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C..-ITULO 1 

LA SOCl.DLOBIA 

1 .. 1 LA EYDLUCICIN HJ:STORICA 

Para Rene Mauni&r la Sociologia es ·"el estudio descriptivo, 
comparativo y &><pl icativo de las sociedade• humanas" y en cons•c1.4eric:i•, 
empie:?a los pri01eros trabajo• comparativos sobre distint .. s 
sociedades y por lo tanto 1 a Bibl 1a es el monumento socl.ol ógico m.!i.s 
antigüo porque en ella se estudia comp .. r•t1vamente la organi::ac:i6n de 
varios pueblos. Según este a.utor "sálo se hac:e Sociologia si 
ef&ct~an, entre hechos socl.ales ya descritos, comparaciones que 
condu::.c:an a su e:<Pll.c:ación" .. (1 > 

Von Wiese afirma que ''la Sociologta c:omo ciencia particular de lo 
social, distint•m•nte circunscrita, es un producto de nuestra •poca" 
<2> porque antes de ahora los estudios sociológicos estaban confundidos 
en diversas disciplinas: filosofta, biologia, historia, etc•tara. 

Para otros •Utor•s la Sociologia nace con la filoso~ia positiva de 
Augusto Comt• y por lo mismo •• éste su creador. 

Sin •mbarQo, la mayor!-.. de los autores -y a•:.n el mismo Von Wiese
están de acuerdo en que la historia de la Sociologia debe considerarse 
una época de 1'ormación desde el más remoto pasado.. Maunier dice, 
justam•nte, que qui•n•s afirman que l• Sociología naci6 a partir de la 
concepción 1'ilosáfica d• Augusto Comt• desconocen "la ley que rige todo 
conocim1•nto: la de constituirs• por 1'ormaci6n y progra•ión y no por la 
rev•lación o creación. Lo• fundador•s d•ben tener sus precursores. La 
historia no se concibe s1n la prehi!!itoria" .. <3> 

Pr•historia de la Soc:iologi• .. Aceptamos con Bouglé que "sobre los 
terrenos aón no conquistados por la ci•nc:ia, la intuic16n &sponta.naa 
del vulgo, abr• el camino • la pesquisa racional del sabio". En 
consecuencia las cosas sociales, antes de ser tratadas c:1enti~icamentm 
1'ueron, en todas partes. mas o menos observada~ de tal manera que en la 
cultura o en al pen•amiento d• todos los pu•blos, encontramos dispersa• 
por la intuición y con1'irmadas despu•• ciantificam•ntR por los 
hechos" .En le• adagios populares pu•d• encontrarse la confirmación de 
•stas as•varacion••· 

C1> Maunier, R•n•. Introducción a la Sociologia. Editorial Luz. 
Santiago 

d• Chile, 1974, 7A Edición. p. 68 .. 
<2> Von Wiese, Laopoldo. Sociologia. Historia y Principales Problemas. 

Editorial Labor .. Barcelona Espa~a, 1976, 4• Edición. p. 7&. 
C3> Von Wi•s•. op. cit .. p. BO. 
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BouglQ "'•nciona a QUig,a d• ejalftplos lo• siguientes1 "No hay peor 
tirano qu• lo• tiran•tes••. "No e9 bueno servir a dos amos" 1 "Los 
honores cambian la• costumbres"• "Villano enriquecido no conoce 
pariente• ni amigos'•, ''A tal sa~or tal paje y servidor''• ¿Los adagios 
de este g•n•ro,. pr•gunta al autor cita.do 1 no expresan otros tantos 
••~uerzo• d• la conciencia popular para de~1n1r los fenómenos sociales 
qua la tocan más de carca?. 

Tambi•n •n el folklore de los pu•blos preal'fabetos y en sus 
lRyenda• de tiempos remoto9 hallan ideas genarali=aciones de 
caractar •ociol6gico. 

Ea claro qu• •n la pr•historia de la Sociolog1a 1 dados los medios 
d• •Kpr•sián y el poco d•••rrollo de las sociedades humanas, no puede 
p•dirs• l.a elaborac:ión d• verdaderos si.stemas.. Una gran parte del 
pen&amiento soc:ial de loso pueblos primitivos -no se e>epresa., dicen 
Barn•• y Bac:k•r- con palabr••• ni mucho meno• con teoria• •istem~ticas 
a incluso cuando dan expr•siórr vRrbal a sus contenido• sociales. la 
r•Qla •• qu• ••• mA• bi•n en forma de proverbios que "forma de 
ab•trac:cion•• m~s compl•tamente g•n•rali~adas.. En resumen su 
p•n•ami•nto social ha d• ••r• •n muchas ocasiones.,_ in1'erior de su 
conducta; ~en•ralm•nta •• concr•to a implicito mas bien que abstracto y 
explicito. 

Historia d~ Sociologia .. La historia de la Soc:io1ogia empi.eza con 
las obras d• aquellos autoreB que tratan sobre cuestiones sociales y se 
r•"fieren •n •llas a los hachos y a las i.nstituc1ones que se dan en las 
soci•d•das humanas; pero sólo de una manera inci.dental o general., sin 
ha.c•rlo• obj•to d• una ci•nc:ia nueva sino incluyéndolos o trat:t.ndolos 
marginalment• en •us ••P•culacione!!I. históricas., "filosó'fic:as o de otra 
indole .. En la historia. de la Sociologia debe considerar~e esta parte 
tWt•nar.al • y la mlás pr•cisa. que corresponde a los precursores Pilra 
ll•g•r a la •tapa definitiva de lo• "fundadores .. 

Eatas divis:ione5 tanto arbitrarias si quiere; paro 
útil•• d••d• el punto de vi.-ta m•todológl.co... En consecu•nc:ia 
consideramos dentro de la historia de la Sociologia las especulaciones 
sociológicas de los pensadores de la Grecia antigua. de Roma. y de la 
Edad Media. 

El estudia d• la hi•toria d• la Soc:iologta ensePia qua d•Sd• los 
ti•mpos antiQuos hasta los mod•rnos. se proy•ctan dos corrientes: a) la 
d• lo• 'filá•a'fos politice• qu• anali:an la rl!'alidad social; pero con 
crit•rio "filo•ó'fico Y• b) la de qUi•nes c:onc•diandc poca atanción o 
ninQuna a lo• hechos., ••P•c:ulan sobre lo que d•be ser para llegar• a•i• 
a conc•pciona• arti"fic:ial•• de sociedades modelo. corrienta esta de la 
que nos ocupamos en ••te ensayo •n virtud de qua carece de :inter•s por 
lo qu• r•sp•c:ta a la Sociologia propiamenta dicha .. C4> 

C4> C"fr. "9ndieta y Nu~•z. Lucio .. Breve historia y Da'finición de la 
SocioloQia. Editorial Porrüa. ~6Kico 1977, 2~ Edici6n .. p. 1~ y 14. 



1.2 a.E:EP'TO 

Lucio Mendieta y NO~e=• expl1c:an 
entenderse por Soc:iolo91a: 

continuación lo que debe 

''La Soc:iolog1.a. c:ienc:ia de la 90ciedad o de lo social, el. 
resultado de una época cri.tic:a. Nac1ó o:omo c:ienc:ia independiente 
tiempo de c:r1sis''• 

"El sociólogo argentino Raúl A. Orga:. expuso la misma idea 
axpre9ando que Augusto Comte •c:u~ó la palabra Soc:iologia y formuló su 
si&tema fi losáfico y sociológico porq1..1e "estaba persuadido de que 
Unic:am•nte una c:iencia nueva. podria traer la armenia de los espíritus y 
hacer que los individuos del siglo ~IX, ~iv1d1dos por la gran c:risis de 
la revolución, participaran en un ideario común, ~uente de abneqac:ión y 
de la solidaridad". Sl ideario estaba c.onstit1..11do por la 1'1loso-fia 
pos1ti~a de la que era parte fundamental la fisic:a social o Soc:iolo9ia 
debe su nacimiento, como ciencia, a una época de crisis''• (5) 

1.3 OBJ'ETlVOS 

La Soc:iologia as el estudio c1entif1c:o de los hechos soc:ialas, de 
la convivencia humana. de lil.s relacion•• interhumanas. en cuanto a 
realidad o sar efectivo. 

Aunque muchas 
ocupan de aspectos 
convivencia y de 
estudio. 

otras ciencias di~erentes de la Sociología, 
sociales del hombr• ninguna hace al hecho de 
las relaciones int•rhLtmanas tema central 

. ., 
la 
de 

La Sociología concentra su atención en la di.m•n91ón soc:ial de la 
conduc:ta humana.. y en la r•lacionas social•• por el la engendrado. S. 
fija en los hechos soc:ialas en tanto que tal as, su tema lo soc:ial, y 
no lo ps1coló91c:o, ni lo cultural. ni lo a~iológico, ni lo histórico. 
Formular -aimpl•ment• c:on claridad ••ta di•tinciOn no impl 1c:a 
n•C:•••ri.am•nt• •l adoptar una po•tura o concepción "formali•tica a la 
man•ra de Simmel o d• Wiese. 

Con•i9ui•nt•ment•, la Soc:iologia d•b• estudiar desde l&• 
r•lacion•• m•s simpl•5 y minQ•cul••• por ejemplo• el hec:ho de 1a 
pregunta que una variante dirig• a otro inquiriendo sobre una 
dir•cciCtn, hasta los grupos social•• ••• complicados como la nación y 
el Estado. y ha•t• l•s m&s •><t•n••• ccmo 14' comunidad cultural por 
ej&mplo la comunidad de la cultura occ:i.dantal y la comunidad humana 
-que compr•nde todos individuos da la ••P•Ci• humana-. 

(5) M•ndi•ta y Nóñaz, Luc:io. op. cit. p. 7. 
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Si bi•n la ••compren•ión .. de los hechos sociales &9 un elemeonto 
•&•nc:1al • ind1spanaable de su estudio, •ste estudio no sa agota en 
•l la .. Requiera ademai.s d• la comprensión., que procedamos tamb1en a la 
º'&>eplic:ac16n .. , porque los h•C:hos h1..1ma.nos aunque tienen sentido no son 
puros ••nt1dos abstractos, sino que r••lidades que tienen 
••ntido. Porqu• tienen un sentido es necesario que intentemos 
comprenderlas .. Pero, porque son rea1idades produc1das por causas, y 
enigandr•d•s de e1'ec:tos. es necesario que ademi1;ts tratemos de 
explic:arnoslas en cuanto a su proceso casual. esto es, precisa que 
indaguamo• sus causas y a~ec:tos. (6) 

t .. 4 SU RELACIDN CON OTRAS CIENCIAS 

C~da ciencia esta relac:1onada con todas las demas, por cuanto que 
tod•s t2enen un mismo objeto: la real2dad. El objeto de la c2enc1as 
naturales es estudiar esta realid.ad con un proceder no metódico. El 
objeto de las ciencias culturales es estua1ar esta misma rea!1dad. pero 
con un proceder ideo9ra1'ico. Claro que, as1 como cada grupo de 
c:i•nciaa estudia l• realidad con una particular medida. cada ctencia 
natural estudia e•a m1sma realidad desd& un punto de vista particular. 

En este sentido la Sociolo91a esta relacionada todas las 
ciencias naturales. Las condiciones geogr:t."fic:as y cl 1matérica& 
c:ondicion.an la vida. social. En parte determinan la ubicación 
distribuc:ián y movimiento de los pueblos. Hay regiones de la tierra 
tnaptas para el P.stablec:1miento humano. Algunas son inhabitables por su 
t•mper•tura extremosa; otros son centros atractivos de poblaci6n. Las 
condic:ion•s geogra.f1c:a.• y los recuf""sos naturales son b&.sic:os para el 
modo de vida1 ra=a, P•sc:a, agricultura. Tales "factores 9eo9rA1'ico~ 
det•rminan l& d•nsidad de la poblac:i6n. La G•ogra1'1a y la Geogr¡¡'fia 
Humana o Antropogeogra'fia se relacionan as1 con la Sociolo9la. Pero hay 
dos c1e~cias natur•les con las que esta 1nt1mamente ligada. 

Con la Biologi• se r•laciona porque la 5oc:iedad es un conglomerado 
d• s•rvs vivos. los impulaos de 1.-s soc2edades se oriQinan de los 
c:aract•res biológicos del hombre y la sociedad forma de 
•xpansión. 

Con la Psicologta tiene relación virtud de que todo hecho 
social •s un fen&meno de conciencia. en el amb1ent@ Pstquico surgen. se 
d••arrollan y transforman los hechos sociales. 

Lo ant•rior, sin soslayar la relación que tiene la Soc:iologta con 
la Filoso~ia, la Historia y al Derecho¡ cuyos nexos son amplios y 
evidentes. 

(6) C•r. Aec:aséns Sic:hes, ~uis. Tratado General de Sociologia.Editorial 
Porr~a. ~éKiC:o 1982. p. 3 a 6. 



" 

CAPITULO 2 

LA SOCIOLOGIA C"I"INAL V SU RELACIDN CON EL PEICJR 

2-1 DEFINIClc:»I 

Se llama Soc:1olo91a porque estudia los hechos sociales.. laa 
interacciones humanas.. el real acontecer c:olec:tivo,. y busca su 
comprensión y su entendimiento mediante el desc:ubrimi•nto de su sentida 
y sus c:onawioneg de sentido. Se cal i1'ic:a de criminal., porque concreta 
su astL1dio a los hechos del1ctuosos., solo que considerados en su masa o 
su totalidad. Ya Recaséns Siches, <7> afirma que hay hechos sociales en 
que los hombres se asocian y otros que "entrai!'ían oposic:10n, 
antagionismo., c:on1'lic:to,. l.uc:ha y disociación". Entre estos hay al'S¡lunos 
de mayor signif1cac:J.C.n negativa, sea por el daño que causan o por la 
alarma y reprobac1on social que provocan y que. por ser violator1os del 
mtnimo deo moralidad que la sociedad exige. hari sido incluidos, entreo 
los que sancionan las leyes penales. calificandolos de criminales. 
Estos son los que como hecho colectivo estudia la Sociolog1a Criminal. 
sin detenerse en lo individual, pueo aprovechan las conclusiones de 
otras disciplinas que se han ocupado de ello. 

El 'fundador de la Sociolog1a Criminal, Enrice Ferri, <9> dice que 
la Sociologia general 2 se subdivide en un cierto no.mero de ramas 
particulares" y que "las Sociolog1as particulcires se desenvuelven en 
dos direcciones distintas .... estL1di.a.ndola.s unas la actividad humana 
normal ••• , y las otras la actividad humana antisocial o 
antijur1dica" ..... , y que '"sobre el 'fundamento camón d.,- la Sociolog1a 
g&n•r•l .... , se distinguen de un l•dc la Soc:iolog1a Criminal~. de ello 
s• desprende de que para Ferri nuestra disciplina 'forma p•rte d• la 
Sociolog1a g•neral y no d• l• Critninolog1a como a"firm•n los oautore• 
citados pravi•ment•. En igual sentido se pronuncia •l Diccionario de la 
Sociolog1a (9) al decir que "La $ociolcg1a Criminal, pues, es una 
aplicación de la Sociolog1a general a los fen6menos espec1ficos de la 
delincUE!'nci•º· 

2.2. tETOPOLOGIA. 

El m6todc, e• al modo sistam~tico y gen•ral d• trabaja~, 
esp•cialment& p•r• log.;;ar v&rdad•s cient1'ficas o la m•nera ••pecial d• 
tr•b•Jar •n •l campo de la cienci•, es decir. •• el orden que se sigue 
para •ncontr•r l• v•rdad y conoc•rla.<10). 

(7) R•cas•ns Siches, Luis. Sociologta. Editorial Porróa .. M9xico. 1956. 
p • .::i!59 .Y ••• 
<9> Ferri, Enrice. Sociolog1a Crimin•1. c•ntro Editorial da G6ngora. 

"•drid, Españ•, 1974. p. ~33-336 •• 
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Se supon• Que deb• variar ~l m•todo con cada grupo de ciencias a 
~in•• o •un con cada una, pues un campo de estudio, una materia objeto 
de investigac:i6n, tiene sus particulares di~ic:ultade9, Que s6lo pueden 
ser SL1perada• con m•todos espec2ales. 

Sin llegar a considerar un s6lo método como 6til a cada ciencia, 
si reconocemos que es 1 imita do el n.:tmero de métodos convenientes y Que• 
dentro de tal lim1tac:1ón, e"1ste una variedad QLie nos permite hacer 
buen• elección de uno o varios, según las necesidades concretas. 

Heinos ac:a-ptado que la Soc:1ologia Criminal forma parte de la 
Soc:iologia general. Por ello se supone v~lidamente que los métodos 
Otiles a ésta los son p•ra aquélla. Dado el especial material de 
trabajo de nuestra disciplina -que en ciertos aspectos es controlable 
para la investi9ac16n científica-. existen sin embargo, diferencias de 
grado que nos permiten el uso Dtil de otros métodos consideraoos de 
escasa utilidad en la Sociologta general, como el e:-:perimental 1 que es 
parte del cient1fico natural. 

En el conjunto de criminalidad de nuestra época encontramos hechos 
que son perseguidos por las autoridades, y otros que no lo son. Entre 
éstos hay desde inJurias. 1 amenazas, calumnias, difamaciones, y otros 
que acontecen diariamente a nuestro lado sin qt..le sean castigados en 
'forma alguna, ha.st~ robos, fraudes, delitos de prensa, homicidios, 
actos de violación cometidos por pandillas, y otros de violencia 
multitudinaria, •te., que en ciertos casos no llegan a proceso formal. 
Entre las razones por laa cuales no •e desarrolla la actividad 
p•rsecutoria, hay las siguientes: I. En los hechos menores., los 
ofendidos saben que para denunciar o acusar deben perder much&6 horas 
ante l•s autoridad•s competentes, adem6s de la• molestias caus•das a 
testigos y otr~s personas., que de hecho, no tienen ventaja alQuna. por 
lo que se compensan la:.s pérdidas c:on los benefic:1os que se puedan 
conaegu1r. rI. Existe en muchos patees, la costumbre de c1ertos 
.,uncionario• y empleados penales d• exigir o recibir gratif'icac:i.ones. 
••• por h&c•r- o no hacer justicia, por lo que debe ac;,,regarse 1 

al menoscabo ocasi.onado por el d•lito directamente, el tiempo 
invertido y el dinero gastado. IIr. A ello se agrega un ambient@ d• 
descon"fianza., sa 1 vo en alguno• paf ses, contra las autoridades 
persecutorias, pue~ obedecen a in'fluenc1as politicas, a los estimules 
del din .. ro, la amistad o la coqueter1a 'femenina. IV. Se ar;;,regil. la 
rep.resi.ón policiaca, de realización inmediata, que a menudo cae en 
d•lito y que, por •Vitar s•r d••C:ub1erte1 •n su criminal proced•r, 
d••i•t• de l• persecución legal. V. Existen, anti!!' los hechos 
d•lictuosos colectivos, ocas1on•s en que lo& Gobiernos pref::1.aren no 
•J•rc•r p•rsecución penal, sino en~rentarse a los problemas sociales --

C9> Diccionario d• Sociolog1a. F.C.E. 1 México, 1949.p.282. 
C10> Warr•n• Howard C. Diccionar10 de Psicolo91a. 
F.c.E.,M9xico 1 t94B.p.220. 



7 

subya.c:entes. para resol verlos poniendo en pr.ac:tic:a medidas 
poltticas de diversos ordenes, para Apaciguar los .animes, terminando de 
esta manera con los c:onflic:tos. En algunos casos, todo ello ha c:reado 
un sentim1ento de 1nse9ur1d.ad genera.! y la necesidad de 
tomarse la ,Justicia por prcp1a mano <e-n venganza>, lo que & su vez 
aumenta ~l c:on,Junto de delitos que r.ara ve: llegan al conocimiento da 
las autoridades. Ya interviniendo algi:&n "funcionario, e 
1ndepend1entemente de las ra:ones técnicas del caso, cada persona pone 
de su parte, Jurídica y humanamente, lo m~B que puede para triunfar de 
sus enemigos .. 

<E:-rc:epc:ionalmente son perseguidos hombres poderosos o adinerados, pero 
cuando acontece, es decir al esc.ar.ndalo period1!!1t1co. a que el 
acusador tiene dinero o apoyos su'ficientes para sostener la causa. 
aunque aquellos que go=an de fuer=a polttic:a no son perseguidos. ya que 
el poder público acalla "facilmente l• voz de la prensa. la rad10 o la. 
telavisión y cualquier escándalo inicial. Algunas veces mAs. las 
soluciones de caracter social o politice producen una saludable calma, 
que en nada podrta. compararse con las complicac:1ones de una persecución 
penal. no siempre bien orientada o dirigida. 

2 .. 4 ETIOLOGJA DE LA DELINCUENCIA 

La palabra etiologta viene del griego altlov. causa. y aoyos, 
tratado, o sea el estudio de las causas. La palabra delincuencia viene 
del latin delinquentia que se r•fiere al conjunto de delitos. El 
delito es un acto de conducta, especifico, que daRa a alQuien y viola 
la& normas minimas de convivencia humana qu& están garantizadas por los 
preceptos contenidos en las leye5 panal••• al describir los tipos de 
conducta que la ley reprueba y castiga. A su vez, la palabra. causa es 
us•da para si9n1'ficar lo que se considera como 'fundamento u origen de 
algo. De lo dicho resulta que la etiologia de la delincuencia es el 
estudio de la totalidad de causas o f~ctores que origin•n el conjunto 
de delitos. como hvcho colectivo1 aunque sólo pod•mos hablar 
propiamente d•l estudio de las causas de la conducta humana, y después 
d&l tipo de ésta que. al violar normas garanti~adas plenamente, toma el 
nombra de crim•n o delito, en los adultos. 

Va hemos visto con anterioridad cómo se d&senvualven lo• 
individuos, en qu• ~orma reciben las solicitudes del medio •mbiente 9 la 
importancia d• la influencia temprana y cu~les son las caractertgticas 
g9neral•• de la delincuencia. 

El m•dio natural en que se produc• la criminalidad o delincuencia 
as la vida social. Por el lo su ••tudio pertenece la Sociologia 
Criminal. Posiblam•nte •xistan r•gularid&dm• exclusivas de la 
delincuencia y sus causas, sino sean las mismas de la sociedad en 
9•n•ra1 9 con mani'festacione• •n el 'fenómeno que nos ocupa. Pudi•r• ser 
tambien qu• lo• hechos d•lictivo• pres•ntaran uniformidad~~ 
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particular•e <sin una manifestación •acial gan•rall• paro aso debe 9er 
objeto d• inv••tigacionas especiales. 

2.5 EL PEICM INFRACTOR 

En M•w.ico se considera qu• •l menor de edad in1'ractor in 
imputable. es decir. que no tiene la capacidad de qu•rer y entender lo 
negativo del delito. 

Siendo inimputable. faltaria un elemento •n la teoria del delito. 
que ~e forma por la acción. tipo, antijurtcidad y culpabilidad, siendo 
la imputabilidad el pregu.puesto de 1.a culpabilidad. Nadie puede s~r 

culpable vi no tiene la capacidad de saber lo que hace esta mal. Por 
éste motivo, el menor de •dad no comete delitos, y por lo tanto no 
posible aplicarle una p•n•-

Pero tampoco podemos dejarlo libertad, una que ha 
demostrado que tiene una tendencia hacia las conductas ant1sociales. 
Por ello., lo aplicable al caso •s la medida de seguridad. Esta medida 
de seguridad eerA detarminada por el Cone•Jo Tutelar para Menores., 
organismo que tiene por objeto promover la readaptación de los menores 
mediante el estudio de la personalidad., medl.das correctivas de 
protección y vigilancia del tratamiento. (11) 

El Conse~o sólo puede intervenir en dos ca6os: primero., cuando el 
menor in'frinja las leyes penales o al reglamento de Policia y Bu.en 
Gobi.arno., o bien cuando manifieste tendencia• a causar da"os a la 
sociedad o a si mismo. En cuanto un menor llega ante el Ministerio 
Póblico 9 •st• d•b• inmediatamente ponerlo a d1spo•ición del Consejo. Al 
ll•~ar al Consejo., •1 Con••jero ln•tructor de turno e9cuchara al menor 
y a 19u promotor., y con base en los elementos reunidos,. resolver& ahi 
mismo dentro de las 40 horas siguientes la situacibn del menor., siendo 
tres las posibilidades; primera., libertad absoluta, segunda,. entrega a 
la 1'amilia o a quienas e,Jer:an la patria protestad con sujeción a 
proc•so. y tercera., interna.miento en el centro de observación que 
corresponda. A partir de la. resolución. el instruc:tor tiene 15 dias 
para inte9rar el e~pediente, que d•bera contener los estud1os de 
personalidad del mismo. y preparará un proyecto de resoluc1ón que 
pasara a la sala.. Dentro de die: dias s1gui.entes a la recepción del 
proyecto. se llevará a cabo una audiencia donde se harA el desahogo de 
las p~uaba& que áe consideren nec:esarins y se oirá a las partes,. 
y ahi mismo •• d•terminara.. la •ituación del menor .. En ca..so de no 
estar de acuerdo con la r._olución• procede @01 r•curso de 
inconformidad., no siendo impugnables la..s resoluciones que determinen 

<11) Rui: Fun•s., Mariano. Cr1m1nalida.d de lo• ~•nores. M•Hic:o. U.N.A.M. 
1qq3_ P- 12/:1. 
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la libertad absolut•, n1 aquellas que aólo tengan como canción la 
amcnestac:i6n. El lo impone el promotor por st mismo, o a 
solic:Jtud de Quien e>.Jer::a la patria protestad del menor, y para ello 
tiene cinco dfas a partir desde la re-solución .. La inconformidad se 
resol...,&rdl. dentro de los c:inc:o dtas gigu1entes a la interposición del 
recurso. La resolución 'final puede ser: confirmatoria, revocatoria o 
modif1c:ator1a. Las med2das que el con-a.eje puede aplicar sonr 
internamiento en la institución, o libe!"'tad \119ilada 1 ya sea 
1amil1a., o dentro de un hogar substituto .. (12> 

La razón de contemplar criminolo91c:amente a los menores 
infractores se debe a la 1mportanc1a que tiene la n1ñe:: y la 
adolesc:enc1a para la colectividad y el legislador .. La c::riminolo91a, en 
ésta ~rea, toma en cuenta a los menores peligrosos y a los que están en 
peligro .. Como rasgo c::omón del tema de interés tenemos la existencia de 
cond'-1ctas socialmente irregulares.. Los menores infractores ser.an 
entonces aquel los sujetos menores de 18 años que manifiesten en su 
conducta ataque a los bienes Jur1dicamente protegidos por la 
leg1slaci6n o que adolecen de una naturale=a que los aproxima al 
delito. Se toma en cuenta, para la explicac::16n del fenómeno, el medio 
ambiente o colectividad de la que forma parte el menor, su entorno, as1 
como la propi• conducta. Tanto desde el punto de vista de la Escuela 
Positiva, se ha partido de dafin1c1one& d• la d~•viación y causas de la 
misma desde una coordinada de regularidad-irregularidad o normat1v1dad
anormalidad de los actos. Ello se logra según el criterio de casos m~s 
generales y mayoritarios, socialmente hablando, lo cual lleva a 
entender la conducta desviada como anormal en un caso concreto y 1 

cuantitativamente hablando, como conducta irregular .. 

A lo largo de la historia d• la criminologJa dicho cr1ter10 se ha 
v•nido modificando hasta llegar a ~nfoquas actuales de la nueva 
criminoloQ1a, que destruyen los c:oncaptos de patolog1a-t!'nfermedad y 
eni'ocan a la problemática desde un purito de vista dialéctico y no 
longitudinal, tomando en cuenta aspectos políticos y econ6m1cos de un 
p•is o de sociedad determinada .. 

Pero volviendo a nuestro tema da inter•s para la conducta 
delictiva en menores es necesar10 que se tome en cuenta todo. Por ello 
es de vital importancia eol contemplar tanto al individuo como a su 
medio ambiente .. Es necesario asimismo, precisar que dentro de los 
menores infractores !SECO incluyen aquel los menores que real izan 
actividades ''peligrosas'' a la seguridad colectiva, se haya o no 
consumido el hecho. La conducta irregular de los menores 
ini'rit.c:tores examina a la luz de dos principales elementos., 
causales, seg.:.in las diferentes teor1.as clasicas o positivas de la 
cr1minolog1a: 1) Factores que se originan en el propio organismo humano 
o factores constitLtcionales en general <herencia, insanidad de 
progenitores., de~icienc:ias organicas, psic:opatt.as, debilidad mental, 

C 12) Ru.1:: Funes .. Op. Cit .. p .. 129 .. 



10 

ps~co•is, •te.>. 2> Factorws que nacen en el medio circundante, 
también llamados exógenos, como la fam1lia el nivel socioeconóm1co 
que el ni~o se desarrolla, ambiente de la ciudad, ocupaciones 
inadecuadas, amistades, medios de difusión, étc. tl~> 

Hasta aqu1 los estudios de la delincuencia y el crimen en menores 
se ha solido centrar en los origenes cl:f.nicos, psicolágicos y 
ambientales, co1nc1diando en que los menores infractores estaban 
condicionados anormalmente por factores biológicos y ambientales. 

Se subraya el caracter permanente, irreversible y heredado del 
compcrtamiento criminal, sumando a ello la corrupción urbana. Autore~ 

representanta• de las teortas subculturales como Clifford, Shaw. McKay. 
Cloward y Ohlin o Mat:za parten de la. existencia de Llna situación 
anímica •n el adolescente para el desarrollo de la conducta desviada. 
seo~n lo plantea el tan conocido pensamiento mertoniano. Dicha 
situación• puntualizan, logra la ~ormación de una subcultura con 
normas. estilo de vida• actitudes y comportamiento, diferente al resto: 
una subcultura. de la des...,iac1ón. Los autoree. precisan la. tradición 
cultural QUe 9Q trasmite bajo forma de los valores criminales, mediante 
la asociación •stablace con aquellos de quienes se aprende esos valores 
y esas técnicas. Dicha subcultura está bas1camente desarrolladu en los 
ambientes, marginales, como si tales grupos favorecieran el desarrollo 
inminente de la desviación. 

Sin embargo,. para el estudio de la del incL•encia en menores, 
sólo se puede admitir la ew1stencia de una sociali:ación defectuosa en 
el adolescente o una equi vacada i nternac: 1 ona 1 i :ac: i ón de normas e una 
psicolog1.a aspecifica en el individue. que necesariamente lo lleven a 
la desviación. Ello nos llevaria a L1na c:cnc:eptuali:=ac:ión parcial de 
todo "f•nétmenc delictivo en menores. Con este pensamiento se crean 
instituciones RSpecialas para el encasillamtentc. tratamJ.ento y 
vigilancia de los jávenes antisociales, en dende se trata a los 
adolescentes como si fueran naturalmente dependientes. Mediante éste 
e-n'foque determinista, se desv1a la atención a los aspectos a.normales 
del c:omport.ami@nto discrepante. Es aquí dende surge la necesidad de 
contemplar la reacción soci.a.l, poniendo particular atención en las 
relacicn•s entre las reformas sociales y los cambies a fines de la 
admini•tr.ación d• la ,Justicia penal, sus motives, aspiraciones. asi 

~in•• y m•todos empleade9 para la creación de la legislac:ián. <14> 

La teori& darwiniana y lcmbrosiana indicaban que los delincuentes 
eran una cl.;ase peligrosa que QU&daba fuera de los limites de las 
relac:1onas normalmente reguladas y de reciprocidad. Con el surgimiento 
de las nuevas taortas criminoló9icas se contempla al menor infractor 

<13) Rui:: Fun•&. Op .. Cit .. p. 1~0 .. 
(14) Da Tavira y Ncriega, Juan Pablo. Diccionario Jurid1cc Mexicano. 

Editorial Porr~a. M~xico 1992. ~ª- EdiciQn .. p .. 2115. 
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con una d•t•rminada idealog~a,. siendo entonc:•g la. conducta desviada un 
qu•brantamiento d• las normas aceptadas, incuestionadas e investidas de 
poder y consideradas en s•ntido común. Los pensamientos de Dahrendorf 
señalan la. conducta desviada como una amalc;,ama entre dos y solamente 
doB conjunto& de posición, denominación y somlk'timiento, y desde una 
par•pactiva macrosoc:ial, la in~racción del menor no es la desviación de 
la conducta social sino parte de la sociedad y su conducta, surgiendo 
un modelo circulatorio de causas y c:onsecuenc1as. <15) 

<15> De Tavira y Noriaga. Op. Cit. p. 2116. 
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Cl/f/PITULO 3 

EL f!EMJIA DESPRCYf'EBIOO 

El Oic:c:ionario Enc1c:l.opédic:o de la Psic:ologia ps1c:oan.1ilisis 
establece que el menor "es la persona cuya edad no es todavía la del 
uso total de los derechos; y obligaciones civiles". <16> 

El Oic:c:1onar10 Enc:1clopédic:o de las Ciencias Médicas. señala, que 
el menor ''es al individuo que no ha ll&gado a la edad legal bajo la 
tutela de padres y tutores". <17) 

La minoría de edad es la c:1rc:unstanc:ia personal que influye en la 
capacidad p•ra poder obrar v.ail1damente en los ac:toa de la vida con 
relevancia jurídica. Sola,.,..nte cuando el hombre ha llegado a una edad 
en la que se le puedl!! suponer plenamente desarrollado en su vida 
fisic:a, moral, psíquica e intelectual, se le concede la plena facultad 
de autogobierne y se le reconoce a plenitud de los derecho& civiles si 
no existiese otra causa limitativa.. Cual sea esa •dad •n que &• 
adquiere mayorta civil .. Pero aún cuando •xiste una edad •n la qu• el 
hombre es capaz para la generalidad de los actos da la vida juridica, 
se seAalan excepciones relativas a det•rminados .;actos para los que 
basta una edad menor o se exige una edad mayor. El menor incapaz para 
todos los acto& de la vida jurídica s.alvo para esos e-specialistmog 
(testar, contraer matrimon10., por ejemplo en los que $e le reconoce en 
juicio>. La •mancipación hab:il1ta al m•nor para la vida juridica y le 
da una capacidad igual, salve en actos a•pecialt•imos, a. la edad mayor 
de edad .. 

La minorta deo •d•d, que tiene, como decimos., repercusiones en 
todas lail es'faras., Jurtd1cas., administrativa., mercanti 1, laboral, 
étc:: ... 
adquiere relieve espec1al en •l campt..t d11tl Derecho Penal., en el que, 
como es 16Qico, •• seAala la edad minima para la posible exigencia de 
responsabilidad por la comisión de una in~racci6n criminal., un tope de 
edad superior, en el que la responsabi 1 idad •><:a.sti r.11. pero 
atenuadamente, y otra •dad -as alta., en la que la responsabilidad ser~ 
Y• plana .. 

Los manare• de •dad son gometidos a tribunales especiales que 
tienen c:ar .. cter tutelar y no r•presivo.. En ciertos delitos contra la 
honestidad, las muJere• son protegidas sai;,ún la naturale;:a de los 
h•chos •M relaciOn a la edad de la o~andida., segón ltmit•s de adad que 
an cada caso s• fijan .. 

C16) Diccionario de Psicclo9ta y Pstcoan.t.lisis. p .. ~11. 
(17) Diccionario Enciclop•dico de las Ciencias M~dicas .. p .. 866. 
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La Enc:ic:lop•dia Juridic:a Omeba define a1 menor como "el hijo de 
familia o pupilo que no ha lle9ado a la mayor edad''• 

Es decir, que el limite e9tablecido no es otro que ésta 
•~ltimo -m~yoria de edad-. Cabe preguntarse ¿oesde cuándo s• considera a 
una persona mayor de edad?. Es una cuestión que no admite regla fiJa., 
por el contrario incide an la aprec:iac:ión una serie de factores. 
dependiendo del enfoque a realio:arse: es decir propOsito o mira que se 
tenoa en cuenta para establecer el concepto. Consecuencia de ello 90n 
los distintos c:rit~rios en la materia, que atiende a razones de orden 
social., politice ec:onómic:o., étc:. Se debe aclarar que c:uando se habla 
de "hijo de familia o pupilo"' se ha quari.do referir a los menores que 
estan bajo la patria protestad. o bajo una tutela determinad•• 
entendiéndose por tales no sólo los que se hallan en esa e"f"ectiY& 
posicion. sino también los que conforme a su situación corresponde 
estar baJo ese dominio. Ello e• asi• pues el origen de la expresi~n es 
el Filiu!!I del D•recho Romano. término que se empleaba en un sentido 
amplio. 

En el Derecho Penal -inimputabilidad-. Se estima y en ello hay un 
consenso general. qua •s indiscutible an el •stado actual de la ciencia 
penal• y que aún. como hemos visto. las l.egislac:.ioneoa antiguas los 
llagaron a admitir. de que el menor de edad no ha alcan:ado el 
desarrollo. intelectual para conocer la c:.riminalid,;a.d da actos qua 
c:.on'figuran delitos. En ese sentido se establece una graduación en 
relación con la edad. que origina una di9tincibn la responsabilidad 
que se le puvde atribuir por la in'fracci6n las regulacion•s 
Juridico-penalas. 

"Corao tendencia g•naral. se ob-..rva •n doctrina. y en loa concreción 
leQal un propósito de excluir al menor da edad de lag normas 
resp•c:tivas comunes que tratan 109 Cád19os Panales. En relac1án a ello~ 

es de interés la argumentación axpu•sta por Sebastian Soler- en su 
proyecto d• Cbdigo Penal. cuando el in~orme respectivo mani"f"iesta: Se 
ha ido a~irmando en •l pa~s l.a tendencia a reQular de manara separada 
la delincuancia de los manares, por m•dio de una ley especia1. an la 
cual naturalmente. deba darse cabida a una serie de disposiciones que 
carecen de aplicabilidad general. y que. por lo tanto. no timnen lugar 
•dacu•do en el Código Penal .. Ademas. la preponderancia de los fin•s 
prevent1vo9 y educativos de esa re9ula.cibn. nos. ha incluido a 
ab•tenernos de legislar para menores ne puede regular la materia con 
independencia total de la legislación restante, dejamos establecido 
que ella. •s la que d•be establecer la e1<tensibn con la cual lo• 
preceptos del Código ser~n admitido•. Parece razonable. por ejemplo. 
que la ley especial no debe elaborar nuevamente las figuras delictivas 
de la parte •special• y la ~ran mayoria de los principios de la parte 
~•neral. Las disposiciones especi~icas d• una ley de rft9nores c:.onciern• 
sobre todo a las m•didas que deben tomar•e con respecto al menor. al 
modo de d1vpon•rlas. a los organismo• de ejecuc.ibn y de vigilancia., 
étc. No hay conceptos de homicidio, de justifi~ación. da participación 
o de tentativa que deba ser esp•cialmente creado para los menores. 
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Al ••tabl•c:•r los di•tintos perJado9, en los cuales varia el grado 
de atribuibilidad que incide en la ulterior r9sponsabilidad del menor, 
y como c:on••c:uenc:ia de ello en la medida tomar, se origina 
ficción Juridic:a, qua no es arbitrar1a, sino que se ba5a un una 
int•rpr•t•c:ián d• los resultados da la ciencia y la experiencia 
politic:a .... (18> 

Igualmente consideramos importante ofrecer la idea proporc:1onada 
por al Diccionario Juridic:o Mexicano, en ralac1ón con el menor. 

<Del latin minar natus referido al menor de edad, al joven de 
pocos años, al pupilo no nac:esari&mente huérfano,. si no digno de 
protac:c:1ón, pues asta óltima provien• a 'SU ve: de pupus que significa 
niAo y qu• •• c:onf'unde con la amplia aceptación romana del hijo de 
familia. sujeto a patria protestad o tutela>. Desde el punto de vista 
biológico •• llama m•nor a i ... persona que por efecto del desarrollo 
graduai d• su organismo no ha alcanzado una madurez plena, y de§de el 
punto d• vi•ta juridico •s la p•rsona que por la carencia de plenitud 
biológica, qu• por lo general comprende desde el momento del nacimiento 
v1able hasta cumpl1r la mayoria de edad, la ley le re~tringe su 
capacidad dando lugar al establ•cimiento de jurisdicciones e9peciales 
que lo salvaguardan. 

Si.n •mbargo, cabe observar, al decir de Guillermo Cabanellas que 
no puede caracterizarse en una situación simplista al menor de edad 
contraponiéndolo con el mayor de edad, pues aunque hay fronteras 
decisiva~ como la patria prote•tad y la tutela, las legislaciones han 
'fijado una serie de etapas progras.ivas con el crecimiento individual 
para apr•ciar •l gr ... do de capacidad y responsabilidad de los menores. 

La .. minoridiiit.d" se r•'fier• al concepto abstracto de la menor da 
edad 9 di'f•r•nte al de "minoria" porque se aplica ordinariamente a los 
miembros de un grupo de personas que Yotan contra el acuerdo de 
miembros .. 

Es notorio que para las organizaciones sociales primitivas, la 
minoria por cuanto éste se aplica ordinariamente al grupo de miembros 
da un con~lomerado de personas que votan contra el acuerdo de la 
mayoría d• sus 1ntQ9rante& .. 

E-5 notorio que p;ara las organi::ac:iones sociales primitivas., la 
minor~a careció de relevancia como 'fuera para justi'ficar la prestación 
de ali~entos y el control educativo a cargo de los ascendiente9; pero 
el d•recho romano •• er1car9ó de distinc;,uir tres per:l.odos durante al 
transcurso de aquélla, a saber1 infancia, pubertad e impubertad. 

(18) Enciclop•dia Juridica Omeba .. p. 560 y 561. 
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Los infantes. que etimolágicament• d•bieron serr en su origen lo• 
qLte no sabtan habl•r• compre-ndian a los m~noT"'es de siete años, que 
fueron c:onsJ.derados c:omo inc:apac:es totales para la proyec:c:ión de 
ac:tos .. 

Los imp(tb&res, que inicialmente debieron incluir a los infantes 
por su inaptitud fisiol6gic:a para la reproducc:ión, formaban el 
siguiente sector que abarca desde la conclusión de la inl'anc:la hasta 
los doce años trat~ndose de mujeres y catorce a~os de varones. 

Los pQberes integraban un Qltimo tipo encuadrado de la salida de 
la impubertad a los veint1c:inco años, en el ct.1al Junto los 
imp..:iberes eran estimados c:omo capaces exclusivam•nte para la 
celebración de actos que los beneficiaran .. 

Por lo que se re"fiere a nuestro país., la épcca precortesJ.ana se 
caracteri=ó ccn la relación a les mencras., en el derecho d&l padre para 
vender al hijo colcc.!lindolo en la condición de e•clavc, costumbre que 
desapareció con la imposición de la legislación española de marcada 
influencia romanista francesa. 

A este respecto es digna de mencionar la labor humanitaria del 
obispo Fray Juan de Zumárraga, quien desd~ 1!537 promoviéi importantes 
programas en beneficio de los mencr•s. pues ~ec:ha:á la miserabilidad de 
los indios c:omo fuente de la prctec:c:ión que éstos merecían por parte 
del Estado, sustituyéndola por el reconccimiento de un verdadero 
derecho dentro del estatuto de privilegios que en última estancia vino 
a c:onvertira• Rn la tutela colectiva actual del indígena. C19) 

3.2 "ENCIR DESPROTEGIDO 

La protección es el conjunto de acciones tendientes a otorgar una. 
tutela jurídica a les derechos del individuo que aún llega a la 
adolesc:enc:1a, ni a la edad adulta. 

El menor desprotegido ser~ en consecuencia aquel que no cuenta con 
una tutela a sus derechos minimos que estos pade:ca, el menor en estas 
condiciones. se encuentra expuesto a toda clase de rie•gos eon muchas 
ocasiones mas &114 de lo que su edad supcndria. 

C19> Diccionario J'ur1dJ.cc M•xicano. p. 170 y 171. 
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En f'16><ic:o •xisten in•tituc:iones t•nto •statalas como privadas. 
destinadas a la protección del menor, las cual•5 no cumplen cabalmente 
con su importante función dmstac:ando el DIF <Sistema para al Desarrollo 
Integral de la Familia> quien se encarga de aplicar la Ley soobre el 
Sistema Nacional de Asistencia Social, misma que en •u. articulo 4e 
Fracción I, di•PDM• que son sujetos de la recepción de los servicios de 
asistencia social preferentemente los menores en estado de abandono, 
desamparo, desnutrición o sujetos al maltrato. 

R•Bulta incuestionable pensar que de aplicarse la ley como debiera 
ser, los menores desprotegidos d1sminu1r~an considerablemente y n cada 
paso nos encontramos que el menor desprotegido vende chicles. que laYa 
los parabrisag, que pide limosna y se disfra:a de payaso, sigue en 
auge, dando a pensar con ello que lo previsto en la citada ley no se 
aplica en el perjuicio de la niAe:. que sin lugar a dudas requiere de 
una seria protección, alejada de aspectos teóricos, politices y 
d•magógicos donde •• encu•ntra actualmente. 

3 .. 3 P1ARCO "lMIDlCO 

3 .. 3 .. 1 FUNDMENTO C~ITUC:IC»IAL 

Nuestra carta Magna, en •u articulo 1a. parra1"o 45!, establece 
••• ''La F•deración y los Gobiernos de los Estados estableceran 
instituciones para el tra:tamiento de infractores". La 
Universidad Nacional Autónoma de Mé><ico, por medio del Instituto de 
Inv••tigacion•s J'uridica• elabor6 en el af;o de 1995, una Constitución 
Política de los Estado• Unidos M•><icanos comentada, en la parte 
conduc•nt• s• hace una importante re'fle>eión en estos termines ••• "Como 
lo ha •><presado el Doctor S•rQiO Garcia Ramirez. no es posible soslayar 
la nec•sidad de un •nJuiciamiento especi1"1co para unos u otros, si sa 
toma en consideración que la peligrosidad de los muy 
variabl•···''• <20) 

Por su parte, •l articulo 45! Constitucional. en su Oltimo p~rrafo, 
establece que: "Es deber de los padres preservar el derecho de los 
m•nores a la satis'fa.cción de sus nec:eaidades y a. la salud "fisica y 
mental. La Ley d•t•rminar~ los apoyo~ a la protección de los menore5• a 
c:argo de las instituciones póblicas. 

<20> Con•titución Politica de los Estado9 Unidos Me><icanos. 
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:S.3.2 LEB'ISLACllJN ORD'INARIA 

:S.3.2.1 COD'IBO PENAL PARA EL 01STftlTO FEDERAL 

El Titulo Sexto,. •n su capitulo único, habla de los menores,. 
únicamente por lo que se re'fiere al D.F." mediante la publicación 
respectiva en el Diario O'ficial de la F•deraci6n el 2 de Ago$tO de 
1974. fue derogado y como consecuencia de ello,. los articules 119 al 
122 da éste ordenamiento jurid1c:o solamente tenia aplicación en 
material del 'fuero 'federal y esa es la ra~ón por la cual se mantenian 
dentro del texto del citado Código Penal para el Distrito Federal. Fue 
hafita el 24 de Febrero d• 1947::?: en que la Ley para el Tratamiento de 
Menores Infractores para el Distrito F•d•ral en Materia Común y para la 
República en Materia Federal. en •u articulo 3Q tran•itorio, deroga 
dichos articules en material del Fuero Federal. 

El Diccionario .Juridic:o Mewicano, 
información al respecto: 

proporciona la siguiente 

En orden al aspecto penal es indispensable partir del principio de 
qua los menores son completamente inimputables hasta que cumplan los 
10 a~os de edad principio al que se llegó tras una larga eYolución 
iniciada en el C6digo de 1071 que limitaba dicho t•rmino en q af'>os, 
seguido por la Ley de Previsión Social de 1928 que señalaba 15 af'>os, y 
el C6digo Almar~= de 1929 que lo aument6 hasta los 16 años••. <21) 

El C6d1go Penal para al Distrito Federal, en sus Articules 335 al 
336, tratan lo referente al abandono de personas, sancionando con 
prisi6n de un m•• a cuatro a~o•, al que abandone a una ni~o incapaz de 
cuidarse asi mismo o a una p•rsona enferma teniendo obligación de 
cuidarlos; con prisi6n de un mes a cinco años, al que sin motivo 
justi'ficado abandone a sus hijos o a su c6nyuge sin recursos para 
atender sus necesidades de subsistencia; con una p•na de seis meses a 
tres aFios de prisión al que intencionalmente se coloque en estado de 
insolvencia para no cumplir con su• obligaciones alimentarias- Las 
antariore• penas •on comple••ntada• con multas de diversa indole. 

Como observamos, tambi•n al C6digo Penal contiene un capitulo 
destinado a sancionar a ac::iuellos padres o tutores o encargado$ por 
alt;.1una c:ircun~tancia. de los menores a los cuales debe c:uidar y los 
desprotegen, situacionas que castiga la ley en comento, en virtud de 
que la seguridad personal de los menores, resulta el bien tutelado por 
el Derecho Penal. 

(21) Diccionario 3uridico Mexicano p. 170. 
• Actualmente Abrogada. 
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LEY ~ICA DE LA ADPllNISTRACION PUBLICA FEDERAL 

En nuestro pa 1 s s• ha optado por 1 a edad de 6 años, lo c:ua 1 
d•duc:imo• qua de la r•dacción de la 1'racción XXVI del articulo 27 d• 
la L•Y Org.á.nic:a de la Administrac:1án Pública Federal, ya que ni el 
Código P•nal ni la Ley Orgánica de los Cense.jos TLttelares• hacen 
mención de cuál es la edad in1'arior en que pueode actuarse contra el 
menor in1"ractor. 

El articulo en cuestión da la Secretaria de Gobernación la 
facultad de astablec:er un Consejo Tutelar para mayores de 6 años, lo 
que implica que los m•nores de •dad salen de toda ~urisdicci6n 

Sin embargo, as interesante observar el Reglamento de Tribuna.les 
Calificadores del Distrito Federal, que articulo 41, die:& 
textuAlrnenter 

A los menores d& 12 años de edad les considera inimputables, 
y sólo se podrán aplicar sanciones a sus padres o representante& 
legitimes por la negligencia en •l cuidado de la gravedad que revista 
el incumplido d• sus d•b•res. 

Lo que significa que- la edad in1'erior 
policia y transito es de 12 aAos. 

material de faltas da 

Ast como se ha discutido ampliamente la necesidad de una edad 
limitrofe unificada para la mayoria de edad penal, asi es necesario 
unificar eaa edad inferior para toda la RepQblica, y aOn más, a nivel 
i nternac iona 1. 

LEY QUE CREA EL ~.l"D TUTELAR PARA l'IENDRES IIJIFRACTDRES DEL DISTRITO 
FEDERAL <Actualmente Abrogada) 

Fue publicada en el Diario Oficial de la F~daración el dia ~ de 
Agosto de 1974, siendo el Presidente de la República el Lic. Luis 
Ech~verria Alvare:, actualmente se encuentra derogada, toda ve: que a 
partir del 24 de Febrero de 1992 entró an vigor la Ley para el 
Tratami•nto de Manores Infractores, para el Distrito Federal en Mater2a 
Comón y para toda la Repóblica en Materia Federal; constaba aquella ley 
dm 69 art1culos y S transitorios. 

El articulo 1Q dispuso, que el ConseJo Tutelar para menores, tiene 
por objeto promover la. readaptaci&n social de los menores de 18 a~os. 

El personal del Consejo de acu•rdo a.l articulo 4Q de la 1 .. y •n 
comento •• integraba por un Pr•sidente, tres Consejeros Numerarios, 
tr•s Cons•j•roa Supernumerarios, un S•creta.rio de Acuerdos del Pleno, 
un Secretario de Acuerdos por ca.da Sala, el Jefe de Promotores, los 
Consej•ro• AuMiliares y ~l personal técnico y administrativo de acuerdo 
al presupu•sto. 
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Del articulo 5g al 22Q son •aAa1ada• con lujo de d•talla. las 
atribuciones de c:ada autoridad d•l Con~ejo Tutelar para f'1•nore• del 
Distrito Federal (de antonc:as>. 

Entre los articulo• del 23Q al 332, se hablaba de las 
di•posic:iones gan•r•les •obre el proc:•dimiento, an tanto del 349 al 43Q 
~e regulaba el proc:adimianto ante el Consejo Tutelar,, de los articules 
44Q al 479 se habla del procedimiento de observación a que era sometido 
el menor infractor, del 409 al 529 se regulé el proc:adimiento ante al 
Confiejo Auxiliar, del 539 al 559 se trató lo referente a la Revisión, 
del 562 al 60Q se reguló la impugnación,, del 619 al 649 de las medidas 
que aplicaban en relación a la libertad del menor, por part• del 
Consejo del 6~9 al 699 se llevaron a cabo l•• disposicion~s ~inales de 
la lay que tuvo vigRncia de 10 a~os aproMimadamente. 

LEY PARA EL TIUlliT .... IENTD DE MIENJRES JtFRACTC9lEB PAllA EL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERl.A CDPRJN V P""" TODA LA REPUBLICA EN ttATERJA FEDEM.AL 

A reserva de desarrollo ampliamente •l analisis de asta Ley, en el 
presente apartado Unicamenta llevaremos a cabo la mención de los 
aspectos mas r•levantas de tan importante ordenamiento juridico. 

La lay consta d• 128 art~culoe d•l 19 al 3g• ge •Mplica que la lay 
ti•na por objeto r•glam•ntar la ~unción del Estado en la protección de 
los derechos de los m•nort:ua, a•1. como •n la adaptación social de 
aqu•l los cuya conducta se •nc:uantra tip i"ficada las Leyes Penales 
Fad•ral•• y del Distrito "f•deral. 

De los artic:ulos 42 al 72, •• habla de l• integración. 
organización y atribucion•• d•l Con••jo d• Menares. 

El capitulo 11, abarca de lo• articulo• BQ al 29g, se habla de los 
órganos d•l Consejo de ..._nora• y d• su~ atribuciones. 

En el capitulo Itl, de los articulo& 30 al 32, se anali:!a la 
unidad de de~en•• de manor•s. 

En el Titulo Segundo, capitulo ~nico, ee estudia la Unidad 
enc:ar~ada de la prevención y tratamiento d• menores, ubicado éste entre 
los articulo• 339 al 3~Q. 

El Titulo Tercera, capitulo uno, trata 
prccedimi•nto y consta d• 10 articulo•, que 
inclu•:ive. 

lo r•"ferante al 
del 36Q al 459 
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El Titulo T•rc:ero. capitulo tr•s. habla d•l recurso de apelación 
de los articulo• 632 al 722, y de 1• sustanciación de dicho recurso. 

El Capitulo Cuarto, del titulo terc:~ro, regula lo referente a la 
susp•nsi6n del proc:edimi•nto y se ubica entre los articules 769 al 772 
d• la L•y en comento. 

El Capitulo Sexto, del titulo tercero, trata lo relacionado a las 
6rd•n•S da presentación, da los exhortos y de la e"tradici6n, 
articulo 78. 

De la c:aduc:i.dad hablan los articulas 79Q al S~Q, del Capitulo 
Séptimo, titulo tercero d•l re~•rido ordenamiento juridic:o. 

El titulo cuarto en su Capitulo Unic:o, habla de la reparación del 
da~o, an los articules B6Q y 87Q de la Ley. 

El articulo 889 regula el diagnóstico y las medidas d~ 
orientación, de protección y da tratamiento externo e interno. 

El Capitulo S•Qundo del Titulo Quinto, 
959, trata lo referente al diagnóstico. 

art icu los B9Q al 

El Capitulo Tercero del titulo quinto, en sus articules 96Q al 
109Q, inclusive habla de las medidas de orientación y de protección. 

De los arttculos 110Q al 119Q del Capitulo Cuarto., se habla del 
tratamiento •Mterno e int&rno. 

El Capitulo Quinto., del titulo quinto, habla del seguimiento. 

Por ~ltimo el Capitulo Unico., del titulo sexto., del los articules 
122Q al 12BQ , sa habla de las disposiciones finales de esta importante 
ley. 

El dia 24 da Diciembre de 1991., fue publicada en el Diario Oficial 
da la Fed•ración, la Ley para el Tratilmiento de Menores Infractoras., 
para el Distrito Federal en Materia Com~n y para toda la Rep~blica en 
Materia Fed•ral., en cuyo prim•r articulo trans1torio, dispone que la 
misma antraria en vigor el dia 24 de Febrero de 1992. 

El ord•namiento jurídico en comento, consta de un total de 128 
articulas., an el titulo preliminar, que abarca del articulo 1g al 3Q 
dispone qu• la ley tiene por objeto reglamentar la actividad del Estado 
en la protecci~n de los menores., ast como an la adaptación social de 
lo• mismos. L.o anterior viene a c:cnfirmar l• preocupación <aunque 
t•6rica an muchos casos., por desgracia) del Estado an la protección del 
menor, para hac•r del mismo individuo de bien y Qtil para su patria. 



21 

Igualmente en el titulo de re1'eranci& •e habla de que en la 
aplicación de la ley se garanti~aran los derechos humanos del menor de 
la prevención para evitar que sean violados los mismos. Este postulado 
es vital 9 toda ve: que el menor de un tiempo a la fecha. ha sido veJado 
c:on mucha 1"a.c:ilid.,d y tratado con poco tacto creando en él un serio 
trauma y muchas veces fundado resentimiento. contra todo aqu•llo que le 
rodea; por lo que al menor debemos de empezar a tratarlo como persona; 
para que cuando sea un adulto genere respeto en los demás, producto del 
buen trato que recibió de los mayores. 

El articulo 3Q de la ley en c:1ta, prohibe el maltra~o. la 
i.nc:omunic:ac:ión, la c:oacc:ión psicológica o cualquier otra accién contra 
su dignidad e integridad fisic::a. Seria ideal que lo previsto por este 
numeral e"fec:tivamente sea llevado a e1'ec:to, ya. que el 
delinc:uente, desde la creación del tribunal para menores., c:omo una 
espec::ie de- c:astigo, grave, lo inc:omunic:aban hasta de padres; 
•ituaciOn que ni los adultoz padec:ian con las graves con•ecuenc:ia• qu• 
dicha situac:iOn generaba. 

El articulo 4Q trata lo re'ferente a la creac:iOn del Consejo de 
Menores como Organo administrativo desconcentrado de la Secretaria de 
Gobernación, con autonomia técnica. El ser un organismo des.concentrado 
le permitir.a tener cierta independencia de manera tal de sus 
resoluc:iones sean lo mas apegado a la imparcialidad po&ible, lo que, no 
sucedia antas de la promulgación de esta ley. 

El articulo 5Q regula las atribuciones del Consejo de Menores, las 
cuales son aplicar la ley mn forma autónoma. El articulo 6Q establec:e 
qua el c:ons•jo de m•nores •• competente para conocer de la conducta de 
la• personas mayores de 11 años y menores de 18 años de edad. Lo 
anterior es un gran loi;,ro, toda vez que en este momento ya est& 
del imitada perfectamente la edad de los menores susceptibles de estar 
sujetos a la acción del consejo de menores, a diferencia de la 
legislación anterior no esta especificada la edad del menor, solamente 
se habla d• menores de 18 años de edad~ 

El articulo 79 habla acerc::a del procedimiento ante el ConseJO de 
Menores, el cual pasa por diversas etapas el inicio de la 
investi9aciOn de la infracción., de la resolución definitiva, el 
tratamiento y el seguimiento técnico ulterior. Lo antes re1'erido es un 
aspecto vital en relación con el procedimiento integral, ya que es muy 
importante que el menor esté en manos de expertos, quienes desde q1..1e se 
inician las investigaciones, hasta la resoluci6n y el tratamiento 
necasario vi9ilan el adecuado desarrollo del proceso, surge 
interrogante. ¿Existen en este momento su1'icientes profesionistas 
capacitados cabalmente para desempeñar las funciones que a partir de 
1'ebrero d• 1992 llevaran a cabo?. Nosotros sinceramente pensamos qua no 
y que la improvisaciOn reinarA entre los pro1'esionistas investiguen las 
causas de la conducta del menor, asi como el tratamiento mas acorde a 
su delicada situaciónª 



El •l capitulo II d• la ley •n comento. de lo• articules a al =9, 
•e trata lo r•1'er•nte a los árganos del Consejo de Menores y sus 
atribuciones, se~al•ndose que dicho consejo contara con un Presidente, 
una Sala Sup•rior. un Secretario G•neral de Acuerdos, los Consejeros 
Unitarios, un Comit6 T6cnico Interdisc:iplinario, lo• S•c:ratarioB de 
Ac:u•rdos, los Actu•rio•, los tres ConseJaros Supernumerarios, la Unidad 
da defensa de y la unidades técnicas y administrativas 
n•c:•sarias. 

Todos los 1'uncion&rios d•b•n pos•er el titulo que corresponda a su 
función y registrado •n la Oireccibn General de Profesiones. El 
Presidente del Consejo d& Menores debe ser Licenciado en Derecho, sus 
atribucion•s son entre otras r•pr•sentar al Consejo y presidir la Sala 
Sup•rior. 

La Sala Sup•rior s• intagrarA por tres Licenciado5 en Derecho 
de los cual•s sera el Pr•aid•nte del Consejo, dentro de 
atribucion•• d•staca el conocer y regolver los recursos que 
interpongan en contra da las resoluciones inicial y definitiva. 

El Pr•sid•nt• d• la Sala Superior integra y preside en las 
••&iones d• l& sala y autorizar la presencia del Secretario General de 
Acu•rdos las r•solucion•~ qu• sa adopten. 

Lo• Consejeros integrante• de la Sala Superior deberán visitar les 
establecimientos y 6rganos técnicos del Consejo que leB asigne el 
Presidente del Consejo y emitir el in~orme respecto del ~uncionamiento 
da loe mismos. 

El Secretario Genera 1 de Acuerdos de la Sala Superior, debe de 
ll•var el turno de loe ••untos que d•b• conocer la Sala Superior entre 
otras atribucion••· 

La Sala Superior y el Comité Técnico Interdisciplinario secionaran 
crdinariam•nte dos veces por semana y el número de que sean 
necesarias de manera extraordinaria~ 

Los Consejeros Unitarios deber~n decidir la situación juridica del 
Menor dentro de 96 horas como máHimo y emitir por escrito la resoluci6n 
inicial que corresponda. 

La integraci6n del Comité Técnico Interdisciplinario la 
siguiente: 

Un M6dico, un Pedagogo, un Licenciado en Trabajo Social, 
Psicólogo, un Criminólogo pr•~ar•ntemente Licenciado en Derecho. 

Sus atribuciones principal•• scn1 

Solicitar al area t•cnica el diagnbstico biopsicosoci&l del menor 
y ••itir al dictam•n t9cnico que corr•sponda, raspacto a las medidas d• 



orie~tac:ión, de protección y de tratamiento ccnduc:antes a la adaptación 
social del menor. 

Conocer el 
or~entación, de 
correspondiente a 

desarrollo y 
protección, 

los efecto5 de 

el resultado de las medidas de 
y •mitir •l dictamen técnico 

la respectiva •valuación. 

Obviamente seria. muy largo de er,umerar todas y caOOI. una de las 
atribuciones de la Autoridades y Funcionarios integrant&& del Consejo 
de ..,enoras, por lo que únicamente nos permitimos enunciar las más 
tr~scendentes para nuestro trabajo recepcional. 

No ob5tante lo anterior, resalta dos situaciones muy importantes 
en e•te somero an~lisis: 

La primera el hecho de que deber.an poseer al titulo 
correspondiente a la función que desempeñan los Funcionarios del 
referido Consejo de Menores; ello representa una situación 
verdaderamente revolucionaria en el ~mbito de la Administrac:i6n Pública 
Fe:leral, toda ve=: que es muy com(l.n que existan puestos vitales 
ocupados por Pasantes d• Derecho. y por sujetos que ni siqui•ra 
estudiaron algo relacionado con el cargo que ocupan, por lo que 
p•nw.amos que es una disposici&n muy adecuada p•r• empezar 
verdadarament• a sanear en esa aspacto la impartición de justicia. 

Igualmente. as destacable lo mencionado por el articulo 21 de la 
ley en análisis, cuando disponen que uno de los inte9rantas del ConseJo 
T.-Cnico Interdisciplinario sera un Criminólo~o prafarentemente 
Licenciado en Derecho, por lo cual •e le otorgará a este pro~esionista 
el trato que se merece reivindicAndolo ya que durante un largo tiempo, 
no se le p•rmitié partic:ipa.r en el antiguo Consejo Tutelar para 
M•nore•• por ra:ones que nadie se explicaba. 

También serta ideal que el diagnóstico psic:osexual del menor, 
~uera aplicado para los adulto•, ya que al parecer el estudio 
menc:.onado o al90 similar, s6lo se aplica a los recluso& adinerados. o 
recomendados, es decir s6lo aquellos verdaderamente privilegiados. 

Los articules 30 a 32 1 regulan a la unidad de de~ensa de menores, 
l• cual es técnicamente autónoma y su obj~to es defender a los Menores 
a~~e el Consejo de Menores y anta cualquier otra Autoridad Judicial del 
F~ero Coman o Fed•ral y ademas pugna por la asistencia al menor en 
te.das; las etapas procesales, el tratamiento y la 'fase del 
se:;¡iuimiento. 

Si somos honestos, pacartamos de inocentes al creer que todo lo 
&G\.11 previsto pudiera llevarse a cabo, porque es muy ambicioso, por 1o 
qu• nos dartamos por satis'f•chog, a•ln cuando ~uera en una mtnima parte 
pa~a adquirir credibilidad las autoridades en materia de impartici6n de 
justicia. 
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Entr• los articulo• 33 al 35 •• trata lo relacionado con la unidad 
•ncarqada da la prev•nc:ión_.da tratami•nto de m@nores,. la cual tiene 
como 1"uncion•s primordial•s la pravanc1ón y tra.tam1ento de menores 
infractor•• y d• la procuración que ejercera por medio de los 
c:otni•ionado• y cuyo obj•t:o es prot:eg.i!'r los derechos y los intereses 
leg~timos da la• persona• afectadas por las 1n'frac:c:iones que se 
atribuyan a los menores,. asi los intereses de la sociedad en 
c;,eneral. 

R•iteramos nuestra postura,. en el sentido de que son muy 
ambic 1osa'S y hasta utóp ic:as 1 as asp i rae iones de la ley en comento, 
porque lo id•al seria., que antes de la promulgación de l• ley se 
hub i•re pr•p•rado a los pro'fesionistas encargados de la trascendente 
labor y no que sobre la marcha <como muy posiblemente ocurrirá> 
improvisen todo y se vayan 'formando quienes apl ic:aran tan importante 
ordenamiento Jurídico-

Entre el articulo 36 y 45 se habla. del procedimiento ante el 
Con5ejo de Menores durante el cual <lo preve la ley) el menor será 
tratado con humanidad y respeto conforme a la edad y condiciones 
pereonal•s alguno• de su• d•rachos mínimos 5era. que mientras no se 
compru•be plenament• su participaci6n en la comisión de la infraccibn 
go:arA d• la pr••uncibn de ser ajeno a los hechos constitutivos de la 
mi•ma y designar a per5onas de su c:on'fianza. a un Licenciado en Derecho 
de su c:on~ianza; por último las audiencias no serán de c:arécter público 
y únicamente estarAn los interesados~ 

A ri•sgo de ser r•dundante•, raconoc:emos muy revolucionaria (y 
ojal& no ••• nada m&s t•órica> •sta. ley pu•s, si s• aplica 
c:orrg.ctamente tra•r.t. b&na~icios a todos aquellos que se encuentran en 
•ituacion•• •imil•r••• ya qu• en m•t•ria de procedimientos penal 
raep•cto a los adultos •• •xplorado derecho que primero lo privan de la 
lib•rtad y •s •1 qui•n debe d•mostrar que es inocente, siguiendo 
aquella ~rase que la voz del pueblo atribuye a Francisco Villa ''primero 
'fusilen y despu6s averiguan''• s1tuación que acontece siempre que a un 
individuo adulto le imputa un delito. 

Por lo que hace a que tendrá derecho a designar a un 11cenciado en 
derecho de su con'fianza al legal ejercicio de •u función parn que lo 
auxilie, vendr• a c;aenerar una motivación para que por medio de esa. 
p•rsona m•s de un Pa•ante de Derecho <Se motive para tener el titulo 
corr•spondiante ojal& •• cumpla cabalm•nte. 

En cuanto a qu• las audi•ncias no ser~n póblicas con9ideramos que 
tal pr•visión le quitar~ mucha presión al m•nor, al cual la pres•ncia 
del público (mucha• v•c•• •xtrai'\a'S y que asisten con morbo·, pueda 
a~ectarl• avttar un d••arrollo psicológico ad•c:uado dentro del 
procadimi•nto r••pectivo. 

D• los articulo• 46 al 62 habla de la integración de la 
inv••tiQación da la• in'fracc:iones y de las substanciación del 
proc:.•dimi•nto qu• en el lo• •• •stablece que cuando el l''h.ni•terio 
Póblico tom• conocimiento d• un h•cho delictivo •upu•stamente cometido 
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por el menor. deber~ ser integrado de inmediato al comisionado en turno 
para que éste investigue lo conducente y dentro de 24 horas turnará las 
actuaciones al Consejero Unitario y éste resolverá lo que 3urid1camente 
proceda. 

Lo dispuesto por el cuerpo de los numerales en cita, 
como con~ecuenci~ una serie de reformas a diversas leyes, 
la Ley OrQanic:a del t11nister:io Póblic:o, en la cual se 
presencia del Comisionado de la Agencia Investigadora 
novedad muy provechosa para mejorar en lo posible el 
menores que tienen la de&gracia de 
"Autoridades"'. 

1ógicamente 
entre otras 
pren,1•rat. la 
respectiva, 

trato a los 
d• dichas 

Entra los articules 63 y 7~ encontr.;amos l~ regulación de los 
recurso~, mismo& que podrán ser interpue5tos por el Defensor del Menor, 
sus repre•entantes o encargados y •l Com"iS"'J:"a'r-.ado siempre que se trate 
de resoluc:ione• iniciales o definitivas. 

El recurso de apelación será ra$uelto dentro de lo& 3 dias inicial 
y d•ntro de 105 ~ dias si es en relación con una resolución definitiva. 

Es evid•nte e indiscutible que e•ta capitulo fue creado por 
individuos qu• no tienen la mas r•mota idea de lo que se acumulara de 
asuntos relacionados con el menor infractor, por lo que consideramos 
que el plazo otorgado para r•solver lo relacionado con los recursos, 
es muy reducido y ello dará lugar obY1am•nte a problemas de tiempo y 
g•n•rará. c:onflic:tos entre los familiares o representantes del menor y 
el defensor del mismo, toda ve: que en ba•e a la ley, axigirAn que 
situación sea resuelta en el término fijado. 

De los 
procedimiento 
ac:c:ión de los 

articules 7~ al 75 s• habla de 
y una de l&s causas •s que el menor 
órganos del Consejo. 

la suspans1ón de 
sustraiga de la 

El articulo 76 y 77 habla del sobr•••imiento y una de las 
fundamental•• •• la muerte del m•nor. 

El articulo 70 trata acerca de las órdenes de presentac:iDn de los 
e><hortos y de la extradición, disponiendo de las órdenes de 
presentación deberan solicitar5e al Min1star10 Público y que los 
exhorto• y la e~trad1ci6n podran solicitar5e de acuerdo con lo que las 
d•más leyes preven. 

Entre los articules 79 al BS se trata lo referente a la caducidad, 
cuyo5 pla%os son de un año tratandose de la aplicación de medidas de 
•eguridad 9 d• do• años si al tratami•nto fuera de externac16n y de tres 
af'óos cuando se necesitará. d• medidas d• tratamiento. 

Los artic:ulos 86 y S7 se trata lo relacionado con la reparac:1ón 
d•l daño, mismo que pued• •olicitars• ant• el Consejero Unitario 
qui•n correr& traslado d• la petición al Defen5or d•l Menor y en una 
audiencia de c.onc:iliacibn que se llevara. a cabo dentro de los cinco 
dias siguiente• sa procurar~ c•lebrar •l convenido respectivo. 
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Del articulo BB al 128 se mencionan una serie de disposiciones 
generales las cuales observamos lo re'ferente al dia9n6stic:o que 
ti•n• por obj•to c:onoc:•r 1• etiologta de la conducta del infractor- y 
las m•did•• correctiva• a aplicar,. ademas se establecen las medidas de 
oriantac:ión las cuales son entre otras la amonestación,. el 
apercibimiento y el deporte. El tratamiento será integral y dirigido 
&l manor con apoyo de su ~amili•. 

El articulo 1~2 dispone que la edad del sujeto se comprobará con 
el acta de nacimiento o con un dictamen médico. 

Lo dicho,. se nos hace una lay muy ambiciosa y quizA sugerida como 
tantas otras disposiciones juridic:as aplicar con nuestro ''vecino 
mayor .. ,, el cual nos dicta todo aquello qt.'e debe hacerse, asi sean 
modelos inaplicables en nuestro pais por la especial indiosincrac1a del 
meMicano, ya s•a gobernante o gobernado. 

Igualmente, pensamos que el personal del Consejo de Menores, a la 
fecha ya tiene la capacidad suficient• para el manejo de aplicación de 
la ley •n comento, ya que evidentemente desde su creación hasta 
nuestros dias, la institución ha sido plenamente funcional, toda ve: 
que a P•••r de las lim1tacion•~ económicas y técnicas en su momento. 
las institucion•!S destinadas al dificil maneJo de 109 Menores 
Infractoras. en la Ciudad de México, siempre han contado con personal 
capacitado para dicha encomi•nda y a efecto de refor:ar nuestra postura 
•s importante recordar a grandes persona 1 ida des del mundo c ient 1 f ico 
que d•dicaron parte de su valioso tiampo a vigilar el cumplimiento de 
la ley respectiva en pro de los menores infractores; nos re'ferimos 
"fundam•ntalment• al Doctor Gilberto Bola;=;os Cacho y al Licenciado en 
Derecho H9ctor Solia Qu1rooa, grandes eminencias en este aspecto. ra:ón 
por la cual sostenemos que sin duda la nueva ley hara mas funcional al 
Consejo de Menores, an ben&'ficio de la impart1c16n de ju•tic1a 
1'1é><ico .. 

El Código Civil para el Distrito Federal, establece en su 
articulo 308 que los hijos t1enen derecho a los alimentos de acuerdo 
con la posición social y económica de los padres. en el entendido que 
esta obligación de los padr•s tienen su base en principios morales y 
juridicos principalmente. 

Un aspecto del Derecho de Familia que nos puede proporcionar la 
id•• d• la verdadera protección hacia la 'familia 9 es la Constitución de 
Patrimonio de la Familia, en virtud de que la misma es considerada como 
bas• de la soci•d•d• ra:ón por la cual d•be s•r sólida y r•Posar sobre 
bas•s duraderas, por el lo los padr•s deben procurar la consolidación 
dal mancionado patrimonio a efecto de que los hijos siempre cuenten con 
la protección minima que les concede gran posibilidad de 
desarrollo en la vida. 
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Inau-f1cienc1a wn la legislación de protección de los menores. 

En este rubro trataremos lo re1"er•nt• a la insu1"ic1encia de la 
apltc:aci6n de la lay en pro de los m•nores. Mé><:a.c:o d~•de el 
Presidente Adolfo Lópe= Matees se inicio la actividad o~icial de 
protec:c:1ón a la in'fanc:ia, con la c:reac:i6n del Instituto Nacional de 
Protec:c16n a la Infancia CINPI>, con posterioridad del Presidente 
Gustavo Diaz Orda: creó el IMPI. el Presidente Luis Ec:heverria Alvare: 
creó el lMAN, conocido como el Instituto Mexicano de Asistencia a la 
NiPie:,. hasta que el Presidenta José López Portillo que instituyó el 
O.I.F. <Sistema Nacional para el D•sarrollo Integral d• la Familia>, al 
cual se sub~iste hasta en nu•stros dias. 

E~ muy obvio que cada uno de los organlsmos destinado& a la 
protección de los menores ha tenido su marco juridico dentro del cual 
los mismo5 de•arrollaban su activid•d• más aún 9 durante el régimen del 
Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. promulgó la Ley sobr• el Sistema 
Nilcional de Asistencia Social• publicada en el Diario Oficial de la 
F•deración •l 9 de enero d&o 1986 qua consta de 46 art.iculos y 2 
transitorios; en el articulo 4 h•bla d• m•noras en •1 estado de 
abandono. como wuj•tos d• rec:epc:i6n de los s&rvicio• d~ asistencia 
social de manera preferente. 

La insuficiencia de la legislación de protección de lo5 menores la 
observamos en el hecho en la inaplicab1lidad de las disposiciones 
jurtdic:as r•lacionadas con los menores d•sprotagidos, toda vez que al 
menor dasprot•gido pulula en nuestro pais una pro~usión ""-IY s•ria, pues 
la cantidad de ellos aumanta cada dta sin una solución real, de manera 
tal, qu• •i bi•n •S cierto ewi•ta la ley que se r•~i•r• al tratamiento 
jurtdic:o otorgado al menor desprotegido, la misma resulta in&uficient• 
ya que no se aplica en la práctica. 

Func:icn•s tendientes • la protección d•l menor. 

Resulta ilustrativo o~rec•r la opinión d•l maestro C•s•r Augusto 
Osario y Nieto, al r•spectos 

'"La prevanc:ián de los malos tratos d•be s•r tarea d• todos, no 
exclusivam•nte del Estado a travez de las Dependencias 
correspondiente•¡ en tal virtud •s n•c••ario que los s•ctore• público y 
privado atiend•n la urgente necesidad de prevenir los mal.o• tratos a 
los niflios. En nuestro pat• e><iatan organismos públicos y asociados 
civiles qu• se ocupan de esta probl•mollltica; ahora bien, pens;amog qu• 
las actividades de estas •ntidades, tanto estatales como particulare9 9 
pu•d•n hacers• óptimas mediante una coordinación adecuada y congruente 
con los ~ine• qua se per•igu•n y con la natural•za d• la• mencionadas 
•ntid&d•s. Podr1a implantarse un adecuado sistema de convenios d• 
cooperac1ón entre las entid&d•s del sector público y la d•l privado que 
posibilitarse mediante la vinculación de recursog y acciones, lograr 
m•tas -~s important•s que las que •• podr1an alcanzar si las 
mencionada• •ntidad•s actuaran •n ~orma individual. 
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Va hemos hablado d• la dific1..1ltad que entra.Fta destinar mayores 
recursos humanos. materiales y financieros a tareas de beneficio, 
desarrollo y protacc:i6n a la niFie%; sin desconocer tales d1~iculta.des. 
pensamos.- qu• e• deseable que haya una mAs amplia canalización de 
recursos. del sector p~blico o del privado, para actividades de 
prevención d• malos tratos, lo cual es altamente positivo desde lo<z> 
puntos de vtstil social, jurídico y éotic:o. El incremento de recursos 
permitir& que se intensi~ique las labores preventivas que no ocupan a 
través de acciones concretas que conforman a la disponibilidad de 
elementos sea posible •fectuar. 

R•sumi•ndo 1 consideramo& necesario promover actividades de 
desarrollo y protección al niño tanto en el sector público como en el 
privado. coordin•r óptimamente tales actividades. incrementar los 
recursos de•tin•dos a las mismas e intensificar las tareas preventivas 
mediantl!' la mencionada ampliación de recursos. teniendo presente en 
todo momento d& la prevención de los malos tratos es tarea que a todos 
no• incumbe y de la cual debemos tener clara idea de 
r•9ponsab i 1 i dad .. 

Escogimos pracisamente la obra ''El ni~o maltratado''• en virtud de 
que el maltrato hacia los menores constituye un estado previo a 
la d•wprotección 9 ya que un niño m•ltratado. lo es por estar 
de•protegido y pu•de darse el caso de que un niño que recibe maltrato 
de sus padres o hermanos. huya de su hogar y se dedique a la vagancia, 
qu•d,.ndose mA• d•sprot•Qido d11t lo que estaba en su seno 1'amil1ar y 
ubicAndc:>•• da'finitivam•nt• en una situación de d•sprotecc:ión• 
ausc•ptibl• d• comat•r lo• mas inverosimiles y atroces actos 
del ic:t:1vos .. 

Instituciones Póblicas 

Como ya lo explicamos con anterioridad la actividad de protección 
a los por parte del Estado la r•ali:::an princ:ipalmente el 
Siste•• Nacional para •l Oasarro1lo Integral de la Familia y una 
actividad r•conocida por propios y extraños es el reparto a escuelas. 
alb•rgu•s, •ntr• otro• los d&sayuno• a costo verd~deramente simbólicos 
y muchas v•c•• gratuito, no obstante el nómero de m•noras d•sprot•gidos 
aum•nta d• 'forma muy con•iderable y una importante cantidad de 
in1'•nt•s no pu•de tenRr acc••o a los d••ayunos en las condiciones 
deacrita• ni mucho m•no• puede tenar protección en otros rubros; por su 
part• •1 Oepartam•nto del Distrito Federal cuenta con alb•rgu•s p¡¡.ra 
m•nor•• d•sprot•gidos llamado• tambilt-n niño!!i de la calle pero sus 
instalacion•s tampoco son su1'ic:iantas; 1gualm•nte la Secretaria d• 
Salud. el l"'SS, y el ISSSTE. otorgan protección a los m•nores 
ouarderSas, clinicas y hospital•s1 es'f'uer:os muy lo&bl•s por cierto, 
p•ro d•sa'fortunadament• in•u1'ici•nte a la lu2 de la trágica raalidad. 

toe: o 

Participaci~n de los particulares 

El sAbado 9 de abril 
vivir" 1 conducido 

de 1994 9 

por la 
en el programa denominado .. Aqui 
periodista Cristina Pacheco. 
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entaramo• d• 1a •~ist•ncia de la ~undaci6n Casa Alianza México. ubicada 
en l.•• cal.le• de Giralda y Zarco,. col. Gu•rrero,. an un predio da 
aproMimadafft•nt• 1'500 metro• cu.adrados,. hacia donde nos dirigimos y 
lo9ramos •ntrevi•tar a uno de los cuatro c:.on5ejeros. quien nos informó 
qu• la alud,.da ln5tituc1ón de Asistencia Privada atiende un número 
~1.uctuant• d• 3~ a 4~ menar••• los cuale$ van de B a 10 a~os de edad, 
misMos QU• •On dirigidos para Que la Ciudad de México, 
desarrollen dentro d• un marco de armenia" posibl.e y acorde a l.a 
situac:.i6n Que imp•ra en nue•tro pais y ~unciona también la inetitución 
c1tad•• qu• na dudama• de los b•ne~ic:.io• de su accionar ha ge~erado a 
mucha• ~•Mili•• mexicana•• ra~ón por la cual 5eria de~eab1e q~e a corto 
pl.azo s• cr•aran ma• institucione• que verdaderamente protegieran al 
m•nor, guiándo1o6 a convertirse en ciudadano~ útiles a Me~ico que tanto 
r•quiera d• una juv•ntud preparada. 



CAPITULO 4 

ASPECTOS HISTC..ICOS DEL TRATMtSENTD A PENDRES 

4.1 PERIODO PRECOLC»IBIND 

4.1.1. CULTURA PIAVA 

Han existido a través de la historia civili:aciones de gran 
importancia ta.l •s el del pueblo maya o pueblo de la América 
Central la cual desarrollo una elevada civilización, superior a la.s 
otraa culturas mesoamericanas en aspectos tales como las matematicas, 
la astronomía y la escritura; por lo que hace a su organi:ación 
política esta era descentrali:ada, ~ormad& por estados independientes, 
con un r•gim•n juridico caracterizado por una administración de 
jus~icia sumaria •ncaba:ada por el Batab ó ~u•: local, quien resolvía 
d• manara. verbal e inmediata. las queja5 que le hac1an llegar y una vez 
hechas las pesquicia& y averiguados lom delitos e incumplim~entos 
denunciados, pronunciaba una sentencia qua no admitta apelación alguna, 
siendo cumplida sin demora por los Tupiles. 

E1 sistema de aplicación de 1 a.s p•nas entre los mayas. estuvo 
amp1 iam•nte vincula.do con su organización religiosa por lo que s• 
consideraba que la comisión da un delito o~endia no solo al estado sino 
tambi•n a. •ue Dioses, da •hi qu• s• explique qu• al darecho penal maya 
como muchos otro• derechos primitivos, •• caracteri:ó por la severidad 
y crude:a de sus penas lo que implicaba una marcada desproporción 
respecto a la culpa como ejemplo de lo anterior citar. el hecho de que 
la pena d• mayor aplicación ~uera la pe~a da muerte. utilizada como un 
tipo de v•nganza privada par•cida a la ley del talión Cojo por ojo y 
diente por di•nte>; exietiaron ad•m~s de aqu•lla la indemni:ación y la 
esclavitud aón cuando ~uaron de menor aplicación. 

La aplicaci6n de las p•na• en •l pueblo maya, ad•m&s de 
vinculación con su sistema religioso. dependian •n mucho de la clase 
social a la que perteneciera el delincuente, siendo sentenciado el 
mismo delito •n 'forma distinta tratandosa de un noble e un plebeyo el 
autor d•l mismo, como •J•mplo mencionar• el delito del robo el cual si 
•ra cometido por un noble su ca•tigo implicaria •l grabado •n au ro•tro 
de simbolos alusivos a su delito, en tanto que si el ladrón ~uese un 
plebeyo au castigo a tal delito •ra la esclavitud. 

E1 pueblo maya constituyó una civilización adelantada a su época, 
tal y como se le ha considerado a través de la historia, y esto s• 
demuestra en todas las .ar•••, •n lo qu• respecta a su der•cho penal ••t• tambien •• vio enriquecido con ~igurag tale• como el Dolo y la 
Culpa, di'f•rencia •n delitos come el Hotnicidio y el del Inc•ndio, 
aplicándose la pena de mu•rte los delitos de doloso y la 
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indemnizac:16n a los culposos <como el Momic:id10 no 1nt•nc:ional • el 
inc•ndio imprudencia!, y la muerte no procurada d•l c:6nyug•>. Otras 
interesantes 1'ueron la trans~erenc:ia d• la pena y responsabilidad 
c:olec:tiva, sobre el particular apLtnta Carranca y Trujillo; citado por 
Carraca y Rivas: 

Con 
extend1a. 
c:ubi•rto 

'' El da~o a la propiedad era castigo 
con la ind•mn1zac:ión d• su importe, 
la que era hecha con los bi•n•• pro
pios del o~ensor, y de no tenerlos 
o d• no ser su~ic:iantes, con los de 
•u muJ•r o con los de todo• los de-
ma.s 1'amiliar•s". Cl> 

lo anterior pod•mos obs•rvar que l• re9ponsab1lidad 9e 
hasta los parientes, con lo cual quedaba de una y otra forma 
del daAo qu• •• oc:a•ton• con la comisión de un delito. 

Par• 1• soci•d•d m•Y• no paso par d•••p•rcibid• la situación del 
m•nor d• edad ~r•nte a •u d•recho penal 9 t•l y como lo apunta Cl•vijero 
al •xpr•••r qu• en •l pu•blo fft•Y• e><istió signi'fic•tiva 
atemperac:ión d•l rigori•mo penal fr•nte a lo• m•nor••• y a..:.tn cuando 
de•a'fortunadam•nt• no haya al r••pecto m6• datos 9 qu• el qu• se re'fier• 
al d•lito d•l homicidio 9 dond• la minorta de edad can•tituia un 
atenuant• d• r•sponsabilidad p•nal 9 aplicando••le como pena al menor de 
•dad homicida la perdida el• •u libertad en 'favor de la 'familia del 
oc:c:tso par• resarcir con •u 'fuerza de trabajo 9 •1 da~o que la comi•ión 
de •u d•lito habfa cc:asionado' ••ta pena •ra impuesta en lugar de la 
pena d• mu•rt•• que •• aplicaba al adulta qu• c:om•t:iera •l mismo 
d•lito .. Al respecto cabe citar la• palabras de Juan Francisco Molin• 
Solfs 9 qui•n al r•'f•rir•• al nMtnor de •dad homicida expr••a: 

•• Su ti•rna •dad lo salva de la pana 
de mu•rte y de la• •c•chan=as d• los 
parient•• d•l oc:c:isc; .... habta de 
quedar convertido en esclavo perpe
tuo de la faMilia d•l 'finado ..... •• <2> 

Lo anterior d•mu•stra el trato di~•r•nte que se 1• c:on'feria al 
menor qu• com•tta un d•lito, y •~n cuando no haya m6• datos •1 re5pecto 
todo hac:• supon•r qu• la razón d• la at•mp•r•ción de la penas sa debía 
preci••m•nt• a la corta •dad d•l menor y a su 'falta d• madure:, tal 
c:oma la demu•stran la• frase& utili:•d•• por Melina Solts en linea• 
arriba 9 si•ndo importante en el d•r•cha p•nal d•sd• esa epoc:a .. 

(1) Carranc• y Riva•, R&ól 9 D•recha P•nitenc:iario, cArcele• y p•n•s en 
Mé><ic:c 9 Porr~a. Méxic:o, 1986, p .. 35. 

C2> Op .. Cit .. , P• 37 .. 



4.1.2. CUL TI.IRA AZTECA 

Pu•blo al que tambien se la llama M•xica o Tanochca. •S por tener 
pr•cisamente su centro en ~•xico-Tenochtitlán. es asombrosa la histeria 
d•l pueble azt•c:a scbr• todo en el marco universal• si temamos en 
cu•nta qu• •n sus inicio• fue una tribu insignificante y apenas 
tol•r•d• por •us vecinos¡ hasta ll•9ar a convertirse ne sólo en la 
potencia m•s vigorosa de Mesoámerica. sino también en las portadas de 
las Qrand•• cultura& del continente americano. 

La organi:o:ación d•l Imperio Azteca tuve como base principal la 
familia. fundada bajo la forma patriarcal en donde la prerrogativa de 
la mujer •ra dar vida y la del hombre quitarla. por lo cual 
corr••pondla a ••t"• la t;orna de de•cision•s en todo• les aspectos y m.:ts 
aún trat.Ando•• • la educación de los hijos impartida •n los primeros 
aRow de vida dei niAo por la mujer d•ntro del hogar y hasta los quince ª"º•• •dad en la qua loa hijo• d•jaban el hogar para completar su 
educación reli~ic•a. civil y militar •n algunos d• los colegios 
•xiatent:•• •1 Calm•cac: d•stinado a la nobleza o •l T•lpuchc:alli dond• 
los hiJos d• los pl•b•Yo•. D•ntro del hogar era ~acuitad d~l padre de 
familia el •J•rcicio de la patria prot;estad sobre los hijos y junto con 
•lla •1 u•o del llamado d•r•cho de corrección. mismo qu• le daba la 
facult<1.d d• castigar ••v•ram•nt• cualquier manifestación delictucsa o 
d• r•b•ldia. con la aplicación d• p•nag infamantes que pcdtan 1r desde 
cortar •1 cabello. pintar part•• del cuerpo.hacer pequeño• cortes o 
ras9uRo• •n los labios hasta la muert•, aplicada a los hijos de 
cualqui•r sexo qu• •• •mbria~aran1 Bi•ndo •l niños a:t•c• educado bajo 
un ••trict:o control originaba qu• las conductas delictuosas no tuvieran 
taran cabida dentro d•l imperio azt•ca y no solo por lo que hace el 
..._nar sino en g•n•ral a la conducta social azt:ec:a. 

Loas azteca• contaron can un aistema juridic:o catalogado por 
div•rsos autor•• como aanguinario y cru•l d•bido a qu• como en el resto 
d• lo• derechos primitivos la p•na d• mayor aplicación era la de la. 
mu•rte. aplicada. incluso •n delitos levas. como el robo de 20 o m.ais 
mazorca• de ma~z y sobre todo ••nguinario por los proc•dimientos 
empl•ado• para la •Jacucián d• l• misma. •n donde •ncontramos una gran 
diver•idad d• m•todoa o m•dic• qu• bien podian ser •l ahogamianto. 
azatami•nto. •lftl=l•lami•nto. ap9dr•amiento• d•sgarramientc del cuerpo• 
d•Qollamienta, •ntre otras. 

Sin ••bargc• a pesar del ri9orismo da su• penas el sistema jurídico 
penal azteca •• vio eMriquecido con figuras como las atenuantes. 
•xcluy•nt•• y agravantea de r••ponaabilidad penal; como eJemplo de esta 
Qltima pod•Mo• citar la condici6n social del delincuente p•ro sólo an 
la m•dida en qu• 6&tP ~uera de la nobleza debido a que entre el pueblo 
azteca contaba con diversos derecho• y prerrogativas. que los obligaba 
a d•mostrar una conducta ejemplar. por lo cual cualquier conduct¡¡ 
com•tida por ellos por m.ais leves que •sta fu&ra •r• sancionada 
gravement•. 
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Ahora bi•n, por lo qu• hace a las otras dos 'figuras encontramos 
qu• estas eran aplicadas a los m•nor•s de edad que cometi•r•n conductas 
delictuosa&, siendo causa •xc:lLtyant• d• ra•pon•abilidad penal al ser 
menor de 10 aRos, en tanto que si se trataba de uno mayor de 10 aAos 
pero menor de 18 a~os este hecho era considerado como ate~uante de la 
responsab 1 l i dad p~na l. Sobre 1 a c:uesti Qn de los exc: l uyentes de la. 
responsabilidad Fray 3uan de Torquemada expresó lo siguientes 

" •.• a las personas que no llegasen 
a la edad da 10 años, perdonabansele 
todos los hurtos y d•lito• que come
tían por qu• los juzgaba por inocen
tes y por menare• de edad". <~> 

Otro dato sobr• los m•nores de gran importancia en el. derecho 
penal azteca, fue la creación de Tribunales de menores cuya residencia 
se •ncontraba an lo• propios colegios CCa lméc:ac y Telpt.tc:hc:a 11 i >., siendo 
esta el dato que d••afortunadament• S• tien• •l respecto. 

P•ro sin duda Alguna la soci•dad A::teca se caracterizó por sus 
bajos indicas de delincuencia in'fantil y juvenil, lo qua lograban 
S•Quramente al ambi•nta d• rigidez en el cual era educado el niRo 
aztaca, som•tido si•mpre a un aatricto control de vigilancia, ejercido 
primero por la familia, para luego ser retomado por los c:ole9ios, esto 
aunado su temprana 1nic:ialización el ej•rcito hactan que 
redujera c:on•iderablamente •u campo de acc:ió~, •vitando ast 
prev•nción y por ende la comisión d• conductas antisociales. 

ESPAAA 

Es de singular importancia hAcer ref•rencia en este apartado al 
sistema Jurídico hi•pano ant•rior al descubrimiento de> Am•rica, del 
cual tomaremos en cuenta solamente aqu•llo• elementos e 1nstituc:1ones 
que influyeron en la Nueva EspARa, sobre todo por que hay que 
c:onsid•rar que esta influencia fue inevitable debido a la conquista 
•spaPiola y a la aplicación supl•tori• del derecho español sobre el 
territorio conquistado. 

El derec:ho vigente en EspaRa en época era una meo:::c:l a de 
influencia del Derecho BertnAnico, de normas Canón2cas y d• 
raglamentac:iones monarquicas, sin embargo p•s• a todo ello la 
protección hacia la niñe: constituyó una preoc:upAc16n para los 
legisladores españoles da aquel la •poca, lo que demuestra con una de 
1•• l•yas mA• important•s de España• como fue la ley de las VII 
p•rtidas, la que contania una seri• de disposiciones protectoras de les 
menor•s in.,.r•ctores., la cu-al tratar• m.11.s ampliamente el apartado 
SiQUi•nt• .. 

C3> Torqu•m•d• de, Fray .Juan, MonArquia Indiana, en B•rn.a.1 Bugueda, 
B•Atriz .. ••L• re•pcn•abilidad panal del m•nor en la Historia del Der•c:ho 
M•xicano'", Revista Mexicana de Derecho Penal, 41!! época, NQ 9, 1973, p 
14. 
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Otra a&pec:to de importancia 'fue la c:reación de instituciones cuyo 
'fin •r• la pro~ecc:ión de lou m•nor•5 tales como la creada en Valencia 
por Pedro IV de Aragón ººEl Ceremonioso"• a la que s• le c:onoc: ió con el 
nombre de "Padr• de Hu•r'fana•"• la cual era destinada a prote9er y 
amparar a lo• niños que c:arec:ian de asistencia, actuando como tutor de 
lo• menor•• abandonados o dalincuent•s, ejerciendo también 'funciones de 
Ju•z cuando alguno• d• lo• que se encontraban bajo su custodia c:.omettan 
alQ'-\n delito,. para lo cual les aplicaban medidas educativas y de 
capacitación,. institucional que los 'frailes traian consigo del que 
po•iblemente 'fue •l m~• antiguo Tribunal para Menores que haya eH1stido 
y el que m.6.• tarde •• viniera a c:omplementar c:on el l la.mado .Jue:z de 
Huér.,anoa. 

A•l ten••O• qu• para el año de 1407 a9tablec:iéJ el primer 
juzgado d• hu•rtano9 •n dond• se perseguian y se castigaban los delitos 
de las manares huérfanos, mismo que debido a sus benéfic:os resultados 
se •Mt•ndió a otra• Ciudades d• España. 

Ademas de •sta •xistieron otras instituc:iones c:omo la Cofradia da 
Hu•rfanos, La Casa de Salud d• San Laza ro y el Hospic:io de 
Mi••ricardia, toda• ellas con el mismo fin, de protaQer a los m•nores 
hu•r-fanos. 

En ••• •poc:a los menara• se vieron beneficiado& por resoluciones 
c:omo la praclamoado por Felip• V, a través de la c:ual se atenuó la 
p•nalidad a lo• dalinc:u•nte• entr• los 15 y los 17 aAos. 

4.2. PERIODO CDLC91IAL 

LEVES DE l....,IAB 

La c:a~da de Tenoc:htitlAn y ella la del Imperio Azteca 
r•pr•••ntó para la ni~•z y juventud azt•c.a el derrumbamiento del mundo 
•n •l qu• habían nac:ida, an el que habian sido educ:ados ast c:omo la 
d••truc:ción d• sus l•Y•• y d• •LIS diosas, despu•s de toda •u protec:ción 
otorQ•da al niAo azt•ca, •st• d•ja d• •er c:onsiderado c:omo persona para 
pasar a s•r tratado c:omo un objeto, como una cosa. Es aqui donde entra 
la labor d• los Frailes c:omo Fray Bartolomé de las Casas qui•n se 
c:onYirtió •n •l prot•c:tor de lo~ indios y consiguió que 9e dictara una 
ra•olución qu• ordenaba •• resp•tara su organizacibn asi como 
c:r••ncias, costumbr•s y ley•• en todo lo que no se c:ontrapu~iera a la 
r•ligión cri•tiana. 

E• par eso qu• log tratadigtas al abordar el tema de la Colonia 
••~atan qu• •sta r•pre••ntá el tran5plante da las instituciones 
juridicas •gpa~olas al territorio americano conquistado. V es por la 
misma razón qu• •n ésta •poc:a existió una abundancia de ler;,,islac:ione!!I 
qu.• riQiercn sobre el t•rritorio de la Nueva EspaF;a • por un lado el 
Derecho Indiano cont•nido en la R•c:opilación de las Ley•s Indias 
mandada a -formar en 1600 por Carlos I I, y por otro la legislac:ión 
a9pa~ola da aplicación supletoria. 



35 

La primera de ellas, es decir, Las Leyes de Indias constituyó 
una legislación que se c:aract~ri=o por contener un desordenado cúmulo 
de ordenam1ento, mandatos y cédulas mezcladas sin una ra::ón de ser, 
esta legislación se integraba por IX libros, 119 titules y 6647 leyes, 
dentro de las cuales se encontraba la materia penal diseminada en los 
nueve libros de que constaba la rec:op1lac:ión, siendo el título 
VIII, libro VII el que se referta espec:1f1c:amente a lo<s delitos, las 
penas y su aplicación. 

Sobre la situación del "frente al derecho penal ésta ley 
resultaba prácticamente omisa ya que s6lo existían algunas 
d1~posic:iones aisladas, como la contenida en el Libro VII, Titulo VIII, 
Ley 10, referida a la pana del servicio personal, aplicada a los indios 
por delitos cometidos por estos, e:;cus~ndolo5 de penas m.!t.s gravosas, 
como por ejemplo las galeras, el destierro, los a:::otes,. étc. y 
delimitada con respecto al menor en el Libro VI, Titulo xII, Ley 14 que 
establecía que: 

"ern los casos permitidos no se pueden cargar indios hasta que sean 
de 10 y 8 aAos cumplidos''- <4> 

De lo anterior interpretando a contrario sensu podemos concluir 
que ning.:tn menor de dieciocho años podia ser condenado por algún delito 
a la pena de servicio personal. 

El Doctor Raül Carranca y Rivas, cita en 
Penitenciario" a manera de ejemp!.cs algunos hechos 
Colonia en los que se puede observar claramente que 
influyo en la aplicación d• penas. 

su ''Obra Derecho 
acontecidos, en la 
lA minoría de edad 

El primero de ellos acontec1ó el seis de noviembre de 1658, en el 
que fueron condenados a morir quemados por el delito de Sodomia <5> 514 
hombres y he aqui lo interesante del caso, junto con ellos fué acusado 
por el mismo delito un Joven qu1en a diferencia del resto recibió como 
pena 200 azotea y ser vendido a un mortero por seis años. 

(4) Palacios Antonio de. Prudencio,Notas a la Recopilaci6n de Leyes 
de Indias, UNAM, México,1979,p.oS. 
<5) Es la relaci 6n sexua 1 entre personas de un mismo sexo. 
g•n•ral, entendido •ntre hombres. 



Otro caso es el que refirió al proceso seguido William 
Collins <marinero> por el delito de Blasfemia, en este caso fueron 
proc~sados junto con el varios de sus compañeros, entre los que ~e:o 
encontraban algunos jóvenes, aplicandoseles los adultos pei-ias que 
varian entre cien y trescientos a=otes, y entre tres y cuatro a~os de 
galeras, por el contrario los jóvenes se les condeno a servir los 
con...,entos. 

El tercero d• los ejemplos se refiere al delito de 
se l• aplicaba la misma pena, que al del delito 
diferenciandosele la pena de igual forma que el 
trat~ndose de adultos y jóvenes. 

4.2.2. LEGISLACION SUPLETORIA. 

Herejía al que 
de Blasfemia, 
del anterior, 

El Derecho Español, como ya mencione fue de aplicación supletoria, 
sobre todo en los territorios conquistados, de entre sus múltiples 
legislacion•s sólo haré alusión a dos de el las, por ser las de mayor 
importancia, por contener disposiciones referidas a los menores frente 
al orden penal; siendo estas las VII Partidas de Alfonso el Sabio (6) y 
la Novísima Recopilación de 180~-

La Ley de las VII P¡artidas <7> regule de manera sistem.!ltica, la 
delincuencia in1'antil y juvenil estableciendo como regla general la 
irresponsabilidad absoluta para los menores de die;: y medio años de 
edad que cometieran delitos como el del Homicidio o Hurto, u otros de 
gra .... edad semejante, en tanto que tratándose de delitos leves el limite 
de edad se ampliaba a los catorce aF'ios; e:ristiendo tamb1aon la f'ig1...lra. de 
disminución de la pena aplicada a los 1nfrac:tor~s que no lle~asen a la 
edad de veinticinco años, estas disposiciones se encontraban en la 
Partida VI,Tttulo XIX, Ley Diez. 

La Partida VII, Titulo r, Ley IX, era mas explicita y señalaba: 

....... Pero si 'fuese menor de diez años e medio, entonces, lo 
pueden acusar de ningún hierro de fi:i:ies-se" ¡ 

Esta misma Ley establac ia 1 a i rresponsab i 1 i dad del menor de 
catorce años tratándose del delito de Lujuria; esta misma partida pero 
en su Titulo XXI, Ley VIII, señalaba; 

<6> EMisten imprecisión respecto de la 'fecha de creación de esta Ley 
para algunos autor@s, como el Doctor Hector Sol1s Quiroga. fue en 1263, 
para otros como Miguel S. Macedo, fue en el año de 1265. 
<7> Rcdri.gue::: de San Miguel, Juan N., Pant:1ectas Hispano -Me><ic:anas, 
UNAl"'f,Andromeda, M•xico, 1980, p .. p. 361-65ci. 
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E si por aventura el que aviasse errado fuesse menor de di•z 
a~o• • medio. non le d•b•n dar pena ninQuna e si fuesse d• e&ta edad • 
manar da di•: y siet• ~~es dabenle menguar la pena que le darian a lo• 
otros mayores por tal yerro". 

Lo que a'f'irma lo dic:::ho en pa.rrafos anteriores sobre la 
culpabilidad atenuada del menor de edad. Tratandose del d•lito como del 
Homicidio, Hurto y Lesiones, consideradas irresponsables los 
menores de die: aPíos y medio., Part1.da VII, Titulo 1 1 Ley IX, Titulo 
VIII, L•y III y Tttulo XIV, Ley XVIII, r•spectivament•t: la misma edad 
correspondió a los delitos d• Calumnia e Injuria. 

Por lo que haci~ a los 
irresponsabilidad q• e><tendia a 
Partida VII 1 Titulo XXI 1 Ley 
respectivamente. 

delitos da Sodomía, e Incesto la 
los catorce años como asta.blecia la 

I y Titulo XVIII y Ley II• 

Por el contrario la •dad se ampliaba ha•ta los veinticinco años, 
trat4ndose da delito de Daho en Propiedad aJena. siempre que el que lo 
ubie$e cometido se encuentre bajo tutela o ubiese actuado por mandato 
de su tutor, Partida VII, Titulo XV, Ley V. 

Como atenuante5 de culpabilidad la Partida VII, Titulo XIV, Lay 
XVII. establecia quP. el mancebo que cometi•ra el delito de Hurto 
Dome•tico, si ••te era de poco valor no pod1a ser juzgado por hurto, 
qu•dando al arbitrio de su seRor imponerle •l ca&tiQo, P•ro sin pod•r 
aplicarla la pena de mu•rte. Estas con•tituy•n las disposiciones d• 
mayor importancia de la citada Lay. 

El •sptritu de prot•cción a la infancia repercutió también en la 
Novi5ima Recopilación, aún en menor grado que en la ant•ricr; esta 
contenta disposicion•• para evitar la •Mplotación de la infancia 
abandonada, pr•vini•ndo an su Libro XII, Titulo XXXVII, Ley III, que 
los vago• m•nore• de di•c is•i• aflío• d•b•n de ••r apartados de sus 
padres para darles educación. El mismo Libro en su Titulo XIV, Leyes I 
y III, establecia que 1os l~drones menor&• de vetnt• años, no dabarian 
de ser s•nt•nciados a cumplir su condena en las galera•, eximiendo d• 
la pena de muerte a los m•nor•s de di•cis9is aAos, que fueran 
cond•nados por el dalito d• robo dentro d• la corte.ce> 

4.3. PERIODO INDEPENDIENTE. 

4.3.1. d• 1021 • 1910. 

Durante los primare• años que •ucedieron a la consumaci6n de la 
Indep•nd•ncia y hasta 1957 sigui•ron vioantes las leyes d• la Colonia, 
sin embargo existia la necesidad d• qua eMisti•ra un a Codificación que 

CS> Ibid.p.p. 420 y 404 
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pu&il!!!'T"'a fin a la aplicación de las L&yes existentes. es ast c:omo en 
1B6:? se inicia. la labor legislativa d• lo• meHic:anos. al integrarse la 
Comisi6n r•dactora de lo que serta el primer Código Penal Federal, 
siendo interrumpidos los trabajos de esta Comisión por los nueyos¡ 
brotes de violencia por los que atravesaba el pals integrandose 
nuevam•nte en 1068, esta vez enc:abe:ada por Antonio Marttnez de Castro 
y tras una ardua labor que duro dos aPios y madio, "fLlé pre~u~ntado anta 
las Cama.ras el Proyecto d•l Código mismo que fue aprobado y promulgado 
•l siete de diciembre de 1871• c:reandose de esta forma el CQdigo Penal 
•n •l Distrito F•d•ral y T•rritorio de Baja California. mejor c:oncc:ido 
como •1 Código de Martin•z d• Castro. 

En el periodo entre el qu• media la procl~mación de Independencia 
(1821> )" la promulgación d•l Código Panal <1871> • 'fueron creadas una 
ser·ie d• di9posicion•s para la prevención y represión de delitos., como 
re9pu••toa al aumento de la criminalidad producto de las c:onvulciones 
politic:as por la• que atravesaba •l pais; de entre las disposiciones e 
instit:uc:ion•• cr•adas con ••• 'fin• destacan por su importancia la 
d•claraci6n de vaganci<11. como d•ltto por la ley del tres de marzo de 
1B2B. delito que consistta según el articulo 62: 

En la ociosidad 
hon•sto". 

'falta de dedicación al trabajo O.til y 

Imponiendo una pena de 4 año• servicio de la Marina al 
Ejercit:a a los adultos que lo cotn•tieran y una pena atenuad• a los 
menar•• d• dieciséis aRos a di'f•rencia de aquéllo• serian recluidos 
ca.a• d• corr•cción o aprendizaJ•. 

Dentro d• la• In•titucionas encontramoa la creada por Santa Ana en 
1836 •n la Ciudad d• M•xico., con la ~inalidad de socorrer a los menores 
hu•rfanos y abandonados. Años -~s tarde siendo Presidente de la 
R91>óblica 3o•• Soaqu1n Harr•ra., •e fundó la Casa de T•cpan de Santiago., 
cr•ada •><clusivam•nte para alb•rgar a los dalincuantes menor•s de 
d1.c1s•is años que ••tuvi•ran procesado• que ya hubieran sido 
••nt•nciado• .. 

D•ntro d• la •poca ~uariata ~u.ron dictadas algunas medidas 
t•ndiant•• a •vitar la delincu•nc1• infantil y juvenil., por lo cual se 
ord•no qu• toda p•rsona entr• los siete y los diez año& de edad fuera 
al~&beti:ada., otra disposición ordenaba ~ueran det•nidos todos lo& 
vagabundos •ntr• los seis y los doce aAos de edad y •nviados a los 
plant•l•s •ducativos .. 

Nu••tro Código Penal da 1871 inspirado en el Código Español de 
1870 y sigui•ndo la tendencia clAsica de este, cont•nia disposiciones 
importantes para la protección de los menores de edad in'fractores, como 
declarar irr•sponsabilidad absoluta de los menores de nueve ar=ios y de 
los mayor•s de ••ta. pero menores de catorce., cuando se comprobaba 
que el m•nor no habia actuado discernimiento. Igualmente 
contemplaba la reducci6n de panas para los mayores de nueve arios y 
menar•• da diaciocho que hubiasen delinquido con discernimiento. 



aplic~ndolas medidas preventivas an •stablecimiento• de ~ducación 

correccional"' los artic:ulo11> que c.ontenian dichas dispogiciones la 
letra señalan: 

Articulo 34.- Las circunstancias que excluyan la respon•a
bilidad criminal por la in~racc1ón de las leyes penales ~on: 

5~ ••• ser m•nores de nueve años. 

6§ • • • ser mayores de nueve años 
y de catorce al cometer el delito, si el acusador no 
probare que el acusado obró con el discernimiento 
rio para conocer la ilicitud de la in~racción. 

Articulo 42.- Son atenuante• d• cuarta <9> 

~~ ••• Ser el acusado ••• menor ••••• 
si no tiene el discernim1ento necesario para conocer de la 
ilicitud de su 1nfracción. 

Por lo que respecta a la reclu•ión pr•v•ntiva •n ••tabl•cimientos 
de educación correccional esta r•Qi& por lo dispu•sto por el 
articulo 127 qua a la letra dlca: 

Articulo 127.- La reclusión de ésta clase se hara efectiva 
an un establecimiento corr•ccional .. destinado exclus1vamen 
te para la repr••ión da Jóv•n•• mayores de nueva año• y me 
nor•• d• di•ciocho, que ya haya d•linquido con discernimien 
to 

en dicho ••tabl•cimientc no sólo su~rtan su pena, •ino qu• recibian al 
~ismo tiempo educación ~isica y moral. 

En los articulo• 224 y 22~ •• ww.tablac.:ian la• reglas para la 
aplicación de pena• a lo• m•nore• 1n+ractores: 

Articulo 224.- Siempre que s• declare que el acusado 
mayor de nueve aRos y m•nor de catorce delinquió con 
discernimiento se l• condanarA a reclusión en esta-
blecimiento de corrección p•nal por un tiempo que no 
baje d• la tercera parte ni exceda de la mitad. d•l
tiampc que debiera durar la pena qu• s• le impondria 
siendo mayor de edad. 

(9) Cabe hacer la aclaración que el Código Penal de 1871 dividió las 
circunstancia• atenuantes y agravantes en cuatro clases, •t•ndiendc a 
la ~ravedad intrinseca de las mismas. asi como por el arma que producen 
y el resultado que causa .. tal como lo establece la •><posición de 
motivos del citado Código. 
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Articulo 22~.- Cuando el acu~ado sea mayor de catorce 
aAos y menor de dieciocho, la recluai6n sera por un-
t1•mpo que baja de la mitad, ni exceda de los dos ter 
cios de la pena qu• se la impondria siendo mayor de -
edad. 

Lo• articules anteriores nos dan la 1dea clara de la ~orma en que 
los manare• delincuentes eran trata.dos por la ley penal, imponiéndolas 
sancion•• at•nuadas, •n establecimientos separados de los destinados a 
la reclusión de adultos, lo anterior atendiendo a su corta edad y 
capacidad para discernir o no la gravedad de su actuar, criterio cuya 
baae lo encontramos •n la. escuela clAsica , para la cual era da gran 
importancia para la aplicación de las penas el discernimiento, basado 
en el libre albedrío y en el reconocimiento de lo bueno y lo malo. lo 
que hacia posibl• que una persona entendiera o no la conducta que 
raAli:zaba y m!l resultado que esta produciria. de ahi que el Códig:o 
Penal adopte el criterio del discernimiento para la imposición de las 
penas. 

4.3.2 REVOLUCJC»il. 

La pr•ocupación de lo• grand•s jurista& para proteger a los 
d•lincu•ntas y &t•nuarles el rigor de la ley,. no ceso con la 

cr•ación d•l Código P•nal d• 1071. •ino por •1 contrario esta 
pr•ocupación S• incr•m•nt6 en p•rsonas como el Licenciado Antonio Ramos 
P•dru•za,. qui•n •n 1908,. propuso al entonces Secretario d& Gob•rnación 
Ra~6n Corral,. la cr•ación de juec•s paternales siguiendo el ejemplo da 
los ya exist•ntes en N•~ York. cuya 'función s•ria la de conocer dm los 
actos ilegales c:omatido5 por los menores de edad,. siempre que estos 
~u•ran l•ve9 y •e dieran como resultado del mal ejemplo de los padres,. 
para lograr su c:orr•cción •1 Ju•z no debla pardar contacto con •1 menor 
debiendo procurarlas ••cu•l• y un o'ficio,. evitando su entrada la 
c.Arcel. 

Esta propuesta fue pr•s•ntada a la Comisión encargada de reali:ar 
•l proy•cto de re~ormas,. al entonces vigente Código Penal d• 1871. pero 
no como idea de su autor Ramos Padru•za,. 5ino como idea supuestamente 
aportada por •1 Secretario de Gobernación Ramón Corral; sin embargo la 
Comisión int•grada por Miou•l s. Mac•do y Victorino Pimentel, no dieron 
importancia a tal propu••ta y por •1 contrario en su dictam•n randido 
en 1912 proponian d•Jar a un lado el criterio d•l discernimiento y 
tratar al con'f'orm• edad y no con'forme a la 
importancia jurídica de sus hechos, es decir. ge propontan libRrar a 
los menores de la rapresión d• la ley ~enal tomando en cuenta 
solamant•, qu• se trataba de m•noras de edad. dejando a un lado la idea 
C16sica del discernimiento como hecho dete-rminante para la aplicación 
de las penas,. sin •mbargo este dictamen tampoco dio los 'f'ruto• 
esperados, debiendo a lo• trastornos que se volvieron a dar en esos 
mom•ntos producto de la revolución. 
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Sin embargo pese a la violencia y disturbios del movimiento 
revoluc1onar10, las ideas por apartar a los menores de la le7 penal no 
casaron. esta ve: la t•ntativa era tendiente a la c:~eac:1ón de 
Tribunales e5pec:iales para menores, contenida en el proyecto de ~armas 
a la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito 
Federal en l9~0, donde ~e proponían la creación de u~ Tribunal 
protector del hogar y de la. infancia, el cual tuviera como 'función 
soc: ia l la de conocer de los delitos c:omet 1 dos por los de 
diec:ioc:ho años~ sometiéndolos a proc::eso, a formal pr-1si6n e 
imponiéndoles medidas preventivas, un año después en el Primer Congreso 
del Niño, se volvió a hacer mención de la imperiosa necesidad de crear 
un Tribunal destinado únicamente para conocer lo& delitos cometidos por 
menores., sin embargo aqut tampoco paso de ser l.1na simple propuesta. Dos 
af!loS> mAs tarde ( 1923> en el Congre!lo Criminológico 1'ue aprobado el 
proy•cto para la creación de dicho Tribunal. creándose ese mismo aRo 
el primer Tribunal par& Menores, en el Estado de San Luis Pot~s1. 

A tres años de ere.a.do el primar Tribun•l el interior de la 
Repablica culmino al ideal de distinguidos 3urista& al establecerse en 
el Distrito Feder&l un Tribunal para Menores, creado por el Reglamento 
par• la c:ali1'icaci6n de In1'ractores Menor•s de Edad en el Distrito 
Federal, mismo que estableció en sus Considerandos., una obligac:i6n da 
ésta para au:-ciliar y poner a salvo a los menores de edad., de la& 
numerosa• fuentes de perv•reión que s .. originan en una organizac:iDn 
soc:i.al de1'ic:iente como la nuestr.a¡ de-ficiente toda vez que la misma 
sociedad en lUQ¡.ar de contribuir en la di•minuci6n de la d•linc:uencia 
provoca su incremento, por 109 m&los ejemplos, por los vicios, por la 
mis•ria., •te:.• el ya citado regl&mento ponta bajo la autoridad del 
Tribunal a los menores d• diecis•is por 1'alta Administrativa y de 
Policía., ast como la• contenida• •n •l C6digo Penal. 

Poco despuas se expidi6 la Ley S~bre la Prevención Social de la 
Delinc:uenc:ia In'fantil en el Distrito Federal 1 conocida también con el 
nombre da 00 Ley Villa '1ichel" <10>. Esta Ley contenía 
considerandos criterios de import&nc:ia como el siguiente: 

"Los M•nore• ••• qu• in1'ringen la& l•y•s 
p•nales son victima de su abandono l•gal 
o moral de •J•mplos depror.ables, de~icien 
tes o corrompidos por el dascuido o perver 
si6n da los padres, de su ignorancia o in 
comprensión de la vida an soci•dad''. 

(10> Publicada en el Diario 01'icial de l.a Federaci6n del 21 de junio 
de 1928, para c:om•nzar a regir el lQ de octubre del mismo a~o. 
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Por lo tanto, en la ejecución de actos il1 
cites no procedan con libertad n1 con ca
bal di•carnimiento. N•cesita pues mas que 
la P•na •st•ril y aón nociva., medidas de
caracter m•dico, de •ducación, de vigilan 
cia, de corrección. 

qu• loa restituyen al •QUilibrio social. 

Esta Lay substraía los menores de quince años de toda 
r•sponsabilidad criminal, por infracciones cometidas las leyes 
p•nal••• por lo tanto podían sometidos a proceso, ante 
autoridad•• Judicial•s, siendo obligación del Estado su protección 
aplicando sólo m•didas tendientes a encau:::ar su educación y alejarlos 
de la d•lincu•ncia, tal como lo establecía au articulo 19. 

D•sd• 192~, facha an que quedo integrada la Comisión qL1e habría de 
•ncargars• de la revisión d•l Cód190 Penal de 1871, la cual finalizó 
sus tr•bajos dando lugar •l Código d•l Distrito Federal de 1929, 
t•mbi•n conocido como C6digo de Almara:z, al cual a diferencia del 
ant•rior pad•ció de graves def1ci•ncias, tanto en su redacción como en 
su ••tructura, d•bido a que contenta una duplicidad de conceptos y 
h••t:a f'lagr•ntes cont:radic:cion•s, .-.demás de constantes reincidencias 
todo lo cual dificulto su aplicaci6n pr~ctica, representado también un 
lam•nt•ble r•troc•so, en cuanto a los menores de edad debido a que 
nu•v•m•nt• los incluyó en sus disposiciones imponiendo penas de igual 
duración qu• la de los adultos, • los menores de quince a~os, lo ~nico 
qu• con••rvo d•l anterior Código 1'ue el cumplimiento de las penas en 
Znat:itucion•• Esp•cial•• con ••pfrit:u educativo. 

En viat:a d•l d••cont•nto y poca acogida obtenida. en el Código 
Pen•l d• 1929, hici•ron qu• el mismo Portes Gil, siendo Presidente de 
la R•pllblica, d••ign•rolli una nueva Comisión encargada de raali:.!ar los 
trabajos de r•visión del mismo, los cuales concluyeron, dando como 
r••ultado •l C6dtgo Pen•l d•l Di•trito Federal en Materia del Fuero 
Común y p•r• tod• l• Repúblic• en ~•t•ria del Fuero Federal, C11J de 
1921 y vtg•nt• hasta nuestros dlas. 

C11J Publicada en el Diar10 O'fic:ial de la Federación el 14 de agosto 
d• 1931 .. 



Este Código para corregir los error•s cometidos por el anterior. 
volvió a dejar margen de la func:i~n penal represiva a los menores de 
edad. suJet.tt.ndolos por el contrario a una politica tut•lar educativa• 
1'acultando al Juez de Menor•s la imposición de las medidas que en 
derecho correspondieran se90n el caso de que se tratase. y ampliando 
como limite de la minor~a de edad a los diec1oc:::ho años. 

Die: años después de la creación del Código Penal vigente <de 
1941 >, se crea la Ley Orgé.nica y Normas de Proc:edimiento'ii de los 
Tribunales de M•nores y SL.tS Instituciones Auxiliares en el Distrito y 
Terr1torios Federales <1~>- Esta ley contenta el proceso al que debia 
someterse a los menores que incurri.eron en conductas antisociales. 
haciendo re1'erenc1a a dos tipos de procedimiento9 y de tratamiento, 
atendiendo se9Yn '5E! tratara de menores de doce aP>os y de mayore'S de 
doce años, y hasta lo» dieciocho años1 dejando a la ab5oluta voluntad 
del Sue:: juzgador lil. libertad para d•terminar las actuaciones de 
procedimiento. lo que implicaba que no eaistieran propiamente en la Ley 
las disposiciones a que debia sujetarse el procedimiento. sino que por 
el contrario esta se dejaban al arbitrio del juzgador, ocasionando 
mOltipl•• violaciones en prejuicio de los menoree, dnjandolos en total 
y compl•to d• inde~ens1ón. 

Sin embargo esta Ley tuvo vigenc:ia hasta agosto de 1974 <13> 
gracias a los trabajos relativos al tratamiento del menor. llevados a 
c:abo en el Primer Congre<so Nacional sobre el Ré9imen .Jurld:a.co del Menor 
realizado en la Ciudad de MéMic:o, del l~ al 18 d• &Qosto de 1973, con 
la participación de d"istinguidoa juristas, se llegó a concluir que 
debia d• suabtituida la hasta entonceG actual l•gislación para 
Menor•• Infractores, sugiri•ndosa una re'f'orma leoislat~va integral, 
para la trans'f'ormac1 ón de los Tribuna les para l"lenor•• en Conc:::ejo5 
Tutelare9, cambiando ":;ambi•n •u procedimientos y medidas aplicables, 
para as! lograr una nueva Instituc16n que se adecuara a la cambiante 
realidad social •n qu• vivimos. 

Al precisar al ob~etivo y competencia d• la nu•va Lay •• determino 
que su 1'inalidad con"&i.stiera •n la readaptación social de los. menore9 
de di•ci.ocho af'los de edad que in1'ringi•ran las ley•s penales o los 
Reglamentos da Policia y un Buen Gobierne, a•i como los d• aquellos qua 
m•ni~•stasen conductas qu~ hicieran presumibles su tendencia o 
tendencia a caugars• daño aai mismo o a lo'S dema.s, conteniendo un 
procedimiento breva y apoyado en la ~undamentación y motivación de los 
acto• d•l ju:9ador, con lo cual se pratendia cubrir la de+~ciencia de 

<12> Publicada en el Diario O+ic:::ial de la Faderaci6n el 26 de junio 
de 1941. 
(13> Fecha en que fue abrogada por la Ley que crea al Consejo Tutelar 
para Menores In1'ractores del Distrito F•deral. publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de agosto del mismo aAo. 
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la Ley ant•rior de dejar la simple voluntad del ju:gador las 
actuac:iones en el proc:•dimianto. Dicha Ley tuvo vi9enc:ia hasta sar 
•broQ•d• por la actual L•Y para •l Tratamiento de Menores Infractoras 
del Dis't'rito F•deral •n Materia Comi:an y para tc;tda la Rap"blic:a en 
Materia F•deral, publicada •n el Diario C~ic:ial de la Federación el ~4 
d• dic:iambr• de 19914 



COllSIDERACIC»IEB FINALES. 

El articulo 30~ del Código Penal para el Oi&trito Fvdaral 9 dispone 
que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. 

El Código Penal Argentino menciona •l que matará a otro 9 el 
Branile~o matara a alguien, el Uruguayo dice: que es dar muerte a una 
persona con intención de matar. También se puede decir que el homicidio 
es la muerte objetivamente injusta de un hombre causada por otro 
hombre. 

El homicidio puede perpetrar.se mediante un acto o una omisión., 
pero siempre que sea por m•dios 'fís1cos. El objeto jurídico tutelado 
del delito es la vida hum~na, puede perpetrarse dolosa o culposamente. 
El DOLO consiste en la voluntad y conciencia d• la gente de ejecutar un 
hecho con la intención de causar la mu•rtm de una persona; intención 
que puede ser determinada o indet•rminada. 

El delito de homicidio se consuma con la muerte del pasivo y debe 
existir relación de causalidad entre el acto o la omisi6n de la gente 
con el ra5ultado da la muerte del pasivo y para la demostración de los 
elementos del tipo penal del delito de homicidio. es necesario que se 
certifiquen médico-leglamente, las causas qu• originaron la muerte. 

El delito de homicidio ·DOLOSO., •• sin duda de las mA• 
cali1"icadas de l• violencia, alude ala violencia, juguetona o lcldica., 
por ejamplo1 Para obstentar destr•z•., la cual encontramos •n antiguo• 
Juegos de combate, cuya finalidad no era matar 9 aún qu• el resultado 
fuese l& muerte del adversario, adem&s se refierP. a la violencia 
reac:ti'.'a. 9 la que por ejemplo se emplea en la defensa de la vida, c:omo 
en el caso de la Legitima defensa a !a violencia por frustraci6n, la 
hostilidad producid• por la •nvidia y los celo•• a la violencia 
vengativa., la viol•ncia provoc.iJ.d& •l qu•brantamiento d• la 'ffll a la 
violencia provocada por el desengaño y la d•s1lusión a la violencia 
compensadora., a la violencia s~dica control completo y absoluto sobre 
un ser vivo., a la violencia arcaica con s•d de sangre- la pasión d• 
matar como un modo de trascender la vida, el hombre que busca una 
respuesta a la vida., regresando al estado pr•individual d• 
pr•eMistencia haci6ndose como un animal y librAndose asi de la carga d• 
la ra::z.ón. 

Si se llega a la conclusión de que A B lo mato e mediante un 
susto., evidente que el medio resulta id6neo y adecuado y en 
consecuencia hay o debe haber educación tipica. porque ese era el fin., 
que sa perseguía porque para legarlo se tuvo qua hacer uso de intención 
o voluntad, no debemos soslayar que ~l derecho penal no tiene su propia 
lógica aprovecha la 16gica general para resolver sus probl~m•• 
particulares de la disciplina, ~s lágtcc que en el caso anterior •• 
pueda habar da homicidio. 
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Los El•mentos Estructurales del Homicidio son: 

1.- Vida Humana previamente ewistente: Es una condición 
indispensable. el presupuesto necesario sin el cual la matertalidad de 
la infracción no puede vertirse. 

2.- El elem•nto material •s la privación de la vida, la muerte, 
la lesión mortal,. •s decir aquel daño a la integridad corporal., tan 
completo que es causador de la perdida de la existencia. 

:S.- El elemento moral es el DOLO o CULPA del causante de la 
muerte. 

La anterior e>cposic: i ón resultas trascendente para éste traba jo 
resapc:ional tod¡¡ v•z que el homic:idto es tan antiQuo como el hombre 
mi•mo y c:omdnm•nt• dolo11>0, •llo nos motivo a reflexionar aobre la 
situación que observamos •n lo que we denomina modernidad. consistente 
en la sofisticación de •paratas de instrumental para privar de la vida 
al hombr• la; cual corre paralelamente a las so"fisticación de 
in5trumentos para salvar la vida al hombre. no obstante, a través de 
información general• nos damos cuenta que n1Fíos se van incorporando con 
frecuencia inuc1tada a los sujetos activos del delito de homicidio. en 
Inglaterra hac• aproximad•m•nte tres ai;os dos menores de edad entre 
nu•va y di•z a;>:¡o•• privaron de 1• vida • un recién nac:ido c::on una 
viol•ncia di9na de un mayor de edad por el sadismo puesto al servicio 
d• tan criticabl• acto. pu•s bien. un dia reciente al platicar con un 
abogado postulant•, que en el a;>l¡o de 1995 laboro en el Consejo de 
Menaras •n el Distrito Faderal, recibió una petición totalmente absurda 
e impactante : " Licenciado aceptamos haber matado al señor, pero: 
¿Podria ayudarnos cobr•r los diez mil pesos que prometieron por 
hac•rlo? 

Ultimamente en los diarios salen desplegados de menores de edad 
que comet•n delito de homicidio con arma de fuego, asi como toda clase 
de d•litos como, violación, robo con violencia, robo a casa habitación, 
en ~in una 9er1e de delito9 que son cometidos por menores de edad que 
fluc:tóa la misma entre los doce y los diecisiete años. conductas que 
pu•d•n ••r producidas por la misma sociedad en la que vivimos, tomando 
en cuanta la situación económica, cultural, la desintegración familiar, 
•te., factores que aún cuando ms común en nuestros dtas, no es motivo 
par• que se dé este tipo de conductas por parte de los menores 
infractoras, mucho menos Justificarse tras esta serie de situaciones. 

La charla con el abogado y las situaciones que se han presentado, 
tuvo influencia seria en mi persona para elaborar esta tesis,por 
con9iderar que es necesario reflexionar sobre la edad para ser 
imputable en materia penal la cual fluctúa entre los dieciocho y los 
diecis9is afli{os, ya forman parte del aJercito de delincuencia 
juvenil d•dicada a com•ter una serie de fechorias, dasde el robo, hasta 
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el homicidio, con todas las agravante• de la ley, por ello propongo 
que la ley en todas •u• variantes., desde nu•stra Carta Magna, hasta 
lena r•glamentos necesarios, ••an ra'formados., a efecto de considerar 
IMPUTABLES a los Menores, entre doce y dieciséis a~os, quienes cometan 
•1 homicidio, a virtud d• que el menor en asas edades ya deben saber la 
r•al trascendencia del bien Jurídico que protege el derecho penal que 
ea la vi.da, y que su trasgreción al re~pecto d• dicho bien siempre 
serAn sancionadas, si se ll•vó a cabo por menor•~ ubic~dos en la edad 
aludida. Va que desd• su Educación Primaria y la Educación Secundaria, 
les •nseRan lo que es un s•r vivo, incluyendo al ser humano, como un 
ser animal. 
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