiliar muy importante para establecer el diaSnóstico 
de sospec:hn.. Sin cmbar.so. el procedinüento descrito no basta para c1 diagnóstico y se 
debe recurrir a otros estudios . 

... 3.2 Dia1:nóstico clínico. 

Cuando el médico sospecha el diagnóstico de maltrato a1 menor. en cualquiera de sus 
formas, deberá efectuar los siguientes pasos: 

Procurar la protección del menor.- Aunque no todos Jos menores que sufren maltrato 
requir..rcn de hospitaliz.adón. ésta constituye una fonna de protección en tanto se 
establece el diagnóstico. Las justificaciones que se pueden dar a conocer a los padres son: 

(:u) LOREDO ABDA.LA.. ATtuTo. l'fedicina interna pedi•trica. 2• cd • ., cdit. lntcra.mcricana,. 
S.A~ Me. Graw-Hill. Mbúco, 1992. Pá¡:s. 474 y 476. 
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"'Ju lesiones necesitan de obsen·ación,. se requiere descartar a18'Jn• enf'crmedad ósea o 
aJaún trastorno de Ja coaaulación. etc: .• 

No debe mencionarse eJ fenómeno de maltrato ya que Ja ac:titud de respuesta. traza eJ 
diagnóstico y el tratanüento integral. 

Terapéuril;:a ... El tratamiento DJédico-quirúrgico se Wci' según eJ caso. desde que eJ 
menor se encuentra en Ja sala de uraenciu. 

El m~;co no debe olvidar que estos menores pueden presentar diversos tipos de 
ma.lf"onnaciones. cursar con procesos infecciosos y parasitarios. grados variables de 
desnutri<..ión y anemi' asi como ser penadores de otras enf'ermedades que requieren 
tratuniento y ,isiJancia médica periódic:a. 

Estudios ch gabinete.>' la/Jorarorio ... .El examen radiogr&flco de Jos huesos Jar8os. del 
cráneo o de alguna parte deJ cuerpo que se encuentre dallada, permitirá oeorrobor.v· Jos 
hallazsos clínicos y. en ocasiones. despertará Ja sospec;:ha de esa entidad noso16aica. Se 
considera que d estudio radiopáfico es en ocasiones "'Ja voz deJ menor agredido• ya que 
pone de manifiesto Ja historia de agresión y permite localizar lesiones en Jusares 

·. fi'c~entc!t y poco habituafcs. En casos en que Ja sospecha de maltrato es prevaleciente y 

Ja radioF&fia no demuestre lesión.. será '\iable recurrir a Ja sanunagrafia ósea como un 
estudio complementario pana establecer el diagnóstico. sobre todo en Jos casos en que las 
lesiones son muy rec:icntes. 

El' uso r.fe Ja tomografia axial computarizada es muy útil en Ja demostración de 
hcmorragi3 intrac:raneaJ. en Jos casos con fractura de cráneo. 

Las pruebas de laboratorio sirven de apoyo aJ médico para diagnosticar. por ejemplo. 
estados tóxicos por medicamento u otras sustancias admirlistradas aJ menor de manera 

in1cncionaJ. 

Finalmente, el Dr. Loredo Abdalá manifiesta que "'en Ja actualidad Ja intensidad de las 
lesiones se c:Jasifica en cuatro grados. tomando como base eJ sjtio donde pueden 
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atenderse: arado t. en el ho¡¡ar; grado 2. atención primaria en el hospital y recuperación 
en casa; grado 3. hospitalización hasta no alcanzar la total recuperación. y ¡p-ado 4, que 
causan la muene. • (n) De acuerdo con esta clasificación. el médico tratante podd 
establecer un pronóstico para la 'ida deJ menor y la función de ta est.JUctura corporal 
dallada . 

... 3.3 Aspee.to• psiqu5'tricos y psico16aico1. 

El análisis de la conflictiva psico16gica y social del maltrato requiere de un especial 
cuidado con respec:to a la objetividad que debe tenerse al emitirse un diagnóstico. 

Se considera desde estos puntos de 'ista. que el maltrato a los niftos ha de 
considerarse como el resultado de una acción humana. que esti proluDida. que la infrinje 
alauien próximo y que puede prevenirse. 

Dentro del tratamiento multidisciplinario del maltrato. la psiquiatria y pAcolOgia 
infantil tiene objetivos claros y muy definidos en cuanto a su papel tanto diagnóstico 
como psicoterapéutico. Su trabajo esti orientado hacia el entendimiento del menor que. 
en algíin momento de su desarrollo. ha sido expuesto a la experiencia traumitica del 
mah.rato. para descubrir y entender aquellos f"actores individuales que subyacen al 

f"en6meno traumitico y con objeto de \'alorar las consecuencias que éste ha dejado en la 
existencia del suj~to. 

Estas disciplinas integran los aspectos orgárllcos y fisicos. los emocionales. asi como 
los fanúliares y sociales. a fin de comprender y reconocer que e) significado de cualquier 
hecho e:. totalmente diferente a otro. dependiendo de la etapa de desarroUo en que 
suceda. 

Enfrentarse al problema emocional de un rüño lleva inmediatamente a pensar en su 
fanúU' en cómo está constituida y cómo funciona. Luego se investiga qué características 
posee el ambiente social en donde esti sumergida Ja familia y. tal como eslabones de una 

(3:) LOREDO ABDAL.:'. Anuro. l\faJtrato al menor. Op. cit... Pq. 9S. 
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cadena. el sisuiente pensamiento implica saber en qui! cultura se mueve. a qut! grupo 
étnico penenece. qué patrones y cuiles mitos culturales subyacen a la dininüc;a cotidiana 
de ese menor.Cu) 

Aunada a la inronnación anterior. el psiquiatra posee una aran arma de c:onodm:ientos 
que es eJ pensamiento psicoanalitico; éste Je permite conocer mú proñ.mdamenie Ja 
din6nüca de Ju inten-elacion"es y de Ja canducu. humana. a.si como autoobse:l"\.·use y 
detenerse a preguntar sobre su propia respuesta emocional que. finalmente. se entorna en 
la hcrran»enta mú importante en eJ diagnóstic:o y tratamiento de estos problemas de 
maltrato. 

El especialista en saJud mental ha de elaborar una hipótesis psicodin'!'üca sobre quién 
es esa persona; sea el hijo o el padre. que se hene enfi-ente. Para rea.J.i:zar dicha hipótesis 
se requiere haber reconido una serie de pasos indispensables con objeto de intesrar una 
visión ,global y din'1rüca del sujeto y poder después transf'ormarla en lenguaje claro y 
sencillo que permita dar a conocer aJ grupo de prof"esionistu. Ja imagen psicológica dcJ 

.individuo que se esú valorando. As! pues .una tarea mú es estar c:apacit11do para 

.cs&albJecer una comunicación .abicna y. sobre lodo. clara c;on eJ equipo multidisciplinario. 
eJ aial a su vez se constituye en eJ foro donde es posible conipan.ir experiencias. A -uavés 
de escuchar y del apoyo dcJ grupo de compalleros. se f"avorece Ja introspección y cJ 
crecimiento. (34) 

La pjedra angular en el trabajo del especiaUsta es Ja delicadeza de Ja primera entrevista; 
aun cuando el proceso psicoterapéutico requjera de una ,ST&n experiencia y conocimiento 
de Ia psicopatología.. el proceso diagnóstico y principalmente el de las entre'\istas 
consijtu.)•C>n Ja base sobre Ja que se apoyará Ja continuidad del tratazniento; dependiendo 
de Ja manera en como se aborden y salven Jos obstáculos def"ensivos y de resistencia tanto 
del paciente mismo como del prof"esionista_ dependerá Ja calidad de alianza terapéutica y 

nivel de relación empática que se de con Jos menores y con Jos padres. 

(33) RO~fANO \'AZQL~. Patricia. El queh•cer cJínko del psiquiatra de niftos ante el 
problema del maJrr•to inranrif; 11 Foro multidisciplinario. el maltrato infantil en Ja 
subjcthidad; s.c. ~México. J992. Pá.g. 23. 

(34 ) KREISLER., L. Pedi•trla y psiquiatrla inrantil; 2• cd.; edit. Biblioteca nuC'\-a; Madrid. 
1988. Pág. 153. 
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Se sabe, como antecedente, que eJ menor que ha sido expuesto a situaciones de 
maltrato estab1ece una relación compleja con un padre o con sus agresores. la cual 
posterionnente se extiende como un patrón de relaciones hacia eJ resto de las personas 
con quienes vincula o intenta vincu1arse eJ nifto. Loa padres o Jos aaresorea. al estar 
cometiendo un acto de vjoJencia muesuan que •aJao• sucede en ellos ya que su manera 
de relacionuse con Jos otro• no es la esperada. Con estos conocimiemos básicos. cabe 
esperar que en el transcurso de las entrevistas cllnicas, ya sea en Jas médicas, 
psiquiátricas. psicológicas o de trabajo social. esos padres y sus hijos no estabtece:rM una 
relación tranquila y abienamente cooperadora con loa profesiona1es. Por el contrario. 
debido a1 temor de ser castigados y por el propio maJestar que sienten hacia Jas figuras de 
autC1ñdad, pueden mostrarse inicialmente antasónicos, retadores y contestatarios; debido 
al deseo de asradar y de sentirse aprobados, algunos padres y también algunos niftos se 
moatrN'án excesivamente cooperadores y complacientes, obedientes y en momentos 
meloso~~ Jo cual valorado en la integridad del problema se percibirá sólo como una 
superficial conesia; habr' otros pacientes que por su hipersensibilidad aJ rechazo y su a1to 
nivel de desconfianza se muestren aislados y sumamente silenciosos. 

Todas estas conductas de Jos padr.es y de Jos menores movilizan conflictos y 
emociones personales de cada uno de los profesionistas que inten'ienen en la atención del 
problema del maltrato. Esta movilización de af"ectos detennina que automáticamente se 
de~encadc:nen conductas y respuestas que van desde Ja incredulidad y 18 negación de que 
se trate de un problema de abuso infantil, hasta el enojo, Ja indignación. el deseo de 
castigar a los padres y de salvar a los niftos. Todas esta marüf'estaciones llegan a inteñerir 
en el establecimiento de una relación empádca. de una alianza de trabajo y finalmente en 
Ja posibilidad de dar continuidad a un tratamiento. 

En el trabajo cotidiano de valorar y tratar a estos pacientes es necesario f:'>itar el 
enjuiciarrúento o Jos silencios desmedidos ya que éstos pueden ser interpretados corno las 
conductas criticas y ridiculizant.es a las que sus padres Jos somedan; el lenguaje que se 
utilice y las intervenciones que se programen deben expresarse con absoluta claridad para 
e'itar desconfianzas mayores. malinterpretaciones o confilsiones tanto de Jos pacientes 
como entre Jos mismos prof"esionistas. En el trabajo de evaluación. rara vez con,ienc 
f"onnular preguntas como quién Je pegó o Je hizo tal abuso al niño; esto sólo detenninará 
enojo y recelo. Jos datos aparecerA.n en su tiempo y en su momento adecuados si el 
especialista. cuidadoso en su proceder clirüco. sabe entender. esperar y seguir al paciente 
en su propio mo,inüento emocional. 
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En resumen. 101 Puntos cl&'\'e en la ~·aJuación que realiza d especialista son: pñmero. 
e1 necesario medir la gnvedad de la psicopatoloala de 101 padres. eJ grado en- _que ésta se 
ha extendido en el fUncionamiento cotidiano de su papel de padres; la capacidad que 
muestren de cambio y su deseo de rea'"bir ayuda y tratamiento. En cuanto al menor. 
iaualmente hay que '\-alorar el nivel de des&JTollo emocional en que se encuentra. la 
magnitud en que éste se ha ·visto afectado o desviado por la experiencia del maltrato; 
respuesta.1 emocionales al hecho agresivo; calidad del vinculo entre madre e hijo. entre 
padre e hijo y qué factores de ñesgo se enfrentan ante Ja posi'"bilidad de una separación de 
los padres. 

Las metas concretas de esta evaluación se centrarían todas alrededor de Ja mejor 
proposición posible para cada caso individual, con Ja idea de prevenir Ju separaciones 
innecesarias enire padres e hijos; evitar que Jos niftos tengan hospitalizaciones recurrentes 
y. por consiguiente. peligros constantes para su salud e integridad fisica; no f'avorec:.er la 
existencia de menores en instituciones. insistiendo en la integración fanuliar y, finalmente. 
prevenir Jas complicaciones emocionales y sociales que se presentan en Ja edad 
ad,;Jesccnte o adulta. (3~) 

•.3.4 Edudios sociofamiliares. 

EJ análisis de los aspectos sociales en el maltrato son deternünantcs. toda '\•ez. que es 
en cJ senC'I fanUJiar donde se genera este t.rastomo. y cabe mencionar. que Jos factores 
sociofamiliares. son la causa más impon.ante de desintegración f"amiliar. 

En r~ación con estos factores, es converúente considerar que en ocasiones es posible 
observar \lna familia aparentemente normal. pero al ir avanzando en la investigación. se 
encuentran ocultas lamentables realidades; asinüsmo, también se hallará que existen 
familias que dan Ja impresión de estar muy alteradas y en el fondo esto no es real. lo que 
implica la necesidad de analizar con más profundidad. otJ""OS paJ""ámctros como son: 

(3') ROf\fA..'tlro:O VAZQUEZ. Patricia. Aspectos contr• transferenciatcs en el abordaje cUnico 
del nifto maltratado; U"abajo presentado en el Congreso Nacional de la sociedad mexicana 
de neurología)' psiquiatrla; ?\fontcrrcy. enero, 1991. Pág. JO. 
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1.) Estado civil de la pareja. 

2.) oraanización familiar. ya sea funcional o disfuncional. entendiénd.ose por la 
primera. aquella en que existe comurüc:aci6n. entre sus intearanies y los papeles 
que desempeftan estin bien definidos. habiendo reglas y límites de autoridad. 

3.) Anormalidad del bosar.- Desde este punto de '\tista. Jos hogares pueden 
cJasificarse en inexistentes. inestables y destruidos. Cualquiera de estos tipos 
f'avoreeen Ja presencia de agresión hacia Jos menores. 

4.) Pobrez.a.- El no contar con el mínimo de satisf'actores como: habitación. 
alimentación. vestido. educación. recreación. etc.. produce Ja :frustración en 
todos Jos miembros del núcleo f"amiliar. 

S.) Escolaridad.- Es un elemento primordial. entre mis pobre sea, el núcleo familiar 
tendrá Jinütad&s condiciones de vida. 

6.) Rechazo en casos de embarazo.- La no aceptación del embarazo y por ende. dd 
producto. es un f'enómeno que motiva cualquier fbnna de maltrato. 

7.) Antecedente en cJ agresor de haber sufiido maltrato.- Se da con :frecuencia .que 
el agresor. suóió algún tipo de maltrato siendo menor. patrón · de 
componanücnto que repite cuando Je toca desempeftar el papel de padre. 

Técnicas de trabajo sociaJ para el tratamiento de Jos casos.- Existe una serie de 
elementos mediante los cuales el trabajador social puede desarrollar mejor su actividad 
profesional. De esta manera su aplicación rutinaria Je pcnnitiri dar un mayor apoyo a Jas 
familias que cursan con un problema tan complejo como Jo es el maltrato al menor. A 
dicho cf'ecto es necesaño: 

1° Saber escuchar. 

2• Permitir Ja catarsis del agresor y del menor agredido. 

3º ~{anejo de silencios. 

4" Clarificación. 

s• Recapitulación. 

6• Confrontación de datos. 

7° Establecimiento de límites. 

s• Refle>dón. 

9• Otorgar can.a-compronüso. 



Jo• Supervisión individual. 

l l • Realizar "Visitas domiciliarias. 

Asimismo. deber• atender Jos. siguientes criterios: 

J. Atender4 proíesionabnente al f'amiliar o a Jos f"ammares de un menor en quien se 
haya establecido d diagnóstico de slndrome de nitlo maltratado (SNM), 
independientemente de la condición lisica y emociona! del agredido y de Jos 
asresores.(36} Durante Ja entrevista. emplear• las técnicas necesarias para 
precisar si Jas Jesiones del menor fueron accidentales o no. En caso .tirmativo. 
mantendr4 una estrecha relación con Jos ramiliares dcJ menor y proporcionará 
confianza a Jos mismos ya que el menor debe quedar bajo Ja custodia de la 
institución,, mientras se establece cJ diagnóstico de certeza y se decide Ja acción a 
seguir. · 

2. Si el menor agredido se encuentra en condiciones fisica.s e intelectuales de. ser 
interrogado. el trabajador social realizarj Ja entrevista peninente con el .objeto de 
prec.ísar aJ agTesor y Jos mecanismos mediante Jos cuales fue agredido eJ menor. 
Se debe recordar que úecuentemenre Jos pacientes golpeados o que sufrieron· 
agresión sexual tratan de proteger a sus padres o aJ. agresor por miedo o porque 
creen que se merecen el castiso que les propinaron. Se debe ser muy cauto para· 
ob1ener Ja irúonnación. Existen casos en que el agresor activo finge con pasmosa 
naturalidad. y el agresor pasivo acepta tal situación por lo que en ocasiones es 
necesario realizar '·arias entre,istas. AJ JJevar a cabo Ja cntrcvjsra es necesario 
cnf"atizar sobre Ja historia de cada uno de Jos nüembros de Ja ra .. mma para 
establecer si t'Ueron rechazados. agredjdos. "\ictimas de aJgún tipo de abuso 
sexual y si esto condicionó de alguna manera su personatidad. Si Ja persona que 
condujo aJ menor no es un f"JuniJiar. se procede a Ja localización de Ja familia con 
el objeto de efectuar el estudio social profundo. De esta manera se estabfcce eJ 
tipo de familia a la cuaJ penenece el paciente. Jas condiciones que motivaron el 
maltrato y se plantean las aJtemath·as de acción acordes con un tratanüento 
integral al menor y a su ramilia. Frecuen1emente es necesario realizar una o 
"•arias '\isitas aJ donúciHo del menor para verificar Jos hechos referidos y obtener 
Ja versión de Jos "\'ecinos. 

3. .Presentar toda Ja información detaJJada ante el equipo multidisciplinario. 

{36) MERCADO G .• ~!\.farsa.rita.. Patricia ESTR.-\..D.A.,. et. aft . .!\fanuaJ para el manrjo social de 
nillos mal'-!""•t•do• .• cdit. Systcm.. S. A .• México. J 992. Pág. 32. 

109 



4.3.!!I Asistencia jurldlca. 

Ante Ja sospecha razonable de sindrome de maltrato en un menor. toda· institución 
pública primordialmente hospitaln o centro• de salud. por ser Joa Juaares donde en 
mayor proporción se detectan este tipo de casos; deberin a través de su personal 
presentar Ja atención médica ~ue requiera el menor. y conducirse con base en l_o siguiente: 

1. Tendrán ta f"acultad de ordenar Ja práctica de atención médica y asistencia social 
aJ menor. ante Ja f"alta de padre o tutor; en oa.siones aún en contra de Ja 
voluntad de quienes atenten contra Ja vida o integridad fisica del mismo. 

2. Como medida de emergencia. podrán no entregar a un menor. si se tuvieren 
razones fundadas que hicieran presunür que aJsún miembro del núcleo f"amiliar, 
representa un peligro innünente para su vida o integridad psicofisi~. 

J. Tendrán Ja facultad de iniciar ante el J\.finisterio Público Jos trám.ites necesarios 
para que se ejercite la acción penal en contra de Jos responsables del maltrato. 

A dicho abundamiento. es el 1'.firüsterio Público el facultado de realizar la 
•'--tividad de investigación en estos casos mediante el inicio de una aveñguaci6n 
previa en Ja que se intcsre el cuerpo del delito y Ja presunta responsabilidad. 
optándo5e por el ejercicio o abstención de Ja acción penal. 
Es de vitaJ importancia mencionar. que el 1'.t:inisterio Público debe practicar 
determinadas acthidades o diliscnciu especiales o bien apoyarse en otras 
instituciones para este efecto. pues si bien las consecuencias de estas conductas 
son generalmente lesiones u homicidio. las circunstancias propias en que se 
realiz.an tales hechos. hacen necesario que el investigador se conduzca en fbnna 
especial ante estos casos. 

A efecto de cumplir debidamente con el ejercicio de las medidas anteriores. deberá 
verificarse el cumplimiento de Jos siguientes requerimientos: 

J. A través de las conclusiones del estudio médico, exámenes de laboratorio. 
estudios especiales, valoración de testigos y práctica de estudios de trabajo 
social, deberá comprobarse la veracidad del maltrato. 

2. !"o deberá actuarse de manera precipitada. a dicho ef'ccto, cabe mencionar el 
concepto de urgencia reconocido en el Reglamento de la Ley General de Salud 
en materia de prestación de servicios de atención médica (art. 72): "'todo 
problema médico quirúrsico agudo. que ponga en peligro Ja vida. un órgano o 
una función y que requiera atención inmediata." 

3. Se debe poner en conocimiento del t.iinisterio Público. a Ja brevedad. todo caso 
en el que existe la sospecha de cualquier delito. en panicular lesiones. agresión 
sexual en cualquiera de sus fbnnas. sobre todo. violación. corrupción de 
menores, contagio '\'enéreO, exposición de irúante y homicidio. 
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Las vías consideradas en el Código de Procedimientos Penales aplicable al Distrito 
Federal. para infonnar al ?\.finisterio Público son: 

l. Elaborarse un escrito que puede identificarse como "notificación médico·legal". 
en la que se establezca la <echa de ingreso del paciente. sus datos generales. el 
diagnóstico (incluyendo la clasificación legal de las lesiones). el pronóstico y el 
tratamiento al que se sujetar•. 

Este punto es determinante. a dicho efecto cabe mencionar la definición de la 
medicina legal: "es la disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas 
para diu- respuesta a las cuestiones jurídicas". (:n) 

En este sentido. la descripción de las lesiones. deberá reflejarse con claridad y a 
detalle siendo necesario buscar. observar y describir minuciosa y detalladamente 
huellas. indicios. vestigios o evidencias. que pudie'fan encont'farse en el cuerpo 
del menor agredido. 

2. Comparecer ante el l\finisterio Público a ñn de presentar una denuncia de hechos 
cont'fa quien resulte responsable. exhibiendo el expediente cUnico en copia 
fbtostática o. si es posible certificada. 

3. Presentarse un infonne del estudio integral por panc del equipo 
multidisciplinario realizado al menor y a su <amilia.. el cual deberá reflejar el 
estado médico. psicológico, asi como el entorno social y <amiliar. concluyendo 
con un pronóstico y plan de tratanüento. 

Cabe hacer mención que este tipo de documentos han sido elaborados en la clínica 
multidisciplinaria de atención al niño maltratado de\ Instituto Nacional de Pediatria y 
presentados enseguida a la instancia legal que está a cargo del caso concreto. 

AJ final del presente capitulo integramos copia de dos de los mencionados inf'onncs 

(Anexo!). 

En este contexto. la protección jurídica a estos menores tiene como finalidades: 

1° Evitar que sigan causando daños al menor. 

2º Que el menor reciba la protección de las instituciones públicas. sustrayéndolo de 
ser necesario del influjo pernicioso de sus agresores. 

(3'1) BONNET. Pablo. !\tedicina legal. 2• cd .• cdit. López Ubreras. S. de R. L. Buenos Aire~. 
1967. P3g. 23. 
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3• Que con Jos informes de apoyci y sus investisaclones Ju autoridades f"acultadas 
resuelvan debidamente respecto de la custodia, tutela, patria potestad y en su 

• caso, pensión alimentaria en beneficio del menor. 

4• Que se deslinde Ja responsabilidad penal de tos agresores. 

Por otra parte. es menester aclarar que no únicamente ante el síndrome de menor 
maltratado. deben intervenir Y actuar Ju instituciones públicas. )"a que basta con el solo 
hecho de obsen.·ar indicio de cualquier violencia, por ejemplo. acc:identes de tránsito. 
caidu. etc., para proceder ante Ja autoridad. 

Una vez notificado el :tdinisterio Público. si la gravedad del caso Jo amerita. es 
indispensable solicitar de dicha representación social Ja adopción de medidas adhoc 
respecto de Jo& involucrados en el maltrato. paniculannente si son familiares. Dichas 
medidas pueden induir: prohibir ,.¡sitas. pennitir Ja comunicación de Jos f"amlliares con el 
menor solicitando su representación, estas medidas deben establecerse una vez ordenado 
por el J\.finisterio Público. 

Consideramos recomendable. que cuando se coloque al menor bajo Ja proteccióñ de 
las instituciunes públicas se de vista invañablemente, a la Procuraduria de Ja Defensa del 
Menor y Ja Familia. depcndic:nte del Sistema D. l. F., para que en caso de ser necesario, y 

de. común a~erdo con el Wnisterio Público. representen al menor, establezcan 
comunicación con Jos familiares y, de ser posible, se reintegre al menor a su núcleo 
f"amiliar. De igual modo este enlace es recomendable a fin de ubicar un albergue. ya sea 
temporal o defirútivo, para el menor af"ectado. si es que el caso lo amerita. 

Lo anterior, senirá de base en aquellos casos panicularmcnte graves en los que habr& 
Ja necesidad de que el ~firústerio Público y la mencionada Procuraduría, promuevan to 
conducente ante los juzgados de Jo f"am.iliar, toda vez que Jos presuntos responsables del 
maltrato sólo podrán ser privados de la patria potestad, custodia o tutela, por resolución 
judicial y pre,.¡o CUf!lplimicnto de la garantía de audiencia. 

A este respecto, es elcmentaJ en particular que alguien represente al menor, ya que con 
frecuencia en Ja práctica se obsen.·a que los menores y sus familias se encuentran en un 
estado de indefensión por falta de asesoria juridica. 

Finalmente. en lo que respecta a la responsabilidad penaJ. será el _?,.f.irUsterio Público el 
que. al comprobar la presunta comisión de un delito. promueva lo conducente ante Jos 
juzgados penales. mismos que resolverán en definitiva. 
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Como puede aprecia.ne. para proceder jurídicamente ha de considerarse un trabajo 
conjunto de cari.cter multidisciplinario e integral. que comprende además uña actividad 
pública de carácter tutelar. 

En el diapmna adjunto (Anexo 2). presentamos el proccdimjen10 legal para Ja 
protección juridica de Jos menores maltratados. 

4.3.15 Necesidad de recular I• asi11encia institucional que se debe prestar a los 
menora coa sfndrome de maltrato. a na de sarantlzar su prolección y 
como mecHd• de pret.·eaci6n. 

Actualmente.· Ja protección y asistencia al menor se presta por diversos organismos 
públicos y pñvad~1 q':le dentro de sus respectivas ireu de actuación suelen desarrollar 
una actividad poco eficaz y por desaracia desc.ordinada. Esta actividad conlleva graves 
consecuencias que militan en contra de Ja erectividad de Jos servicios que se prestan a Jos 
menores a quienes aqueja este problema. Cada entidad actúa separadamente. sin poder 
aprov~:ll'se de Jas experiencias de los demás,, y por ende. no_ compJententa con ellas su 

_propia actividad. Hace f"aJta una directriz de actuación establecida en la ley; encaminada 
hacia objetivos concretos cuyo logro sea·aJcanzable. 

,La necesidad de regular Ja asistencia institucional que reciben estos menores. nos lleva 
prcviamC'nte a analizar los sentjcios sociales que se otorgan a Ja rüftez a través de Jos 
inte.&t"antes del Sistema 1'.TadonaJ de Salud. por Jo que consideramos conveniente dejar 
cstabfecjdo Jo que se entiende por •sislcncia y scn·icios sociales. con base en Jos 
pron:ramas de esta Dependenda. 

Podemos entender por asistencia social. un sen.icio púbHco constjtujdo por todas 
aquéJJas'acciones programadas y aplicadas para pennitir que Jos indhiduos. los grupos y 
Jas comunidades mejoren sus condiciones de 'ida. 

De igual manera, por senido social, todas aqueJJas acti·ddades organizadas que 
desarrolladas por org:arusmos públicos o privados propenden a Ja satisfllcción de 
necesidades encaminadas a Ja adaptación de Jos miembros de Ja comunidad con su medio 
ambiente. 

Los scn.icios sociales asi considerados. son susceptibles de marüf"cstarse en una gran 
diversidad y su realización puede revestir singulares características. 
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Dentro de este contexto. podemos encuadrar como un Sen'JCJO asistencial que 
otorauen Ju dependencias del sector salud. mediante Ja detección del sín.drome y eJ 
apoyo en Ja realización de estudios a Jos menores que padezcan eJ problema. 

En principio. consideramos debe estabJecase un sistema en cada institución., 
implicando Ja idea de orden Y. ors~ción. a fin de conocer Jos recunos reales c:on que 
se cuenta. tanto en Jo humano e.amo en Jo material. y determinar cuales de ellas están 
capacitadas para prestar dicha asistencia.. 

De isuaJ manera. habr6 que jerarquizar las necesidades a satisf'aca-. y planificar Ja 
, f"orma como van a invertirse Jos recursos en atención de la realización de Jos objetivos 

concretos previamente determinados; en consecuencia, todo caso en eJ que se sospeche 
maltrato. seri. éa.nalizado oportunamente a Jas instituciones del Sistema Nacional de Salud 
que por Jey e~"tarán estabJeddas. 

Los sistemas aludidos pueden reguJarSe y desempeftarse en cada institución con Ja 
denomüiación de Conüsiones o ConUtés en este caso para "Ja atención y trat.anüento 
integral deJ menor maltratado• •. cuya integración y actuación quedari. sujeta a~ Jo 
establC<.-ido en el capitulo que antecede. 

Dichos órganos establecerán una coordinada relación con las autoñdades 
ad~i1Ustrativas Qt.~nisterio Público. Dirección General de Asistencia a l\f"enores e 
Incapaces. etc.) y en su caso si se requiere con las judiciales (Juzgados f"anüliares). a fin 
de que dichas autoridades se apoyen invariablemente en el esrudio integral reaJjzado por 
Jos Conütés; y así puedan conducirse en sus actuaciones absteniéndose de causar un daño 
mayor aJ menor y su f"amifia en el momento de resolver. ya sea temporal o en definitiva Ja 
situación juridica del menor y el agresor. principalmente. 

Por otra parte. cabe ref"erirnos a Jos beneficios de prevención. que se pretenden lograr 
con Ja actUación de esta figura. 

Será función de los Comités además de Ja detección y tratanüento de Jos casos. 
atenuar el fenómeno del maltrato a menores procurando su prevención. entendida como 
Ja preparación y disposición que se hace anticipadamente a fin de evjtar un riesgo. es 
posible realizarla en distintos momentos; pero se puede ordenar en tres !"ases: 

Primera fase.- La acción tendiente a e'itar cJ maltrato es de carácter general y será 
dirigida a toda Ja población. comprendiendo: 
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J.. Políticas de carácter social.- Es decir act\Jar sobre Ju causas de carjcter social 
que coadyuvan en l• aparición del maltrato (fiustraciones de la vida c:oticliana en 
cuanto a manutención. vivienda. condiciones laborales,, ·ecrucación. 
esparcimiento. etc:.). dentro de este aspecto. se incluyen Ja promoción de 
distinto• SCl'\l'icio• sociale• necesario• para atenuar Jos ruvele• de tensión y 
ansiedad oriainado1 en el conflicto entre el desempeJlo laboral y la función 
materna o paterna. .tales como. entre otru medidu. la creación de guarderías 
para d cuidado temporal de los nillos,, comedores escolares. Jugarn de 
rcc:t"eación infantil,, establecimientoc de apoyo a madres solas con dificultades 
sociales y afectivas. etc.; de isuaJ manera. se requiere de Ja promoción y 
organización de se:r.;Qos de plani.ficac:ión familiar a fin de controlar eJ número 
de nacimientos y disminuir de esta manera. Jos embarazos no deseados., causa 
muchas veces del maltrato. 

2.. Proaramu educativos dirigidos a Jos padres.- Es apremiante desarTollar la 
.::ipacidad educativa de Jos padres a fin de que comprendan las necesidades y eJ 
c::ornponanUento de sus hijos en las distintas etapas fonnath·u. En este sentido. 
en diversas investigaciones se ha manüestado que las exiaencias de Jos padres 
respecto de sus hijos son,. con frecuencia desmedidas sin corresponder a Ja etapa 
evolutiva de Jos niftos; generando resistencia o rebeJdfas que pretenden frenarse 
mediante actos de fuerza. 

Pnr otra pane. es conveniente preparar a Jos jóvenes para que asuman 
responsablemente sus roles familiares. mediante cursos en Jos establecimientos 
e!.coJares y a través de Jos medios masivos de eomuiücación .. 

3.. Progran:ias que propicien un carnbjo en Ja conciencia social.- Se incluyen como 
prevención e>1.,cndida, todos Jos programas que busquen operar sobre Ja 
conciencia social con el fin de modjficar componamientos. creencias y valores. 
por ejemplo Ja difusjón de Jos derechos del niño y carnpaf\as especificas dirigidas 
a difundir el problema del maltrato. dando a conocer sus causas y aJcnando 
sobre sus efectos. 

S~gu11dafas~ ... En esta fase se tiene como destinatarias a Jas familias que directa.mente 
se hallan expuestas a que en su seno se produzca una situación de maltrato. 

En este sentido. Jo imponante es reforzar Jos lazos de comunicación entre padres e 
hijos. mejorar Ja aptitud de Jos progenitores para enfrentar Jos problemas en sus 
relaciones paterno·filiales. reducir eJ aislamiento de Jas familias y l"onaJecer el sostén de Ja 
sociedad . 

.En este grado Ja acción preventiva puede comprender como progr-amas comunitarios: 
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1. Padre• anónlmoa, como or,Sanización s:rupaJ compuesta por progeni1ores que 
han maltraudo a sus hijos y deseen •yudar • quienes se encuenuen en 
situ•cionea aimilares. · · 

2. Gabinetes escolares. Ja creación de Jos mismos pennitiria Ja detección de casos y 
oraan.izar eJ tTatamiento de Ja f"amilia mediante su deri'"·ación a lo• servicio• 
sociales o atención donúciliaria. 

3. Proaramu de ayuda mutua. cumplirian esta fünción equipos de voluntarios o 
centros comurütarios. debidamente entrenados. 

Tercera fase.- Esta fase preventiva comprende todas Ju políticas públicas destinadas a 
, oraanizar las acciones una vez que tuvo Jugar Ja situación de maltrato. La prevención en 

este caso se identifica con Ju diversas medidas posibles de adoptar. para evitar Ja 
reincidencia del f"enómeno. 

4.3.7 Rer9rma1 al marco jurídico actuaL 

La idea general de la se¡ruñdad social en la ley es f'omentar que Ja población del país se 
mamensa sana y disponga de los medios suficientes de subsistencia., Jo que. se traduce en 
pR:staciones económicas. médicas y sociales. 

En estos términos el menor como categoría jurídica se ha mantenido ajeno a Ja 
segurill.3.d social. 

En ~str: ámbito. se ha atendido úrúcamente a Jos menores en su concepción y de f'onna 
secundaria,. se Je protege indiree1amente durante su primera irúancia a través de las 
guarderías. de igual manera. es considerado en aspectos médicos para ef"ecto de 
asignaciones f'amiliares y pensiones de orf'andad. 

Los sen.idos sedales asistenciales cuyo carácter debe ser promocional. preventivo. 
curativo o rehabilitatorio se enmarcan de f'orma muy general en acciones dirigidas a Ja 
atención de Ja salud fisica y mental de Ja ninez social y económicamente vuJnerabJ~ en Ja 
Ley General de Salud, cuyo seguimiento y cumplimiento queda a cargo de Jos integrantes 
del Sistema Nacional de Salud. 

Sin embargo. en el caso de Jos menores con sindromc de maltrato. no existen 
reglamentados Jos lineamientos concretos para cumplir con dichas acciones. a~n cuando 
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con-esponde a esta materia su re,8ulación. Por Jo que consideTamos imperante e 
inaplazable por Ja uraencia de atención que cada uno de los casos de maltr&to amerita. 
que el Jeaislador reaJamente como una medida ursente Ja atención integral que requieren 
estos menores. 

La reaJamentación que nos pennitimos proponer constituye una ,auía básica para eJ 
manejo de estos casos. de aran utilidad para Ju instituciones prestadoras de servicios d.e 
salud que dada su naturaleza. son Ju que en un aran porcen~e captan en primer téntüno 
este tipo de pacientes; en este sentido. quedaría a carao de ellas. Ja identificación del 
sindrom~ medida que se apoya de i,sual manera. en fi.anción de que son las que tienen 

' mayores posibilidades de contar con Ju tres Arcas básicas en las disciplinas que deben de 
p:in:icipar en la. detección y atención del problema. 

El e!iquema de atención propuesto en eJ presente capitulo. podría estandarizarse a 
tra,·f!s de una norma que expediua Ja Secretaria de Salud. de carácter general aplicable 
oblisatoriasnente por las dependencias que integran ese Sector. 

Esta f'onnaliución consistiría en Jo siguiente: 

J. La Ley General de Salud en su anícuJo 14 nos da Ja definición de norma téc;nica 
como "el conjunto de reglas científicas o tecnológicas de carácter obligatorio. 
errütidas por Ja Secretaria de Salud. que establezcan Jos requisitos que deben 
satisf'acerse en Ja organización y prestación de senic;:ios. asf como en el 
desarrollo de aeti,idades en materia de salubridad general. con el objeto de 
unific'lr principfos. criterios. políticas y estrategias." 

Cabe hacer énfasis en Ja imponancia dcJ objeto que esta norma representarla 
toda vez, que se unif'ormarian criterios de operadó~ actividades. actitudes dcJ 
personal de las Vnidadcs que prestan senicios de atención hospitalaria médico
pediátric~ Ja que se proporcionaría en Conna continua e integral. con calidad y 
profesionalismo. 

2. Corresponde expedir dicha nonna aJ Ejecutivo Federal por conducto de Ja 
Secretaria de Salud. quedando a cargo de Jos integrantes del Sistema ~acionaJ 
de Salud. elaborar el anteproyecto y someterlo aJ comitC consultivo nacional de 
nonnaJización respectivo. 

El comité consultivo nadonaJ con base en eJ anteproyecto mencionado. deberá 
elaborar a su vez el proyecto de nonna oficíaJ me~can~ nüsmo que quedará 
sujeto a un procedimiento de re,isión. 
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Una vez aprobada por el comité. Ja nonna oficial mexicana será expedida por la 
Secretaria de Salud y publicada en eJ Diario Oficial de Ja Federación. 

Respetando Ja jerarquía de Ja ley y respecto del contenido de Ja norma debemos hacer 
ref'erencia en primer ténnino al fundamen10 principal que serviría de base a nuestra 
propuesta, siendo éste el aniculo J 7J que dispone. que Jos integrantes del Sistema 
Nacional de Salud deberán dar atención preferente e inmediata a Jos menores sometidos a 
cualquier tbnna de maltrato que ponga en peligro su salud fisica y mental; instituciones 
que podrán tomar las medidas inmediatas que se requieran para la protección de Ja salud 
de Jos menores. dando intervención a las autoridades competentes. 

La asistencia social regulada primeramente en Ja Ley General de Salud no hace 
ref"erencia alguna ni remisión a Ja vigente Ley sobre el Sis1ema Nacional de Asistencia 
Social. Jo que ha representado el desconocimiento general de dicho ordenamiento. Al 
erecto consideramos Ja necesidad de integrar dicha referencia al titulo noveno de la Ley 
General de Salud. que se encuentra denonúnado como "Asistencia social. prevenció~ de 
invalidez y rehabilitación de inválidos"; a fin de que se tomen en consideración y 
consecuentemente se apliquen realmente las disposiciones de dicha Ley. 

La mencionada Ley asistencial establece como sujetos de la recepción de los sen.licios 
de asistencia social preCerente entre otros. a Jos menores sujetos a maltrato; enumerando 
solo de manera general Jos servicios básicos de salud en materia de seguridad social. 

Por otra pane. dispone en su artículo lo. que Ja Secretaria de Salud. en su carilcter de 
autoridad sanitaria. tendril respecto de la asistencia sociaJ. como materia de salubridad 
generaJ. Jas siguientes atribuciones: 

"l. Fonnular las normas 1écnicas que rijan Ja prestación de los servicios de salud en 
materia de asistencia social. así como Ja difusión y actualización de las mismas 
entre Jos integrantes del Sistema Nacional de Salud, y 

11. 

Bajo este contexto. consideramos que Jos lineamientos para Ja atención deberán 
encuadrarse a través de una norma oficial mexicana para "'la prestación de servicios de 
salud en asistencia social para Ja atención de menores con síndrome de maltrato". 
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El c:.onterüdo de la nonna deberi contemplar básicamente: 

1. Objetivo.• En este caso la norma tendría como objeto uniformar criterios en la 
detección. tratamiento. rehabilitación y prevención en las entidades del sector 
salud que presten servicios de atención continua e integral a los menores con 
maltTato, mencionando que dic:ha atención seri de c:alidad. 

2. Campo de aplicaci6n.- Ser4 de aplicaci6n obli¡¡atoña en todas las unidades. 
instituciones o dependencias. de los sectores público, social y privado, que 
conf'orman el Sistema Nacional de Salud. 

3. 

"'· 

6. 

7. 

8. 

Para determinar que entidades podrian prestar esto• servicios podemos anotar 
presuntivamente que serán aquéllos que cuenten como núnimo con tu tres ireu: 
indispcnu.b1es para el tratamiento, la médica, que a su vez debcri contar con 
servicios en pediatria, rayos x, y laboratorio; la psicológica y/o psiquiúrica; y 
finahñente. ta de trabajo social. 

Apartado de definiciones. 

Disposiciones generales.· En donde se encuadrarian las actividades preventivas, 
,"t.,rati·vas, de rehabilitación. cnseftanz.a y capacitación. e investigación. mismas 
que quedaron descritas en el presente capitulo. · 

Medidas y acciones legales que tendrá que adoptar el personal de las ál'"eas de 
at~nción integral. • . 

Observancia.- Quedaria a cargo la vigilancia y aplicación de esta nonna a la 
Secretarla de Salud y a los Gobiernos de la Entidades Federativas en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

Vigencia. 

Bibliografia. 

En .!.l f'ondo. debemos de considerar que la íactibilidad para el funcionamiento de 
centros de referencia en el sector salud que aplique estos lineamientos. implica que el 
personal tenga la dispom"bilidad y el interés para invertir más tiempo en su función 
cotidian, lo que podria motivarse con algún tipo de incentivo. aclarando que no 
precisamente nos referimos a cantidades en dinero. 

De igual manera. se requiere el interés y la participación activa y coordinada de las 
dependencias u organismos que realizan alguna fi.inción para proteger a estos menores; 
par3 lo cual se deberán realizar las adecuaciones pertinentes a las respectivas leyes 

'igcntes a fin de que se unif'orme la normathidad. 
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•.3.1 Cre11ci6a cie un sisrem• n•cional de •sisrencia al menor. 

F"malmente. no queremos dejar de mencionar en este estudio. nuestro apoyo a Ja 
preocupación expuesta por diversos autores que U.tan de encontrar en cJ actuar conjunto 
de autoridades y sociedad las mejores soluciones en J.a atención pública de Jos menores en 
desprotecc:jón., con eJ car'cter prioritario y uraente que eJ problema requiue. 

La creación de un órsano independiente a nh·el nacional de asistencia al menor 
repre!:enta una poSJ"ble solución. 

Esta institución además de tener específicamente a su cargo las atribuciones y 
fum,:iunes que en el presente capitulo fueron propuestas en Ja posible solución de Jos 
casos de maluato de . menores; tendria considerando en general a Jos menores en 
desprotección como funciones: 

1. Coordinar a todos Jos organismos públicos y privados interesados en la 
rrotección de menores. fijando objetivos. políticas de actuación y planeación en 
general. de Ja actividad a desarroJJarse. 

2. Buscar el acopio de medios y recursos económicos a nivel :federal a fin de que 
pueda cumplir con ~· objetivos. 

~- Vigilar y dar cumplimiento a los compromisos asumidos y signados por nuestro 
paf.; en los diversos :foros intemacionaJes. 

4. Estudiar Ja viabiHdad de proponer Ja expedición de un ordenamiento jurídico que 
regule Ja función del Estado para Ja protección de los derechos de Jos menores. 

S. D~sarToJJar una política sodaJ que incluya: 

a.) Programas de atención a menores con scrv1c1os eficaces en salud. 
educación. asistencia social y asesoria juridica; supervisados y evaluados 
periódicamente. 

b.) Programas de prevención de Ja delincuencia; supervisados y evaluados 
periódicamente. 

c.) La panicipación de la sociedad a través de servjcios y programas. 
fa"\'oreciendo Ja sociabiHzación e integración de menores y jóvenes por 
medio de Ja :famiJja, Ja comunidad de grupos de jóvenes. Ja escuela y las 
organizaciones voluntarias. 

6. Proporcionar igual atención a Jos menores de :famHias indígenas. inmigrantes y 
rctügiados. 
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7. Optimar los proaramu establecidos por el aobiemo para la atención de Jos 
menores expósitos. abandonados o sin hoaar. comando con una. evaluación 
constante para su sesuinüento y actualización_ por pane del aobiemo y Ja 
sociedad misma. 

l. DitUndir a través de Jos diversos medios de comuNcación. lo• sen"JCJOS de 
orientación deStinadps a Ja atención de Jos problernu que aquejan a Jos menores. 

9. EstabJeca comunicación constante con las institucjones encargadas de Ja 
impanición de justicia relacionada con menores. 

Los mecanismos de apoyo propuestos requieren para su cumplinüento de objetividad. . 

' permanencia. orsaniz.ación y et'icacia. 

En esos t~ol.. considerando que eJ Estado no cuenta con Jos recursos económicos 
necesarios para la c:re11ción de este nuevo orsarüsmo. cabria valorar Ja conveniencia de 
reestructurar M f"ondo eJ Sistema Nacional para cJ DesasrolJo Integral de Ja Familia, 
medida que redundará en beneficio del menor. Ja f"'amilia y en eoncecuencla de la 
socied:itt mexicana. 
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INP ntcUIUDllA 1•1f&ll M l~IA ID. 
. eisnnt ,..,.~ "-' 

...... 'JtEI'. '-'/1,3.Z/H~~ ·~'-
DELIT01 Ll.SIDN~-6 :::::ia, 

-..~ 
LIC. llAllCILA llOllA 
Dllrl(:TOllA DI ASJSTENC'IA A HENOltES 1 INCA,AC'ES 
,, ••• ,,t •• 

COOlltDINACICN CE ASL'NTOS CE 
~t!'llQtltS E INCA~'-f5 ·-==-- • •TD!C119 .. •UIOaU • .. ....... 

C"on r•J•c./6n • I• ./n•·••t.l••c./dn 6•1f•J•d• •I rubr• :r con I• 
lnt•ncldn •Port.•.r ... •·or•• •l•••nto• • I• •I•••• •• pr•••nt• ••t• 
docu••nto. •I cu•I r•l"l•J• el ••t•d• •'*dlco. p•./cold•lco. ••I 
coao •I entorno •oc./•I r r••.11./•r d•I ••nor CAllllE•A LEZAll-• ANCEL. 
con •IJ••ro d• ••P•d.f•nt• •4dlco 3717•0. qu.laa •• •t••dldo en o.I 
Ser••./c./o de N•••tol••I• do ••t• ln•tltuto N•c./on•I do ,.d./•trl•• 
, • .-ot./••o do ••tud./o •n lo CJ.ln,/c• lntordlc./pl./n•rl• d• Atonc./dn 
•I N./llO W.Jtr•t•do do ••t• ln•tltucl6n. 

•ESllJll .. N 

ESTL'DIO /'ICDICO. 

Fu• dl••no•tlc•do _,.•d• •I ••• d• ••o•to d•I •Ho d• 19flS. •l•ndt:1 
ho•pftellz•do· •n ndltlpl•• oc••lon•• por pr~•ncl• d• ••n•r•do•. 
•.i'•ndo I• tJ.Jt.i' .. •I P•••do •·•.i'ntltrfl• d• JulJo. por pr•••ncl• de 
h•••to•• d• •u•Jo d•r•cho .•· d•t•• d• t:"or Anfllalco. A .J• EF •• 
ob••r•·• •quf•o•I• •n r••l6n ••zl.l•r. l••ldn clrcul•r d• ,1 . .;, cm. 
•P•r•nt•••nte ••cund•rl•• • qu•••dur••• d• I• qu• no •• conoce 
con •1•ct.i'tud •l ••c•nl•.1110 d• su •P•rlcl6n. motl•·o por •I cu•I 
•• d•c.ld• •u •t•ncldn por l• cllnfc• C:AINN. 

CSTL'DIO DE S~L.l'D • .,EIVTAL. 

Tl"1 D .. 'CltSONALrDAD. - IE"I p•cl•nte lapr••Jon• co•o un l•ct•nt• 
•d•cu•d•••nt• ••tl•ul•do. coop•r•dor. que Jnt•r•ccJon. •d••A• d• 
con l• .. dr•. ton •I •1Plor•dor. •.In det•tt•r•• dlrlcu.lt•d•• 
••t• Ar••· 

cocFrcrCA"TE J.'t."TELEt:"Tt'AL. - S• •·•lor• ti ln.i't•Hl•nt• •n r•l•tl6n •I 
d•••rrollo •.lt•nzedo. .Jl!'•r•c• tr•t•r•• d• un ••nor con c. l. 
nor••I pro••d.i'o. 

ESTADO _.,E.'"TAL Al. JNCRESO. - s. •·•lord •I p•Cl•nt• ••t•ndo 
.lnt•rn•do •n h•~•tolo•f• por un h•11J•to•• •n •~tr••ld•d pfl/1·Jc• 
d•r•ch•· con poc• ao1•IJld•d. p•ro •l••pre •• •o•trd tr•nqullo. 
coop•r•dor. no r•rb•llz•. •aJt• •on.i'do• •utur•I••• ••t•ndo 
•l•rt•, co.r.pr•nd• 6rden•• ••nc""J/<111•• no h•Jº •n•.l•d•d •P•r•nt•. 

CSTAIJO .~E ... "TA~ ¿;E LA • .,ADRE. - S• e•·•/~6 l'l4«t• •••rlo• dJ•• ~•Tpu•Ir 
d•I pr.l'.-rr cont•cto con •I c••o. •• un• •uJ•r Jo•••n• con 
dll'Jcult•d•• p•r• ••P.r•••r•• •11 ••P•HoJ. P•ro p•r•c• cot::pr•nd•r 
bien. d••conoc• •ucho• ••P•ctu• de .I• •nl'•r••d•d d• b••• d• 
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No h•v •l~•r•clon•• d• p•n•••l•nto. •u p•rc•pc-Jdn •• •d•cu•d•• J• 
•t•ncldn t•~bl4n. Su c. J. P•r•c• nor••I b•Jo .. •••to d• runcion•• 
••nt•J•• aln •lt•r•cJon. C•b• ••nclon•r qu• runclon• • un nlt.••I ••IJº eoncr•to (p•r• I•• •ct/i•ld•d•• cotldL•n••J. no h•>º •r•n 
Pl•n••tldn •I luturo p•r• •I ••n•Jo d•I p•c,/•nte. 

':•dre1 No •• •ntr•rl•td. 

OT/10$. - S• con•id•r• qu• no 6• pu•d• h•bJ•r d• un •·•r.,.d•ro SN."I. 
P•To al d• un• altu•t:8"dn d• n••''••ncl• por l•nor•nc-1•• 
•ncu•dr4ndo•• d•ntro d• lo• P•r~•etro• de Jo que •• h• d•da •n 
11•:.•r ••llr•to 4tnico /Dr. Lo.r•doJ. qu• dlllcll••nt• 
•odlllc•rJI d•d•• I•• cond/clon•• cultur•l••· 
D•b•rJI ••r .aup•r•·l••d• ••tr•ch•••nt• p•r• eJ ••n•Jo concr•to. 

- d•do •11 ••tilo d• p•n•••J•nto. y Jo Jn••d.l•to d• l•• 
Jnt•r•••nc.fon••· 

ESTL'D./0 SOC',/.AL. 

S• •ntr•t•,/•t• • J• ••dr• d•I p•cJ•nt•. Sr•- Epl.l"•nL• C•rr•r• 
L•••••· quJ•n dur•nt• J• •,/•••· •• •u••tr• tr•nqu.fl•. por lo qu• 
•• c~n•.fd•r• qu• b•Y hon••t,/d•d •n I• Inrora•c,/dn qu• no• 
proport 1 on•. 

L• ••llor• h•b.I• .f•n•u• ••••t•c•. •• ••Pr••• con d.ll'JruJt•d •n 
••P•iloJ. ••b• •I no•br• d• I• •nr•r••d•d d• •11 blJo. P•ro I• 
b•rr•r• d•I l•n•u•J• I• ll•lt• pe~ toepr•nfler Jo• cuidado• qu• 
•I nJll• r•qu.l•r•. •• por •JJ• que t••Poto Jo tr•n••"t• • J• 
p•r•on• qu• cuJd• •J ••nor. •Jn ••,,,.r•o •• •u••tr• optJ•l•t• ,. 
r•fl•r• conr.l•a•• •n 1• r•cup•r•t,/6n d•I p•t.l•nt• • 

. . 
P•tl•nt• •••eul.lno qu• n•t:.16 •1 2a d• ••o•t:o d• J'SJ4. •n •I 
E•t•do d• O•••e•. produr:t:o d•J :11 •a:b•r••o no pl•n••do. •" 
•t•Pt.•do por I• ••dr•-

Su d•••rrol lo P•fco•ot.or •• do •eu•rdo • •U •d•d eronold•.lc• 
fnor••l .I. cu•nt• eon eu•dro de fn•unJz•cfon•• eo•pl•to. •rtfeul• 

•ono•fl•bo•. •• 1• ob••r•·• bJ•n culd•do ,. nutrfdo. ''"•••nt• 1•6 
•I•ul•nt•• r:•r•et•rl•tlc•• fl•Ic••I ••t•tur• r••ul•r. eo111pl•6.ldn 
robu•t•. t•• •or•n• cl•r•. r:•b•Jlo l•c.lo ob•euro. oJo• r••••do•• 
n•rlz eh• t• ,. boc• r••ul•r. 

E• d••crlto por I• .11:•dr• eo•o un ni/lo Jnqul•to. Ju•u•t6n. 
•oc.l•bl•r .11:•nt.J•n• un• bu•n• r•l•eldn con •JI•. •• I• ob••r•·• • .,,. 
•P•••do • 1• 6•ifor•, por I• ror•• eo•o ... r•l•clon• •n •I ~r•• d• 
ho6plt•J.iz•el6n. 

Dur•nt• •1 prl••r •Ao d• ••Id• •I p•el•nt• P•r••n•cJd b•Jo lo• 
euld•do• d• •U .11:•dr• •n •l E•t:•do d• O•••c•. po6t•r.6'or••nt:• •I 
d•t•r•ln•r •1 dJ••nd•t:Jeo, tl•t• ••l•r• •1 D. F. d•J•ndo •I nJAo 
~Jo lo• culd•do• d• Jo• •bu•lo• ••t•rno•• .•·• qu• no 1• •t:•Pt•b•n 
•n n./n•'1n tr•b•Jo con •1 .11:•nor. 
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••F.f•r• J• .. dr•. que •u :9•nor h••t• lo• '/l.:! de •d•• •• h•b.1• 
d•••rro.IJedo •P•r•nt•••nt:• ••no. po•t•rlar••nl:e pr•••nt• I• 
•lnto••tola•I• de •u P•d•c./a.fenta de b•••· P•fequl•• •n todo •I 
tu•rpa. •l:•ndl~ndo•• lnlc.f•l••nt• con r•••d.fa• c•••ro•• •u••r.ldo• 
por 1••1-ll•r•• :y •·•c.tna• d• I• coaunld•d• , .• qua •hl •• pr•cl:.fc• 
Je herbol•rl• t••d.lc./n• tr•d.lc.fan•IJ1 •In ••b•r•• •I •enor no 
••Jore. por l• qu• Fu• •·S•to por •f#d.tco p•z-t.fcul•r• qu.f•n na 
dl••no•l:lc• y por t•I aot.lt•o le• raco•l•nd• •·•n.fr •I 11.11'. 

'º' •U••r•ntl• da une ti• ••terne. le .. dr• lo tre• •I ln•tltuta 
N•clon•I da '•dlal:r.te. ho•P.it•ll~nda•• •I 2 de ••••t• d• l•!ls. 
•• Je .tnror.. • J• ••dr• •obre •I d.l••nd•tlco. cu./d•doa ,. 
t.r•t.••lent.o e••r••nf:o d•I p•cl•nt.o. Al ••r ••r•••do lo d•J• •1 
culd•do do I• •buol• ••t.•rn• •n •1 6•t.•do de O•••c•. ,. •.11• 
e•l•r• •I D.#'. p•r• t.r•b•J•r. po•t.•r/or••nf:o •in rocordar r•ch•. 

- J• ••dr• •onciono •qua el a/llo ••PI••• • ••nar•r. por lo que e• 
t.r•ldo nue•••••nt.• • ••t.• C'/ud•d• P•r• •u •t.•ncldn •ti-die•• pero 
•n t.•nt.o no r•cu•rd• co•o ll•••r oJ JN,. por lo que •I •oJ/cit:or 
inror••• 1• •n•·i•n oJ No•plt.ol lnront:ll do Jlf"•lco. dond• •1 
pocl•nt.o •• •t.•ndldo •n •J 4r•• d• Vr••ncl•• con ••• c•r4ct.•r1 •• 
hoc• op•rt.ur• de ••P•dl•nt.• ,. •• ho•Plt.oll••• ol ••r•••r do dJch• 
ln•t.lt.uc/dn. nu••·•••nt.• Jo ••lfor• lo r•ar••• • O•••co. 

H•C• 1/12 Jo• .abu•l•• ••t.•rno• •• co•unJc•ron coa Jo .. dro P•T• 
lnl'ora•rlo qu• •I ni/fo •• •nconf:r•b• •'••·•· por lo f:•nt.o lo 
••/Soro Jo t.r•• ol IN' con J• •J•udo d• 1• t.I• .. f:•rn•• 

El dio :Z de• Julio •• 11_.plt.•IJ.a• .• ,. ./• -ll•l,..16 49 r.r•pl• 
.Tnf:•n•I•·• por l•P•O do I dio. t.r••l•d4ndo•• po•f:•rlDlo•nf:e •I 
S•r••lc/o do Mo .. f:ola•I• dando por .. n•c• por 4 di••• ••r•••ndo •1 
7 do Julio. por broto d• ••orlc•lo. qu•d•ndo •I cu./ .. do d• un 
p.rloo do J.2 •lfo• do •d•d• rolnar•••ndo •I di• J 1 do Jul lo por 
pr•••nt.o.r •d• .. •n •J•abro Jnl'•r/or d•r•cho. h•••t.••• on pdoulo 
do.rocho y .z p•quelS•• '••Jan•• •n .I• ••ndibu.I•. •I ro•p•ct.o Jo 
••dr• /nl"oro• qua •eJ di• d•I ••r••o <7-Vll-,ti) o,1 ••nor , .• t.onl• 
od••• en •u •y•lo. lo cu•/ Jo Japo•lb/llt.•b• P•r• d••a6ul•r•. En 
cuonto •I hoaoro•• •n pdoulo -pr/ooro 1• /nlcld .,. uno ••n• 
p•ou•if• ,,. do.6pu"• "•t.• •• ••t.•ndJd. d••conoc• por vu• ,. h•J"• 
••lldo•. por Jo qu• •1.1• /nt.uJ"O qu• •• ,,., .• c•/do o ••lp••do. 
Jnclu•o •I n/lfo que culd• •I p•cl•nt.•. n.I••• qua •• t.r•t.o d• un 
•cc./d•nt.o o qua •• h•J·• ••IP••do. •in qua ••t.o ••• dot.OF8in•nt.•. 

rr P•c./•nt.• o•t.4 Jnt.•arodo o un• ro•l.11• p•qu•H•. lnco•pl•t• por 
ou•encl• d• Jo rl.uro pot•rno 0 ••t.•n••• For~odo por ./• ••dr•. ol 
pocl•nt•. ti• ••t.orn• y 2 prl•o•• on t.ot.•I S por•on••· 

/llAD•r1 Sr•- EpJr•nJ• C"orr•r• L•z•••• d• 2S olfo• d• •d•d• 
orl•Ln•rf• d•I E•t.odo do O•a•c•. •nolr•b•t:•. quJ•n •• d••••P•d• 
coao sub••pl••d• •n un• t:ort:/ll•rlo. 

S• p•rc.ib• t:I•ld•• noblo. r••pon••blo. .r•ri•r• qua d•••• 
oncontror un t.r•b•Jo donde I• p•r•lton t.•nor • •u hlJo. 
Aceuol••nt.• t.rob•J• d• lo• S.00 • l• IS-00 hra •• por lo qu• •r•n 
port.• d•I di• no ••t.4 con •I ••nor. no cu•nt.• coa dJ•• d• 

, 
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d••t:•n•o. nunc• h• r•cl61d• •po)•• d•I p•d.r• d• •u• ·ltlJo•• por lo 
lfU• •I n•t:i•l•nto d•I p•cl•nto doclfll• r••ll••r•• I• 
••lpln•ocl••I• coao atltodo d• control n•t•I d•rlnltl•·o:-- - --·- -··-

N•r••n• .r Irle•• C•rror• L•••••• do 4 •llo• do •d•d• qul•n oalto •Ao 
ln/cl•rJa •U •duc•cldn lf'r•-••col•r y •• •ncu•nlfr• b•Jo lo• 
culd•do• d•. •u .. drln• •n O.••t:• d••d• h•c• •/IZ. 

'•clonlto •ot'J•·• dol ••tudlo.- An••I C'•rr•r• L••• .. • 

TI• ••lf•rn•1 t:lorl• C'•rr•r• L•••••• do 22 •,/fo• d• •d•d. 
orl•ln•rl• d• O.••c•. •n•.lr•b•t•• ••dro ••lt•r•. aub••Pl••d• •• 
un• tortlJ/erl•• tr•b•J• d• I•• S.00 • I•• 16.00 bar••· L• 
d••crlb• co•• un• P•r•on• nobl•. tr•nqu,/ I•• •ocl•lllo. qulon 
••ntl•n• un• bu•n• r•l•tldn con •I ~cl•nt• y •u -.dr•. 

,.,, .. , r.-eld• C•rr•r• 1.••• .. • d• I •lfo d• ed•d• ••n•• l• .. dre •• 
•nc•r•• de •u• cu.ld•do•• •U P•trdn l• p•r•it• t•n•rl• 
tr•b•Jo. 

,.rl•o1 ,,,.rc•l.lno d• IZ •llo• d• •d•d• •n•ll'•b•t•• •• hlJo d• un• 
prl .. h•r••n• d• l• ••dr•• qul•n r•l.l•c.16 y por •.llo I• ••.lfor• 
d•cid• h•C•r•• c•r•o de fl.l ,. tr••rl• •I DT P•r• .,·utlarJo. p•ro 
•d•N• por •I •o••nto •• •nc•r•• d• culd•r •I P•C.lent•. 
&Jnlc•••nt• h•bl• ••••t•co .. 

DINAlfTCA FAlfll.IA• 1 

••ri•r• .J• .. dr• ,. ti• ••t•rn• qu• •U• r•J•clon•• •Dn •r.onlO•••• 
•d•cu•d•• y •1i•t• Mn• N• ••tr•ch• r•l•cl6• d••d• eu• ••l•r•ro• •I D.,.... S• •Po1·•n .•ut-.••nt• .por ~ cont•.r c.,. ~r•J•• •11• I•• 
.,•ud•n. l•l•t• co•unlc•c.fdn cl•r• y ·dlrece.. elJn cu•n~o no tl•n•n 
•uch• tl••P• ,,.,.. con•·•r••r• d••ldo •I tl••P• que .-•r-.necen 
•u• tr•i..Jo•• coop•rt•n lo• •••to• d•J /to••r. 

Jll•rc•Jlno •• •nc•r•• de proporcion•r Jo• •ll••nto• y •l:•ncidn •J 
P•Ci•nt•. d•bido • qu• • l• ••dro nC111 I• porolt.•n ton•rlo en •l 
tr•b•Jo. 

L•• r•l•clon•• ••tr•r••il.i•r•• t•bu•lo• ••torno•> •on bu•n••· 

SITUACION CCONOl'IJCA1 

T•nt.o l• ••dr• coeo .J• ti• •• do•••P•ll•n co•o •ub••Pl••d•• •n 
tort.:Jll•rl•• d.lroront.••• •u hor•rlo •• d• $ .. Do • l.S .. 00 hor•• 
obt.l•n•n un .fn•r••o ••n•u•l d• $'00. 00 c•d• uno. Jo qu• h•t• un 
tot•I d• •~.:oo.oo. 

• lt•nt.• 
Ali••nt•c.16n 
Lu 
Coab .. 

TOTAl.r 

S3$0.00 
?Oo.oo 

'"'º·ºº 50.00 

-.,,,;.,:oo 
········-
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-~· - Aco•lu111br•n- h•c•r ~ co111ld•• •J .ti•• •n r... que .:on•u.::ten Jo• 
•.f•u.fent•• producto• • I• ..... ,,., c•rn• r.z.1 .. hu••·• ( .. .J. •·•rdur• 
(3J. Frul• i~J. •oP• ($)., l••u•.fno••• t•J. tortl.11•• f'7J. l•ch• 
t~nlc•••nt• lo• nJAoa,1. 

'º' I• nochf!I l• .. dre , .. ti• Pl"•P•r•n loa •ll••nlo•. 

No hler.,..• el ••u. que con•u••n. 

~ONDIC'IONES DI v1vr~NDA1 

'•r• •po>••r lo• doto• •• ro•llad •·Ja.SI• doeltlll•r.fo. • J• 
•J•ulont• ~lr•ccldn1 co-1./o 20. ••· 3• Loto ,J~. t:o,J. Joa4 Ldp•• 
'ortll.lo. 0.1••· lat•p•l•P•• 1'fl•lco D.T. 

So trolt• do e••• •ol• do Z pl•nt••• Joc•ILa•d• •• une aon• 
- urb•,..· 

L• rooJll• dol P•tlonto h•blto •n •l9u./Jor. un cu•rto rodando do 
I• prla•r• Pl•nt•- Lo• duo6oa do lo C••• •• ooatr•ron ronuont•• • 
proporclon•r lnror .. cldn. •dio P•r•JtJ•ron •l p•r•on•l d• tr•b•Jo 
•ocJ•l •nc•r••do. ··•r ,. b•blt•cld• por ru•r•. d••cr/bJt#ndo•• ,. •1•••• •n ••l•• condJclon•• d• hl•l•n• ,. poc• •·•ntJl•cldn. 

lnror..ron lo• du•l'lo• d• I• e•••• 9u• I• r••JIJ• r•nt• I• 
~blt•cldn d••d• h•c• •/12 ,. 9u• íJnlc•••nl.• p•r••n•c•n por I•• 
l.•rd•• y noch••I •u r•l•cLdn con •11•• •• alnL••• •di• d• ••ludo. 

NI•• .. ••t•c•d•nt•• d• •dlccJon••• •lcobol l••o o t•b•qul••o. 

DIACNDSTICO SOCIAL1 

'•Cl•nt• •••cu/ Jno d• 1 •.llo d• •d•d• p•rt•n•c• • un• r••I 1.1• d• orl••• Jndl••n•. ubJc•d• •n •I ."lunlclpJo d• T•otJtliln 0 E•t•do d• 
O•••t:•• •U l•n•u• n•t•l •• •1 ••6•t•co • . . 
L• .. dr• y t..1• ••l•r•ron h•c• S/IZ • ••'• C•plt•l con r..tn•• 
l•bor•l••· 

.Son d• nl•·•l •cond•lco. •duc•t..l•·o y •ocJ•I b•Jo. Dond• •• 
d•t•ct•n 1•• •l•ul•nt•• Jn•·•lld•nt••1 

,,,, •• 1/1Jol66/C•I 'º' l• P•I0/01..t• d•l P•t:l•nt•. 
Ar•• P•Jcold61C•z 'ºr Jo , •• ••Pr•••do. 
Ar•• Socl•l1 F••lll• lndl••nt•• con ••rl•• ll•lt•clon•• 
•cond•lc•• y •duc•tJ1••• qU• ••n•r•nz •ll••nt•cJdn d•flcl•nt• •n 
c•ntld•d y c•l..ld•d• t:ond/cion•• d• vJr..l•nd• ln•d•Cu•d•• •n 
••p•clo. hl•l•n• ,. •·•nt:/l•t:/dn. 

Ant• •l •n•lr•b•tl,.•o d• 1• ••dr•. ••...l•t:•n ll•lt•cJon•• p•r• 
obt•n•r un tr•b•Jo ••Jor r••un•r•do ,. qu• I• p•r•I t•n t•n•r ••J•or 
t:l••Po p•r• •l culd•do d• su hJJo. 

'ltO!VOSTIC"O SOC-IAL 1 

s 
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Instituto Nacional de Pediatrfa 

- Concl•ntl••r • I• .. dre Mol11·• I• ,•t•l••I• 9ue 11r•••nt• •I 
p•cl•nt•. d• ••r nec•••rl• •olleJt•r •POJº• d• u• 
l•t4rpr•t• d•I INI _.,. ••Jor co•pr••ldlt d• 1• ••ll•r•. 

- rnt••r•r • l• .. dr• •I .. n•J• Jatr•A••plt•l•rl•· 
- •rtnhr •P•J•• oaoeJon•I •• I•• •••••to• qu• ••• nec•••rlo. 
- lnt••r•r • .I• .. dre •I .,.,,. do I• A••.:l•e./dn 

rroh••orlllco d•I INP.. _.,,.. •I roror•••lonto d• 
l•lor .. cld11 ••6r• lo• culd•fl•• d•I •NJll• No•orlllco•. 

- iw.nton•r • J• ••dr• •• coa-lc•cl•• coa •-' 0911/po 
oultldl•clplln•rl• "'"º d• .. nd• ol .. n•J• dol poclonto. 

- Orlont•r •o6ro lo oduc•cl•a por• I• ••lud (hl•l•n•• 
oll•ont•cl6n y ••Jor•• d• I• •·l•#l••d•J. •Pr••·•ch•ndo .Jo• 
rocur••• ••l•Cont••• C'•.,.llaor • I• •••To o cocJno .. ,,.,, .. ,.,.,_ 

- rnror .. r •obr• r••Ul•lf:o• ln•f:lt:u.:lon..I•• y d•.1 ••.,,·/.:lo. 
- ApoJ••r ••l•f:•n.:S•I • ln•f:ltu.:lo,..l•••f:• •• I• ••dLd• d• lo 

po•lbl•· 

l•P•r••o• •• f:o•• •n .:on•ld•r•.:·Sd• •I pr•••nf:•• P•r• f:odo• .lo• 
•r•.:f:o• .1•••1•• • 9u• h•,·• lu••r. 



L-.. L-L")óRLJr.,,·.-4DO/ll CE."iER.-4L LI¿- .·l~E.•icr . ..fs 
CCL ."IE.VOW C l.'VC-A'-''-ES 
~ r • • ·a n t: • • 

l'll• lf.Jl.--Jtt.'VC'&J #f(1L1/llJCL'CZ HEF.RE/ll.I. •n ~i C"'.ar.:act•r .:/• •llldiceo •.:lscri to 
•I S1't!r1·/c/o d• ."/•.:licin• Jnt•rn• d•I rn•t:ltuto A'•Cil:'nAI d• 
l' .... dl•trl•. · 1a•n.al~nd~ .:loaticillo r•cibir ,. l:l'ir 
11ot./Fic-•c./on•• •I 1uJ111•r., J:-~111: .. C".. -./• I• .f•·•nl.:J• d• Jos 
J11•urs:•nt•s Sur. L-0.10111• I11•ur11.:nto.11 c.-ulcuJlco •n a•t:• .. -111.:J.ad, L.'· ••45;J._J, r con r••&"•cto •I ol'Jclo s/n, ••dl•nt:• •I que I• c . 

. -16•nt• •~ d•I . .,Jni•t:•rio P&iblico. Lic. ••••dio• E11••nl• B•nit•a 

......... llQY infeor=i• QU• ., ."'!1•1101· JOSE orcco l'IOll.'4LCS .#llJONTES Qu•d• • 
su Jl.<r&"oci .. -~n- .. -onsid•r.s=o• n•e•••ric- Pr•••nt•r •n •poro • •u• 
in•·••ti~•clon•• un r••u~•n .:l•I c• .. o. r•sult•do del •studJo 
int•,r•I r••llz•do &-or nu••t:r• ~/In.te• lnt•rdlciplln.ar.I• d• 
-"trnc./On •I -~·1110 .Y<11ltr_.t .. .:10. •i••o .:,u• r•rl•JA •I ••t•do •ctu•I 
•llldico •" psicolO•lco .-1•1 a•nor. ••./ cooo •U •nl:orno •oci•I 
t""••i I i.ar. 

RESlfl'IE.Y 

S• tr;at..a d•" un •••cul /no d• cu•t:.ro .. tifo• lt:' -••• d• 11d.Ad. 
int•rn•do .. •n I• :Jc.".Z d• ••t:• rn•t:it:uc/6#1 11or pr•••nt.•.r 
dJ•••r ...... l•slon••· 

CST • .fDO l'IEDICO. 

El ••nor •• •t•nd/4o •n •I S•r••icJo d• N•dlcln.a lnt•rn• 
Pr•••nt•ndo •I .ant•r:-•d•11t• ú• hldroc•rAli• C""o1:1o•n~·at:1•. r•tr••~ 
P•ico•otor. d••nutricid11 d• 111 ,r•do.. rractur• de f••ur 
~zqul•rdo a d••pl.as:.d• 11·A con•ol Jd,.d•' c•lul it:I• d• ,.,it1•bro 

-""°\:"-' . "~;'~: ::d:•::•:::,;una:'•~~C,.'c",!',. ~~u;:.,.:;:: .~ .",,',,':/. :: :.:t~:f:. d•I 

~· ~ . 

C"lfnlc•••nt• i11prei/on• co•o r•Cr••o P•.lco•otor r:Jeob•I .. por I-' 
qu• ... h• •O/ ici t.z1do r•••·•lu•c:iOn d• ni•·•/ de do•J1rrol Jo. qu#! 
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3. EST.IDO .~E.'+IT.IL .• L l!llCllESO: 

,., ,..:1cl•nt•1 C"o•o r• •• ro~•11t6. •I P•Cl•nt• •• .-,o•tr6 
lrri t•bl•. peco i:-oop•r•dor. •In ob•d•c•r lndlc•clon••• 
r• .. cl•• d• dolor. rri•ld•d •I cont•cto •·•rb•I o rislco. 

bJ P•dr•: !tlo •• h• prr••nt•do .. I•• •ntr•1·1 .. t~• c:vn•ltrD• 

cJ .6•1.adr•: s., h•c• un• obs•r1·•cl6n d• l• int•r~cc/dn con •I 
P•tl•nt•. mostr4ndD•• poco C•rc•n•. poco ••n•lbl• •I I l•nto 
o d•• .. n4,.• d•I p•cient•. •unqu• cu•PI• i:on 1 ... n•e••ld~d•• 
d• -al 1-=t•nt•cldn que •• I• r•qui•r•• h•r lnt•rtl• •n Jo qu• 
P••• con •u hi Jo. pero ,,.lt• d• coaprrnaidn d• Jo que .s• 
requl•r• h•c•r• l:ttoro•lon• con un C". r. li•lt•do (•&n• 
prob•bl•••nte por r .. lt• .:I• ••tl•u.J•ci6n .. oc/•/ l. Su ••t•do 
•l•ct/1·0 •• -:11u••tr• •ut.la,Jco. ..unqu• r•Mpond• 
•ntri•t.•citlndo•• •nt• l• JI/ tu•cl6n d•I hl Jo. No d•t•ct.o 
•lt.•r•cJon•• •n P•11•••i•nt.o (ru•c• el• qu• •• aur concr•ltol g •n P•rc•~cidn • 

... OTROS.1 

Por lo ll'n.cont.r .. do I•• rntr•ri•t.••· •• •'·id•;. t.• qu• I• 
•Jt.u•cJdn •C"on611JJc;,, 1" d• t.r•b•JO d• .J.. f.Jl•.J J J•. d.J rJc:uJ t.• I• 
•l'•nc:JOn qu• •• pueod• d•r • Di••"• r qu• con•ld•r••os. no •• 
tr•t• d• un •c:to d• n•slis•ncl• ••olunt.•r.i• sino d• un• •itu•.r./6n 
d• cl•pr./,·•ci6n s•11•r•liz•d•• ••r .. r•d• por 1 .. pobr• ;nt.•r•ttl6n 
••dr•-h/Jo (por l• no For••Cidn d• r/ncu.Jo• •r•c~l,·o• t••Pr•nos> 
r qu• •• m•nteondr~ si no c•aJbl•n l•• c:ondiclo~• aGcioec.ond•lc•• 
·del srupo. 1o cu•I •• ••·id•nt•••nt• .•u1• poco -,:or.Gb••I•. 

S• 11 .. pl•nt•Mdo un ••reo d• rlsl l•ncl• t• ••~Ui•i•ntu P•r• ••t• 
P•ti•nt•. por ••r suJ•to d• rl•••º• 

ESTL'DIO SOCIAL. 

11 •otlro J.1· ••tu::,Jo t.l•n• c:o•o rJn d•r • conoc•r •I ••d.Jo r '•• 
condic:.Jon•• b.Jopaicoaoc.i•I•• dond• •• d•s•rrolJ.- •J p•Ci•nt• r su 
r••.i JI• •• ront•r con lo• •l•••nto• n•ce.-•rlo• P•r• proporc/on•r 
•I •~n•Jo soc:i•I qu• d•••nd• •I c••o. 

P•r• •llo •• •ntrl'4.•i•t.• • ••bos p•dr•• por s•ro•r•do. Inlc:l•l••nt• 
.. I• ••dr• •I di• 17 de •n•ro. qui•n ... pr• .. •nt.• •n bu•n•s 
co11dlcion•• d• hi•f•n•. portAniJo rop• d• b•.i• c•lid•d• con l•s 
c:•r•c:t•rl•tlc•• rl•iC••: ••t•tur• b•J• r t:o•pl••iOn d•l,•d•. Con 
r••P•c:to • I• #11•1• •ll••nt•t:.idn •• d•••t.•ncldn •I ••nor. _..•nc:,Jon• 
qu• .. tr•t• d• d•r .. •u hiJo Jo que 111~• pu•d• i• qu• d•bldo .a 4u• 
•• in•·~lido. lo sobr11prot•J•n• 1·• qu• no l.:i •olp•• ... •rlr:ti• ou• 
"'r•c:onoc• no d•rl• •I ti••Po n•c•••rio. ni I•• •t•nclon•• i·• qu• 
lo C••bl•. t:u•ndo ti•n• t,/•l!lpo. lo d•J• co••r •Dio. lo •i•I•• 
P•ro ••to •• • p•rt,Jr d• que •• 1•/ni•ron .. 1 D.F. -

Cn c:u111nto .. I• l•ai6n qu• pr•s•nt• •n •I p•n•. er.11nirZ•J.·t• qu• 
.. ru• un •ccid•nt.•• •·• qu• •J nllfo 4u•r•• •n e•• .. d• m•d•r• r so 
c:••·d •· s•sur••ont• •• solp•6 o•• p.11rt•. P•ro •/l..11 •• J..11 cu•nt~ 
d••pufl••· 
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ti P•dr• •• ilnt'r•t•ist• •I di• 11 d•I pr•••nt• .,,, •• , •• ••n.lrl••t• 
:...__ _t.r•n•u.I !º•- •••ble. ,.,roporc/011• r••rv••t•• cl•r•• •· •.wt•n•••· D• 

I• i•Pr••l6n d• ••r un ho•bre hu•i Id•. tr•nou.I lo •· hon••to. C'on 
r••P•cto •I ,.rabi••• d• DI••• · •canclCJn• que •• •u hlJo •· lo 
quier• •UCho r qu• lo Unlco oue ••b• •• que •• c•t•d r •• l••ti•6 
•u pene con un• de I•• ••d•r•• .:Je I• -=•m• •. C•abltln lnror:.a -que p••• • loa 11•1 t•nt•• fl•ico• •l d•••• •·•ria .,. ••.ior•• 
condicsOn••• ""'• ••t'o lo h• c-oarnt•do con •11 ••PO••· 1nror:11a que 
cu•ndo ••t•b• •• el pueblo lo r•I• •n ••Jor•• con.JJclon••· que 
p•rcib• •I nL,.lfo trl6t•. •in •P•tlto. •ttr••i•·o r •u•· •.l•l•do. que 
d••conoc• si •• por que h•n c••bi•do d• do•icl llo o por olr• 
r•z.6n•. 

~n cu•nt• • I• .. ctllud d• •U ••Po••· r•l".i•r• 00que •• r•apon••bl• 
1• cru• tS•n•n bu•11• r•l•cldn. ,.•boa •• h•c•n r••pon••bl•• d• loa 
l1IJ0• r d•••• ••Jor•r •u• condlclon•• de ''Id•. P•ro qu• •11• •• 
d••••P•r• 1• •• •noJ• con F•cll.ld•d •• que h• ob••r,•ado que I• 
ror•• d• l l•••r l• •f:•ntldn d• •u• hlJo• •• • •rlt:o• y 
oc••ion•l••nte I•• d• n•ls•ll••· P•l'O que • DI••• no. pu•• •I I• 
pl•n•• "IU• ••f:_. ••lo r qu• no lo d•b• h•t•r• P•ro qu• loa h• 
•·l•lo discutir ,. qu• •I ni/Jo h•c• b•rrlnch•-. 61 ••lfor nl•ff• 
flOll'••r • loa h/Joa. 

C"O!VDICIO."ICS CE'!VCIULES DCL P.~L./C!VTE: 

. .,OllALE.S !•/ONTES JOSE DIECD. - l"r•a•nl• I•• •lsul•nl•• 
C•l'•Cf:•rlstlc•• rlalc••: t:•• bronc••d•. con ••t•lur• r P••o b•Jo 
•n r•l .. cidn • •u •d•d cronold•lc•• •• •••id•nt:• au probl••• d• 
r•tr••• ••nt•I • lo •l••o qu• •u ••p•clo o:I• d•~nuf:ricJdn. incluso ••I• ••n•r...- qu• d• •P•ri•nti,. d• un• ed•d inl•rlor • -'• qu• 
ll•n•. 

D•do •u probl••• •• ••nclon• que •u• h•r••no• I• f:l•n•n poc• 
tol•r•ncl•· Nunc• • ••.i.st/clo • n,insün cenl'ro de r•h•bi llt•cl6n. 
ni ••cuel••· 

E• producto de :!• ••b•r••o •P•r•nl•••nt:• pl•n••dO 1· •c•Pt•do por· 
••bo• p•d.r••• d• ' ••..s•a d• ff•,st•cldn dur•nt• lo• cu•I•• no 
•11lst.l6 c•ntrol pT•n•t:•I. d•blclo • qu• I• ~•dr• ••I lo cl•cldl6 
t•n lodo• •u• ••b•r•zo• J. 

l"•rro. - Eut6clco •l•ndJdo •n e••• pQr P•rC•r• ••P.lrlc•• CI ••nor 
cl•••nd• ••li•ul•cldn p .. r.. llor•r 1· r•aplr•r. por Jo qu• l• 
11•rt•r• 00 1• d• 3 'Wl,•d••-· con I•• qu• r••cc:Jon•-

L•cC•nci•- - Culd•da, dur•nl• los 2 ••••• d• ••Id• ••traul•rln• por 
I• ••dr• I' bi$•bu•I• ••t:•rn•. •i-4'•• qu• •lfs• •I no•br•- H•nc./Qn• 
qu• lo ••• _..,,,. pQr 2 di••· post•rlor••nr• •I ••nor Pr•.s•nt• 
d/ficull•d p•r•. succlon•r. por Jo qu• ••·.il•n ••no r •• •u•i•r• 
l•ch• ••t•rniz•d• • 

• <I lo• ' ••,.•• Jnicl• •bl•ct•tldn • b••• d• P•Pill•• d• rrut•• 1· 
•••rdur••• •n ••C• t:i•.tr.PO l• s•l'for• P•rclb• qu• .. ,,;u hi J~ no •• 
nor••I .. p•.ro no lo •ti•nd•. 

-~' •llo d• •d•d lo lncorpor"n. ,. di•t• r••lli•r .. 

D.I". ll•tr•••do p•ro I• ••dr• no I• did lzporl•nc6·• r por t:""nlo no 
r•cib• •t•nci6n ••die•• 

, 
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Eh -cu•nto • •u• ln•uniz•clun••• •• .::1•nclon• I• F•ll"• d• r•Tu•r1lO• 
de I• •111.lpollo. 

Lo rerier•n r:.:11:10 un 111110 ••r••i•·o. qu• •• /rrit:• con T•cl.Jidad. 
•que ¡.•••ti • ln•·•l Id•• P•I•• '1ucho con I• h•r:. .. n• ••a•or por lo• 
Ju•u•t••• por l.a que ••l•t:• por:• .:0111•/•·•nr:i•. p•r• ••·it•r 
••r••lon.••· . 
#'lllNC'll* ... LEI 6NTllll'llD4DE$ 06 L.t INT.4NCl ... z 

... lo• ~ ,;:t11•••• de •d•d. I• ••dre •• ob.aer•·• .. qu• no •• un niño 
nor••I• t:QlllO Jo.a d••_.•-. pera no I• proporr:lon• •t•nclón •~die•. 
Fue h••t• lo• 1 ••••• cu•ndo •• ln•r•••do • ••t• ln.atltuea por 
probl• .. • de CE#'I r P•r••nece hosplt•l l••do por ••p•cla de '1 
di••• •qui le lnror••n del retr.a.ao P•/Co•otor t• ••nl.•I• •d••ll• de 
p61. hldroc~T•li•. I• lndic•n cil.•• po.aterlor•• A I•• que nunc• 
••l•tld •r•l'l•r• qu• por S•nor•ncl• ,. l"•llt• d• dln•rt:1. •·• qu• •n ••it• tl••Po no ••t•b• con •I p•P4 r .l.e <••111• ••it•l"n• no c:onlt•b• 
con r•cur•o• P•ro •d••4• con•ld•r•b• •u• •u hlJo •• eeJor•rl• por 
•I •ola•. 

r.4DCCINTE.VTO ... CTLl.4L: 

L.a ••Aor .. •cud• .e ••t• Ho•pit•I con •u ••nor porque -.1 lun•• •n 
I• ••dru-•d• •I nlllo •• c.e1·d d• un• c_.•• d• •Ad•r .. d• un ••ltro d• 
•lltur•. •r• .. pro1rl••d•••nt• I•• 2 d 3 l•or•• ...... I• lu• ••tAb .. 
.. P•••d• ,. por •l lo no •• d• cuent• co•o r con que •• so.lpe• •I 
nllío. .Jnlc•••nte P•rclb• cru• un• t•bl• •• d••Pr•nd• r solPe• •I 
aenor 4u,/•• no· t.enl• P•ll•I por• que •• lo• qu/l..e. •I• ••b•r•o no 
ob••rr• donde rocl.6• •I •olpe-. I• ••llar.e no Quier• lnt•rruep/r 
•I •u•llo. por Jo qu• .euQqu• .eacMC,.. 11.ento. no lo h.ec. "Caso. 
po•torloroente •nt• I• ln•l•t•ncl• d•I •enor •ola ~- proporcLon• 
Mlt blb•rdn con ••u.e. C'•b• ••nclon•r que •co•od•n l• t•bl• 1· 
r•lncorpor•n •I p.ecl•nt•. 

E• h••t• I•• di•• d• I• ••.lf•n• d•I di• •l,ul•nt• cu•ndo l.e ••dr•
p•rc,/be qu• •I nl.lfo itl•n• un• l••l6n •n ol P•ne ~.1 pr•puclo •n 
col••Jo• -•ro •In "•••id•ncl•• do 1•nsr•. por lo que con•,/dor.e qu• 
t•I •·•• pQr I• c•ld• •• lo•lond. •nt• ••to t• 1 .. lrrilt•bllld•d d•l 
ni/lo d•cid• •cudlr •I •~dlco. poro no cont•b• con dinero. por Jo 
que e•per• h••'• I•• ~ 100 P·•·. P•r .. •t•nderJo. t•• quo h••t• ••t.• 
•o••nto ./• h•c•n un pr~•t••o (un• d• l•• hiJ•• de .su p.etron•I· 

r•ro •d•a4• C.O••'::t. que h.ec.• un •r• Apro1J••d••Oneo •I ••nor 
t••bltln •ul'rid c,.J(ll• d• l• al~•• C••• r •• l••iond •I •l••bro 
lnl'•rlor d•r•cho. t•• qu• ob••r••d •d•••· pero d•c./d• •cudlr con un 
1tu••ero. 1·• que .Je rerl•ren •qu• •• •ur bu•no"" r •P•r•nt•••nt• 
con ••to ••Jor•J 

.t.-,¡TEC'EDE.-,¡TES HEllODOFA • .,./LrAllES DE r • .,POllT ... !VC'IA: 

'•dr•• r b•rm•noa s•no1. 
Solo .s• .mC'nt:,/on.e qu• ••l•ee l• r•F•r•ncl• do que .1.. ~bue/• 
•~t•rn.a con rrecuenci.a .S• d•pri•e r •• n•r•·/o.s•. poro 111.uu~• h• 
r~clb/do •t•ncl6n •lidie•• 
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-- ~T_._t~~~'~:· FAIYILl_.Uh 

L• l.a•lll• ••t_. const:Jtulfl• por ,..abo• P•dr•• r itr•• hlJo•• 
orl•ln•rlo• del 6at•"• .fe l"ltl•lco. r••idl•ndo •ct:u•l••nt• en ••l.• 
Clud•., .1• l'ltl•Jco d•6de h•t:• dos •••••· •n e~•• de un 8'.atrl•onlo 
•n donde l.a ••dr• •• d••••P•lf• co•o do•4•tlca. 

,_..D•6' Sr. •I•• :"lar.al•• C•rcl• de ~·,. •lfos •lfo• d• •d•d- con 
•atu41o• d• prl••rl.e Jnco•Pl•t:•• •ctual••nt:e •• d•••n11p•ll• co•o 
•••uct.nte de •lb•lfll • • Se ••nc/on• qu• c::u•ndo ••t•b•n en el ¡::oueblo. •• d••••P•lf•b• co•o 
Jorn•.laro • . •• •utodeacrJbe ct:1•0 l'ranqul lo. hu•l Ido. s•rla. 
reapona•blo. carilfoao con lo• lntr•r•nto• de •U raal 11•1 •-.luca .a 
loa hlJo• • tra•·•• de orl•ntaclon••· '"ª'ª do •PDt"•I" •n Jo• 
quell•cer•• d•I hos•r r ctJ/d•de1• d• le1• 11/Je1•. 

rre1•·l•n• d• un• 1"••111• nU••ro••· nucl••r. 
t:r•dltle1n•I. de b•Je1• r•cur•e1•. 

NI••• •nt•c•d•nt•• d• ••ltr•to •n •I por •U E•alli•. Lo •ls;210 qu• 
•nt•c•d•nt•• d• •dlccl6n • dros•• o •lcohol. 

!'J•nclon• qu• oc••lon•l••nt• con•U•• •n c.antld•d ••nor. b•bld•• 
••brl•6•nt•• ••olo •n ''••t•• •. 
l'IAD•Ez Sr•. Ju•n• llont•• Carel a d• .:!• •lfo• d• •d•d• con •• t:udlo• 
d• ~· d• prl••rl• pr•rlo a •u ••t•ncl• •n ••e.• C'lud.-d •• 
d••••P•lf•b• •n '' hos•r r ocaalon•l••nt:• .apo¡•.;ab• • su P•r•J• •n 
I•• l•bor•~ d•I c••po. 

Se d••••P•IJ• coao do•4•tlc•. •ctl••ld•d qu• r.•l"l•r• •• •b•o.r,·•nte. 
por ••r un t:r•b•Jo d• todo etl di•'. 

Se •ut:od••crlb• co•o JJ•r~sl•·•· •• irrlt• con '•cllld.ad. •• 
ansu•t:/a. t:l•n• poca tol•r•ncJ.a. •• n•r••io••· C'onald•r• qu• ••to• 
ca•blo• lo• ••PI••• • pr•••tat•r r;:u11ndo •• d• &:u.n&• o1u• .su hlJ.,_ 
no •• no.r~•.I. ••to. Ja d•pri•• r no Jo •c•pt•. 

/111••• ant•c•d•nt:•• d• •altr•to .. ,, •J J•. ,. no tl•n• •dlcclon•.s. 
A I• F•ch• I• ••dr• cur•• el cu•rto ••• d• ••b•r•ao. 

llE•llAN.41 11.a .. L•ur• . .,or•I•• . .,ont••· d• 7 •lfo• d• •d•d • .:ur•• •I 

!:!=· 1!"~-~~0~:;1·:11:. ·*;.~::;.:=·~= ':.~~~~,.,';~!;·.':.'"::;,J.":::--~!"~;~ 
lnt•rna. ltert•r•n q.u• .su apro1••cha•l•nt:o •• r••ular. L• d••crlb•n 
coeo rloJ•. •s.r••I•·•· Ju•u•tona. •ociabl•. ob•dlent•. 

HERll.4N.•: 11•• •• •n••IJce llor•I•• .-lont•• d• I •.lfo ' •••••· 
r••l•tr•d•. prllctlca••nt• pers•n•e• en eJ cu•rto d• ••r••lcSo 
r•El•r• tl•n• poc• •t•ne/On. 

Dr .... · . .i • .,.zc ... F ... !flLl.olRI 

S• ••ncJon• que Ja p•r•J• ha t•nldo .:on•·Jrcncl• lrr•suJ.ar. •n 
C•nto • lo• ~ alfo• d• uni6n ~e ••P4r•ron por probl•.=•• -d• I• 
••dr• ~on t:i•• pMtern••• ,,. s•lfor.a ab•ndon .. MI .s•lfor ••n d•r 
•1plJcacl6n. ro•Ccrlor ,. un ... 110 •I p .. dr• lo• bu•c• i· p,¿d• qu• 

s 



Instituto Nacional de Pediatría 

nuo•·•••nl.e lnl••r•n nücl•a. pero I•. ••ufora •ollclt• 
l11d•p•nd•ncl,. I• cu•I •• 4• ioa•r:z:~nrcen = .o.lfo• •n .J/ilU Jus•r d• 
ori11•n il•t~do d• .""J.J11ri.:-01 .:lande ••l.~blrc• rtln~•lc~· ••t:•bl• • 
.. r:116nlc.a co11 buon .1•s•rrollo 4• sub•lst••JI p•r•nt•r•I. F./11.al 1 • 
con1·us•I. lj11n:ul.Mndo rol•• tr•tllcion•I••• co::111nlcMciOn •bi•rf:•. 
S• r•rl•r• qu• l• •utor./d•d 1· toa:• .1• tl•ci•.ion•• •• co•¡:o•rt:.ida. 

/!'•ro h•c• ~ ••••• •I cMa:bl•r d• r••ldoncl•. I• p.ar•.i.a a.1:1plua111 • 
de••rroll•r rol•• ldlo•lncr~tlco•. dond• ••bo~ P•dr•• tr.J1IJ• /Mll ,. 
•• respgn••ll/ ll••n d• lo• h/Jo•. L• ••llar.a ••ne Ion• l.••1::1r r 
•n•u•t:I• •nt• I• •ltu•cldn qu• 1·/1•• •u bl Jor ••l._. c-011aci•nl.• d• 
I• d•••t•ncl6n J" •ct:ldent•• qu• I• h.2n ocurr.fdo. 

C.ab• d••crlblr que ,,. a•dre d••d• J•• é; 00 •·•· 
t• rarieril •111u• lo conclu•·• • l•• 9 d 
•oc••lon.l••nl• •4• l••Pr•no•. r•zdn por I• qu• 
e l••po • su• h/Jo• •. · 

C'ONOICIONES CCDNOl'llC ... s •• DE Tll ... •AJOz 

In/el• •u lr•b•Jo 
l" hor•• p.a. 

•proporciona poco 

.-1 P•dr• •• d••••P•lf• ••·•ntu•l••nt• coao ••·ud•nt• d• •lb•lfll 1• l• 

.. dr• coao do•tl•tlc•.. · 

El ••lfor p•rclb• .fn•r••O• de •pro•l••d•••nl• SSOO. CIO ,. l• s•lfor• 
~üOO.,,,, ••b•• c•ntld•d•• son dl•lrlbuido• d•I aodo •i~ul•nl•z 

All.111•11l•cidn 
A1·ud• p,',•• 
Educ•cidn 
l'a•tido 
r~lf•I•• t11•cl•ntaJ 
Otro• 
Tr .. nsporta 

.,.,.,(t.1.')0 
.:!00.00 
SO.L')t,) 

"'"·ºº l4"f0..l.'IO 
=t1tt • .:to 
100.00 

'.-.. ~--¡,_-..,-o--
C'•b• ••nclon•r que p•rt• d• lo• rl•·•r•• que con•u••n son d• lo•. 
qua ••.fsl•n •n I• c•s• dond• t .. bor• l• •o>dr• ,. co11 .:aut.urlz•ci6n 
da I• p•t..ro~• h•C•q uso d• •l lo•• 

D• hacho •• •Ju•t•n • •u s•l•rlo. h••t• •l mo••nto no h•n t•uldo 
dt1rsc1t • 

..ILl!IENT ... CIONz 

L• l'••lll• r••ll••' 3 •lle•nto• •I di• 
sl•ul•nt•• producto• • J.;a 6•m•n•z Lacha 
hu••·• 131. r•rttur• (31. rrut• f l J. 
l••u•lnos•• (7J, P•n •·tortilla 17J. 

n lo• qua con•u••n lo• 
coab./n•d• con c•l'tl 17). 

131. •op• 17J 0 

L• ••dr• pr•p•r• lo• • l i•antas. •I •su• qua consu••n •• 
•J•ctropur•• lo• a•nor•• cousu1111u1 su• lo• •11.:.•nto• •olas. •n .,¡ 
t:•so d•l p•ci•nt• no ... l• brind• tl•Mlpo p•r.a pod•rl• 
proporcion•r .-u di•t•. 

CONDJCJOl'>ºES DE Jºll'/E!VD.-tz 
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todo• lo• ••r\•Jcio• ¡;oUbl Jco• .. 

-·C".a••- #O/ ... - con•t:r11.fd• con "••Poa'i.•ri•. piso d• •o••./co. p•r•d•• 
•Pl•n•d•• r t•p.lz•d••• t•cho d• · ./o~•· con~¡t4"t11.SIJ• por cu•l:ro 
r•ca••r••• roa•.:lor. c:ocin• 1· .: b•llo•. 

'•ro •l. nücl•u h•c• uso Unlc.a••nl:• d•I cu•rto d• s•rt·lefo. d• 
.:s.a:.poal:•rl• no cu•nt• con •·•nt:,/ l•c.fón aur.lclont•. por c .. rec•r d• 
•·•nt•n••· 
Cu•nl:•n con b•lfo coepl•to P•r• uao d• I• r••J./i.a. co•o eobili.arlo 
•• •Pr•cl• un• e••• conatituJd• con ••d•r•• d• a.al• c•lld.ad. un.a 
l:•l••·l•.fdn. I• rOP• I• tlen•n •n c•J••· d• c•rtdn. •I ••b.f•nt• •• 
rrlo. •n cu•nto • I• cocina hac•n uao d• l• qu• •• d• •11 P•l:ron• 
P•r• pr•p•r•r lo• .al l•ento• r •l•uno• l:r••I:••· P•ro lo• nilfoa no 
l:.f•11•n •cc,ao • ••t•r •n •ll•• 111 par• con•u•lr •ll••nCo•. 

Dl.arlA•~ntiJ r••l.ia•n ••co d• .su h•bi C•c/611. coao hAblto •• 
c••bl•n d• rop• todo lo• óll••· C l•n•n •ni••I•• •· no r•rl•ren 
I• ••l•C•Hcl• 11• ,/n••cCo•. 

S• propon• JnC•1'rJ1r • .I• ••dr• •I ••n•Jo lnCr•ho•plC•l•rlo. con 
•/ o>bJeCo d• qu• •• f,..•/ l .1 .. r./C• COI• e,I ••neJo que d••And• •/ 
••nor. 

- CJJ&C•bl•c•r r•l•c6dn •nCr• lo• p•dr•• .r ••pec.1 .. 1 l•C•• que 
•Po•·•n •I ••n•Jo d•I c••o-

- ll•#or••r ••peceo• po•l-tl·•·oa -de .J• .par•J•. 

- Orl•nC•r p•r• •doPt.•r •~Codo de conCrol n•C•,I d•rln/C/1·0. 
c•n•llz•rlo• • un• In•t.I t.ucldn que •• •nc•r1'u• 4o ••t• 
••pecCo. . 

- OrlenC•r .sobre ••Jor•r condlc.lon•• d• •·.lt·l•nd... ..., co.r110_ 
d• ••Jor•r d.l•t.• •li••nt/cl•. 

- Prbperc/on•;. •pot•o ••oc/on•l • I• p•r•J• ,. p•clent.• •n lo• 
•o••nto• nec•••rlo•. 

C•p•r••o• •• con•ld•r• •I pr•••nt.•. P•r• todo• lo• •'•et.o• 
l•••I•• • que h•1·• :,.u••r. 

PROTESTO LO NECES . .flt/O 
N4.1rlco. D.F.~ • 25 d• •n•ro d• 199• 
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CONCLUSIONES 

P~- El n1ahrato de menores es uno de 101 problemas ¡p-aves que af"ectan a Ja 
población infantil; debido a sus caracteristicu de complejidad y 
diversidad. por lo que hemos tenido a bien. generalizar Ja denominación 
de este fenómeno como •sfndrome del menor maltratado•. toda vez que 
un sindrome implica Ja presencia de enf'ermedades cuyo signos y causas 
por su ,..,;edad demandan del estudio y atención. a cargo de equipos 
multidisciplinarios. 

SEGUNDA- Adoptamos como definición de maltrato infantil. la enf"ermedad social. 
internacional. presente en todos los sectores y c1ases sociales; producida 
por factores muhicasuales.. interactuantes y de diversas intensidades y 

tiempos que afectan el desarrollo armónico. integro y adecuado d~ un 
menor, comprometiendo su educación y en consecuencia su 
desenvoJ"'inüento escolar con disturbios que ponen en riesgo su 
sociabilización y. por tanto. su confbnnación persona) y posteriormente 
social y prof"esional. 

TER.CERA.- . Consideramos como principaJcs tipos de maltrato. el fisico. por agresión 
sexual. como resuhado de dcprivación, el prenatal. por simulación, y Jos 
que pueden ser considerados como extensión del problema; cabe 
mencionar respecto de los anteriores que no deben considerarse en Jo 
indhiduaJ como excluyentes de algún otro tipo de Jos mencionados, ya 
que puede darse la concurrencia de varios respecto de un rrüsmo menor. 

CUARTA.- Son t.res requisitos fi.mdament.ales Jos que nos indican la presencia del 
sindrome, consideramos: un menor agredido especial por alguna 
ca.racteristic.a; un adulto agresor, y un factor detonante del problema o 
crisis desencadenante. 

Otros factores que confluyen en las farnHias que presentan esta 
problem•tica; son en general. el nivel socioeconómico, Ja "i"ienda, Ja 
situación civil, Ja e.xjs1cncia de toxicomanías o adicciones, el número de 
tüjos por f"amiJja. etc. 



QUINTA.-

SEPTIMA.-

El maltrato a los menores es un problema que ha existido desde 101 
albores de Ja humanidad. en todas Jas sociedades y en Sus diversos 
estratos. La aran dh.'ersidad y eJ carácter único de )as culturas nos 
muestran sus '\"&riaclones en casi todos los aspectos "incuJados a Ja 
intearidad fisica y educación de los niftos. Los criterios para determinar 
Ja Jeaitimidad del atentado a la vida o eJ castigo de un menor por sus 
proacnitores. ha cambiado en el curso de Ja historia. 

Sin cmbarao. t.ambién se reconoce que a Ja par. surse Ja intención del 
poder público en prote¡ger el desamparo de 101 menores reflejado en Ja 
existencia de diversas figuras que inician como potestades familiares 
huta su transformación paulatina • instituciones reauladu y controladas 
por el poder públic:o, destacando el derecho romano el cual ha senido de 
base a las diferentes culturas y Je~slaclones. 

Confonne al derecho vigente en 1'féxic.o. ubicamos una gran diversidad 
de nonnas que de manera dispersa encontramos ~ nuestra ~a Ley 
fiJ.ndamentaJ. y en las disposiciones ·secundarias. que directa ·o 
indirociam~te se refieren a la protección de los deTechos A:le menores. 

Ante Ja impresici6n de tales derechos. ·se motiva Ja inderensión de los 
menores y la inoperancia de tradicionales instituciones protectoras. Es 

· urgente unifonnar dichas normas, y sentar las bases a fin de que se 
encuadren en un solo ordenarrúento jurídico los derechos de Jos menores 
a fin de garantizar el respeto a los mismos y su eficaz cumplimiento. 

Rcrerido concretamente a Ja protección de Jos menores con sindrome de 
maltrato .. proponemos para Ja atención de cada caso, Ja estandarización 
de una serie de lineamientos o estrategias, que nos van a permitir conocer 
Ja dimensión del problema. estableciendo un criterio diagnóstico de 
sospecha e incluso cencza.. un diagnóstico clínico, una serie de 
entrevistas de car'cter social, Ja aplicación de pruebas y entrevistas 
psicológicas, y finalmente brindar ta asesoria y protección jurídica que se 
requiera. Esto con el fin de concluir con un estudio integral y una 
propuesta de tratamiento colegiada y unifbrme que ponga enfasis en los 
aspea.os preventivo y de protección al menor. 

IJ9 



OCTAVA.- Destac:a en eJ marco de asistencia juridi~ Ja necesjdad de reronnar y 

resular una serie de procedimientos tanto administrat~vos como 
judiciales; que tenaan por objeto eJ evitar mayor dallo a Jos menores y 
sus l&nUlias. otorsando verdadera protección y finalmente. garantizando 
una resolución concientiz.ada y proresional respecto de la situación 
jurídica del menor b~o custodia. tutela., patria potestad. etc .• y respecto 
del responsable de la asresión. 

NOVENA- Enmarcamos desde el punto de "jsta de asistencia institucional Jos 
servicios públicos asistenciales que dentro deJ contexto de maltrato 
pueden otorgar las dependencias del Sector Salud. 

DECLl\fA 

- Poniendo énf"asis en eJ establecimiento de sistemas en las instituciones 
que podrían estar capacitadas en otoraar dic:ha asistencia y que desde 
Jueao deberán contar con Jos recursos reales. tanto en Jo humano como 
en Jo material. sin ohidar Ja necesaria coordinación con otras entidades. 

La sesuridad social es un sestor impon.ante f:ie bienestar coniún.. 
consjderar a partir de ésta el maltrato a Jos menores. significa englobar el 

problema como atnbución del dcredx> social. .por -cuanto se bu sea 
protesc:r y garantizar la plenitud de los derechos de los mismos. 
satisfaciendo no solo sus más diversas necesidades materiales. sino 

-. también Jas 6sicas y espirituales. aún más trascendentales. En dicho 
sentido. no podemos hablar del menor en f'onna aislad' sino que tiene 
que contemplársele siempre en el seno íanüJiar. 

P.R.IJ\.ffiRA..· La nonnatividad que en el ámbito de Ja seguridad social nos permitimos 
proponer. tiene como fin establecer una regulación inmediata y de 
utilidad que sea apJjcabJc por las entidades que hoy en día atienden este 
tipo de problemas. y en función a Ja demanda sodaJ actual por Ja 
periodicidad en que se presenta este fenómeno. 

DECU.iA 
SEGU1'."DA.- Es manifiesta Ja necesidad de contar con una legislación que regule Ja 

función de) Estado en Ja protección de Jos derechos de Jos menores en 

140 



donde se encuadren estos miamos daec:hos a panir de un ámbito 
¡¡eneralizado buado en lo• principio• mane¡jado• por la asistencia social, 
¡¡arantizando una real protección inteanJ. 

A Ja par. destaCll Ja necesidad de crear o recsuucturar un oraaniADo o 
institución • nivel nacional con una verdadera proyección con 
dde¡¡aciona en todu Ju Entidade• Federativa. que cuenten a su vez,. 
con personal especializado en 1octOs Jos niveles de atención aJ menor. con 
Ja capAcitación necesaria para· intea;rar. las condiciones económi~ 
llOd81n. culturales y tamiliares de cada menor. 
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