
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

"SITUACION SOCIO-JUAIDICA DE LOS HIJOS 

DE INDIGENTES MENORES DE EDAD EN LA 

CIUDAD DE MEXICO" 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

P R E S E N i A 

ANGELINA GONZALEZ LIMON 

ASESOR DE ITSIS: LIC. ULISES RUIZ LOPART 

MEXICO, D.F ... 

1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

"SITUACION SOCIO-JURIDICA DE LOS HIJOS 

DE INDIGENTES MENORES DE EDAD EN LA 

CIUDAD DE MEXICO" 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

P AES EN 'JA 

ANGELINA GONZALEZ LIMON 

ASESOR DE TI:SIS: LIC. ULISES RUIZ LOPART 

MEXICO, D.F~ TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



l'ACUL'Í',\ll l>E 11é1mc110 
Sl·:~llNAIUO 1n; SOCIOLOGIA 

Gl·:N1m,\I~ Y .IUIUl>ICA 

' .. : i ... ~· 1,\ : ~ 

'11 /1 

IN<:. l.EOl'Ol.llO Sii.VA carrnm1rnz. 
lllltECl"OR G•:NEltAL 1rn ,\lli\llNIS'fltACION 
ESCOl,AR IH: LA U.N.A.M. 
I' R •: S E N T E • 

Nu.1n3101 

La pasante de la licenciatura en Derecho GON;t .. AU:z LIMON ANG•:LINA, solicitó 
inscripción en este 11. Seminario a mi cargo y registró el Tema intitulado: 

"SITUACION SOCIO-JUIUlllCA n•: LOS HIJOS OE INDlm:NTES MENORES 
IH: EDAD •:N LA CIUllAll llE ME:XICOtt, asignándose como asesor de la tesis al LIC. 
ULISES RUIZ LOl'AllT. 

Al haber llegado a su fin dichu trabajo, después, de revisarlo su asesor; lo envió con la 
respectiva curta de tenninación considerando que reúne los rrquisitos que establece el 
llcgl:nnento de Exámenes l'roíesionalcs. 

Apoyado en este y otro Dictamen, firmado por el Proíesor Re\'isor IJll. ARMANDO 
1 IEllNANDEZ CRUZ, en mi car:ie1er de Director del Seminario, tcnr.o n bien autorizar su 
ll\ll'IU:SIÓN, para ser presentado ante el Jurado que para eíccto ,Je Examt'n l'rofcsional se 
designe por esta Facultad de Derecho. 

La interesada deber:. iniciar el tr<11nite para su titulación dentro de los seis meses siguicnks 
contados de dia a día aquél en que le ;ca entregado el presente oficio, ch el entendido de 
que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora se le 
concede para someter su tesis a examen profcsion31, misma autori1.ación que no pod1á 
otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo rcccpcional con\cn·c su actualidad y 
siempre que la opmtuna iniciación del uámite para la eelebración del r.ainen haya sid.1 
impedida por circunstancia grave, t0<!1- lo cual calificará la Scrretarla General de I• 
Facultad. 

Le envió un cordi· Sa do. .,. ~ .. ' . ... 
A T •: N T A ~ E N T : • ' ;'· 
"l'Olt l\ll lt.fl .. A llA .Alt,\ EL fSl'llUTUtt'. · 
CD. Unh·en~arla >.i;¡.. a 2 de octubre de 20011} ;<J .. ~."~ 
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\le file asignada en csle seminario. a su mcrrcido desempeño. la asesona para la 
elaboración de la 1csis i111i1ulada "SITU,\CION SOCIO-JU1llDICt\ DE LOS HIJOS DI'. 
INDIGENTES /\IENOIWS DE E01\0 EN LA CIUDAD DE \IEXICO". de la .1lumn" 
ANGELINA GONZALEZ LIMON. con ni1111cro de cuenla 6000138-~ 

Dicha alumna, ha concluido su 1rabajo, mismo GUe en original le ar.e'º· el cual el cual 
ha sido revisado cu 1odas y cada una de sus panes, rc.11ililndose en su oportunidad las 
modificaciones que se requirieron para dar respuesla a las exigencias de su capi1ulado 

l'.Slc 1rabajo de invcsligación, es1a soportado por una bihliografia socio-jundica. que 
cumple con los rcquisi1os que marca el Reglamcnlo de E.\ámenes Profesionales y ne 
íirado; por lo que, s11mc10 a su digna consideración el liabajo de refc1cncia. y de no 
haber alguna observación de su pane al rcspec10. le solici10 1en1•• • hien au1orizar '" 
·.mprcsión, para ser prescnlado en el examen profesional de me1i10. 

Sin 01ro panicular, reciba un rcspc1uoso saludo, agradecirndole la CC'nlianza. por tan 
honrosa encomienda. 
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INTIWl>UCCIÓ:'I' 

El presente trabajo, toca uno de los puntos más sensibles )' tirantes que nuestra sociedad 

adolece hoy en dia, es decir, el problema de una infancia abandonada y marginada por falta 

de oponunidades. Este esiudio pretende analizar la situación legal de unos niños sin 

infancia, no como primera generación de niños de la calle, sino en especial a la resultante 

de ésta, la segunda generación, que de fornia cruel e inhumana, algunos sectores de la 

sociedad aún se cmpclian en recha1~1r, asimismo, se estudiará la fonna en que el Estado y 

algunas organiwciones no gubernamentales que trabajan con estos menores, han 

implementado acciones para su solución y prevención; y de ésta fonna evitar que el futuro 

de México se encuentre desprotegido. 

Para poder dctcnninar si las acciones emprendidas tanto por el Estado, como por 

organi1.acioncs no gubernamentales, han tenido o no eficacia, el presente estudio se ha 

cstruclurado de tal fonna que a través de cada uno de sus capitulos se vea la repercusión de 

sus efectos. 

Este trabajo de tesis, esta dividido en cinco capitulas, en los cuales se analizaran las 

diversas concepciones sociológicas de familia, sus funciones, asl como la vinculación que 

existe entre esta y el Derecho de Vamilia concluyendo con los diferentes conceptos sobre 

las conductas antisociales, señalando su iníluencia social, correspondiendo esto al primer 

capitulo. 

Capitulo segundo: Se hará un estudio de las condiciones socio-culturales que impulsan a los 

menores a dejar sus hogares para convenirse en ílorcs marchitas, en "esperanzas apagadas" 

de nuestra sociedad. además de esto, se establecerá el estado de nutrición y salud. en los 

que se encuentran; para que a lo largo del estudio se vean comprendidas sus acciones 

estableciendo un nexo entre condiciones y conductas. 

1\unado al problema de la \'agancia, mendicidad, drogadicción y prostitución que sufren los 

menores, se desprende una situación de mayor gra,·edad, es decir, debido a la promiscuidad 

en la que \'iven estos niños, nos encontramos frente a una paternidad no reclamada, una 

r-----·--, 
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rnalcmidad no deseaba e incluso insospechada, dando como resullado a la segundá 

generación de niños de la calle. 

Capitulo tercero: Se analizan! la panicipación de las instituciones dedicadas al cuidado del 

niño de la calle, dentro del marco juridico internacional, a la "Convención de los Derechos 

del Niño", y la obligatoriedad contraida por los paises firmantes, en especial de México, lo 

cual se verá reílcjado en las propuestas del trabajo del "Programa en favor de la infancia 

1995· 2000",enire olros. 

Capllulo cuano: Es la situación socio-jurídica, que frenle al Estado guarda la segunda 

generación de niños, la que mo1iva el prescnle csludio, por lo que se analizará su situación 

dcnlro de las principales insliiuciones de orden familiar, lales como el paren1esco, 

palcmidad y 1u1cla, para poderlos ubicar en un marco legal. 

En casos regulares ésla si1uación, les 01orgaria los derechos y la protección que establece la 

ley, pero debido a su ya grave situación, estos niños; además de encontrarse por naturale1.a 

dcsprolcgidos por diversos problemas de desnutrición, insalubridad etc., su situación 

jurídica frcnie al Estado, es inciena. 

Capitulo quinto: Del fenómeno anterior, se desprende el hecho de que estos pequeños son 

enfrentados o expuestos a innumerables delitos por pane de los padres (en el caso de que 

sean reconocidos por ambos padres, ya que por lo general solamente son reconocidos por la 

madre) unos padres que se cncuenlran imposibilitados a brindarles un sano desarrollo de 

sus capacidades, una correcta y amplia educación que les pem1ita tener los medios 

suficientes para que sean pane integral de una sociedad sana, debido a sus condiciones de 

salud, lisicas, menlalcs, emocionales y de educación y, a su vez de esta manera, a largo 

plazo, se pueda disnunuir el allo nivel de delincuencia del país. 

Este trabajo no es una jus1iflcación a las conductas realizadas por los niños de la calle en 

contra de sus también menores hijos, sino una eAposición de elementos y circunstancias por 



las cuales se motivan sus conductas, ponemos al dcscubicno su miseria interna, su 

degradación interior, y lo que es peor, la indiferencia de gran panc de nuestra sociedad, que 

indignada cierra los ojos a la problemá1ica y no actúa para producir el cambio. 

Sea pues éste un pequeño aliento, para que los esfuerzos de tantas instituciones dedicadas a 

estos nir)os, no mengüen, ante la adversidad del negro panorama que se vislumbra. 

Hay que recordar las palabras del rey filósofo y poeta Nctzahualcoyotl: "Cuando 

todo se \'C más negro es porque va a amanecer". 



CAPITULO l'Rll\IERO 

1,-CONn:PTOS SOCIO-JUldDICOS FUNDAMENTALES 

1.1 Conccplo soclológlco de famllla. Sus funciones. 

El fin esencial del hombre sobre la faz de la 1icrra es la reproducción de la especie; 

partiendo de csla base se puede afirtnar que el individuo aislado y singularmenle 

considerado adolece de una insuficiencia e imperfección que se deduce del sexo y que lo 

imposibilila a la consecución de ese fin, aún cuando se le considere el ser más pcrfcc10 

posible de desarrollo y de rcla1i1·a suficiencia para los fines de su aclividad y las funciones 

de su l'ida, pero al lcncr conciencia de esa imperfección e insuficiencia individual, 

desarrolla su necesidad, inslinto, sentimiemo y determinación racional de complemen1arse, 

mcdian1c la unión con olro ser de sexo diferente, dando origen con ello a la familia, siendo 

la unión de sexos la causa esencial de su constilución. 

A csla finalidad esencial del hombre, se le agregan, con posterioridad, el cuidado de sus 

dcscendicnlcs y el auxilio mutuo, fom1ándosc entonces una agrupación naiural de 

indi\'iduos ligados por el origen de la sangre, en la que sus miembros regulan su capacidad 

por la necesidad del riesgo de \'il'ir. 

En la medida en que sus grupos cspon1áneamcn1e constituidos se desarrollan y extienden, 

se ven inílucnciados por dil'ersos factores étnicos, económicos y sociológicos, llámense 

\'ariacioncs de los tiempos, di\'ersidad del lugar, preponderancia de uno de los dos sexos 

sobre el opuesto, condiciones de l'ida, extensión del territorio o creencias religiosas, enlre 

olros tamos que engendran nuerns grupos sociales, con gran \'aricdad de tipos y dil'crsidad 

de relaciones. Cada familia cons1imyc una indil'idualidad distinta, con sus leyes inlcriorcs, 

costumbres propias, rasgos caractcristicos )' autoridad distinl3; sin embargo por encima de 

esa complejidad de fonnas, se notan dos carac1cris1icas que especializan el concepto de 

familia, a saber: agrupación de ind1l'iduos ligados por el origen de la sangre y prestación de 

servicios muluos. 



De aquí se dcri1·a propiamcnlc el concep10 es1ricto de familia, como la agrupación de dos 

personas de sexo diícrcnlc, con la finalidad de perpetuar la especie, cuidar de la educación 

y desarrollo de la prole y pres1arsc muluo auxilio. 

En un sentido más amplio pueden considerarse como pertenecientes a la familia, a todas 

aquéllas personas que reconocen una ascendencia común; y dando un paso más a aquéllas 

personas que se encuentran emparentadas con cualquiera de los dos cónyuges en relación al 

airo, 

Sin embargo, esos concep1os lato y estriclo de familia no pueden considerarse aplicables de 

un modo genérico a ladas las regiones del mundo, ni a todas las épocas, pues hay tantos 

patrones de organización familiar en la sucesión del 1iempo, como pueblos han morado la 

1icrra, que ni siquiera los doclrinarios y legisladores se han pues10 de acuerdo para dar una 

definición universal; por lo tanto, para establecer un conccp10 propio de lo que es la 

familia, en la ac1ualidad, que sirva de base al presente csludio, se tomarán en cuenta 

algunas definiciones cxpueslas al respcclo por diversos tratadislas. 

La palabra familia, según la opinión mas general, procede de la voz "famulia" por 

derivación de "famulus", que a su 1·ez procede del osco "famel", que significa siervo, y más 

remotamente del sánscrito "l'arna", hogar o habi1ación , significando por consiguiente, "el 

conjunto de personas y csclal'os que moraban con el seílor de la casa. tll 

Para Bonnecase, "la familia es un organismo social de orden natural, basada en la 

diferencia de sexos y en la diferenciación correlativa de las funciones, cuya misión consislc 

en asegurar no solarncnle la perpetuidad de la especie humana, sino también el único modo 

de existencia que conviene a sus aspiraciones y a sus caraclcres específicos". 111 

Rojina Villegas estima que "la familia en el derecho moderno esl:i determinada por virtud 

del ma1rimonio y del parcnlcsco consanguíneo, comprendiéndose, además, de manera 

excepcional en parenlesco por adopción".''' 
(1).• CASTAN l08EP~A.S. ~é OefKho CMI bp¡'iol Comon y floral. lomo V, Oefecho O. F•mM. VOU'nen 1, paig. 25. 
Rev,,SA. .~.1916 

(21.• (lt ROJINA. VllegH Ralffl OttKhO CM Me•Ul"IO DefKhO o. Familil. Tomo l ~ , .. )' :M, EdilloM! Rotwlldo, 
S A. Meuco. 1959 



Daniel llugo D' Antonio define a la pcquc~a familia como" la institución integrada por el 

padre, la madre y los demás hijos no emancipados por el matrimonio, que conviven en el 

hogar, bajo la autoridad paterna". l'I 

Calixto Valverdc )' Valverde, ni concretar la idea de familia dice "que es la institución 

natural y social, que fundada en la unión conyugal, liga a los individuos que la integran, 

para el cumplimiento en común de los fines de la vida espiritual y material, bajo la 

autoridad del ascendiente originario que preside las relaciones existentes". 111 

Felipe Slinchcz Román, nos dice que en la consideración estricta y más apropiada, "La 

familia no es sino el organismo social, natural y total, compuesto de cónyuges y de padres e 

hijos; es decir, relaciones conyugales y relaciones paterno • filiales, exclusivamente, en 

cuanto constituyen un estado domestico, en el cual el elemento personal son los cónyuges y 

los hijos; el territorio, el hogar, su fundamento y ley de \'ida, el amor personal entre sus 

miembros, los fines familiares se sintetizan en el mutuo auxilio, asistencia y desarrollo de 

sus individuos; estos obtienen la propia suficiencia y dirección de sus actos en el seno de la 

familia )' se mantiene la permanencia de esta relación en la medida gradual y en las 

aplicaciones que el desarrollo indi\'idual, respccti\'o consiente o exige''."' 

A su \'ez, Federico l'uig Pc~a aduce que el concepto de familin en el derecho moderno "Es 

aquella institución que, asentada sobre el matrimonio, enlaza, en una unidad total, a los 

cónyuges y sus descendientes para que, presidida por los lazos de la autoridad y sublimada 

por el amor y el respeto, se de satisfacción a la conser\'ación, propagación y desarrollo de la 

especie humana en todas las esferas de la \'ida". 111 

(4) • BEUUSIO. AL19u110 C~ur. Oeiecho dP Fam.I~ Pnmef-1 femptHll.)n p.ág S Eo.c:.on.s ~. 8ueno1 ""91, 

~·""' 
(S) ·VAL VERDE Y VA.l\'EROE. Caluto Tr1ta00 de o.tec:no CNI E~ Tomo fV, OerechO oe F1mi&wl, C.u EddcwW 
C~1ta. 1913. ~ 6 

(6) • SANCHEZ ROl.\AN. Fe .... E•ludoO\ de De<ect>O CM Tomo V, Volumen l. l ... l'. Moand. 1917. pag tl 

(7J.• PUIG PEÑA... F~nco Ttai.oo oe Dertcho Ovi E~. Tomo ll. Derecho O. FantU. VOlumetl l, p.ag 4, ECI Rlhml: 
oci Derecho ~·aoo. t.t.t'31"1(1. 1i57· 1"65 
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llenry, León y Jean Mazeaud, definen a la familia como "la colmividad formada por las 

personas que, a causa de sus vínculos de parentesco consanguíneo o de su calidad de 

cónyuges están sujetos a la misma au1oridad: la del cabew de familia.," y agregan que Ja 

familia en el sentido preciso del 1énnino, "no comprende mas que al marido, a la mujer y 

aquellos de sus hijos sorne1idos a su au1oridad". 111 

Por su parte, Augus10 César Bellucio afinna que para configurar la pcquefta familia bastaria 

cualquiera de los elementos de convivencia o sujeción a la potestad paterna, porque tanto Ja 

inlegra el hijo mayor de edad que no ha contraído matrimonio y con1inúa \'Í\'Íendo con sus 

padres, corno el menor de edad, no emancipado, que por cualquier razón ha dejado de 

convivir con ellos. 191 

Sin embargo, estimarnos que las definiciones transcritas con an1elación, no pueden 

sostenerse hoy en día, pues en su mayoría, introducen como elementos en la definición de 

familia tamo el matrimonio como a la auloridad paterna, términos que no podemos acep1ar 

para dar su conceptuación, toda vez que consideramos que el matrimonio no debe tomarse 

corno elemento esencial en la definición de familia, aún cuando sea la forma moral y legal 

de cons1i1uirla, pues Ja familia es una sola y su existencia y ra1ón de ser es la misma, 

independientemente de que se le denomine familia legítima o famiha na1ural. 

Respecto a la autoridad paterna debemos decir que si bien en sus tiempos fue aceptable, 

cuando exis1ia la unidad jerárquica de la familia bajo una misma autoridad, a saber, Ja 

potestad del esposo sobre la mujer y la patria potestad sobre Jos hijos únicamente en manos 

del marido, ha sufrido un cambio rotundo en nuestra legislación. 

(11 • M-'.ZE4UO. Henry, leon y Je~,,. le«ionel de Dettcho c.v.. pag 7, Edoonel JurlO<it Europ1 ~ AINnca, 9uenot 
AlrH '976 
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Toda vez que el parentesco existente entre ellos es más lejano, los lazos de afecto y 

acercamiento que les sirvieron de unión van desapareciendo, siendo cada vez más dificil 

cumplir con los deberes que la ley impone a sus miembros familiares, ya que solo pueden 

efectuarse en los parientes más cercanos y por otro lado, la supresión de la potestad marital, 

ya que la autoridad absoluta que el jefe de familia tenia en el pasado ha ido debilitándose 

poco a poco, por intervenir cada l'eZ, con mayor frecuencia, el Estado en las relaciones 

familiares )' hoy en dia ya no subsiste, por lo menos en nuestra legislación y en algunas 

otras que siguen el mismo modelo, el antiguo carácter patriarcal y jerárquico que tuvo en la 

antigüedad, ya que se ha concedido a la mujer un sitio equiparable al del hombre, dándoles 

autoridad y consideraciones iguales. 

En efecto en el ai)o de 1975, por iniciativa del Presidente de la República, se refonnó el 

aniculo 4º Constitucional, en atención a las necesidades de fonalecer a la familia como 

grupo social primario y pennitirle cumplir eficazmente con el fin primordial de fonnación y 

educación de los hijos, con un sentido de responsabilidad social, dicho aniculo 

constitucional textualmente dice: 

"Aniculo 4°,- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda 

persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

infonnada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos." 

Con este señalamiento podemos construir el concepto de familia aplicable a nuestra 

sociedad, diciendo que es la agrupación fonnada por un hombre y una mujer, a los que se 

añaden los hijos comunes, enlazada en una unidad total, de carácter igualitario y asociativo, 

en la que se da satisfacción a la conservación y desarrollo de la especie humana, en todas 

las etapas de la vida, y que se encuentra regida por nonnas de naturaleza optativa. 

De esta definición se desprenden las siguientes caracteristicas: 
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a) Es una agrupación fonnada inicialmen1e.po'r ~n h~mbre 'y una mujer;'-canic1er esencial 

para la cons1i1ución de In familia. 

b) Se cncuenlra enlazada en una unidad 101al de hombre, mujer e hijos comunes, in1egran1es 

del componenle personal de la familia. 

e) En ella se da sa1isfacción a la procreación, conservación y desarrollo de la especie 

humana, en !odas las elapas de la vida, pues se consliluye como una sociedad 101al que 

abarca las diversas fases del ser humano y en la que se cumplen las funciones esenciales de 

la vida, como son la procreación, educación y desarrollo del individuo. 

d) Se encuen1ra regida por normas de naluraleza op1a1il·a, loda vez que la Cons1i1ución 

Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos, a la vez que establece que la ley prolegeni la 

organización y el desarrollo de la familia, consagra como una garaniia individual el derecho 

a la procreación, derecho que implica no solo la obligación del Es1ado de rcspe1ar esa 

libenad, sino de informar, de educar y de capacilar a los hombres y mujeres, para que 

puedan ejercerla de una manera responsable. 

Sus Funcione~: 

Las funciones primordiales de la familia son la preservación de la especie, la educación de 

los hijos, as! como la asis1cncia y prolccción a sus miembros. 

Se puede decir que las funciones que cumple la familia son, enlrc 01ras, las siguienies: 

I .• La función de perpcluar la especie. 

2.- La función asis1encial, de amparo a sus miembros que incluye la prestación alímen1icia. 

3.· La función cduca1iva, de formación del 1empcramcn10, desarrollo de las facullades 

in1dcc1ualcs y morales del indi\·iduo, capacitación para realizar sus proyeclos elicazmenie 

y oricniación a su vida afcclil·a. 



4.- La función rccrca1iva, manlcnida en alguna medida, pero reducida por la diversión 

comcrciali1.ada y la estrechez de vivienda. 

5.- Ln función económica de consumo, que cumpla una función de nexo entre los miembros 

de la nación y las sucesivas generaciones. 

1.2 Derecho de familia y su regulación juridlca. ProhlcmAtlca. 

Constitución de 1917. Don Venustinno Carranza el 14 de septiembre de 1916,' promulga ID 

convocatoria al Congreso Constituyente, quién después de arduo.s trabajos; publica el S de 

febrero la Cons1i1ución ac1Ualmen1e en vigor. 

Exis1cn varios anlculos conslitucionales que se refieren a la familia. Así, encontramos el 

aniculo 130 que incorpora, en uno de sus párrafos, lo relativo al matrimonio y es1ablece "el 

malrimonio es un contralo civil. Esle y los demás actos del es1ado civil de las personas son 

de exclusiva compelencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los 1érminos 

prevenidos por las leyes y tendrán fuerza y validez que las mismas les atribuye". 

El aniculo 3° original decía que la "enseñanza es libre; pero será laica la que se de en 

cs1ablcci111icn1os oficiales de educación , lo mismo que In enseñanza primaria, elcmen1al y 

superior que se impana en los establecimientos paniculares". Después de varias reformas, 

el ac1ual aniculo tercero, en su inciso e), dice: "Contribuirá a la mejor convivencia humana, 

tamo por los clemcnlos que apona a fin de robus1ecer en el educando, junto con el aprecio 

para la dignidad de la persona y la inlegridad de la familia, la com·icción del interés general 

de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en sus1en1ar los ideales de fralemidad e 

igualdad de derechos en lodos los hombres, evitando pri,•ilegios de raza, de secta, de 

grnpm. de se•os o de individuos". 

El aniculo 4° previene que el "varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre, responsable e infom1ada sobre el numero y espaciamien10 de sus hijos". 
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"Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 

necesidades y a la salud fisica y mental. La ley dctcnninará los apoyos a la protección de 

los menores, a cargo de las instituciones publicas". 

En relación a la salud, el tihimo párrafo previene que "toda pmona tiene derecho a la 

protección de In salud". 

Ac1ualmcn1c, por refonna cons1i1ucional se encuentra consagrada como garantla individual 

el derecho a la vivienda. "Toda familia tiene derecho a' disfnnar de vivienda digna y 

decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objelivo". 

Es de observarse, que el Cons1i1uycnlc rcafinnó la igualdad de los seres humanos sin 

imponar su sexo. Recientemente se ha modificado la Constitución para scftalar los 

postulados que deben prevalecer en nuestro país sobre la paternidad responsable y el 

derecho de los menores a satisfacer sus necesidades primarias, de tal manera que todos los 

indil'iduos que nazcan en nuestro pais sean fruto de la libre decisión de sus padres, pero con 

el compromiso definitivo por panc de estos de procurarles a aquellos todo el bienestar de 

que puedan ser capaces, de acuerdo a sus posibilidades, en la inteligencia de que el Estado 

ofrecerá los apoyos necesarios para que todos los menores alcancen su plena realización. 

A este respecto se observa una marcada diferencia en relación con otros paises del mundo, 

donde se les obliga, por ley, a procrear uno o al máximo dos hijos, so pena de sufrir 

privaciones y perjuicios. Por ello, esta libenad debe ser lomada en cuenta dentro de un 

marco de responsabilidad )' compromiso hacia los hijos. 

En cuanto a la protección y el debido proceso legal, el aniculo 16 pre,·iene que "nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en vinud 

de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde )' motive la causa legal de 

su procedimiento". 
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En nuestro Código Cil'il vigente de 1928, se trata por primera vez sobre el concubinato. La 

exposición de motivos señala que hay que reconocer que hay entre nosotros, y sobre todo 

en las clases populares una manera peculiar de fonnar la familia, que es el concubinato. 

Que esto no va en contra del matrimonio ni es demérito de esa fonna moral y legal de 

constituir la familia, pero el legislador no puede quedar al margen de estos problemas 

sociales que en alguna fomta se reconocen. 

Y asi, vemos que dentro del concepto del concubinato cuyos elementos pueden encontrarse 

en los artlculos 1635 fracción V y 1368, del Código en comento, se señala que ambos 

deben vivir como si fuerun marido y mujer durante cinco años, o menos si tuvieren hijos y 

haber pcnnanecido libres de matrimonio durante el concubinato, en estas circunstancias se 

tiene derecho a los alimentos por testamento y el derecho a heredar por la concubina. 

Es decir reunidos estos elementos se pueden constituir los efectos juridicos que el mismo 

Código atribuye. 

Por lo que se refiere a la institución del matrimonio el Có<Íigo Civil para el Distrito.Federal, 

en sus articulas 146 y 147, dispone lo siguiente: 

"Articulo 146.· El matrimonio debe celebrarse ante los 

funcionarios que establece la ley y con las fonnalidades que 

ella exige", 

"Articulo 147.· Cualquier condición contraria a la 

perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben 

los cónyuges, se tendr.i por no puesta". 

De acuerdo a las consideraciones que preceden, se deduce que el matrimonio es un contrato 

solemne, o sea, que no basta la sola voluntad de las partes para celebrarlo, sino que ·se 

requiere, adcm:is, el empico de una fonna especial, que es la celebración dél matrimonio 
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ante un Juez del Registro Civil, quien es representante de la ley y el Estado, y que da al 

matrimonio el carácter público de que está investido. 

El aniculo 162 del Código Civil, expresa que, "toda persona tiene derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Por lo 

que toca ni matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges". 

En este aniculo se adiciona lo que en la Constitución Política ya se habla consagrado en 

relación a la paternidad responsable. 

El aniculol65, scftaln el derecho que los cónyuges y los hijos tienen en materia alimentaria. 

La respMsnbHidád que ambos cónyuges tienen en lo conducente al manejo del hogar y la 

formación y educ~ción de los hijos y en la administración de los bienes de éstos se 

encuentra consagrado en el anfculo 168 del Código Civil. 

En general se equiparán ambos cónyuges en todo lo relativo al trabajo o actividad que 

dcscmpcftan, que deben ser aquellos "que no daften la moral de la familia o la estructura de 

ésta". (anlculo 169). 

En vista del imponante papel que la familia cumple en la organización social, su correcta 

organización y In protección que debe otorgarle cada Estado en panicular, la Organización 

de las Naciones unidas ha establecido cienos principios rectores en tan capital cuestión. 

La "Declaración de los Derechos Humanos" aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en· Paris, el 1 O de diciembre de 1984 estableció en el aniculo 16 que • la 

familia es el elemento fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del estado". 

En la "Declaración Uni\'crsal sobre el Progreso y el Desa"ollo en el Dominio Social", 

adoptada por la Asamblea General el 11 de diciembre de 1969, se Ice: "la familia como 
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clcmcnlo básico de la sociedad y como medio nalural de crccimicn10 y bicnes1ar de lodos 

sus miembros, en especial de los niños y jóvenes, debe ser ayudada y prolegida para que 

pueda asumir plenamente las responsabilidades que 1icne para la comunidad ... "(Rcsolución 

25642 <XXIV>, articulo 4°). 

En los nrtlculos .1 O f, 11 y 22 de la Declaración, se encucn1ran olros principios tu le lares de 

los in1crcses familiares, rcla1ivos a la vivienda, la pro1ección del niño y In madre. 

En la Organi1.ación de los Es1ados Americanos (OEA) se ha señalado lambién In defensa de 

la insti1ución familiar. En la convención Americana Especial Sobre Derechos del Hombre 

linnada en la Conferencia lnleramcricana Especial sobre Derechos del Hombre, en San 

Juan de Casia Rica, el 22 de noviembre de 1969, se eslablccen nonnas de "Prolccción a la 

l'arnilia". Señala el Artículo 17, "La familia es el elemento nalural y fundamenlal de la 

sociedad, y debe ser prolcgida por la sociedad y por el Estado". 

En acatamiento a las normas internacionales, la mayor parte de las Constituciones Polhieas 

de los Es1ados han incorporado nonnas básicas de derecho familiar, elevando a rango 

conslitucional la importancia de la familia. 

Problemática: socio· jurídica, ética patrimonial y polltlca. 

El problema socio· jurldko 

Desde el punto de vista sociológico el derecho de familia tiene por objeto la organización 

de la solidaridad doméstica, consisiente en lograr una cohesión es1rccha en las relaciones 

familiares. según las costumbres, las condiciones de cada pueblo y sus ideas morales y 

religiosas; aunque también se encarga del estudio de las instituciones domésticas desde su 

origen has1a nuestros dias. 

'lESlS CON 
FALLA DE OP.lGE.N 
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En la evolución de la familia el estudio de la solidaridad religiosa constituye la base de la 

solidaridad doméstica. Anteriormente existian sociedades preeslatales (anterior al Estado), 

su organización social descansó en la solidaridad que impuso la religión como sistema 

nonnativo, de la que posteriormente nació una solidaridad juridica. Aún cuando la religión 

reguló la organización de la familia, el derecho también intervino, por lo que en realidad se 

trataba de normasjuridico - religiosas. 

El sistema de tabúes regula el matrimonio, la filiación, la patria potestad, la propiedad y el 

derecho penal primitivo. Desde los primeros tiempos existió el tabú de prohibir el incesto 

(unión matrimonial entre los miembros de la tribu que se repulan como hermanos); de aqul 

que el matrimonio se celebrara entre hombres y mujeres de diferentes grupos. 

En el derecho moderno, la familia se integra con los parientes consanguíneos. En sentido 

amplio la familia comprende a los parientes que descienden de un antepasado común, 

abarcando a los parientes en linea recta y en linea colateral. En el Código Civil de 1884 se 

limitaba el parentesco colateral hasta el octavo grado, en el Código Civil vigente 

únicamente se les reconoce hasta el cuano grado para los efectos hereditarios. En sentido 

estricto, la familia comprende sólo a los padres y sus hijos, mientras que éstos no se casen y 

fonnen una nueva familia. 

En el parcmesco por adopción, el adoptado adquiere los derechos y obligaciones de un hijo, 

por lo que queda incorporado a la familia del adoptante. 

En conclusión, la familia en el derecho moderno se determina por medio del matrimonio>· 

del parentesco consanguíneo, y excepcionalmente por el parentesco por adopción. 

El problema ético 

Conforme a este problema se trata de precisar la intcn·ención de la moral en las diversas 

instituciones de derecho familiar. La moral iníluye en dos ramas del derecho: en el derecho 

penal y en el derecho familiar. En las demis la cuestión ética, .• perdiendo imponancia. 
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En el Derecho familiar un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio, 

el que constituye una fonna de vida moral pennancntc entre cónyuges, tanto en sus 

relaciones como en la educación de sus hijos. La ley ha tomado en cuenta el aspecto moral 

del matrimonio, para que no se realice su función biológica únicamente, consistente en la 

perpetuación de la especie, sino que exista una comunidad espiritual entre los consortes que 

pennita a su vcz cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y 

socorro, mismos que le imponen el derecho y la moral a la pareja. 

En la filiación encontramos datos morales que regula el Código, tanto en la descendencia 

legitima, como en In natural. El principio fundamental de considerar como hijos del marido 

todos los hijos de su esposa tiene como fin primordial la fidelidad de la mujer. Al admitir 

como principio básico de la familia legitima la fidelidad y honestidad de la mujer casada, se 

protege la seguridad de los hijos. 

En la filiación legitima se toma en cuenta el principio de moralidad social, para reputar 

como hijos del matrimonio a aquellos que nacen de dos personas que viven públicamente 

como marido y mujer, y que por circunstancias graves no puedan manifestar el lugar en que 

se casaron. 

En el Código Civil vigente se regula la filiación natural. En él se ha tomado en cuenta un 

principio ético superior a los prejuicios que degradan a los hijos naturales y que los hace 

victimas de la conducta de sus padres. 

Al estado y al derecho les interesa tanto los hijos legítimos como los naturales. El Derecho 

no debe admitir como base de su regulación juridica el principio tradicional de que el 

matrimonio es la fuente principal de efectos juridicos y que únicamente los hijos legltimos 

merecen el amparo y protección de la ley. 

Con la Ley de Relaciones Familiares de 1917 se rompieron perjuicios juridicos sociales, 

para equiparar, desde entonces, a los hijos legítimos con los naturales, borrando la 



dis1inción de hijos aduherinos, inces1uosos. sacrilegos o naluralcs. También en malcría 

hereditaria ya no existen las distinciones que reducían las porciones hereditarias de las 

distintas catcgorlas de hijos naturales frente a los legitimas. 

En la regulación jurídica de la patria potestad la ley regula igualmente su ejercicio, tanto de 

los padres, como de los abuelos sobre toda clase de descendientes. En los articulas 4 IS, 416 

y 417 del Código Civil se regula el ejercicio de ésta, respecto de los hijos nacidos fuera de 

matrimonio, previendo el que ambos progenitores vivan juntos o separados, o que el 

reconocimiento lo haya efectuado simultánea o sucesivamente. 

En el derecho romano sólo se concedió el interés de quién ejcrcia la patria potestad, 

confiriéndole un poder absoluto e ilimitado sobre los descendientes y demás personas que 

estén bajo su potestad; actualmente se reglamenta el ejercicio de ese poder jurídico 

considerándolo como una función social que implica obligaciones y responsabilidades en 

beneficio de los hijos menores de edad. 

La ley debe reconocer el derecho de corregir a los hijos, el articulo 423 del Código Civil, 

asl lo establece, pero con ciertas limitaciones para evitar los abusos de la autoridad paterna. 

En los preceptos que regulan la perdida de la patria potestad se demuestra la intervención 

constante de la moral, pues sus causas fundamentales contienen un carácter ético y tienden 

a la protección del menor; el articulo 444 del mismo ordenamiento hace mención de esas 

causas; el articulo 283 hace mención a las causas que implican culpabilidad en el divorcio y 

que también se sancionan con la perdida de la patria potestad. 

El problema patrimonial 

En el Derecho de Familia existen rcglmencs patrimoniales que se . encuentran bien 

caracterizados; ellos son la sociedad conyugal y la separación de bienes, la. dote, las 

donaciones antenupciales y el sistema actual del patrimonio familiar. 
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Tiene tal imponancia este aspecto del derecho familiar que se han hecho dos clasificaciones 

al respecto: una de derecho familiar personal, y otra de derecho familiar patrimonial. 

También se han hecho clasificaciones en cuanto a las instituciones familiares y las 

instituciones patrimoniales del derecho familiar. 

Cada una de las instituciones familiares tiene una fase de carácter patrimonial, asl en el 

parentesco existe una cuestión de orden económico. En el matrimonio los reglmenes 

patrimoniales se crean en vinud de la sociedad conyugal o de la separación de bienes. En la 

patria potestad y en la tutela la función protectora respecto de la persona y patrimonio de 

los incapaces. 

La Constitución General de la República en sus anlculos 27 y 123 tratan el patrimonio 

familiar como una institución de interés público que el Estado debe fomentar y proteger, el 

Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles reglamentan dichas nonnas 

constitucionales, con el fin de que se organice jurldicamente el patrimonio familiar como 

una universalidad de hecho con vida autónoma, que venga a satisfacer los fines económicos 

que la propia ley reconoce. 

El patrimonio íamiliar constituye un conjunto de bienes pcnenecientes al titular de ellos, 

que se distingue del resto de su patrimonio por el tipo de función que desempeña y por las 

nomms que dicta la ley para protegerlo. El patrimonio familiar debe estar destinado a 

asegurar la propiedad económica de la familia. 

Su finalidad económica debe estar reconocida por el derecho: cuando algunos bienes se 

destinen para satisfacer necesidades especificas, existirá dicho reconocimiento. 

Los aniculos 723 y 7~6 del Código Civil fom1an el régimen jurídico que da autonomía a 

los bienes que integran el patrimonio familiar, reconociéndoles una función jurídico 

económica. 



Problema pollllco 

En el problema polilico se debe delcrniinar.si el Es1ado llene i11jereneia en la organización 

de la familia y de ser asl, como lo hace deniro del seno familiar. 

Debemos n:solver afirmando que el Eslado si 1iene inlcrvcnción en la organización jurídica 

familiar, por las siguicnles razones: 

l.· Porque de la solidaridad familiar depende la solidaridad polllica, de 1al fornia que si se 

disolviera la familia, peligraría la exislencia del Esiado. 

2.· Porque el Es1ado debe inlervenir por medio de sus órganos públicos en la celebración de 

ac1os jurídicos del derecho familiar, como por ejemplo; en el ma1rimonio, en la adopción, 

en el rcconocimienlo de hijos, ele., para poder darle au1enlicidad a esos aclos e\•i1ando que 

ocurran problemas de nulidad. 

3.· Porque el cslado debe 1u1elar un conjunlo de intereses de orden público que exis1en en el 

seno de la familia. 

4.· Porque el Es1ado debe controlar la ac1ividad de las personas que llenen a su cargo el 

ejercicio de la patria po1es1ad o la 1u1ela, mediante la inler\'ención de un Juez que les 

impida cometer aclos perjudiciales para los inlerescs de los menores o incapaces. 

En el derecho moderno, el Eslado no puede pcm1anecer ajeno a la solidaridad familiar. Es 

por ello que exis1c una injerencia cons1an1c del Es1ado en las insti1uciones familiares. pues 

no existirían los ac1os jurídicos familiares sin la in1m·cnción de un funcionario publico, por 

ejemplo el matrimonio se Olorga anle un oficial del Rcgislro Civil, 1ambién en la adopción, 

en la dcclaraloria de inlcrdicción y en el nombramicnlo de 1u1ores. 
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Las principales fuenlcs que dan origen a la familia son: el malrimonio y el concubina10: 

l.· El malrimonio: cslá inslitución es considerada por el Código Civil vigente para el 

Distrito Federal como un con1rato, postura con la que no estamos de acuerdo, toda vez que 

el contralo generalmcnle liene un carácler palrimonial; puede ser rescindido o re\•ocado por 

la sola volun1ad de las panes, sin que para ello inlervenga la autoridad judicial y no 

requiere de la solemnidad, y en el malrimonio sucede lodo lo contrario, es por ello que lo 

consideramos un acto jurídico, y como lal se compone de elementos de existencia que son: 

a) la volun1ad e~prcsa de ambos con1rayen1es para casarse; b) el objelo, que consisle en 

fom1ar una familia )' es1ablecer una vida en común enlre un hombre y una mujer, y el de 

ayuda muiua; y por úllimo y más imponan1e, sin el cual no tendría validez, es la 

solemnidad cs1ablccida por los aniculos 102 y 103 del Código anlcs citado, mismo que se 

refiere que el matrimonio debe celebrarse nnle el Juez del Registro Civil, para que el acto 

tenga plena validez. 

Por olro lado tenemos los elementos de validez, que consisten en la capacidad establecida 

para poder, conlraer malrimonio, y al respeclo podemos mencionar la edad núbil de ca1orce 

aílos en la mujer y de dieciséis en el hombre corno mínimo; en segundo lénnino tenemos la 

ausencia de vicios en el consenlimienlo, eslo es, que no haya error en la identidad de los 

conlrayenles, que se de sin violencia o rap10; en seguida tenemos la licitud, motivo o fin, 

que se refiere a la pcrpeluación de la especie y la ayuda muiua; y por último la fonnalidad, 

eslo es que se cumplan anles y coel:incas a la celebración del matrimonio. Concreli1.ando. el 

m:urimonio "es la fonna legal de conslimción de la familia a 1ravcs del vinculo Juridico 

establecido enue dos personas de distinlo se\o que crean entre ellas una comunidad de vida 

toial y pennaneme con derechos y obligaciones reciprocas dc1cnninados por la propia 

1cy·<I01 
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11.· El concubinato: en la legislación civil y doctrina mexicana se ha definido como "La 

unión sexual de un sólo hombre y una sola mujer que no tienen impedimento legal para 

casarse y que viven como si fueran marido y mujer en fonna constante y pcnnancntc por un 

periodo mlnimo de cinco años. Este plazo puede ser menor, si han procrcado.'~ 111 

De la anterior definición apreciamos que la pareja fonna una familia, diferenciándose del 

matrimonio, en que no existen fonnalidadcs para que sea como tal. 

1.4 Concepto del menor. Relación del menor con la ramilla. 

A erecto de estar en posibilidad de precisar el concepto del menor, resulta imponante 

destacar que es un tema que posee diferentes connotaciones, que dependen del proceso 

evolutivo de la persona, asl tenemos en primer lugar su capacidad como el sujeto y objeto 

de relaciones juridicas; en segundo ténnino la capacidad del menor de derechos y 

obligaciones, y por último las situaciones especiales en que se pueda encontrar el menor 

para ser objeto de medidas de asistencia y protección. 

Por otra pane y congruente con lo antes expuesto, Jerónimo de Moragas, dice que existen 

siete etapas psicológicas en el proceso evolutivo de niño a adolescente, mismas que divide 

en: 

l.· Prenatal: aquí el estado arectivo de la madre iníl uye en el moldeamiento psicológico 

inicial del futuro sujeto. 

2.- Egocósmica: esta comprende los dos primeros años~ Lavida)nsÍinii,·a y ~fci:tiva del 

niño e\•oluciona al grado. de establecer una soluciÓn de, conánuidad entré. el yo )' el super 

yo. 

1111.-oi.01. p 165 



J .• Egocémricas: con el desarrollo molriz y la adquisición de lenguaje, el pequeño adquiere 

conciencia de su ubicación en el mundo, entrando en connicto con él. Hasta los cuatro 

ai1os. 

4.· Proyección: se prolonga hasta los siete ailos. La evolución de I~ inteligencia y la 

voluntad le permiten conocer la realidad del mundo exterior y adaptarse a ella, 

s .• lntroyección: hasta los diez o doce ailos. Su avance eri ~I pr~csó;cvol~ti~<l le pe~it~ 
' . . ' ···" .. ·, .·. '" :..."· 

ampliar el conocimiento de si mismo y del mundo cxterio1:;lntcrioriZAndosc en su 
· .. ' ; !. ;~_~, 

psiquismo. , : · ; ·· <; .· 
• ,. .. ··:. :, :::~.::·· .. ).: :(>' '•o·',· •. ','·-' 

·;_· .. ;,_·· 

6.· Autista: periodo de Já adolesceitci~. con todos .sus fénómcrios'lisic~s. psíquiéos y 
.-'.··""' :::;'·." 

psicológicos 

"1.' ••. '· .. ·' .•.• :. ..: .. :·: ·-~-< . ~-:::··... .: . ' 
7.· Superación: al terminar la adoleseenci~ los jóvenes ya ti~ne~ una visión real del mundo 

interior y exterior y de todos los valores sociales, fac.ilitando la proyección definitiva de la 

vida." 11 

Sin embargo esta división es sólo teórica, porque no se puede determinar cuando termina 

una y cuando empieza la otra, ya que depende de la personalidad del menor y del ambiente 

familiar que lo rodee. 

Expuesto lo anterior, podemos citar el siguiente concepto: "Menores. 1 (del latín minor 

natus, referido al menor de edad, al joven de pocos ailos, al pupilo no necesariamente 

huérfano, sino digno de protección ... es la persona que por carencia de plenitud biológica, 

que por lo general comprende desde el momcnlo del nacimiento viable hasta cumplir la 

mayoria de edad, la ley le restringe su capacidad dando lugar al establecimiento de 

jurisdicciones especiales que los salvaguardan.'~'" 

(121 ·De Mot•;H Hrontmo. "PStCOLOGt.A. DEL NINO Y DEL AOOlESCENTEº, .... Eo lat>at. Bartelc::WU. Mao.~ li67 . 
• lO 

(13).• ln\MoAO oe ¡,, .. ~'~' .h.il'ICla\. "OICCIONIJUO JURIOICO U.EXtCANO". ~ ~ Au16nom1 de 
,.,EXICO. Tomo 111. 21 N. Ed Porru.a ~·co 19'89. p 2111 
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Como corolario a lo anterior podemos decir que existen grados de minoria, ya que se \'an 

sufriendo cambios en relación con el ámbito jurfdico, y rara tal efecto mencionamos los 

siguien1es ejemplos: 

a) De confonnidad con lo establecido por el aniculo 22 del Código Ci\'il para el Distrilo 

Federal, la capacidad de las personas ílsicas se adquiere con el nacimienlo y se extingue 

con la muene, pero esa protección comienza desde antes de que el indi\'iduo nazca, ya que 

se pro1egc desde que es concebido. 

Esto es, el menor tiene capacidad de goce, pero no de ejercicio, toda \'ez que esta última, la 

podrá adquirir hasta que cumpla su mayoria de edad, y que es la de dieciocho años 

cumplidos. 

b) Olro ejemplo lo constiluye el que se refiere a los requisitos de los menores para contraer 

matrimonio, al respecto el Código Ci\'il antes citado, en su aniculo 148, expresa que el 

\'arón y la mujer no pueden contraer matrimonio ci\'il, mientras el primero no haya 

cumplido dieciséis años y la segunda catorce, siempre que se cumplan los requisitos del 

consentimiento para contraer nupcias entre menores, y que al respecto regulan los articulas 

149, 1 SO y 1S1 del ordenamiento legal antes in\'ocado. El limite de edad íljada por la ley, es 

porque esta considera que es la edad núbil o ap1a para contraer matrimonio. 

c) Como último ejemplo, mencionaremos la exigencia que contempla el último párrafo del 

aniculo 397, del Código Suslanti\'o Ci\'il \'igente para el Distrito Federal, en el sentido de 

que resulta indispensable que el menor que cuente con mas de catorce años de edad, 

otorgue su consentimiento para ser adoptado. 

Hcladón del menor con la familia 

Para enseñar al menor a conl'i\'ir en la familia y como consecuencia de ello en la sociedad, 

es necesario educarlo dentro de \'alares éticos y sociales, para que llegado el momento se 

encuentre en posibilidad de responder a las exigencias de la socied;id. Ademas sera 



menester educarlo en el respeto y aceptación (sin que ello implique confonnismo), " ... en la 

tolerancia, o sea, convivir ºunos y otros''. en la participación o asociación. es decir, "unos 

con otros"; en el espíritu de igualdad que se opone a la prepotencia, a la subordinación 

humillante, al sometimiento, al empequeñecimiento de unos frente al egoísmo o 

incomprensión de otros. También el niño aprenderá el significado socializante del diálogo; 

jamás el enfrentamiento verbal destructivo; a empicar la razón antes que la violencia; a 

dialogar respetando el punto de vista del otro, aún se trate de la opinión de un niño; permitir 

la crítica en el hogar no es claudicar frente a detenninadas verdades.'~ 141 

La familia es la principal fuente de aprendizaje social, en virtud de que es ahi, en donde se 

le enseña al menor modelos adecuados o inadecuados, según sean los modelos culturales de 

la sociedad en la que se educa al menor, y al respecto Maurice Poro!, las ha dividido en 

simacioncs y cada una recibe un valor fornmtivo de personalidad o carácter, dividiéndolas 

en adecuadas e inadccuadas:1" 1 

a) Adecuadas: 

l.· Pareja marital: para que la familia tenga buen funcionamiento y sea permanente, deben 

existir en la pareja relaciones satisfactorias, es decir, cooperación, ajuste sexual, capacidad 

de diálogo, respeto por la pareja, asl como aquellas que se derivan del marco afectivo, 

intelectual, moral y material, porque la calidad de éstas se proyecta en las demás relaciones 

(materno, paterno • filiales )' fraternales); además, para que una pareja funcione ambos se 

deben sentir realizados como hombre y mujer, para dar el paso más importante, que es el de 

la procreación. 

Se ha notado en casos de delincuencia juvenil, que alguna \'ez existió esta pareja marital 

pero fue conílictiva, y en otros nunca se dio, perjudicando al menor, acorrnlándolo en la 

delincuencia. 

1141.- ... ,,,,., Li»tz ANonoo "°"· 'COOtGO DEL l.tENOR Y JURISOICCION DE FMIJl.LA'. la, Ed. E-LiOrttla del 
Prole~l.~1991.p !J3 
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JJ.. Relaciones ma1cmo. filiales: cs1as se idenlifican o califican respecto de las exigencias 

del niM, para convcr1irse en una persona adulta debe evolucionar en tres planos que deben 

ser paralelos y entremezclados profundamente, y que son el flsico, intelectual y afectivo, 

pero Jos principales elementos son la seguridad, el amor, la aceptación y estabilidad. El rol 

de Ja madre, en el desarrollo del menor es muy impor1anle ya que es instintiva y de esa 

fomta alcanza las exigencias ya citadas. 

111.· Relaciones paterno • filiales: en la actualidad Ja figura del padre juega un papel muy 

impor1anlc en el desarrollo del menor, en lo referente n la protección, autoridad, 

identificación y el equilibrio en las relaciones familiares; estas cuestiones deben 

inculcdrsclc ni menor con cier1os requisitos, tales como: que sean precisos, breves, 

inmedin1os y mensurables. 

Para que este tipo de rclílcioncs sean adecuadas, deben ajustarse a las medidas citadas, ya 

que In buena o mala imagen que tenga el menor de sus padres será el fruto que en el futuro 

sirva al menor para que pueda formar o no una familia. 

J V.· Relaciones fraternales: es una de las principales fuentes de socialización del menor, y 

que dependen en gran par1e de como sea manejada por Jos padres, primeramente Ja 

rivalidad entre hermanos, toda vez que ensena al menor el significado de la colaboración, 

renuncia, derrota, triunfo y competencia. en razón de que las relaciones entre personas del 

mismo y diferente se~o Je dan al menor Ja capacidad para la vida en sociedad. 

Las preferencias en el trato discriminatorio o Ja injusticia, suelen crear problemas en el 

menor de dificil solución. 

a) Inadecuadas: 

l.· Carencia maternal: esta puede darse de dos formas: Ja prime1a es real, toda vez que el 

nino no tuvo ningún tipo de relación con su madre, esto es, porque no se encuentra 

fisicamcnte; y el segundo caso es vir1ual, porque si se encuentra fisicamentc la madre pero 



no es quien se hizo cargo del menor, sino airas personas, por lo tanto no se dio la relación 

madre - hijo, y las consecuencias de ello en los menores, es que sus relaciones pueden ser 

precoces o 1ardias. 

11.- Relaciones malcmo - filiales inadecuadas: éstas se prcsenlan cuando las relaciones 

malcmo - filiales, no se dan de la manera explicada con anlcrioridad, asl lambién cuando la 

madre abusa, ya sea sobrcprolcgicndo, liranizando o somclicndo a disciplinas rígidas al 

menor, o ya sea porque se le vigila o prolegc de fonna inadecuada, lo que en muchas 

ocasiones pone en peligro la inlcgridad lisien del menor, y más aún la mcn1al , los casos 

m:is graves se dan gcncralmcnlc en madres que no quieren o que odian a sus hijos. 

111.- Relaciones pa1cmo • filiales inadecuadas: és1as suelen darse en los mismos ténninos 

que se cilan en el párrafo anlcrior, eslo es, con sobreprolccción, !irania, crueldad o 

indiferencia, pero ob\'iamenlc en difcrenle calidad y ean1idad a las malemales, )'a que 

obedecen a faclorcs dis1in1os, lomando en consideración que éstas se dan de acuerdo al 

estodo psicológico del padre. 

IV.- Carencias palcmales: éstas, al igual que la ma1ema son de dos lipes, la primera se dice 

que es una carencia real, en la que la figura del padre jamás ha exislido en la \'ida del 

menor, y en segundo lugar la carencia es vinual, porque aún cuando si existe la figura 

pa1erna, ésle sólo se preocupa de proporcionar malerialmcnlc las exigencias del menor, 

cons1i1uycndo una persona ajena a sus necesidades afecli\'as, al que no le in1eresan sus 

problemas y algunas \'cccs lo llegan a considerar como eslorbo familiar. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

2.· FACTOHES SOCIOLÓGICOS DE l.AS l'HINCll'ALES CAUSAS DEL 

ABANDONO\' VAGANCIA INFANTIL. 

2.1. La situación económica del pals 

En la nc1ualidad, los avances 1ecnológicos y cien111icos .se han convertido en los veclorcs 

fundamenlales de la sociedad Conlemporánea, logrando que la Vida COlidiana SC8 cada vez 

más pr.ic1ica y confortable. 

Pero, en esta busqueda de "comodidad", se ha descuidado un aspecto primordial para el 

desarrollo de nuestra sociedad: la importancia del hombre como eje de ésta. Es necesario 

rescatar los valores elementales del hombre para lograr su integración como individuo 

dentro de la comunidad y básicamente den1ro de la familia. 

Uno de los fac1ores que han iníluido en la crisis ac1ual de la familia, es la industrialización 

que conccn1ra grandes masas en los ccnlros urbanos. Observan algunos que la negath·idad 

de esla influencia no es1á en la indus1rialización misma, que de suyo es buena, sino en la 

memalidad ma1crialista con que se ha desen\"Uel10 este fenómeno. 

Exis1e el sentimienlo general de que la sociedad occidcmal callejera se cs1:i convirtiendo 

cada din más agresiva, cada \'ez los indices delic1ivos cobran mayor fuerza, los a1aques 

violemos en conlra de los individuos, acciones band:ilicas en las zonas urbanas 

sobrepobladas y sobre todo en aquellos paises que presentan un cierto "avance" económico, 

en donde; en el mismo lugar se dan ci1a la desmesurada nqueza y IJ pobreza extrema. 

Consecuencia de la induslrialización, y como foc1or también de crisis. se señala el 

pluriempleo de ambos padres. Los empleos son minimamenle remunerados, teniendo que 

lrabajar lodo el dia, y por esle mo1ivo descuidan 01ras funciones, como la educación de los 
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hijos; quienes, en algunos casos solos, pasaran mucho tiempo en las calles siendo 

vulnerables a los peligros que estas representan. 

Una realidad que afecta fundamentalmente a la familia, es la injusticia social. La mayor 

pane de las familias en México viven en situaciones angustiosas; carecen de lo esencial en 

lo económico, en lo cultural, polltico y religioso, que les impide cumplir con sus fines. En 

cslo se dcs1aca en mucho la escasez de la vivienda, y la de quienes la tienen, deja mucho 

que desear por su aspecto higiénico y el hacinamiento. 

El miembro de la familia ya no se fom1a solamente en ésta. Recibe inílucncia de todos los 

componenles de la sociedad que son, entre otros, los medios de comunicación, el medio 

ambiente, los amigos con los que salen a jugar, asi como los de la escuela, etc. 

El drama al que se enfrentan los niños de la calle, tiene como común denominador a la 

miseria: ya que no es simplemente la falla de atención y sobre todo de amor por pane de los 

padres hacia sus hijos; el callejcrismo es principalmente un problema originado por la 

iniquidad, la carencia de oponunidades, la limitación de las aspiraciones personales; por la 

frustración de los suc1ios y anhelos, la falta de ilusiones y la desesperanza. 

La juventud y la niñez enfrentan una situación de deterioro a sus aspiraciones de 

integración a la sociedad debido al desempleo y subcmpleo, todo ello afectando 

substancialmente a los padres y en múltiples ocasiones pro\•oca la expulsión de los niños de 

sus propios hogares, marcando asi, el inicio de su inserción en el mundo callejero, lo que 

los orilla a pelear en contra de una sociedad que los margina, dando como resultado una 

ni1iez sin infancia. 

Al manifestar que la sociedad los margina es por el hecho de que aún cuando una pane de 

la sociedad se preocupa por defender los derechos y la integridad de estos niños, es la 

mayoria de sus integrantes quienes los agreden, los insultan y rechazan. 



Es casi nacural que en un país como en el que vivimos, en donde la riqueza y la pobreza se 

mezclan, ver como uno de los sectores m:is desprocegidos de la sociedad se desen\·uelve en 

una dram:ilica realidad, cra1ando de sobrevivir n unas sombrías expeccacivas de un fucuro 

complecamence incieno. 

Como resuhado de las condiciones socioeconómicas del país, nos percacamos de que solo 

los seccores que han alcanwdo un nivel económico m:is o menos desahogado, son los que 

se eneuen1ran en condiciones para poder elegir y aspirar a 1ravcs de la educación a una 

superación canco personal corno económica, lo que los capacica para alcanzar de una u ocra 

fonna las aspiraciones o mecas fijadas, son quienes cienen la oponunidad de allegarse de un 

medio de defensa en comra de una sociedad que se crnpcfta en escablecer condiciones, en 

algunas ocasiones, demasiado adversas para sus incegrances. 

Corno primer faccor para favorecer la vagancia y la escancia en la calle de los niftos (más no 

el mas grave o irnponance) es la cconomia, con ello no me refiero a la economla nacional, 

sino a una más cercana, la economla doméscica como rcsuhado de la primera, ya que 

nonnalmence las familias de escasos recursos rayan cncrc los llmices de la pobreza y de la 

miseria. 

La escruccura familiar y paniculamtence la vida de las mujeres y niftos resuha ser la más 

afcccada, ya que los grupos familiares deben hacer frence a sicuacioncs de extrema 

precariedad, siendo ellos el blanco de codas las agresiones. 

Escas familias nonnalmence eslán cornpuescas por un número mucho mayor de in1egran1es 

del que pueden solventar, generando con ello un circulo vicioso, el cual inicia cuando los 

dos padres crabajan jornadas excesivas a efec10 de poder sacisfaccr las necesidades 

primarias de los inccgrances de la familia. 

Lo anccrior da como resuhado que los hijos deben prescindir de acudir a la escuela, o bien 

1icncn que abandonarla para poder ejercer alguna ac1ividad que les procure algun ingreso y 

de esca fonna ayudar con el soscenimienco de la familia, es por ello, en la mayoría de los 
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casos, que los niños y dada su necesidad, se ven obligados a acudir a la calle como fuente 

de recursos, dando nsi su primer paso al descenso que poco a poco los empuja a la 

degradación personal, ya que el medio con el que se enfrentan en la calle es de hostilidad y 

rechazo. 

2.1.1. La desintegración ramlllar. 

Existen circunstancias comunes en los ninos que huyen de sus hogares para incorporarse a 

la calle, en todos los casos el problema radica esencialmente en el núcleo familiar y el nivel 

económico del mismo. 

La familia es el más antiguo y natural vinculo social, ya que es su seno en donde se fonnan 

y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, fuerzas y virtudes 

necesarias para que la sociedad se mantenga saludable, por lo que es el elemento 

indispensable de cohesión y equilibrio social. 

A lo largo de la historia se puede percibir que los pueblos más fuertes han sido aquellos en 

los que la familia estaba fuertemente constituida y cuando ésta presenta crisis y 

desintegración es un indicador claro de la decadencia que se \•ive en el momento. 

Considero por ello que la familia es el medio por el cual la comunidad se \'ale para preparar 

a sus miembros a erecto de que cada quien cumpla con sus funciones dentro de la sociedad, 

y es ahí en donde el indi\'iduo aprende las normas de comportamiento que se consideran 

adecuadas, buenas y cuales son recha1.adas )'repudiadas por esta sociedad. 

Nuestro país se caracteriza. al igual que toda Amenca Latina, por ser un pais en donde la' 

mayoria de la población profesa la religión católica, en nuestra sociedad la familia, la 

Iglesia, la educación)' la comunidad en si. contribuyen a la fom1ación e integración de sus 

miembros. Por lo que al representar un papel fuerte e importante en lo que a las relaciones 

familiares se refiere, generalmente las familias se apoyan en ella para la educación de sus 

hijos. 
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La fonnación de personas y la educación de la fe es un proceso educativo que debe 

traducirse en una acción pcnnancnte por parle de Jos padres hacia Jos hijos, cuando en las 

familias que se distinguen por su marcada religiosidad falla este factor, se van creando 

grandes abismos entre sus miembros, lo que propicia una debilidad entre los mismos, un 

derrumbe en las creencias y valores, que los hace \'Ulnerables a la desintegración familiar. 

El íanatismo \'Uclvc rlgidas las comunicaciones y crea barreras entre sus miembros, a la vez 

que origina tabúes. 

Los miembros de las familias que han sido fonnados en lo material y espiritual, tienden a 

incorporarse a la sociedad de una fonna más directa y de esta manera cumplen con su 

responsabilidad en la transfonnación de su entorno, en el cual van a predominar la paz, la 

juslicia y la annonia, no asi en aquellos miembros de familias en donde falta uno de estos 

elementos, o no han sido sulicicntcmcnte inculcados lo que va a originar que las relaciones 

con su entorno se dislingan por la maldad, el da~o a sus semejanlcs, la degradación 

personal, el desamor)' la injusticia. 

Cuando la familia esta intcgramcnte realizada, es promotora del desarrollo personal )' social 

de sus miembros: cuando ésta ha sido desintegrada, su imponancia sociológica real deja de 

ser efectiva para con\'cr1irse en una carga para la sociedad y en un motivo de preocupación 

para el Estado, ya que esta desintegración se transfonnará en un nuclco de vicio, desamparo 

)' posiblcmenle de delincuencia, así como en un obs1áculo para la promoción de los valores 

humanos. 

Para el corrcclo funcionamiento de la familia, se requiere que las relaciones maritales sean 

satisfactorias, deberá existir solidaridad entre los cón)'Uges, am1onia entre los hcnnanos y 

una extensa)' clara comunicación entre padres e hiJOS )' ,·iceversa, ya que las consecuencias 

de un divorcio o disfunción familiar tienen se\'eras y hondas marcas en los menores . 
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Por otra pane se necesita que Jos roles de cada uno de los miembros se encuentren 

claramente diferenciados, existan limites intcrgcncracionales satisfactorios. Una familia con 

claras muestras de disfuncionalidad presenta un caos entre sus miembros, o por el contrario, 

presentan un aislamiento lal que hace que los papeles de cada uno de Jos miembros se 

vuelvan rígidos o confusos. 

La separación familiar de Jos apoyos originales en las familias reconstruidas, es un factor 

de riesgo en el abuso sexual de Jos menores, ya que los tabúes en contra del mallralo se 

encuentran debilitados o negados. 

El origen de 1an creciente problema es Ja crisis en la que se encuentra el hombre de esta 

época, misma que se mani!iesla claramente en el núcleo primario de la sociedad, tal como 

el auior Manuel Chá\'ez Asencio nos indica, el caos de nuestra epoca encuentra su 

expresión más profunda en la crisis del ma1rimonio moderno, por lo que al haber una 

disfunción familiar se con\'icne en una crisis de desintegración. 

Algunos de los menores que vi\'cn en la calle vienen de hogares que, como lo menciona 

este mismo autor, presentan una serie de indicadores de desintegración familiar, tales como 

el divorcio, el amor libre, el abono, la pérdida de funciones, Ja falta de comunicación; así 

como Ja palcmidad irresponsable. 

A) Como divorcio se entiende a la disolución del \'inculo malrimonial como consecuencia 

de Ja queja de Jos cónyuges respcclo uno del otro, ocasionando con ello que los hijos en su 

generalidad vi\'an con uno de Jos padres o en el peor de los casos se dividan para \'i\'ir unos 

con el padre y 01ros con la madre. En algunos casos el divorcio se da para originar oiro lazo 

familiar. 

13) Como amor libre el autor nos indica que es aquel que no hace un compromiso serio y 

de!ini1ivo de pcm1ancncia entre Ja pareja. La unión de la pareja no existe como tal, el 

equilibrio es precario o nulo y la dcsinlegración familiar es f:ícil de darse, dejando a los 

hijos en un rnado de indefensión y \'ulnerabilidad. 
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C) El abono, visto desde la óptica del autor, es considerado como la pérdida de la escala de 

valores humanos que neccsariamcnte tiene repercusión tanto en el matrimonio como en la 

familia. 

D) En cuanto a la pérdida de sus funciones, el autor indica que la familia ha perdido 

muchas de las funciones que realizaba, dejándolas muchas veces en manos del Eslndo a 

través de Instituciones Publicas. Asimismo la familia ha perdido la facultad de instruir a sus 

hijos, la instrucción actual ha hecho imposible que los padres se encuentren eapacilndos 

para educar correctamente a sus propios hijos, ya que ellos a su vez, y a través de su 

experiencia familiar no fueron correctamente educados y capacitados para enfrentar a la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

E) El problema de la comunicación se da desde dos ángulos, la comunicación entre Jos 

esposos y la comunicación entre padres e hijos, por lo que la incomunicación resulta un 

indicador imponanic de la desintegración. 

La incomunicación entre los esposos no solo se refiere al hecho de no dialogar entre ellos 

de sus problemas cotidianos, sino de sus sentimientos entre si y los que se originan por los 

hijos, sus necesidades y problemáticas. 

Al no existir un diálogo entre padres e hijos, estos no se conocen y como resultado de esa 

falla de conocimiento les es imposible integrarse, por lo que no se da una unidad entre 

ello>. dando como resultado sujetos apáticos en la sociedad. 

F) No solo el problema de la explosión demográfica acarrea graves consecuencias 

familiares, sino el hecho de que en nuestro pais se haya generalizado el incremento de los 

hijos que nacen fuera del matrimonio por irresponsabilidad de los padres, ocasionando que 

en la mayoria de los casos estos ninos no sean deseados y por ende sean victimas del 

abandono o la violencia intrafamiliar. 
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Como resultado de los es1udios del organismo inlemacional "UNJCEF", se dc1cc1ó como 

clcmcnlo que caraclcriza a las familias dcsin1egradas, Ja importanlc falta de espacios y 

oportunidades de diálogo y comunicación debido a que los padres se encuentran en una 

siluación de cxlrcrna presión por el enlomo, aunado a cslo se encucnlra Ja cstruc1ura 

inlrafamiliar y Ja posición de inferioridad de Ja madre. 

Eslas mujeres se caracterizan por Ja pérdida en gran medida de su aulocstima, ya que ellas 

también son victimas de sus parejas, quienes las maltratan, las menosprecian e incluso las 

ultrajan, por Jo que son una fuente nocil'a para Jos menores en el sentido de que ellos van a 

reaccionar de Ja misma forma que sus madres o padres ame el abuso y superioridad de las 

personas de quienes de una u otra fom1a se encuentran subordinados. 

Por Jo que de Jo anterior, en mi opinión, se desprende el hecho de que ninguno de Jos 

padres se encuentra en condiciones para procurar amor o afecto a Jos menores, 

circunstancia que les impide alcanzar nil'cles adecuados de desarrollo físico, cognoscitivo y 

sobre todo psicológico. 

La mayoría de estas familias son desintegradas por factores como Ja carencia de 

oportunidades y medios adecuados para un desarrollo, la promiscuidad y Jos bajos niveles 

de bienestar tanto personales como familiares. 

En aquellos casos en donde Jos padres se han separado para formar otra familia, Jos hijos 

pueden l'ivir indistintamenle con uno u otro de Jos padres, algunas veces con familiares y 

en el peor de Jos casos en instituciones, Jo que origina en los menores una serie. de 

si1uacioncs traum:iticas y provoca el deseo de huir de cualquiera que sea su hogar 

prol'isional. 

Esto representa el hecho de que en vez de mejorar Ja calidad de vida familiar de. los 

menores, sólo Ja complica debido a los arreglos familiares que origina un nuel'o nüclco, 

aparecen rivalidades por el afecto del padre con el que \'ivan e incluso no solo con Ja nucn 
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pareja, sino 1ambicn con los hijos de és1a. Como resuhado: el niño se sieme desvalorizado,. 

sacrificado, subes1imado y sobre lodo "rechazado". 

01ra causa de la dcsinlegración familiar, se da con el abandono del menor ya que eslc es 

resuhado de un embarazo no deseado o bien los padres no pueden hacerse cargo del mismo 

debido a la separación, y en la mi noria de los casos de1cc1ados en los niños de la calle, es el 

fallccimienlo de ambos padres. 

2.1.2. Mal1ralo lnfanlll y Abuso Sexual 

Es necesario esrablecer cuales son los aclos considerados como mahralo infanlil y ni 

respec10 Rodriguc1. ·Manzanera nos indica que "co11stiluyc11 actos de maltrato las lesiones 

emocio11ales y/o fislcas 110 accldc11ta/es que so11 causadas a un 111e11or por parre de alguie11 

que se encarga de cuidarlo ".1" 1 

No solo se debe señalar que es lo que se enliende por mahralo, sino que además debemos 

de cs1udiar sus modalidades. Exislcn dos formas principales de mahra10 a menores: la 

acli\'a )' la pasiva, mismas que a su vez prcscman submodalidades. 

A) Mahralo acti\'o: fisico y pslquico; 

IJ) Mahra10 pasi\'o: por negligencia)' por abandono. 

l. Mahra10 Ac1ivo Fisico: 

Dentro del mahralo acli\'O fisico se encuentran todas aquellas lesiones, escoriaciones o 

marcas cncomradas·en el cuerpo de los menores, que lal y como lo menciona el Código 

Penal, van desde las lesiones que no ponen en peligro la \'ida y tardan menos de quince dias 

en sanar hasla aquellas que producen la muenc. También se consideran den1ro de esta 

calegoria a !odas aquellas agresiones que no les dejan huellas corporales. lalcs como 

obligarlos a permanecer en posluras incómodas duranle largo liempo. 

ti•~· k<o.iniurl · \tJ'U'Ul('f1, l Cn""wlul.>.lll'•t'aO'I'• Ldtt. "°"'"" MtllCO t9l7-P'S :O~. 
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• ÍI. Maltrato Actil'o Psíquico 

En cuanto al maltrato activo psíquico, en éste se enmarcan las actitudes, que a diferencia de 

las anteriores, "ªn encaminadas a dañar de modo exclusivo la integridad emocional del 

iníante. Es decir, todas aquellas manifestaciones verbales y gesticulaciones que \'an 

agredir y a humillar al niño, provocándole un menoscabo a su autoestima, culpa e 

inseguridad. 

l. Maltrato l'asil'o por Negligencia. 

Todo descuido intencional respecto a un niño y que por ello carezca de los cuidados y 

elementos indispensables para un crecimiento y correcto desarrollo, elementos como 

alimentación adecuada, servicios de salud, etc. 

11. Maltrato Pasivo por Abandono. 

Este maltrato se traduce como un desprendimiento y desentendimiento del menor, 

ocasionando que el menor en el mejor de los casos se encuentre en una institución, o en el 

peor de ellos, (que es el caso del que se ocupa el presente trabajo) los menores se 

encuentren en un estado de indigencia y se con\'ienan en niños de la calle. 

Por otra pane es imperativo asentar lo que se entiende por abuso sexual. Se considera 

constitutivo de abuso sexual, n aquellos actos ejecutados por adultos o adolescentes 

l'aliéndosc de un menor para satisfacer sus necesidades sexuales. 

Las clases de factores sociales y culturales relacionados con el maltrato infantil a travcs de 

las generaciones es un problema por demis constituth·o de cin:ulos \'iciosos, ya que la 

violencia íntrafamiliar, origina más \'iolencia entre los miembros de una nue\·a familia. 
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Al parecer la poca edad de los padres, un historial criminal de violencia, la precocidad y los 

problemas existentes antes del nacimiento del niño, los impedimentos lisicos y los bajos 

ingresos además de los factores culturales, aumentan las posibilidades del maltrato infantil. 

Los niños maltratados fisica y sexualmente lo son por sus padres, mismos que a su \'CZ 

fueron victimas del maltrato, crecen a la sombra de la violencia, desarrollando una imagen 

distorsionada de las relaciones entre padre e hijo, su carácter ha sido moldeado por estas 

experiencias y en el transcurso de su vida la orientaran aún sin quererlo, al maltrato de sus 

semejantes. 

Una vez que estos nrnos se convienen en adultos y se encuentran frente a presiones, 

experimentarán una regresión a los patrones profundamente arraigados, mismos que pueden 

ser en algunos casos \'agamcnle recordados de la paternidad aprendida en su infancia. 

Si se observaran los elevados niveles de incesto y abuso sexual y mental entre las 

prostitutas y sus agresores adultos de sexo masculino, podemos damos cuenta de que alto 

porcentaje de los agresores adolescentes tienen un historial de violencia y maltrato tanto 

fisico, sexual y emocional a lo largo de su infancia. 

Los menores desenorcs del hogar en la mayoria de los casos pretenden escapar de los 

malos tratos, así como de las relaciones incestuosas de las que son \'ictirnas, acabando de 

esta fonna siendo devorados por el abuso y los peligros de la calle. 

La más evocada imagen de un niño maltratado es la de un menor sucio, hambriento, 

desaliñado, con claras muestras de lesiones por todo su cuerpo y con una mirada de 

aprehensión contra cualquier figura que le recuerde autoridad alguna, pero otro lado de esta 

visión, es quizá la más cruel y menos sospechada, la de un niño que sufre en silencio una 

serie de maltratos y abusos, de los cuales la mayoría de los casos los sufren a manos de sus 

padres o familiares sin deJar huella visible. 
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En los casos cuando la violencia es intrafamiliar y se tienen lazos estrechos con otros 

familiares, son éstos últimos los que se encargan de sacar a la luz el problema. 

Tal como ya se señaló, el maltrato infantil incluye una serie de ofensas, mismas que van del 

extremo de la violación y el homicidio, hasta la cruel e insidiosa negación de amor. 

El maltrato sexual del que son victimas los niños es un grave y poderoso elemento de la 

regulación de la dinámica familiar, en la mayoría de los casos de las niñas que han sufrido 

esta clase de abuso, presentan deterioro de las aptitudes maternales fundamentales, así 

como graves disfunciones psíquicas, quienes más tarde se convertirán en un adulto que 

alberga ideas profundas y connictivas acerca de su papel como niña y como madre, van a 

presentar una autoestima deficiente o nula. 

En la mayoría de los casos se convierten en madres solteras propensas al maltrato de sus 

hijos. 

Además del trauma psicológico que representa una violación, la barrera con la que se topan 

estas niñas en sus hogares, la indiferencia con que son tratadas por su agresor y la falta de 

espacio en su hogar para poder denunciar las agresiones, se presenta la situación de que 

corren el riesgo de ser tratadas como embusteras y mentirosas por sus madres, en 

consecuencia de la negación del problema. 

Como ya se había mencionando la situación de menosprecio e inferioridad en la que se 

encuentran las madres, les obliga a tomar una postura de silencio y reserva, lo que las 

convierte en cómplices de la \'iolencia y los abusos en contra de sus hijos. En algunos casos 

esta postura es involuntaria, ya que ellas no se encuentran en condiciones óptimas para 

poder autodefenderse y por ende a sus hijos tampoco. 

El hecho de que sean victimas de los mismos abusos no las e~ime de la responsabilidad que 

implica el no actuar en contra de ese abuso, )' si esta mis all:i del alcance de sus fuerzas el 

impedir el maltrato y el abuso en contra de sus hijos, tienen el deber y la obligación de 



acudir anlc las instancias corrcspondienies como una alternativa a_I problema,. en caso 

comrario se vuelven cómplices de eslos abusos. 

Cualquiera que sea el mo1ivo para comeler algún abuso .en conlra del menor, es tal la 

experiencia que se queda hondamenle gravada en la mente de ésle, lo que _le deja. una 

sensación de daño y deslrucción imerior. 
. . 

La mayoría de las situaciones violenlas que se viven e_n los hogares'. de cslos m.enores tienen 

como común denominador problemas originados por . el alc~h~l.isnio ~. ~tro lipo de 

adicciones. 

2.2. Condkloncs en las que se dcsenrnelve el nlfto de la calle. 

Los problemas económicos, familiares y los abusos de los que son victimas eslos menores, 

no c~plican en si mismos la elección de la calle. En el caso especifico de nueslro país, nos 

eneonlramos que los menores han descubierto un espacio factible de supervivencia y en 

consecuencia un escape a sus lensiones y alivio a su miseria. 

Para poder comprender fas condiciones en las que se encueniran los niños que viven, 

1rabajan y desarrollan en la calle, es necesario que se haga una clara diferenciación de los 

ni1ios de la calle)' los niños en la calle, asi como los niños indigenas en riesgo. 

El gobierno de Mé.xico a lra,·és de la Comisión Nacional de Acción en Favor de la Infancia 

define a los ni1ios de la calle, a los niños en fa calle y al menor en riesgo de la siguieme 

manera: 

NIÑO DE LA CALLE: "Al mt•1wr que mamienc la:os de manera ocasiona/ con su familia 

o a/giin miembro de ésla, pernocta c11 la calle y cn ella llc1'CJ a cabo sus ac1fridadcs de 

s11bsis1c11cia. Son más susccplÍhh·s dt• obsrrwr conduelas antisociales o ser objc10 de 

c.1plo1ació11; por lo gc11eral han des1·r1ado de roda actMdad academica" 
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NIÑO EN U CALLE: "F.s el mt•11or que dese111pe1ia acti1•idades de subsistencia en la calle 

que para co111rib11ir eco11ó111ica111cnte en el ingn•so familiar, ma11tie11e lazos co11 su familia 

o parte de ésta y 111a11ijiesta irregularidades en el ámbito escolar" 

NIÑO EN RIESGO: "Es el 11iiio que 1fre en 1111a Ji1mi/ia de escasos recursos o e11frenta 

si111acio11es de presión extrema que lo orillan a abandonar Sil micleo familiar e11 bllsca de 

otros espacios. ingresos, 1·i11c1llos afectil'Os y oporfllnidades ·<111 

La UNICEF nos presenta de esta fonna su conceptualización de niños EN y DE Ja calle. 

los Ni1ios EN la calh•: "Son 11i1ios y nilias qlle laboran en ia calle debido a que por 

ra:ones económicas tienen qlle colllribllir económicame11te al gasto familiar y por esa 

ra:ón se e11c1le11tra11 en la call1· " ... 

los Niiios DE la call1·: "Son 11iiios y 11iñ11.1 que /abaran en la calle pero que ademas 1·i1·en 

e11 ella. Estos han cortado todo 1·inclllo con Sil familia o. cllando la relación sigile 1•igente, 

rsra es ilrbil. Se organi:an en bandas. supeditados sólo a ellos mismos y duermen en 

alca111arillas o ci1.1as abandonadas· en la proximidad de sus fuentes de empleo ".1'11 

El gmpo de110111i11ado "d•· riesgo", so11 "aqut'//os nilios y niñas que no csttin 1·Mendo en la 

calk pero cllya sit1wc1ó11 pcrso11al, familiar y económica pote11ciali:a el riesgo de que se 

com·irrtan en callcjt•ros Son los mcnon•J c11.1 os padrt~s trabajan en la calle y a quienes 

acompa1ian, y.to los q1n· la/10ra11 solos en la.• calles como 1·endedorcs ambulantes, 

boh•adores. lm·a t'arro> o parabruas. pay1ui10.<. <'te. Otro de los pulllos que los define es 

q11<' pro1'irnen d1· j.11111/ia.< h11111ild1•s. camcten:mlas por problemas de comunicación y 

gt•n,•radoms cit.• sll111IC10t1C.\ problemUticaJ para cl/oj ".0 • 1 

(111 ·PIERRE S4.NCHEZ. ~"' lH nth.I• °'~'del¡ c..ioao °' Mtuco Un pntnef .Cetearniento. su protlletn;ta 
UNICEF MblCO t99(i pe 
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Para es1e último 1ipo de niños, el lrabajar en la calle y peneneeer a csie lipa de familias, les 

implica la posibilidad de que larde o lcmprano puedan ingresar a los grupos cslablccidos 

como niños de la calle, debido a que las condiciones familiares en las que se encuenlran 

facililan su expulsión y huida del hogar y segundo porque debido al tralo que han lenido 

con los grupos de la calle, ya que es1án familiarizados con su dinámica e incluso se 

encuentran en con1ac10 con ellos desde muy lcmprana edad, por lo que la calle se ha 

con\'enido en un espacio fisieo conocido, en el cual han aprendido a desenvolverse sin 

mucha dificuhad. 

Aún cuando el desconirol y desorganización de los Jugares públicos han proporcionado al 

nir1o de Ja calle Ja posibilidad de hacerse llegar de un recurso económico, y al mismo 

tiempo Je dan Ja oponunidad de sobrevivir gracias a su lota! dependencia a Ja calle, es1os 

nir1os, cada \'ez más, buscan Jugares menos \'isibles para sus aclividadcs, dejando la calle de 

~cr un lugar privilegiado en la búsqueda de altemati\'as. llan visto a la calle como un 

generador de opciones para sobrevivir, usándola como lugar de 1rabajo, asi como los 

lugares cerrados y como se menciona menos visibles, tales como los estacionamientos, los 

mercados, panleones e incluso el metro; y a las coladeras, basureros, parques y puenlcs 

corno lugar de pemoclación. 

Enlrc las medidas que toman los grupos para su supervivencia. es que csla Ja de los niños 

más chicos, y niñas que se ven obligados a mendigar, ya que estos niños remueven 

sernimientos de caridad a la gente, por Jo que una vez que empiezan a crecer y a dejar de 

inspirar compasión a Jos 1ranseún1es lienen que buscar olra altemati\'a o fuente de ingreso, 

lales como la venia ambulante, estibadores, bolcros, Jimpie1.a de parabrisas, actuación en Ja 

calle, pcpena y Ja prostitución. 

Debido a Ja falla de capacitación 1écnica para el ejercicio de alguna profesión u oficio, y en 

su urgencia por saiisfaccr su necesidad de oblcncr recursos, se incorvoran o se empican en 

labores del seclor infonnal en condiciones adversas y discriminalorias. 



Como marco legal a la explotación de los menores en el ámbito laboral, se puede obser\'ar 

una carencia de protección estricta a los menores en situación de calle, ya sean nrnos en la 

calle o bien nilios de la calle, ya que la Ley Federal del Trabajo en apoyo de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece cuales deberán ser las relaciones de 

trabajo, asi como las condiciones en las que se deberán de desarrollar para la protección del 

menor. Para ello consideran que la edad que debe de tener el menor para poder laborar es 

para los mayores de 14 años y menores de 18. 

En esta calificación se comprende solo a los menores que están sujetos a una relación 

laboral fomrnl, y aún cuando no es desconocido el problema al que se enfrentan los 

menores (incluso de esta edad legal) en las relaciones informales de trabajo, aún no se han 

tomado las medidas necesarias para su protección y regularización en la L.F.T. 

En el proceso que \'ivcn de callcjerización \'an rompiendo los \'Ínculos con la sociedad 

hasta llegar al .-tremo de que la única relación entre ellos y la sociedad, se da a tra\'és de la 

\'iolcncia. Sin querer estos niños se han con\'crtido para la sociedad en una especie de plaga 

o enfem1cdad, para la cual no buscan una solución, sino la postura que se adopta es la del 

rechazo, la discriminación o la indiferencia. 

El estudio que realiza el Gobierno de la Ciudad de México en el 11 CENSO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE CALLE, nos re\'ela que este fenómeno social 

comprende principalmente adolescentes, ya que la mayoría de los menores contabilizados 

oscilaba entre los 14 y los 17 años, la edad de estos menores es de suma importancia, ya que 

los niños que se encuentran en la primera infancia son hijos suyos, por lo que ya no se 

habla de un crecimiento en la calle, sino de su nacimiento en la calle. 

Como factor comun de las condiciones en las que los menores de la calle se desenvuelven, 

se encuentra la carencia de oportunidades que impide su adecuado desarrollo fisico y 

mental, por lo que no alcanzan a disfrutar de su infancia, termino que no se les reconoce 

como tal ya que tanto por la sociedad corno por su núcleo de desarrollo (ya sean padres o 

lideres) estos niños cstin considerados como adultos en crecimiento y no como menores 



que se están desarrollando )' por ende se encuentran en una etapa especial de su vida, 

dándoles un 1ra10 intransigente. severo )' sobre todo un ambiente de carencia de derechos y 

una constante violación a los mismos. 

2.2. J. Snlud. 

En nuestro país las cnfcm1edadcs asociadas con la pobreza son el cólera, infecciones 

respiratorias y gns1roin1cs1inalcs agudas, la desnutrición, asl como la muene materna y 

pcrinatal; por lo que como causa primordial para el désarrollo de la salud, esta una sana y 

adecuada alimentación. 

Además de las mencionadas, los niílos de In calle sufren de enfermedades venéreas y 

dcnnatológica~. 

La población de menores de la calle presenta en la desnutrición un problema que cada vez 

se ''ª patentizando con mayor intensidad, por lo que se observa que la monandad entre la 

primera infancia (de O a 5 anos), los preescolares y los escolares ha ido en aumento y según 

datos del Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia ocupa el 5° lugar de 

monandad infantil.Uº' 

Los problemas que originan una condición precaria de salud, así como de la desnutrición, 

se deben a la falla de escolaridad materna, condiciones económicas, vivienda y del 

saneamiento del medio ambiente. 

Entre las causas de la desnutrición en los menores se destacan la escasez de alimentos, mala 

calidad en la dicta,.la alimentación complementaria tardía en el lactante, la influencia de 

enfermedades infecto· contagiosas y los hábitos alimenticios nocivos. 
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Las deficiencias nlimcniicias que presentan las niñas - madres, ocasionan un sinnúmero de 

abortos, partos prematuros, retrasos en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, 

cnfcnncdadcs carenciales (tales como el déficit de vitamina A, yodo, hierro, entre otros1111). 

alteraciones en la calidad de la leche materna y mayor susceptibilidad a diversas 

infecciones. 

De acuerdo al estudio rcali1.ado por el Gobierno de la Ciudad de México con motivo del /1 

CENSO DE LOS NIÑOS )' Nlf.1AS EN SITUACIÓN DE CALLE, se desprende el hecho de 

que el 61% de los menores en esta situación prescn1aba un déficil nulricional, ya que su 

principal nlimeniación consiste en lortas, tacos, !amales, y en segundo ténnino se encuentra 

la comida cha1arra, fritangas, golosinas, cte. Lo anterior debido a que su bajo ingreso 

económico les impide tener a su alcance otro tipo de alimcnlnción, ademas de que 

desconocen el valor nu1ricional de los alimentos. 

Debido n la promiscuidad en In que se desenvuelven los niños de la calle, éslos están 

cxpucslos a contraer cnfcm1cdades e infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, 

la sifilis, la monoliasis vaginal y el SIDA. 

En lo que se refiere a las enfennedades de la piel, és1as son fal'Orccidas por las malas 

condiciones de sus "viviendas", por el con1ac10 tan estrecho que tienen con animales 

(principalmenle perros y rnias) no es posible observar un mínimo de condiciones de 

higiene, las principales enfennedades dcnna1ol6gicas son la micosis, escaviosis, sama, 

piodennilis, ele. 

Se les presentan también problemas ortopédicos debido a las cantidades exageradas de 

deambulación, el mil estado de su cal1.ado, y las condiciones del lugar tn donde duennen. 
(1tl Se puNe seti.t.t, Qut La Ge>fic>en.;4 ~1 yOóO ..e l)l'r\ent. entt• obH ~ntt en Las ~es oe esc:.aso 
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En cuanlo a las cnfennedades respiratorias se encuentran constanicmentc los contaminantes 

y las emisiones de los automóviles a los cuales se ven expuestos pennancntcmcnlc y que 

dan origen n enfennedades muy variables, desde una simple irritación de la garganta, 

catarro, laringitis, hasta enfennedadcs crónicas como la bronquitis, pulmonía y en el peor 

de los casos neumonía. Situación que se agrava por el alto grado de drogadicción que 

presentan (nonnalmcntc inhalantcs), debilitando aún más sus vías respiratorias, su sistema 

inmunológico y la destrucción de su sistema ncrYioso. 

En ténninos generales los niños de In calle presentan graves problemas de desnutrición y 

nulo acceso oponuno a los scr\'icios de salud especializados. 

2.2.2. Drogadicción. 

Como se podnl nnali1.ar, el problema de salud va íntimamente ligado al de la drogadicción, 

por lo que es imposible hablar de uno sin hacerlo también del otro. 

El alcohol )'un sin fin de substancias adictivas, no sólo destruyen la vida de los individuos, 

sino que además destruyen a las familias y sociedades enteras. 

Es la adolescencia la etapa de todo ser humano en la cual se define su personalidad, 

dejando al individuo en un estado de \11lnerabilidad a todo cuanto le rodea. Una de las 

nmcna1.as más comunes y más graves en nuestra sociedad, son las drogas. Por lo general la 

edad de inicio al consumo de las drogas es a panir de los 15 años, y si se considera al 

alcohol y el tabaco, el consumo empieza mucho antes. 

En el caso de los niños que viven en la calle es diferente, ya que c~iste una conjunción de 

factores mas graves que la presión de los amigos, significa para ellos dar escape a muchas 

de sus frustraciones, maltratos familiares, pretenden dar alivio a sus conflictos emocionales, 

desean a través de las drogas y la prostitución ser aceptados por su nuc\·o entorno, así 

mismo por este medio tratan de alcJar de si el hambre, el frío y el miedo, lo que marca el 

comienzo de su dependencia hacia las drogas. 
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a travé~ dcf consü"~o"dé las dr~gas que se deshacen de Jos eventos negativos de su vida 

)' l~tnn de soponái JÓs, ~as1igos que le infringe la sociedad. 

Í.as drogas que se consumen con mayor frecuencia son los inhalanles, debido a su fácil 

oblención, baja reglamentación legal y sobre lodo son más bara1os. 

Entre cslas substancias se encuentra el cemento (chcmo), el PVC (activo), thiner, alcoliol, 

rcsis1ol 5000, 1ranquili1.anlcs, golas farmacológicas y en algunos casos mariguana, 

Los menores comicn1.an a iniciarse en Ja droga debido a que requieren ser acep1adospor un 

grupo dclcrminado, en la mayoria de los casos no las consumen de entrada, pero s( las van 

conociendo, suelen ir identificándolas como agentes para contrarres1ar el frfo, el hambre, el 

miedo, ele. 

Una vez que el menor es accplado por el grupo como miembro, empieza su proceso de 

adaptación a la calle, se familiariza con las reglas impueslas por el mismo, acepla sus 

costumbres y entre ellas, la drogadicción. Gcncralmen1e su primer contaclo con las drogas 

es la llamada "mona" o '"llegues", estos son !rapos o pedazos de papel, bolsas de pláslico o 

rccipicnlcs pequenos del mismo malerial, que contienen una mezcla de varios inhalantcs, 

cuyos cfcclos son conos, por lo que realizan sus aspiraciones de forma conlinua. 

Los menores que se encuentran bajo Jos efectos de las drogas comcnidas en las "monas", 

prcsen1an como efectos más frecuentes eslados de hilaridad; manifiestan ver manchas u 

objetos indefinidos de colores vivos y en ocasiones escuchan sonidos dis1orsionados. Por 

olra panc también presentan náuseas o vómi1os. 

El cemcnlo lo consumen de similar forma,>"ª que buscan principalmente bolsas de plás1ico 

o recipicn1cs del mismo material para facilitar su inhalación, Jos efectos que les produce, 

entre otros, son tendencias al e~hibicionismo. delirios de grandeza, desvarios, 

alucinaciones, desorienlación, dificultad de percepción y conccnlración. 



Una vez que los niños han acabado de accpiar la droga. en su nueva fonna de vida, és1os 

1ra1an de buscar 01ras sensaciones, por hi que buscan en las combinaciones nuevas 

experiencias. 

Por lo general cslas combinaciones se hacen .enlre inhalanics y 1ranquilizan1cs, mariguana y 

alcohol. 

En un csmdio realizado en niños del perímetro del Metro Observatorio, se detectaron las 

siguientes mezclas: 

• Como resultado de la disolución de un medicamento denominado Tonopan, con refresco 

de cola, cerveza, alcohol o café, obtienen lo que denominan como reina produciéndoles un 

cslado de euforia. En algunos casos a esla mezcla se le agregan dos huevos "para aguantar 

la ""':cla ". 

• Se disuelven pas1illas de Paci1rantll) con refresco de cola, lo que les produce un cfcclo 

con1rario a la mezcla anterior, es decir, funciona como depresor y sedante. 

• Mezclan mariguana o cáscara de pltllano con alcohol.OJ' 

Muchas veces esla adicción a las drogas les impide regresar y ser acep1ados nuevamente en 

sus hogares, ya que como mencionan los espccialis1as, la combinación de las drogas 

reducen la posibilidad de rehabili1ación del menor, debido a que las sus1ancias químicas 

na1uralcs prescnles en el cuerpo al asociarse con 01ras drogas. afeclan el proceso que 

manliene la homcoslasis."" 
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Cuando los menores se encuentran en periodos de crisis, suelen aumentar el consumo de las 

drogas, presentando alteraciones en el aliento, fatiga, depresión, temblores musculares, 

trastornos en la memoria, irritación de la piel y del aparalo respiratorio. 

2.3. !{elación Interna de 101 menores en relación a los demás miembros del grupa, 

A 1 llegar a la calle, los ni nos buscan protección y compai\la al ladci de gruµo{o bandas 

preestablecidos. 

Es necesario comprender los cambios fisieos y pslquicos de los menores en la etapa d'e la 

pubenad para poder entender las relaciones que se dan con los demás miembros del grupo, 

por lo que analizaremos brevemente la evolución pslquica del mismo. 

Anrm l'reud nos indica que "E11 los trabajos extra analíticos c11contromos frecuentes y 

11ota/Jh•s obse11·aciones acerca de los cambios de carácter, de los trastornos del equilibrio 

afectim y. • ante todo • ele los procesos contradictorios, incomprensibles y e11 ocasiones 

i11conci/iab/es q11e .te manifiestan en la •-ida psiq11ica del indil'iduo d11rante esta época. los 

ado/csce111es so11 por demás egoi.llas, se consideran el centro del 11ni1wso y IÍnico objeto de 

intt.•rés: sm embargo, n1111ca como en r.sta época dr la \'ida Jt re\·cla tallla capacidml de 

ab11egacián y ,¡.. .rncrificio. Inician las mas apasionadas relaciones ele amor para 

inter111mpirlas con la misma bn1sq11ec/aJ co11 que las cmpe:aron. Participan con 

c1111u·ic1.111w e11 la \'ida social y. por otra part<•, si• sienten in\'encib/emente atraídos por la 

solee/ad. Oscilan entre 11na cii•ga sumisión al lider degido por ellos y una obstinada 

rebcldia co111ra toda a11toridad. Son egoista.t. materialistas. intencionados ~" 

.simultd11t•ame11tt' alm11..~111an >:randt.•s idcah~j. Son ascetru que súbitamente se hunden en los 

placcrt•l· in.Hmtfros dt.• mas primitn·a n4lt11ra/r:a. S11 conducta J"11dt~ .ser bn,sca y 

drJcmu"frrada. aun cuando dios mismo:r se encuentran en extremo scruibles a la ofensa: 

su <'stcufo "''animo fluctúa ··ntre l'I optimismo mas infundado)' r/ más profundo pesimismo. 

En cit•rtm ocaúo11rs trabaja11 con mfatigable entusiasmo )' en otra son pcre:osos y 

aptit1co.~.º~ 1 
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De lo anterior se desprende el hecho de que aún cuando los lideres de los menores de la 

calle los exploten y maltraten con excesiva violencia, los mantienen en la calidad de 

mando. Les deben obediencia y sumisión debido a que de ciena forma estos menores 

consideran que de ellos pueden tener un poco de apoyo, no podemos hablar de un cariño, 

pero si de una ccnc1.a de que en el momento en que ellos necesiten de un líder, éste va a 

tratar de controlar (a su manera) la situación. 

La figura del lldcr simboli1.a a la autoridad paterna, ya que por lo general suele vérsclc más 

de esta fomrn que de líder. El padre que le hubiera gustado tener. 

La agrupación de los menores se debe básicamente a la necesidad de mejorar su forma de 

vida en la calle y de no sentirse solos, el companir situaciones afectivas similares, 

experiencias de abusos e historias de 1•ida parecidas les proporciona una sensación de 

pcnencncia y unidad. 

Los menores mantienen a través del grupo una estrategia para compensar el vaclo afectivo 

)' emocional. En estos grupos los niños encuentran un espacio para ser alguien más, 

desligarse y negar un pasado lleno de miseria y dolor que inunda sus vidas, por lo que para 

lograrlo cambian sus nombres reales por sobre nombres, hay menores que no recuerdan su 

verdadero nombre. 

Es por ello que el grupo constituye un sistema defcnsil·o en contra de los adultos, a quienes 

consideran directamente el origen de sus problemas y por ende desconfian de ellos. 

Los grupos se caracteri1.an por cienos componentes, tales como la ubicación, el número de 

sus miembros, nsi como su composición (ya que en la mayoria de los casos son mixtos); el 

líder. su acti1·idad )'edad. 

Cada banda o grupo se coloca en un punto especifico, por lo que en algunas ocasiones este 

factor detcnnina su denominación; por ejemplo se han encontrado grupos con el nombre de 

"Los de Observatorio'', "Los de Tacubaya", "Los de Tepito", cte. 
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Rcgulanncntc el liderazgo de los grupos está en manos de los miembros más hábiles, 

temerarios, más inquietos o por los mayores y de algunos de éstos factores puede ser 

tomado el nombre del grupo, por ejemplo: "Los del Moro", "Los Panchitos", cte. En 

algunos grupos puede verse una constante \'ariación en el miembro que ostenta el liderazgo, 

en la mayoría lo detenta la misma persona, misma que es auxiliada por los miembros más 

cercanos. 

El número de los integrantes de cada grupo es muy variable, ya que estos oscilan entre los 

30 y los 1 O miembros, este número de ninguna manera representa un indicador estable, ya 

que resulta muy variante por \'arios factores, tales como la institucionalización de los 

menores, el constante desplazamiento de sus miembros, migración y en algunos casos su 

monandad. 

La población femenina en éstos grupos es sensiblemente menor a la de los varones, ya que 

éstas se encuentran en una proporción de 2 por cada 10 niños.116> 

La posición de las niñas en estos grupos es ambigua y ambivalente, reOeja en gran medida 

el papel que les fue inculcado por su familia. 

Su situación es ambivalente debido a que por su representación de la autoridad materna son 

vistas con cieno respeto y autoridad, y es esa misma visión la que les confiere un grado de 

iníerioridad igual que en el de sus familias, por lo que son objeto constante de mahratos y 

violencia. Estas menores adoptan una postura de aceptación a éste rol social, que no les es 

desconocido, ya que es el mismo ámbito que se ha vivido y aprendido en casa. 

Debido a una necesidad de ser aceptadas y protegidas, las niñas se relacionan sexualmente 

principalmente con el lidcr del grupo, mismo que les brinda un ambiente de posición dentro 

del grupo ya que por el bajo indice de niñas, el sostener relaciones de fonna constante y de 

cicna fonna aíectiva con alguna de ellas es un privilegio al cual por razones de obvicdad no 

todos tienen. 
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En cambio a las niñas, estas relaciones les permiten ocupar un espacio reconocido en el 

grupo y una sensación de intocabilidad, ya que los demás miembros del grupo no se les 

acercan por temor a las represiones del lider. Lo que no significa que ellas se encuentran 

exentas de sufrir el maltrato por parte de sns compañeros o parejas sexuales, ya que 

conninmente son maltratadas con frecuencia. 

2.3.1. Sexualidad y Embarazo. 

Durante la adolescencia se presentan los cambios fisicos, pslquicos y fisiológicos, mismos 

que implican modificaciones en las demandas sociales de los individuos, tales como 

independencia, una relación de igual a igual, asi como con los adultos, enfrentándose de 

ésta manera al establecimiento de su identidad. 

Los menores de la calle presentan biológicamente sus cambios fisicos y fisiológicos a 

tiempo, pero en el plano de los cambios psicológicos y cognoscitivos, éstos se encuentran 

en una etapa anterior, etapa denominada de inteligencia intuitiva, presentando por ende un 

desfasamiento entre la edad cronológica y la psicológica. 

En la calle tratan de identificarse con alguien, por lo que en general basan esta 

identificación en la fuerza fisica y prototipos sexuales, figuras atléticas y fuertes. Es asl, en 

base a la imitación. como ejercen su rol sexual. 

En la búsqueda de afecto comienzan a tener sus primeras relaciones sexuales a muy 

temprana edad y en base a la imitación. 

Algunos de estos menores no tienen la más leve información acerca de los cambios que 

experimenta su cuerpo, asi como su funcionamiento. Desconocen las características de los 

órganos reproductores; la menstruación y ovulación; erección y C)"aculación. 

En su desequilibrio e ignorancia todo queda asociado a un proceso de confusión y 

frustración constantes. En esta confusión los menores (principalmente las mujeres) son 



utilizadas como objetos sexuales, ya que a través de estas conductas ellas obtienen 

protección de los miembros de su grupo. Para éstas menores la virginidad no tiene cabida, 

ni valor. 

Entre los niños de la calle las relaciones volitivas que viven entre si, se caracterizan por ser 

ambivalentes, es decir, éstas van desde un amor puro y desinteresado, hasta el odio y el 

rencor originando violencia entre los miembros. La com•ivcncia diaria, la agresividad y los 

pleitos abundan, ya que cada uno defiende su espacio territorial y su posición en el grupo )' 

si a esta situación se les aúna el problema de la drogadicción, nos encontramos que las 

victimas de los desahogos de los ataques de ira, son los más pequeños integrantes, asi como 

las mujeres. 

Aún cuando por lo general estas niñas sostienen relaciones con un solo compañero sexual, a 

medida que al'anza su arraigo a la calle y su inmersión en la drogadicción, se agudiza su 

da1io psicológico, perdiendo las dimensiones de su realidad, por lo que suelen cambiar 

constantemente de pareja sexual. 

Es necesario ahondar en la problemática a la que se enfrentan las niñas de la calle por la 

falta de infomiación respecto a la salud reproductiva y a los mctodos anticonceptivos, ya 

que los estudios realizados por el Gobierno del Distrito Federal revelan que la mayoría de 

las niñas en situación de calle se encuentran en edad reproductiva. 

Esta falta de conocimiento de los procesos fisiológicos, asi como de los métodos 

prcvcnti\·os, dan como resultado que las nilias resulten embarazadas111l por sus constantes 

experiencias se~ualcs. 

La reacción de los miembros del grupo siempre es de rechazo y hostigamiento en contra de 

las menores embara1.adas, en esta situación las niñas no comprenden el porqué de esta 

situación, no alcan73n a vislumbrar el porque de su rechazo. 
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Los embarazos en mujeres adoleseemes son en condiciones nonnales peligrosos, para las 

nii\as de la calle la si1uación se agrava debido a su mala alimenlación, el uso constanle de 

drogas, promiscuidad, insalubridad, falta de atención médica, as! como el maltrato del que 

son objc10 de los miembros del grupo o de su pareja. 

Teniendo como resultado que la menor se encuenlra sola anle cslc problema, y que en la 

mayoría de los casos ella misma se provoca el aborto; el mélodo más ulilizado es: la 

in1roducción de alambres en el Ülero. 

Cabe hacer mención que las niñas de la calle son objclo de cons1an1es discriminaciones, 

1an10 de la población en general, asi como de sus compañeros, ya que son generadoras de 

una problemálica mayor, un embarazo no deseado o insospechado; ya sea por las relaciones 

sos1enidas no sólo con los miembros de su grupo o por pros1i111ción, sino corno resultado de 

una violación. 

Por olra parte, se puede observar que es1os menores indis1in1arnen1e prac1ican individual o 

colcc1ivan1en1e mas1urbaciones, sin inlimidad alguna, llegando en ocasiones a exlrcmos 

inimaginables, se han dc1ec1ado casos de relaciones zoofilicas con los perros que siempre 

los acompañan. Por su parte las niñas cxperimenlan relaciones sexuales coleclivas. 

2.3.2. Pros11tuclón. 

La proslilución no es una actividad primordialmente de las niñas, sino que los niños 

también la cjcn:cn. 

Como fuente de ingreso la prostitución es 1o(crada y en algunos casos aceptada, ya que 

brinda a los menores fucnlcs de ingresos superiores a cualquier otra acth·idad. 

Tamo las niñas como los ni1,os son prostituidos por agenlcs CAiemos al grupo. A los niños 

los buscan individuos a bordo de 1·ehiculos. 
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Las ni1ias suelen recibir ofcnas por panc de "padrotcs" para su prostitución, sobre todo 

aquellas que se encuentran en zonas de nominadas como de "alta actividad sexual". 

En el caso de que decidan aceptar ser prostituidas, éstas son retiradas de la calle y 

reubicadas en centros nocturnos, bares, cabarets, hoteles, etc.; ya que su pennancncia en la 

calle les impedirla estar fisicamcnte en condiciones para "prestar" ésta clase de servicios. 

Es de ésta fonna que dejan de ser niñas de la calle, para pencncccr al grupo de prostitutas. 

Sin embargo se puede hablar de un tipo de ni1ias que ejercen la prostitución de fonna 

ocasional, pero aun asl siguen \"i\"iendo en la calle, aprovechan su estancia en los hoteles 

para mejorar su aspecto higiénico, y al obtener ingresos mayores a los que reciben por otras 

actividades, se encuentran en posición de valerse de ello para mejorar su aspecto fisico. 

Ellas siguen siendo consideradas como niñas de la calle debido a que aún conservan varias 

de sus caractcristicas; entre otras están las siguientes: 

a) Siguen viviendo en la calle; 

b) Siguen teniendo estrecha relación con los micm.bros de su grupo; 

c) Se encuentran completamente arraigadas a las drogas: 

d) La prostitución no representa la ünica ni la mils imponantc fuente de sus ingresos. 

Los menores de ambos sexos que se dedican a la prostitución, se distinguen de sus 

compañeros de grupo debido a que su aspecto fisico es completamente diferente, ya que 

tienen mejor aspecto, se alimentan un poco mejor y su \·cstimcnta también lo cs. 

No es muy comün o generalizado que las niñas ejerzan de lleno la prostitución, ya que 

dentro del mismo grupo existe un fucne rechazo hacia ellas, debido a las causas y 

consecuencias que conllc,·a la prostitución, es docir, como fuente de ingreso es tolerada, 
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pero rccha1.ada debido a los efectos que produce, tales comó embarazos y enícnncdades 

sexuales principalmente. 

En el caso de las menores que llegan a dedicarse a la prostitución como íonna de vida, 

dejan de ser ninas de la calle, ya que las exigencias de esta profesión las obliga a modificar 

sus hábitos, se les presenta la necesidad de radicar en algún sitio en donde puedan tener 

cicna in1imidad )'"pulcritud". 
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CAPÍTULO TEllCERO 

ACCIONES EMl'IU:NDll>AS l'Oll INSTITUCIONES DEDICADAS AL CUIDADO 

IH:I. NIÑO DE l.A CAi.LE 

3. t. l.ii Com·enclón de los llcrechos de los Nlftos. 

El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba por 

unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño, )' debido a las circunstancias tan 

especiales y delicadas en las que se encontraba la población infantil, se hizo patente la 

necesidad de una declaración de derechos específica. 

'. :·::.···' ., ,'·, : ,' 

A continuación se enumeran los derechos que en un principi?,.estableció la declaración de 

los Derechos del Niño: 

1.- Igualdad entre la infancia, sin im~nar· niza; c~I~~. rcÚgión, sex~ o nacfonalidad. 

2.· El alcance de un sano desarrollofisico ); m~ntal. 

3.· Todo niño debe de gozar de un nombre y una nacionalidad. 

4.- Alcance a una alimentación suficiente, una \'ivienda, )'cuidado médico. 

S.· A un cuidado especial en caso de sufrir alguna deficiencia. 

6.· A que se les brinde amor, comprensión y cuidado. 

7 •• Gozar de una educación gratuita, del juego como sano esparcimiento y la recreación .. 

8.- A ser asistido médkamcnte en casos de desastre y emergencias. 

9.- Protección en contra de la crueldad. 
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1 O.· A ser, prolegido en con Ira de la persecución y a ser . criado en el espíritu de la 

hennandad y páz mundiales. 

Después de diversos es1udios y propueslas, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprueba la Convención de los Derechos del Ni~o. misma 

que después de 9 meses de csludio, y en cumplimienlo a lo dispueslo en el anículo 76 

fracción 1 de la Cons1ilución, fue ra1ificada por el Senado de la República, y por ende es de 

aplicación y observancia obligaloria en el 1erri1orio de los Estados Unidos Mexicanos. 

La observancia del cumplimienlo de lo dispucslo en esla Convención a nÍ\'el inlemacional 

quedó bajo la responsabilidad de la UNICEF. 

Thc Uni1cd Nalions ln1ema1ional Children's Emergcncy Fund (UNICEF por sus siglas en 

inglés), es la fundación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que fue creada 

el 11 de diciembre de 1946 por la ONU para la as1s1encia de la infancia des\'alida en lodo el 

mundo, especialmenle en paises azolados por la guerra, cuyas funciones las realiza bajo la 

supcr\'isión del Consejo Económico y Social 

Al inicio de es1a organización, y por el momen10 his1órico que se "ivia, se consideraba a la 

población infanlil desvalida a aquella que habia sido direc1amen1e afectada por la guerra, en 

la aclualidad se considera que se cncuenlra en esla siluación a ladas aquellas poblaciones 

infantiles que son azoladas por los desames nalurales, las guerras, las condiciones sociales 

)'económicas que se vi\'en en el mundo. 

Al rcspeclo, 1ooos los paises de la región de América central, del sur y el Caribe, han 

ralificado la Convención sobre los Derechos del Ni~o y hacia fines del a~o 1995, seis 

paises (Ooli,·ia, Brasil, Ecuador, Salvador, l'eni )' República Dominicana) habían inlegrado 

las disposiciones de la Com'cnción en sus respec1il·as legislaciones. El único pais de la 

región que no ha finnado la Com'ención es l!a11i. 
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En 1995, la "UNICEF" prestó apoyo técnico )' financiero a Argentina, México, Uruguay y 

Venezuela a fin de ajustar la Legislación nacional a las disposiciones de la Convención. 

Dado que se reconoce que el próximo paso es promover la reforma de las instituciones y las 

personas que se encargan de la puesta en pr:ictica de la nueva legislación sobre el niño. 

ahora se hace hincapié, en impanir capacitación en materia de desarrollo del niño y sus 

derechos. 

La Convención en este acuerdo est:i conformada de 54 aniculos que explican los cuidados y 

la asistencia especial que la infancia requiere para su normal crecimiento y desarrollo, ya 

que en el cuerpo de ésta, se considera a los niños sujetos de derechos y no como objetos del 

mismo. 

Los derechos contemplados en este ordenamiento se distinguen por su clasificación en tres, 

es decir, se encuentran clasificados segun su contenido; a) provisión, supervivencia y 

desarrollo; b) protección, y c) panicipación. 

AJ Proi•isión. Supenfr,•ncia y Desarrollo. Dentro de este primer rubro se encuentran los 

derechos a la vida; a un nombre )' a una nacionalidad; a no ser separado de su familia, a 

reunirse; estos derechos cstan comprendidos en los an!culos Iª, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 24, 26, 27, 

28,29y31. 

BJ Protección: Del segundo apanado se desprenden los derechos de igualdad, prioridad, 

compromiso, educación. privada, protección en contra de abusos laborales, sexuales, malos 

tratos y tonura; a ser adoptados, refugio y atención especial por discapacidad; estos 

derechos están contenidos en los numerales 2ª, 3, 4, 5, 11, 16, 19, 20. 21, 22, 23, 25, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 3S, 39. 40, 41 y 42. 

CJ Participación: Como derechos de panicipación se contemplan a aquellos que reconocen 

a la libcnad de c~prcsión. pensamiento, conciencia )' religión; asociación )' el acceso a los 

medios Je comunicación. Los cuales se encuentran en los aniculos 12, 13, 14, 15, 17 y 30. 



Como diferencia enlre la Declaración de los derechos del niño de 1959 y la Convención de 

1990, se puede apreciar que en la primera solamente se coruaban con diez numerales. los 

cuales ya han sido mencionados.)' debido a los dil'ersos es1udios realizados posleriormente, 

la Conl'ención cuenia con mas anlculos, además de una sana clasificación de los mismos. 

Por aira parte la obligatoriedad que caracteriza a la Convención es mucho mayor que el de 

la Declaración, debido a su difusión y al compromiso contraído por los paises lirman1es. 

J.2. ~:straleglas dd gobierno de la Ciudad de México para comballr el problemrltlca. 

Es la Ciudad de México un lugar donde los comrasles son su esencia, un lugar en donde los 

avances signilicalil'os en ma1erin de vacunación, disminución de tazas de mortalidad 

infa111il, nlla malriculación infaniil a instilueiones educati\•as, etc., son asociados por los 

problemas de pobreza urbana que afec1an la calidad de vida lanlo de mujeres como de niños 

principalmente. 

En esla Ciudad (al igual que en las mayores del mundo) podemos comprobar que día a dia 

crece el número de menores que se encucmran en situación de calle, y cuyas demandas son 

de \'ilal prioridad, por lo que su solución demanda enfoques multidisciplinarios y una 

exhausliva coordinación interins1i1ucional. 

En vinud de que, para que se puedan llevar a cabo los objelil'os de esle Programa, se han 

eslablccido propueslas de trabajo y compromisos con diversas instituciones del scclor 

público, lalcs como: SG, SRE. STl'S, SEDESOL, DIF, PGR, GDF, PGJDF, CMDF, INI, 

Cen1ros de lnlegraclón Ju\·enil A.C., Comisión Mexicana de Ayuda a Rrfugiados. 

Las acciones que se llel'an a cabo por inSlancias dependientes del Gobierno de la Ciudad, 

llenen como objeli\'O fundamen1al el prevenir las causas que prol'ocan el fenómeno de los 

nir1os callejeros y de esla fomta ofrecer una posibilidad de rehabilitación, educación y 

rcinserción de los niños de la calle. 
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A finales de 1995 y a principios de 1996, el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo 

"EL 11 CENSO m: /.OS N/lvOS l' N/,\'AS EN SITUACIÓN DE CALLE''. Censo que se 

l'crificó en las 16 delegaciones de la ciudad, mismo que pennitió conocer la magnitud del 

crecimiento de csle problema y de esta fonna poder establecer políticas de protección, 

prevención y apoyo que se ajusten a la situación especifica de estos grupos. 

De tal censo se desprende el estudio de cuatro categorías de niños en situación de calle, 

niños en la calle, niños de la calle, niños indigenas en la calle y niños indigcnas de la calle. 

Como resultado se puede observar que la categoría de mayor concentración poblacional, 

fue la de los niños en la calle, con el 71.4%, postcrionncnte se encuentra el indlgcna en la 

calle con 14.6%, le sigue la calcgoría del niño de la calle con el 13.7%, finalmente, el niño 

indígena de la calle con 0.16%-"11 

De ese mismo censo se desprende que de los 1,214 puntos de encuentro observados, 869 

son utilizados por menores en la calle, 177 por niños de In calle, 16 por niños en y de la 

calle (mixto), 14 por indígenas en la calle, 3 no fueron especificados. Las delegaciones que 

concentran mayor porccnlajc de estos menores, fueron las delegaciones Cuauhtémoc 

(21.86%), Vcnus1iano Carran1.:i (14.25%), lztapalapa (13.03%) y Gustavo A. Madero 

( 11. 74%). Las delegaciones con menor población de estos menores son: Milpa Aha 

( 1.06%), Cuajimalpa ( 1.02%), Magdalena Contreras (0.58%) y Tláhuac (0.42%).1" 1 

Las aclil'idades que el GDF lleva a cabo en favor de los niños callejeros se realizan con el 

propósilO de ofrecer una posibilidad de rchabili1ación, educación y reinscrción social de los 

menores a través de altcma1ivas flexibles de atención. 

(11) CettM> ele'°' n.tlol y"""' M ~ese ult ~ Ot Mtuco OOF U.uco t996. p $ 
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Una clara preocupación del Eslado por los menores, no sólo de los que se encuenlran en la 

calle, sino de los que se encuenlran en riesgo de callejerismo, da fruto al Programa 

Nacional en Fa"or de la Infancia 1995-2000, "la cual establece propósitos y prioridades de 

su estrategia social. ,.¡propiciar)' exwuler las oportunidades de superación i11dil'id11al y 

co1111111ilaria bajo los principios de rquidacl. justicia y rl pleno ejercicio de los derechos)' 

gara111ias consti111cionalrs; asi como efrl'ar los nil'e/es de bienestar y calidad de l'ida de 

los mexicanos;)'. de manera f1111d11111C11tal, disminuir la pobreza y la exclusión social, todo 

lo cual e.1 coincidente con los compromisos adquiridos por nuestro pais en la Cumbre 

Mundial en Fal'Or de la Infancia. y con plena aplicación de la Con1•ención de los Derechos 

ch~ los Ni1ioJ como marco é1ico paras" pr01rcción y de.sarro/lo ... poi 

Por lo que en base a lo anlerior se cs1ablccen crilerios que \'an a permitir la instrumentación 

de acciones paniculares para atender las distintas caracteristicas de los menores que se 

cncucnlran en es1as circunstancias, del tal fonna que se busca anicularlas en lomo a una 

estrategia in1egral, acluando simullñneamenle con acciones de salud, educación, 

alimen1ación, nutrición, cultura, depone y procuración de justicia. 

El "Programa Nacional de acción en fa\'or de la infancia 1995-2000", busca en panicular, 

en las acciones dirigidas a los menores en circunstancias especialmente dilicilcs, contribuir 

u la superación de las condiciones de orden económico, social y familiar que dificultan el 

desanollo de la infancia. 

De acuerdo a la clasificación que se hace en este documento oficial, y para el desanollo de 

este trabajo, el grupo de estudio es el de los menores de la calle. 

Para estudiar las acciones en puntos espceilicos, se mencionará como base el obje1ivo 

general del Programa nacional de acción en favor de la infancia 1995-2000: 
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Ohjell\'O General: "Promover los cambios en las circuns1ancias de vida de los menores en 

circunslancias cspecialmenlc dificiles, así como mejorar la prolccción que se brinda a es1os 

grupos a lral'cs de acciones inslilucionales y sociales a11iculadas bajo un enfoque general de 

alención con énfasis a acciones 1cndien1es a prevenir la reproducción de esle fcnómeno".'3 11 

De lo anlerior se desprende que se deber mejorará la calidad de vida de los menores de la 

calle. por lo que se 1endrá que crear las condiciones necesarias para su alejamienlo de las 

calles, ya sea con aclividades dircelas o bien apoyando a ins1ilucioncs privadas para su 

a1ención. Es necesario que a conlinuación se mencionen las eslrategias a seguir en el caso 

concrelo de los nit)os de la calle en malcria de salud, drogadicción e impar1ición de justicia. 

3.2.1. Aclh'ldadc• en fa1·or de la salud y nutrición. 

Cabe especificar lo que se conoce y entiende por salud y nu1rición a efeclo .de poder 

cs1ablecer bases sólidas a csle cs1udio. 

Salud: del la1in sal11s-11ts, significa "e/ estado en el que el ser orgánica ejerce normalmente 

todas SllS .flmrio11es ". ll?I 

De lo a111erior se desprende el corrcclo funcionamicnlo y el estado dc normalidad del 

organi•mo cuando no exislcn 1ras1omos o alleracioncs palológicas. 

Como nu1rición debe cnlendcrsc "a la acción y efecto de nutrirse, (del latin nutririus) 

Co1tj1111ro de f,·11óm,·11os por los que t•I organismo 1ofro Incorpora substancias del medio 

exterior (alt11h''"""). las pn•para adecuadamente y las comfrne en materia 1·í1·a o las 

utill:c1 como.Jiu•llfc.• ,¡,. t'm•rgia "_UH 

(l1) • ID>l2tJ 162 

(121 • O.cCJOl'\a·io e"l:itto~oeo EdJt Eip.asa Tomo 9. Octava Eooon. Madnd 1980. ~ 371. 

1111°1:><1 l~,1~~ .aiz 
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Una vez establecidos estos conccp1os y como se muestra en el capitulo anterior, una de las 

principales causas de monandad infantil de la calle, es la mala nutrición y las condiciones 

poco higiénicas en las que se desarrollan, provocandolcs un sin número de enfcnncdades. 

En México, donde se han logrado adelantos sustanciales respcc10 a cicnas enfermedades 

(diarreicas e inícccioncs respiratorias agudas), persisten los problemas de bajo peso al nacer 

asociados a la dcsnu1rición duran1c el embarazo, la excesiva juventud y la mala condición 

de salud de las madres, así como las deficiencias en los servicios de maternidad y siguieron 

obteniendo repercusiones sobre el crecimiento y desarrollo ulteriores del niño. 

Es por ello que se ha incrementado la preocupación del Estado por las condiciones en las 

que se desarrollan estos menores, para tal efecto se ha trazado un objetivo general, metas y 

estrategias para disminuir)' prel'cnir el problema de la salud de los niños de la calle. 

En lo referente a este rubro, este plan, se ha tra1.ado el siguiente objetivo general. 

Objeth·o General: Ampliar y mejorar los servicios básicos de salud para. la población 

marginada que inclU)'e la mejoría de la efectil'idad, eficiencia y calidad de éstos, así como 

la extensión de la cobcnura )' por último a reducir la desnutrición gra1·e )' moderada en los 

niilos menores de cinco arios. 

Para el cumplimienlo de este objetivo se cuenta con las siguientes metas. 

Como metas de la Alian1.a en Favor de la Infancia del Distrito Federal se encuentra la 

consolidación de la operación del llospital del Niño de la Calle, a través de las 

conccnaciones, acuerdos y conl'enios con dil'crsas instituciones no gubernativas. 

Ofrecer SOO sm·icios de hospitalización y 1,500 consultas externas a los niños de la calle 

canalizados por instituciones de asistencia pril'ada o instituciones gubernamentales . 
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Establecer programas de concenación con todas las instituciones no gubernamentales que 

atienden a niños de la calle y con organismos públicos que por su infraestructura interna, 

puedan ofrecer servicios complementarios a los puntos anteriores. 

Para alcanzar estas metas, se han marcado como lineas de acción las siguientes: 

J) Garanti7.ar el acceso a Ja salud fisica y mental de los menores, asl eom.o a Jos .servicios 

médicos integrales, incluyendo cirugía y hospitalización, a tOdo menor de la calle que este 

siendo atendido por alguna institución dentro o fuera de sus instalaciones o que solicite el 

servicio por si mismo. 

11) Cooperar con los organismos oficiales que ofrezcan servicios de salud, educación, 

nutrición, capacitación y otros satisfactores similares para Ja formulación de serl'icios y 

apoyos especiales para los niftos de la calle y las instituciones que los atienden. 

Por otra panc las instituciones de salud dirigen sus esfuerzos al mejoramiento de Ja 

alimentación de los grupos \11lnerables, con el fin de brindar una adecuada pre\•ención a las 

enfcm1edades dcril'adas de la deficiencia en el consumo de micronutrimentos. 

Asi, con el propósito de elcl'ar el ni\'cl alimentario de éstos menores, di\•crsas instituciones 

públicas, han instrumentado programas de asistencia alimentaria y salud con moti\'o de 

coadyuvar al mejoramiento de la alimentación entre este miclco poblacional )' en 

consecuencia mejorar su estado nutricional. 

Como estrategia para lograr las metas tanto en materia de salud y de nutrición, se establece 

en general el mantenimiento activo de un giupo técnico interinstitucional de nutrición, 

crecimiento y desarrollo para la plancación, seguimiento y evaluación de los compromisos 

nacionales de nutrición en el marco de la Cumbre Mundial en fal'or de Ja Infancia. 



3.2.2. Medldas 11ara la pre1·endón )'el manejo de la rarmacodependenela. 

Como ya se esludió en el caphulo anicrior, los menores de la calle, para enfrcnlarse a su 

realidad aclual, poco a poco empiezan a familiarizarse con el uso de drogas, las cuales les 

permiten enlre 01ras cosas, ser aceplados por un grupo de menores para su supervivencia, 

miligar el hambre y el frío; además de hacer frenle al miedo. 

Igualmente, diversos es1udios nos dcmueslran que el uso de drogas se inicia enire la edad 

de 1 O y 18 años, los menores que comienzan su uso ames de los 14 años, por lo general lo 

hacen con inhalnnles, pcnnitiéndolcs de cicna forma lencr mayores oponunidades de acudir 

a programas de rchabiliiación y en los casos que se inicia después de esta edad, lo hacen 

con drogas corno la mariguana, la cocaína ( enlrc los niños de la calle este 1ipo de droga no 

es ulilizada debido a su aho cos10.) o varias a la vez, sus probabilidades de acudir a una 

rehabililación lernprana es prácticamenie nula, ya que asislen a los ceniros especializados 

1ardiarncn1c. 

El problema de las adiciones eslá inlimamente ligado al de la delincuencia, por lo que en 

diversos casos algunos menores de la calle, se encueniran recluidos en el CMDF (Consejo 

de Menores del Dislrito Federal) por diversas infracciones comclidas en relación al uso y 

1rafico de subslancias 16xicas o de otra clase pero bajo el inílujo de las mismas. 

En malcría de fam1acodcpcndencia, el Plan cucnla para el combale de la problemáiica, con 

el siguienle: 

Objeth·o General: "Al· ;tír las ca11sas f11ndamcn1alcs que cond11ccn al uso y abuso de 

s11bJla11cias, proporcionando scn·icioJ itutiwciona/rs de prC\'Cnción priman·a. tratamiento 

y reliabi/i1ación que le.< pl'rmila11 1e11cr 11n co11oci111ien10 opommo y rera: del problema, ,1· 

scnsibil1:ar a la comunidad para qru.• esta asuma un papel protagómco en su soliu:ión. 11
"1 
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Para ello en el DF, se atienden estos problemas en los Centros de Atención Toxicológica 

del GDF y en Centros de Integración Ju\'cnil A.C. 

De igual forma se han implementado como estrategias para su combate la coordinación de 

acti\'idades con instituciones públicas y privadas para encarar y dar la atención integral en 

contra de las adicciones y la fam1acodcpcndcncia en los menores. 

Propiciar oponunidadcs de empico y acti\'idades recreativas, deponivas y culturales, como 

pane de la rehabilitación de los menores de la calle con problemas de farmacodependencia; 

promo\'cr la capacitación de los menores con conílictos de drogadicción en oficios 

adecuados a su edad y perfil psicológico de inteligencia, capacidades y destrezas. 

Promo\'cr la integración al núcleo familiar y fonalecer los vlnculos familiares de los 

menores adictos. Para lo cual se tiene como metas de acción (como se \'e en el punto 

anterior) la atención medica integral a los niños de la calle. 

3.2.J. Acciones en torno al marco jurldlco y legal. 

Al respecto de este apanado, se cuenta con el siguiente: 

Objctl\'o General: "Proteger y garanti:ar los derechos del menor establecidos por las 

leyes 11acio11a/es y acordes a los compromisos intemacionales que al respecto han sido 

suscri1os por nucstnJ pais ". 

Estas acciones se encuentran dentro del marco de la modemiz.ación del sistema de 

procuración de justtcia. Para ello desde hace unos años se crearon Agencias Especializadas 

del Ministerio Publico para asuntos de Menores e Incapaces, un Albergue Temporal de la 

l'GJDF, n11sma que se encarga de dar atención integral a los menores que se encuentran 

relacionados con una a\'eriguación previa, y el Centro de Atención a Personas extra,·iadas o 

Ausentes (CAPEA). mismo que entra en vigor para coodyuvar en la solución a los 
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problemas de robo y 1ráfico de menores, por lo que cslas acciones van acompa~adas de una 

scnsibili1.ación lamo al personal del Minislcrio Público, como a la sociedad en general. 

Dcpcndicn1cs de la Procuraduría General de la República, y para apoyo y prevención de Ja 

violencia in1rafomiliar, abuso y mahra10 sexual a menores como. factores propicios de Ja 

vagancia y callcjcrismo infantil, se cucnla con las siguiemes ins1i1ucioncs: 

a) Dirección General de Alcnción a Victimas de Deliro. 

Es1a dirección brinda apoyo jurídico, psicológico, y social a vktimas de algún delito o de la 

\•iolcncia intraíamiliar. 

b) Ccnlro de Terapia de Apoyo a Vic1imas de Delitos Sexuales. 

Este ccmro brinda alcnción psicolcrapéutica tamo a las victimas como a los familiares, 

asesora jurldicamcnte a Jo largo del procedimiento penal, además de que proporciona apoyo 

tanto médico como social a la vfc1ima. 

c) Centro de Atención a Personas Exlra\'iadas o Ausemes. 

CAPEA es el ecnlro que apoya en la localización de aquellas personas que se ex1ravian o se 

auscn1an volunrariamcntc de sus hogares, ofrece un servicio integral a Jos familiares, 1an10 

psicológica como socialmen1e. 

d) Dirección General del Ministerio Público en lo Civil. 

Esla Dirección a tra\'cs de Jos M.I'. adscrilos a los órganos jurisdiccionales no penales, 

atiende a Jos menores discapacuados y auscnles que se encuemran involucrados como 

partes en los procesos que anle ellos se \'enlilan, proporcionándoles asesorla juridica, asi 

como mediación para conciliar en asuntos de índole civil. 
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e) Dirección Gcncrnl del Minislcrio Público en lo Familiar. 

Esla Dirección, al igual que la an1crior se encarga a 1ravcs de los agenies del M.P. adscrilos 

a los órganos jurisdiccionales no penales, a1icnde a los menores discapaci1ados y ausen1cs 

que se cncucn1ran relacionados como panes en algún proceso, en estos casos proporciona al 

menor asesoría jurídica y 1ra1a de llegar a una conciliación en los asuntos familiares. 

1) Dirección General de Asunlos de Menores e Incapaces. 

La Dirección General de Asun1os de Menores e Incapaces se encarga de brindar ascsorfa 

jurídica a los menores vlc1imas del mahra10 fisico o emocional, y en general a lodos 

aquellos menores que se encucn1ren en situación de connicto • peligro, o peligro • daño, 

realizando las aclividades conduccnlcs para su alención efecth·a; asimismo procede a la 

canalización de los menores al Albergue Temporal de la PGJDF, o bien a las ins1i1uciones 

compclcnles. 

Tanto en el albergue lemporal como en algunas insti1uciones públicas y privadas, sólo se 

accplan a menores de has1a 12 años de edad. 

l'or otra pane se cuenlan en la ac1ualidad con cuatro A.E.M.P. en asunto~ de menores e 

incapaces, las cuales se cncuemran adscrilas en las siguientes delegaciones pollticas: 

a) Agencia Especial del Ministerio Público. 57a, la cual es compelentc para las 

delegaciones Cuauh1emoc, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Benito Juárcz. 

b) Agencia Especial del Ministerio Público. 58a, la cual es compe1en1e en las delegaciones 

Alvaro Obregón, Magdalena Contrcras, Tialpan, Coyoacán y Xochimílco. 

c) Agencia Especial del Minis1crio Público. 59a, competenle en las delegaciones 

Azcapolzalco, Gus1a1·0 A. Madero, Venustiano Carranza e lztacalco. 



d) Agencia Especial del Ministerio Público. 69a, competente· para las delegaciones 

lzmpalapa, Tláhuac y Milpa Alta. 

Por otra pane, se ha dado paso a la aprobación de la Ley de Atención para la Prevención de 

la Violencia lntrafamiliar, misma que regula aspectos de violencia intrafamiliar, maltrato 

fisico, psicoemocional y sexual. 

3.3. Esludlo de I• orgunlzaclón EDNICA 

Es el tumo de anali1.ar una inslitución de usistencia privada de ayuda y apoyo al menor de 

la calle, y para ello se debe precisar lo que el Código Civil establece como asociación, ya 

que tanto ésta, como la fundación conforman las Instituciones de Asistencia Privada, cuyo 

lin primordial es el de realizar actos humanitarios sin lin de lucro o designación espcciliea 

y directa de los bcneliciarios. 

Ar/, 2670.· C11a11do l'ario.< i11dfriduos com·ic11e11 en reunirse de manera que no sea 

e11terame111e 1ra11sitoria, para reali:ar un fin comtin que no esta prohibido por la ley y que 

no tenga cartictcr pn•pondt•ra111cmente económico. constituyen una asociación ".11"1 

Por fundación debemos entender a .. la persona moral constituida mediallle la afee/ación de 

bie11es de propiedad pmada desti11ados a la rcali:ació11 de ocios de asis1e11cia. pudiendo 

comlituirse en l'ida del fu11cfaclor o por /estamento ··.ll•l 

La diferencia entre fundación y asociación radica principalmente en su patrimonio, ya que 

las fundaciones nacen con un patrimonio: no asi las asociaciones, las cuales requieren que 

sus socios o miembros periódicamente aponen una cantidad para el sostenimiento de la 

misma, asi como requiere de la realización de diversos uctos para hacerse de recursos. 

(lS).• C6digoetwi p.a1a 94 [)i1.t1"oft'Oer.al M rNleN Ot fuorocomun 651 tdiCJOn E"4 P0'1'1JJ U.uco 1997, 

tl6) ·DE PINA.. Rat.a~ [).woNrx> Ot Df.fecN> E04 POtlW Mtuc.o ~ 276 
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Como ejemplo de una ins1i1ución de asis1cncia privada se ha escogido a "EDNICA", por su 

experiencia en el lrabajo con niños de la calle )' en riesgo de serlo, de más de 7 años. El 

nombre de cs1a ins1i1ución es "EDNICA" (Educación con el niño callejero, ins1i1ución de 

asislcncia privada). 

En el año de 1994 "EDNICA" crea una alian1.a con la Comunidad de San Felipe de Jesús, 

para subsanar el hecho de que la primera es una inslilución y la segunda una comunidad, de 

csla íonna las dos se complcmcnlan para brindar una ayuda inlcgral a los niños de la calle. 

Es1a ins1i1ución a lral'és de más de 7 años de experiencia ha logrado copiar como una de las 

principales caraclcrislicas del niño de la calle, su gran movilidad, no sólo de los lugares de 

1rabajo, sino 1ambién los de pemoc1a; cs10 debido a que el medio en el que se desell\'Uell'en 

se encucnlra salurado de faclorcs de conlinua agresión. 

3.3.1. El •ctuh de Calle" como una opción. 

Como rcsuhado de csla alianza, y siguiendo la linea de trabajo de ambos, se crea el "Club 

de Calle", el cual es un proyeelo de alcnción a niños callejeros y a riesgo de serlo que 

fundamenlalmcnte 1rabaja a lral'és de tres programas, mismos que se analizarán más 

adelanle. Por aira pane la misión de csla alian1.a quedó definida en los siguienles tcm1inos: 

"El club de callt• cJ u11 eJ¡>acio tic t'J¡>t•ra11:11 y e.rpaiencia comunitaria. Un proyecto que 

busca pro11101't'r la ¡>art1ci¡>actó11 actim t/,• /oJ 11i1ioJ callejeros y en riesgo en su desarrolla 

y formación imcgral. cml}ugando suJ y mu~.uros \'Olores de \•ida, generando ra:oncs y 

moti\•aciot1es qm• les perm11a11 .H'r protagomstas de su historia al rrnowir yfonalecer sus 

n•/acim1t.'J famtlian~ ylo cou11owarias. " 

De lo anlerior se desprende que es1e club !rata de complementar tanto los l'alores de los 

menores, con el de ello, mis1111'S. sin ser esto una imposición de creencias o l'alores, es 

decir, que al menor sólo se le impulsa, se le acompaña, para que csle a tral'éS de los 

conoci111ien1os propios y los del club pueda analizar y comprender su situación, la razón de 



ella y de esta fom1a tomar la determinación que crea ~orrcs~ndientc para su superación 

personal. 

Este Club de In Calle, se caracteriza no sólo por las actividades que se emprenden en él, 

sino también por estar sustentado tanto en una filosofia como en unos principios propios, 

mismos que los caracteri1.an como institución. 

Como filosofia se entiende al conjunto de doctrinas que moli1·an' (en. este caso) a una 

institución y sobre la cual basan sus lineas de acción, La filosona de este club se basa en los 

siguientes preceptos: 

11} La panicipació11; 

8) Orga11i:acló11 /11fanlil: 

CJ f'apc/ f11ndamcnta/ del promotor: 

DJ l::lj11cgo; 

/::) Desarrollo integra/,)' 

FJ Solidaridad con el ni1io. 

En este proyecto y como pane de su filosofia, "EDl'llCA'', se basa en la co111·icción de que 

el ni~o debe tener la oponunidad de ejercer los derechos que, como ya se anali1.aron, tiene 

de poder decidir sobre su vida. siendo ésta la unica manera de garantizar un cambio a las 

necesidades reales en las que se encuentra. 

Esta institución est:i convencida de que a travcs de la organi1.aeión propia de los menores se 

podr:in dise~ar las mejores alternativas de vida, ya que son ellos quienes directamente 1·ivcn 

esta stluación. 
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Debido a la magnitud del problema, "EDNICA", a travcs de los estudios rcali1.ados, ha 

llegado a la conclusión de que para evitar parcializar Ja solución y tratamiento del problema 

del callejerismo infantil, el trabajo no debe depender directa y exclusivamente de la 

institución, sino que debe tener un impacto directo en los miembros de la comunidad 

afectada. 

Esto es, que no sólo la institución tiene la obligación de trabajar con los menores, sino la 

comunidad en si debe apoyar y contribuir con estos trabajos evitando que lo que se ha 

logrado se pierda por faha de apoyo, asi como que los ninos que se encuentren en riesgo de 

callcjerizarsc, lo hagan por fa ha de prevención. 

En mi opinión, se tiene un concepto equivoco de lo que es una institución de asistencia, ya 

sea pri\'ada o publica, debido a que la persona que acude a las mismas, lo hace con la 

pmtura de que todos sus problemas le \'an a ser resuellos, sin que ellos hagan nada por 

resol\'crlos, de cicna fonna están con\'encidos, de que ellos son victimas de las 

circunstancias y que las instituciones les deben reparar el dano que se les ha causado, aun 

cuando ellos no sean los responsables. 

Siguiendo con el estudio de los principios de esta institución, se puede apreciar que se 

considera ni juego como la fom1a narnral y espontánea de la comunicación infantil, por lo 

que es de suma imporlancia no sólo para relacionarse con los demás integrantes de su 

comunidad, sino que a través de este se llegue a desarrollar el potencial intelectual )' de 

socialización del menor, es por medio del juego que el infame 1·a a aprender y n superar 

momentos que han dejado una huella dolorosa en su vida. 

Al hablar de un desarrollo imegral del nino, se está ante la postura de que al menor no sólo 

se le debe ofrecer un cambio de ambiente, es decir, no sólo se le debe instar a cambiar de 

compar)ias, lugar de pernocta, o incluso de hábitos; si no se le debe brindar la oportunidad 

de cambiar las pcr>pcctil'as personales dentro de un contexto social dete1T11inado, se le 

deben ofrecer las ahematil'as para que por si mismo llegue n plantearse una pcrspccti\·a de 

l'ida diferente. 
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Como ya se había mencionado, el 1rabajo con el niño, no debe limilarse a 1ra1ar de mejorar 

las condiciones de \'ida de los niños de la calle por un scn1ido puramenle humanisla, en 

donde el 1rabajo del ni11o no cxisle, es decir, se lrabaja por el niño y no con el niño, es 

mencs1er eslablcccr una relación solidaria con el niño, en la cual és1e va a conslruir por si 

sus al1ema1ivas medianle el apoyo de un aduho, mismo que no va a 1rabajar por él, sino a 

lrabajar con él. 

Para que eslos principios se lleven a cabo, el obje1ivo del Club. es proyectar y promol'er 

enlrc los ni11os de la calle y los que se encueniran en riesgo lo siguiente: 

•Seguridad; 

•Confianza, 

• Libcnad; 

• Protección; 

• Atención; 

• Disciplina; 

• Pcncncncia~ 

' Compromiso~ 

• Intimidad; 

' Limpic1.a~ 

•Orden; 

• Respeto; 

• Pri\'acia, e 

• Interacción 

Por otra pane )'para que el "Club de la Calle pueda actuar de fonna definitiva, se estudió el 

conte~to en el cual se desenvoll'ian los menores, tomando de ello los problemas que se 

querian y podían realizar con el apoyo de sus miembros, ya que para poder definir una 

~olución de1cmlinada para un problema especifico, es necesario conocerlo a fondo. 
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De este estudio se desprende que hay tres tipos de problemas a los cuales se debe enfrentar 

la institución, los que solamente pueden ser observados, ya que aunque son pane 

fundamental de la problemática, es cieno que no pueden ser solucionados por la 

organización, tales como la situación económica del país en general, familiar, la crisis 

social y el desempleo, la incorporación materna e infantil al trabajo, ele. 

1 lay problemas en los cuales sólo se puede intervenir indirectamente, los cuales al presentar 

cualquier cambio pueden ser benéficos para In solución de problemas inmediatos, entre 

ellos se encuentra la prevención del maltrato o la explotación infantil, falla de 

comunicación y convil'cncia familiar, cte. 

Asimismo se encuentran los problemas que si pueden ser cambiados y de hecho forman 

parte de los objctims de la misma organización, los cuales son la ausencia de espacios 

institucionales que compensen las carencias familiares, drogadicción, baja autoestima, etc. 

Por lo que se puede decir, que el problema al cual se aboca esta institución, es la falla de 

. oponunidades, espacios y apoyos parJ que los niños de la calle y en riesgo de serlo 

restablezcan sus deterioradas capacidades voliti\'as individuales y colectivas, a efecto de 

poder mejorar las condiciones de \'ida y de esta fonna dcsarrolla~e fuera de la calle. 

Para ello el "Club de la Calle" fue creado como un centro comunitario que tiene por objeto 

proporcionar a los nii\os de la calle (concretamente de la zona de Observatorio), los 

servicios específicos en materia de salud füica y mental, cultura, recreación, educación 

académica, capacitación laboral y atención a familias, todo esto aunado a la formación de 

lideres infantiles con la finalidad de mejorar su condición de vida y el fortalecimiento de su 

identidad con la comunidad. 

Este "Club de la Calle" ha creado una estrategia para impulso de sus funciones, mismo al 

cual se le denomina "arbol de impactos", en donde los cambios al problema se relacionan 

entre si, mismo que se incluye como anexo l. 
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J.J.2 Aclh'ldadcs drl "Cluh de la calle" 

Esle "Club" trabaja a través de lres programas: 

• Servicios asis1encialcs: 

• Fonnación de lideres, y 

•Atención a familias. 

Estos programas eslán es1ruc1urados para que se relacionen entre si, en algunos casos la 

panicipación infantil es fundamental, ya que el nrno que se encuentra trabajando en los tres 

ámbitos, estará recibiendo una fonnación integral. 

El hecho de que no lodos los ni~os trabajen en lodos los programas, no se debe más que a la 

realidad de que no en lodos los casos los menores se encuentran en condiciones de cubrirlos 

sa1isfac1oriamcn1e. 

A) Sen·lclos asluendales: 

Este programa abarca cinco áreas: 

/.-Salud fisiea y mental; 

11.· Educación académica y capacilación laboral; 

lll.· Cuhura; 

JI'.· Depone y recreación, y 

I'.· Nutrición. 
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/ .• Respec10 al rubro de salud, se prelende brindar asislencia medica, así como prevenir 

padecimienlos fisicos en1re los ninos participan1es en el proycc10. Ademas de promover el 

resiablecimienlo fisico y memal a lral'és de la a1cnción medica, canalización, educación 

para la salud, lerapias indil'idualcs y de grupo. 

11.· El objetil'o de la educación académica y la capaci1ación laboral, es la generación de 

espacios para Ja educación formal e informal que pcnni1an dar conlinuidad al desarrollo 

academice de Jos menores. rara ello se cucnia con convenios con el INEA a efcclo de 

regularizar a Jos ninos de la calle; darles cursos de verano, eapacilación laboral y una 

coopera1iva comuniiaria para ellos. 

111.· En el aspcclo cullural se prc1ende promover el análisis de las condiciones de vida, asi 

como la idenlidad comunitaria, para ello se han creado 1allcrcs de 1eatro, guitarra, 

fotografia, manualidades y se promuel'en paseos. 

/f' .. Para el fomenlo al deporte y a la recreación se tra1a de crear un espacio de infonnación 

de actividades dcportil'as y rccrealil'as encaminadas al mejoramiento de las condiciones 

fisieas y mentales del nino, para lo cual se han es1ableeido las siguienlcs aclividades: 

karate, fú1bol, acrobic's, ac1ividades libres, y se trata de impulsar los paseos y excursiones. 

I'.· El obje1ivo de este rubro es proporcionar la alimentación balanceada necesaria a Jos 

ninos m:is nccesi1ados de Ja wna (como ya se habia mencionado, Ja zona del Observa1orio) 

JI) Formación de lidere~. 

La fomrnción de lid.eres es considerada corno Ja parte medular del trabajo, misma que se 

debe ver complcmenlada por los demás· servicios asistenciales proporcionados por el 

"Club". 

Este tipo de trabajo con los ninos de la calle, permite la canalización de los casos especiales 

a los servicios especializados. Estc "Club" utiliza para la fonnación de lideres una 
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melodologia denominada "niño a niño", esla melodologia trabaja aspectos de !odas las área, 

en ellas los niños abordan lemas que directamente les atañen, permitiéndoles actuar como 

lideres en la solución de la problemática. 

"Ni1io <1 11i1io <'S c11 1wdad 1111a adaptación infamil de los 1111!1odos 1radicionales de la 

educación popular y la i111•cstigació11 participatim. /m"Oca un ciclo de acción ·reflexión -

accíó11. 

Los pasos son los siguicnles: 

J •• Los niños deben de hacer un diagnós1ico de las condiciones en las que se desenvuelvan; 

2.· El grupo se encarga de elegir el problema que les inleresc solucionar; 

J .• El probl~ma elegido debe ser cs1udiado, asi e.orno sus causas y consecuencias; 

4.· Los niños en base a lo esludiado, proponen y planean ·acciones para la solución del 
1' .• , - · ..... 

problema elegido; 

S.· Se 1oman las medidas para poner en~march: ~I plan d~ acción. r 

6.· Finalmenle el grupo después de 'hal>Cr' realizado los pasos establecidos, evahian los 

resuhados. 

C} Atc11rlón a familias 

El objctirn primordial del 1rabajo con familias, es el rcs1ablec1miemo de los lazos 

familiares con los niños de la calle y con los que se cncucmran en riesgo de serlo, con los 

primeros a efcclo de promover un regreso a casa. a~i como de una acep1ación del menor por 

la familia; y de los segundos para fonalcccr los vínculos afccnrns y C\'ilar que es1os dejen 

el hogar. 

81 



Para que el 1rabajo con la familia del niño de la calle dé los fr~nos que s~ esperan, s.e 

cslablccicron 1rcs cucslioncs que deben !ornarse en cuenia: 

'_ ·-.-. : . ' 

l.· Al igual que la familia, el menor cs.\'Íclima de las ~.ondici.on~s eeonílmlcas en las que 

\'Í\'C, 

2;~ En los casos en que el niño de la calle cucnle. con pad;cs·; nód~s~ara regresar a su 

hogar, es necesario que se reslablczcan los lazos, en caso dequeI1~ cuenlc :con ella, el 

menor deber asumir la pérdida de la misma. 

3.· En cada hogar disfuncional, cxis1cn más clcmcnlos en riesgo de eallejerizarse, de ahi 

que sea fundamcnlal el lrabajo en familia. 

Es necesario que obscf\·cmos que la primera de eslas eues1iones forma panc de los 

problemas que sólo pueden ser observados, las dos siguien1cs penenccen al lipa de 

problema sobre el cual se puede inlervenir indireclamenlc. 

Con lo anicrior se da fin al csludio de una inslÍlución de asis1cncia pri\'ada para la ayuda y 

prolccción de los niños de la calle, como una de las allcmali\'as que hoy día se ofrecen a 

eSIOS niños. 

~1•'- ......... 41 .... 1o ..... 1 .. 

l ••-·u .. .....,.ot.•-1• 

. .,._,..~····- 1 t 
•. 1.. ..... ... .• : 1 .... ~ .. \o ....................... _,¡, 1· '--····---·· ....... ·-·¡ . .. .... _. .. -......... --...... . -·-•i. ........... V"' • 

TESIS cm; 
FALLA DE ORIGEN 

82 



. . ' . . . . 

c.\ri;ULO CUARTO·• 
... ' ',' ... 

' . . 

ASPECTOS soc10..Jti1~fi>icos DE 111.íos DE LOS NIÑOS DE LA CALLE 

. ·. . i 

4.1. Sltimlón Jurldlca de los llljos Concebidos por Iris Nlftos de la Calle 

Como ya se mencionó antcrionncnte, la familia es el núcleo esencial de la sociedad. Es una 

institución tan importante y de gran preocupación para el Estado, que es la nonnatividad y 

no el individuo la que regula la ·extensión, el· contenido. y la eficacia de las relaciones 

familiares. 

El grado de marginación y rechazo del que son objeto los menores se expresa primeramente 

en la ineílcacia de los gobiernos y organismos sociales (pril'ados o públicos) para precisar 

la cantidad y condiciones en la que se encuentran los niftos de la calle; y en segundo lugar 

debido a que los menores no portan consigo los documentos personales tales como el acta 

de nacimiento, desapareciendo de los censos generales de educación, salubridad, mortandad 

lo que crea un ambiente de inexistencia estadística, es decir, estan presentes pero sin existir. 

Esta situación los hace blanco de innumerables agresiones y 1·1olac1oncs a sus derechos, los 

que desconocen. No se tiene idea de sus más apremiantes necesidades y por ende no se les 

comprende, dando como resultado que se it:nora la fonna de resoll'cr su problemática. 

Es por ello que para establecer una situación jurídica en la cual ubicar a los hijos de los 

nitios de la calle, es necesario que se haga mención a la primer garantía indil'idual que 

concede la Constitución. 

Articulo I' de la Constitución: "En los Estados Unidos Mexicanos todo i11dil'iduo go:ará de 

lo.< gara111ias que otorga esta Constitución. las cuales 1w podriw restringirst• o 

.111.<¡>t•m/aJ<'. sino ,.,, los casos)' con las condirio11es que rila misma establece''.º'' 
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Esle preceplo cons1i1ucional no indica que edad deberán tener las personas para que gocen 

de las garan1ias que otorga, es por ello que debe entenderse que son de iguaf fonna 

aplicables en lo que a los menores se refiere. 

1\ conlrario scnsu, el C.C. cs1ablccc dos tipos de capacidades por las cuales una persona \'a 

a ser suscep1iblc de derechos y obligaciones, entendiéndose por capacidad a la aptitud de un 

indi\'iduo para adquirir y ejercer derechos, asi como dar cabal cumplimiento a obligaciones. 

Capacidad de goce (se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte) y capacidad de 

ejercicio (la cual se adquiere a pa11ir de la mayoría de edad y se pierde con la mue11c), más 

adelanle se profundi1.ará en su estudio. 

En la legislación posili\'a y 1·igen1c mexicana, cs1os infantes, gozan de todos los derechos 

que ésia les concede a los hijos legítimos o ilcgilimos, desde el momen10 de su concepción. 

Por otra pa11e y siguiendo con la linea constitucional de los derechos de los ninos, vemos 

que éslos deben de gozar de igualdad, libertad de lránsito, de expresión, asociación, libe11ad 

de creencias; pa11c de estos derechos es el acceso a los serYicios de infraestructura, salud, 

"i"icnda y escolaridad. 

t\ diferencia de cada uno de Jos indi\'iduos a los cuales la ley los contempla en casos 

cspccilicos, a los menores hijos de nit1os de la calle, no siempre se les respetan sus 

derechos, ya que ellos mismos desconocen cuales son y que alcances licncn, en aquellas 

ocasiones en que sus derechos se hacen \'alcr es debido al hecho de que presentan alguna 

problcmálica 1an 1angiblc que puede ser perceptible por el Estado a lral'és de alguna de sus 

ins1i1Uciones o por algunas de carác1er pril'ado, y por conduelo de ellas mismas se trata de 

dar una solución a las necesidades que p1cset11a11; esia solución en muchas ocasiones no es 

la adecuada, pern debido a la falla de recursos, conownienlo, y una legislación aplicable al 

caso concrclo, es la imica que en un momenlo dado sol\'cn1a dicha necesidad. 

Como se mencionó en el capilulo anlerior, Mé,ico en cumplimienlo de la Con1•ención de 

los Dt•rrchos drl .V11iu, ha creado una serie de nom1as para la regularización y en su caso, 
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disminución de la problemática, con este fin se han aprobado la inicialiva de ley en contra 

de la violencia in1raíamiliar. Ley de los derechos de las niñas y los niños en el D.F. Ley de 

Asislencia e Integración Social en el D.F. entre olras. 

De lo anterior se confimia lo ya mencionado al respecto de que lodos los niños, sin 

imponar edad, ra1.a, religión, o condición social, cs1án prolegidos por la ley y sus derechos 

deberán ser respetados y considerados como prioritarios, por lo que en este caso 1anto los 

niños de la calle, como los hijos concebidos por éslos, cuentan con los mismos derechos 

que les son reconocidos a un iníanie que se encuenire en condiciones normales deniro de su 

hogar. 

4.2. Capacidad de los Menores en Condición de Calle para Registrar a un llljo. 

En esle apanado se hará dis1inción emrc capacidad de goce y de ejercicio, así como de 

incapacidad nalural y legal. 

La capacidad de goce; debe ser cniendida por la tilularidad de derechos y obligaciones. Esta 

capacidad "que corresponde a loda persona y que es pane integranle de la personalidad, 

puede e~islir sin que quien la liene, posca la capacidad de cjercicio"."11 

La capacidad de ejercicio; es la aplilud para hacer valer los derechos concedidos por la ley, 

y cumplir con las obligaciones impueslas por si mismo. 

El aniculo 646 del C.C. indica que Ja plena capacidad de ejercicio es consecuencia de la 

mayoria de edad, es decir a panir de Jos 18 años. 

Para que la capacidad de ejercicio sea plena, además de la mayória de edad eslablecida por 

la ley; se requiere: 

a) que la persona 1enga el discemimien10 necesario para comprender las consecuencias de 

sus aclos. y 
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b) que no baya sido declarada judicialmente en estado de interdicción.• 

Es por ello que aún cuando algunas personas han alcanzado la mayoría de edad se 

encuentran en estado de interdicción se encuentran incapacitados: y requieren para la 

realización de netos jurídicos la inlcr\'ención de un IUlor. 

' -,, ' . 
De lo anterior se desprende que la incapacidad es la inaplitud de ejercer sus derechos y 

cumplir con sus obligaciones por si, siendo necesario, como se menciona en ~el párrafo 

anterior, de la intervención de un tutor. 

De la misma fom1a en que la ley reconoce dos formas de capacidad, también reconoce dos 

fonnas de incapacidad: natural y legal. 

La incapacidad natural es un estado en algunos casos pasajero tal y como lo es el de los 

infantes; no siendo lo mismo para los que contando ya con la mayoría de edad, se 

encuentran disminuidos o perturbados en su inteligencia aún cuando estos tengan intervalos 

li1cidos. 

La incapacidad legal se encuentra claramente especificada en la ley, respecto a los menores 

de edad y para quienes hacen uso habitual e inmoderado de bebidas embriagantes o 

enervantes; los sordomudos que no sepan leer ni escribir. 

Para Ignacio Galindo Garfaas, en razón de su corta edad los infantes son considerados como 

naturalmente incapacitados, pero a pesar de que a travcs de su crecimiento y el desarrollo 

de sus aptitudes \'an cobrando conciencia de su entorno y por ende van adquiriendo la 

capacidad de manifestar su \'Oluntad, la ley establece legalmente su incapacidad, por lo que 

se considera al menor tanto natural como lcgalrnelllc incapaz. 

Para hablar de registro )' reconocimiento de los hijos. es necesario establecer un vinculo 

entre padres e hijos, c. decir. debemos hablar de la paternidad y de la filiación y por ende se 

dcberan cslablcccr el concepto)' lapos de parentesco a efecto de poder proponer a su tiempo 

rcílnioncs acerca de la capacidad de los menores para el registro de sus hijos. 
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.4.2.1 Dcf1iarcn1csco. 

Para Baqueiro y Btienrosiro, el paremesco es un es1ado jurídico; debido a que implica una 

relación jurídica general, pemianenle y abstrac1a; misma que va a generar derechos y 

obligaciones lanto enlre los miembros de la relación, como en lo referente a !creeros. 

Anlonio de lbarrola define como paren1esco "al la:o que existe entre perso11as que 

procede11 u11a de otra o 1ie11e11 u11 autor común o el establecido por la ley cfril o canó11ica 

por a11alogiu co11 fos a11teriores, o dicho de otro modo lazo pcrma11ente que existe c111re dos 

o más pcrso11as por ra:ó11 de tc11er una misma sa11gre. o dt• u11 acta que imita al de 

e11ge11clramit•1110 y cuya similitud con é.stc se haya rcco11o(ida por la /1.~\'. ·~1•• 

En base a lo anlerior se puede definir al parenlesco como la siluación que guarda una 

persona rcspcc10 de olras, la cual le \'a a 01orgar cienos derechos e imponer delerrninadas 

obligaciones; si1uación que en lodos los casos va a ser reconocida juridieamenle y que 

puede ser o no rcsullado de una relación na1ural. 

El Código Civil no reconoce más que lres 1ipos de parenlesco, el consangulneo, por 

afinidad y el civil. 

A) Pare111csco Consangulnco. 

Este ordenamienlo define al parenlesco consangulnco como el cxis1cn1e cnlrc personas que 

descienden de un mismo progcni1or. 

Al respec10 Manuel ·Chávez A. nos indica que el parcn1esco consanguíneo son los \'Ínculos 

originados enlrc ascendienles y descendientes, así como los que se originan entre aquellos, 

que sin descender unos de 01ros reconocen a un ascendicnle en común, esto es, parentesco 

consanguíneo linea recta y colalcral rcspcctivamenlc. 

(39) • CHA.VEZ ASENCtO ~ .. ~ la l1mU en ~ IWKhO a.tt(hO O. ~ ' rNoones juódai\ ~·· E04 
P<.Yrw M~uco 1990 ~¡ 249 

87 



El parentesco consanguíneo es aquella relación jurídica que ''ª a surgir no sólo por el 

matrimonio, sino también por el concubinato, ya que como se mencionaba anteriom1ente, 

esta relación se \'a a originar entre ascendientes y descendientes. 

El C.C. en el articulo 297, establece que el parentesco consangulneo puede ser en línea 

recta o trans\'crsal. 

Corno grado se entiende a cada generación )' cuya serie va a constituir la linea de 

parentesco, al respecto el autor Edgar Baqueiro menciona que "todos los hijos ele u11 padre, 

si11 que importe si 11aciero11 o 110 ele la misma madre o si nacieron antes o después 

pcrt<'lll'CCll a la misma ge11eración y se cnc11entra11 e11 el mismo grado ele parentesco 

respecto a su progenitor ".t"I 

La linea recta se ''ª a componer de la serie de grados entre las personas que descienden 

unas de otras; y la trans\'crsal se confonna por una serie de grados entre personas, que sin 

descender unas de otras, reconocen un ascendiente en común. 

Efectos del parentesco comangulneo. 

Corno efectos del parentesco consanguíneo, y de acuerdo con los mencionados por el jurista 

Rafael f{ojina Villegas se encuentran los siguientes: 

I .• Crea el derecho )' la obligación de los alimentos. 

2.· Origina el derecho subjetivo de heredar en sucesión legitima o la facultad de exigir una 

pensión alimenticia en la sucesión testamentaria bajo detem1inados supuestos. 

3.· Crea determinadas incapacidades en el matrimonio y en relación con otros actos o 

situaciones jurídicas. En la tutela legitima constituye la base para el nombramiento del 

tutor. 

C"OJ • 8AOUEIRO ROJA.S. f()¡.l' )' BUENROS TAO BAEZ. Rou!11 OetechO dt t1mM y t.uceSICW'Mrl Edtt HM\a LW:uc:o 
1m...,. 19 
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4.· Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria po1cstad, que se contrae solo 

entre padres e hiÍos, y en su.caso, entre abuelos y nietos. 

8) Parentesco por annldad. 

El articulo 294 del C.C. ·establece que es aquel que se contrae en razón· del matrimonio 

entre el varón y Jos parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. 

Para el autor Rojina Villegas, "el parc111esco por afinidad es una combinación resul1a111e 

del 111a1ri111011io J' del parenlesco consanguinco, pues prcscn/a 1ai110 la línea recia coma la 

1ra11s\·crsal. •<4 H 

Cabe hacer mención que el matrimonio no crea lazos parentales entre las familias de los 

consortes, ya que Ja ley considera respecto a es1e punto que un cónyuge sustituye a otro. 

Asimismo este mismo autor hace referencia a Planiol: "la afinidad no "ª más lejos; no 

e.tisl<' pare111csco por afinidad c/l/re los paric111es de 11110 de los t•s¡wsoJ y los del orro. Se 

come/e un error al afirmar que las familias .ir 1111e11 por el malrimo11io; una sola pcrso11a es 

1111/da a la familia de cada cón_111ge, /a que se casa".1<11 

Erectos del parentesco J>Or annldad 

l.· El parentesco por afinidad no da derecho a heredar. 

2.· Crea el impedimento de contraer matrimonio entre afines en linea recta sin limite de 

grado. 

3.· Existen algunas .limitaciones e impedimentos, tales como la que la Ley del Notariado. 

impone al Notario de rehusar ejercer sus íunciones cuando intervengan parientes 

consanguincos o afines en linea recia sin limi1c de grados. 

(41) • ROJIP~A. vrttEGAS. RalMt 0ertcno ~ me1.eano 11 Oe-rectio Ot ~nWl.e. E04. Ponúa. Mti-'CO 1943 M•ll eo.c;t6n 
p>g 156 

(•2).•ll>d""9 157 
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4.- EL c.r.e. por su pane, obsen•a limitaciones lomando en cuema esla afinidad. Asi en el 

aniculo 363 senala que se deber hacer constar además el nombre, edad, domicilio, estado 

ci\·il, ocupación. si es pariente por consanguinidad o afinidad, y en que grado de alguno de 

los liliganlcs. 

C) l'arcntc~co eMI 

El e.e. establece en el unlculo 295, que el parentesco civil es el que nace de la adopción y 

solo e.\iste entre el adoptado y el adoptante. 

El parentesco civil resulta del aclo jurldico de la adopción y que para algunos autores 

constituye un con1ra10, en vinud del cual se crean entre el adoptante y el adoptado los 

mismos derechos y obligaciones inherentes a la paternidad y u la filiación. 

Tal y como lo señala el nniculo 402 del e.e. el lazo jurídico de la adopción crea 

exclusivamente relaciones jurídicas enlre el adoptado y el adop1an1e. 

Efectos del parentesco cMI. 

1.- Las obligaciones y los derechos derivados de esta ficción legal serán unicamenle válidos 

y exigibles para el adoplanle y adoptado. 
.. .'· ' '", 

: ' · .. · .. / ... ;:,, ' : :, 

2.· Existe el impedimento para contraer matrimonio entre el adoptánte y el adoptado o sus 

descendientes en tanto dure el lazo jurídico. 

Se han mencionado )os efectos de cada uno de los tipos de parentesc:o· a efecto de establecer 

en caso de que los menores se encuentren sin padres, quien deberá hacerse cargo de ellos. 

Como se ha visto en el parentesco consangulneo, cuando un menor se encuentra sin padres, 

las personas que están obligadas de su cuidado primeramente son los abuelos paternos, en 

caso de la falla de estos lo ser.in los abuelos matemos, si se está frente u la ausencia tanto 
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de abuelos p~1emos comomalemos, se acudirá a los parienles consanguíneos en segundo 

grado en linea recia, es decir, los tíos. 

4.2.2. lle la paternidad y la Ollaclón. 

Como paternidad entendemos a la relación o \'Íneulo biológico (aunque no en lodos los 

casos es necesario) y juridico \'Íslo en relación a los padres, por lo que la filiación es el 

mismo vinculo biológico y jurídico enfocado desde la perspccti\'a del hijo. A es1a relación 

juridica cslnbiecida enlre padres e hijos la ley les va a olorga una serie de derechos y 

obligaciones. 

El C.C. no nos proporciona una definición de lo que es la filiación y la palemidad, sino 

sirnpicrncnle nos indica los casos de presunción de dicha palemidad y el 1ermino en que se 

consideran los hijos nacidos dentro del matrimonio, y respecto de la filiación la pruebas 

admisibles para su reclamo. 

Aún cuando la palemidad y la filiación, son un vinculo jurídico, este ha sido mo1ivado por 

un fac1or biológico, es decir, que de esla siluación se loman las presunciones para las bases 

de dicha relación. Como se mencionaba, eslas relaciones no necesariamenle dependen enlre 

si, ya que puede darse el l'inculo juridico aún cuando biológicamenle no exisla relación 

alguna cn1re los padres y el hijo debido a que la ley eslablece algunos supues1os en el que 

se puede dar esta relación prescindiendo de la relación biológica, como lo puede ser el 

abandono de los menores, el desconocimicnlo de los padres, la adopción. ele. 

Corno es sabido el nacimienlo de un nir1o puede darse 1an10 dcruro del ma1rimonio, como 

fuera de es1e; cuand~ esle hecho juridico ocurre denlro del mairrmonio se esla en presencia 

de una filiación lcgilima o malrirnonial, y cuando csla se presen1a en los casos en que los 

padres no se encuenlran casados, se le dcnomma na1ural, ilegitima o ex1rama1rimonial, en el 

objelo rnaleria de es1e esludio, la rnayoria de los casos (por no decir lodos), se da la 

filiación na1ural, ilegilima o ex1rama1rimonial. ya que las relaciones que l'Íl'en las niñas en 
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condición de calle con los demás miembros del grupo no han sido legalizadas por un 

matrimonio. 

Con respecto al punto anterior, el fenómeno de los menores de la calle va en aumento, por 

lo que existen familias enteras compuestas por adolescentes cuyas relaciones no se 

encuemran regularizadas legalmente y por ende el vinculo paterno-filial es 

cxtramatrimonial. 

Actualmente para que se establezca la filiación extramatrimonial deben distinguirse dos 

aspectos: la maternidad )'la paternidad. Para tal efecto el C.C. nos indica en el anlculo 360 

que la filiación de los hijos fuera del matrimonio sunirj efectos rcspcclo a la madre por el 

hecho del nacimiento, no siendo asi por el padre, de quien se requiere reconozca al hijo 

l'oluntariamente o por senleneia ejecutoriada que declare la paternidad. 

De lo anterior se desprende que existen dos forn1as de establecer la filiación 

cxtramatrimonial, mediante el reconocimiento l'oluntario y el forLoso, este último como se 

seftaló se establece mediante sentencia. 

Respecto a los niftos de la calle, aquellos que llegan a reconocer a los hijos fruto de sus 

relaciones, lo hacen de forma voluntaria. 

4.2.3 Del reconocimiento. 

Como reconocimiento debemos entender a la aceptación que hace el padre de la relación 

paterno filial con respecto de un hijo. 

El reconocimiento \•oluntario puede ser efectuado conjunta o separadamente por los padres, 

)'deberá hacerse mediante los requisilos e institución que scftala la ley, es decir, a través de 

un Acta de Nacimiento o un Acta Especial de reconocimiento, mediante escritura ante 

notario público; por testamento, o bien, por confesión judicial, y en todos los casos 

seftalados se deber lcl'antar el acta respectiva en el Registro Civil. 



Apro\'eeharemos este espacio para hacer un paréntesis y establecer Ja naturaleza jurídica 

del Registro Civil. 

Es una institución de orden público que funciona bajo un sistema de publicidad, tiene por 

objeto hacer constar por medio de Ja inlefl'cnción de funcionarios debidamente autorizados 

para ello y que tienen fe pública, lodos Jos actos relacionados con el estado civil de las 

personas. 

De acuerdo con el C.C., está a cargo de Jos jueces del R. C. autorizar todos y cada uno de 

Jos actos rclatil'os al estado civil, asi corno extender las actas relativas al nacirnienlo, 

reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los 

mexicanos, asi como de Jos extranjeros residentes en el perímetro del Distrito Federal. entre 

otras funciones. 

El ordcnamicn10 jurídico mencionado, establece que las declaraciones de nacimiento se 

deberán hacer presentando al niño ante el Juez del R.C. en su oficina o en el Jugar donde 

aquel hubiere nacido, lo que implica que tanto el padre como Ja madre, conjunta o 

separadamente, tienen Ja obligación de declarar el nacimiento de un nuevo ser; en caso de 

que estos falten, la obligación recae sobre los abuelos paternos, en ausencia de estos, lo será 

de Jos abuelos matemos, y para ello establece dicho ordenamiento, que el tiempo máximo 

para cumplir con esta obligación es de 6 meses. 

Corno podemos obser\'ar, el C.C. en el Titulo IV, Capitulo JI, denominado "De las Actas de 

Nacimiento", en el articulo 55 párrafo primero, nos menciona a las personas que tienen Ja 

obligación de declarar el nacimicn10 de un niño, más no nos indica ningtin tipo de requisito 

en cuanto a Ja capac,idad para poder acudir al R. C. y cumplir con esta disposición, mismo 

articulo a continuación a Ja letra se transcribe. 

"An. 55.- Tir11c11 obligación de dt"clarar el 11anmic1110 ..i padre y 111 madre o cualesquiera 

tlt• ellos, a /aira de ésro.r. los a/>ut'lo.< ¡>armios y. <'11 su dt'(ccto. los malrrnos. dentro de los 

seis nwst•s siguit'lllL'S a la fecha "" que ocurríó aqwf/. ·<1.t '' 
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En caso de que el padre y la madre de un hijo natural, conjuntamente o por separado lo 

presenten para que se registre su nacimiento, el acta sunir todos los efectos del 

reconocimiento legal, respecto del o los progenitores comparecientes. 

Por otra pane el aniculo 69 del mismo ordenamiento, establece la prohibición al Juez del 

R.C. y a los testigos, de hacer cualquier cuestionamiento o interrogatorio sobre la 

paternidad, aún cuando las personas que presenten a los nii\os parezcan sospechosas de 

falsedad, sin perjuicio de que estos sean castigados confonne a las prescripciones del C.P. 

Los menores pueden reconocer a su hijo, pero requieren de la autorización de sus padres o 

tutores,)' en su defecto de la autoridad judicial, para tal efecto indica la ley que Jos menores 

deber:in contar con la edad mínima para casarse más Ja edad del hijo. 

Es por ello que para Jos efectos del registro de sus hijos, Jos nii\os de Ja calle, 

principalmente se ven en tres supuestos, mismos que a continuación se estudiarán. 

a) Nii\os de Ja calle que se encuentran bajo Ja protección de instituciones de asistencia 

privada. 

b) Niños de Ja calle que se encuentran bajo Ja guarda y custodia del CMDF. 

e) Niños de Ja calle que desconocen sus derechos constitucionales y civiles. 

a) Nli\os de Ja calle que se encuentran bajo Ja protección de Instituciones de Hlitencla 

privada 

Como ya se estudió, para que los menores registren a un hijo, se necesita que tengan la 

edad mínima que establece el C.C. para contraer matrimonio m:is Ja edad del hijo, que 

tengan autorización de sus padres o tutores o bien mediante autorización judicial. 
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En los casos de las menores que se .encuentran en alguna institución de asistencia, ya sea 

privada o pública, y llegaran a dar a luz a un hijo denlro de la misma; se sigue el mismo 

procedimiento que en los casos nonnalcs, salvo que la institución en la que se encuentra la 

menor, funja como tutora de la misma a efecto de subsanar la falla de padres, parientes y 

tutores, tal y como lo indica su fundamento, el anículo 66 del C.C. 

En la mayoría de los casos el padre es desconocido, circunstancia que se manifiesta al juez 

del R.C., y en caso de que sea conocido y de igual fonna se encuentre bajo la guardia y 

custodia de alguna institución, ésta fungirá como tutora del menor para l~s efectos 

mencionados. 

Por otra panc cabe hacer mención que antes de que la institución tome el papel de tutora 

del menor, se hace la investigación y búsqueda de los padres; en los casos en los que no se 

cuenta con ellos, o bien no se encontraron, según los efectos del parentesco eonsanguinco, 

se trata de localiwr a los abuelos tanto paternos como matemos, para que ellos en su caso 

den su consentimiento, sunicndo los mismos efectos respecto a los demás parientes en linea 

recta confonne a lo establecido por el C.C. en lo referente ni parentesco consanguíneo, en 

caso de que también los abuelos falten. 

h) Niños de In calle que se encuentran hijo la ¡:uard1 y cuslodia del CMDF. 

Para el estudio de estos menores, se acudió ni CMDF, en donde el Director Técnico de la 

institución, nos menciona que son muy pocos los casos en los que se da una maternidad o 

paternidad de los internos, máxime cuando los padres son niños de la calle. 

Cabe hacer mcncióp que una 1·cz que estos menores ingresan al CMDF, dejan de ser 

catalogados como niños de la calle y son considerados como menores infractores. 

En los casos de las menores que se encuentran bajo la guardia y custodia del CM DF, el 

dcpanamcnto de Trabajo Social, trata de hallar a algún familiar de la menor a efecto de que 

se haga cargo del hijo, tal como se mencionó respecto a los efectos del parentesco 
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consanguíneo; incluso llegan a buscar al padre cuando éste es conocido. En este caso el 

padre puede o no reconocer su paternidad. 

En el supuesto de que el padre se localice y también se encuentre bajo la guardia y custodia 

del CMDF, ésta institución hará las veces de 1u1ora del menor. 

Cuando es imposible localizar a los parientes de la menor, el pequeño es lle\'ado a alguna 

institución de beneficencia; hay casos excepcionales, en los que si después de la büsqucda 

de los padres de la menor o de algün pariente designado por la ley para hacerse cargo, no se 

logra su localización, y la menor tiene que pasar un tiempo mínimo en la institución, se le 

pcnnite consen·ar al infante con ella. 

e) Niños de la calle c1ue desconocen sus derechos constlluclonales y cMles. 

Debido a que los niños de la calle han perdido todo contacto con su familia y por ende 

rechazan los lazos que los unían a la sociedad, se convienen poco a poco en personas 

to1almen1e apáticas a su enlomo, pierden los \'alores que alguna vez les fueron inculcados, 

solo les interesa sobrcl'ivir y como resultado desconocen lo más mínimo y elemental de sus 

derechos. 

Estos nit1os al sentirse repudiados por la sociedad, o como escoria de la misma, no se dan 

cuenia de que son personas susceptibles de los derechos que proporciona la legislación 

positil'a y l'igcnle a cualquier ser humano por el simple hecho de serlo, y sobre lodo no 

tienen acceso (por desconocimiento) a las instituciones que fueron creadas para su 

protección. 

Es por ello que en la mayoria de los casos los niños de la calle cuando se enfrentan a 

di,ersos órganos de autoridad, desconocen la fomia de protegerse en contra de sus abusos, 

ya que en innumerables ocasiones son \'iclimas de arbitrariedades en contra de sus derechos 

boisicos, es decir, son víctimas de e\torsiones y son golpeados y e\plotados por agentes de 

la policía; son maltratados, humilladm. y somc11dos a d1l'crsos atropellos en algunas 
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insliluciones de albergue, la población en general en su afán de cernir los ojos a la realidad 

de eslos menores les infringe una serie de injus1icias. que por es1ar ellos acosiumbrados a 

que en su núcleo familiar eran praclicados, no pueden dislinguir que en eslas exislc una 

conslanle violación a sus derechos. 

Eslos menores cuando se encuenlran frenle a una palemidad no deseada, insospechada e 

inesperada, se perealan de que no cuenlan consigo con la documentación personal básica o 

mínima, lo que en algunos casos dificulta y a1raso el regislro y reconocimíenlo de sus hijos. 

Al respec10, el 2 de sepliembre de 1996, fue inougurada por el enlonces regenlc capitalino 

Lic. Osear Espinoza Villorreal "El Cenlro de Ascsorin y Gestión Jurídica para Menores". 

El "Ccmro de Asesoría y Geslión Jurídica para Menores'', es un organismo 

inlerinstilucional, produclo del Programa Alianzo en Favor de la Infancia, mismo que como 

ya se analizó en el capilulo anlerior, surge en respuesla a los requerimientos de1cc1ádos por 

el "11 Censo de los Nit1os en Si1uación de Calle'', . . 
. . . 

El objelivo del Centro es el proporcionar la asis1encia j~rl~ica y apoyos concretos a los 

menores callejeros que se eneuen1rcn en desamparo, parafa pn)tC::~ión"de sus derechos. 
' . _ .. , ., ' 

4.2.4. De la 1u1ela, 

fin el. run10 an1erior se habló de que tan10 las instituciones de carác1er público como 

.: privadas: fungen colllo tutoras de los menores a efecto de representarlos, es por ello que se 

_deber eslablccer el conceplo de tulcla, asl como sus modalidades. 

La IUlela procede del verbo l31in "1ueor" que significa proleger. 

De confom1idad con los pámfos 1y11 del aniculo 449 del C.C., el obje10 de la 1utela es la 

guarda de la pmona y sus bienes (si los 1uvierc), de quienes no se encuentran bajo la patria 

po1es1ad y prcsenlan, ya sea, incapacidad legal o natural. 
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El autor Galindo Garifas menciona como fin fundamental de la tutela a la protección del 

incapaz. La cual se \'a a diferenciar de la patria potestad debido a que la segunda es 

derivada del vínculo natural del afecto surgido de la filiación y paternidad, "110 así la 

primera. ya que ha siclo creada y se orga11i:a l!.fcl11simme111e sobre la base del derecho 

positi1·0 ".1" 1 

El e.e. establece que la tutela puede ser de tres tipos: 

a) legitima; b) testamént~ría;ye) datí1;a: 

'·. ~ 
,.:-· 

· n) Lc~ftln1;{ ( > · · · .·. ,, ; '. 

. Ésíe tÍp~ d~ ;Üt~I~ tiene luga~ cuando no haya nadie quien osiente la ~atría potestad, cuando 

ri~ hay~ tutor le~tamd~t~rio, o bi¿n cuando por ~ausa d~ dÍvorciO se te~ga que señalar un 

tulor. 
. - ., . 
':;,_". 

Para ello el ordenamiento jurídico sustantivo civil e~table~~ que q~l~ncs deberán ser 

llamados para el ejercicio de la tutela son: 

.' ,·'. ·:- -. .·.· -·. 

"A rt. 483... l.· A los herma11os, prefiríé11dose a los que lo sea ti por a.mbas líneas; 

11.· Por falta o i11capaciclad de los hrrmanos, a los demás colaterales, dentro del cuarto 

grado ... " 

En los casos de que e.\istieran varios parientes, el juez podr.i designar al que le parezca más 

apto para el desempeño del cargo, en los casos en que el menor cuente con 16 años el podrá 

elegir a su tutor. 

1.U).- 0"1.!P-:00 GARF14S. Jgl\KlO 0p C4 
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b) Tesiamentarla, 

Es aquella que se confiere en tesiamento y tiene lugar cuando el cónyuge supérstite nombra 

tutor en su testamento a aquellos sobre quienes ejerza la patria potesiad, incluyendo al hijo 

póstumo; aún en los casos en que este cón)11ge sea menor de edad. 

e) llath·a. 

Este tipo de tutela es subsidiaria a la legitima y testamentaria, ya que se da cuando no existe 

tutor por testamento, ni persona alguna que confom1e a la ley corresponda ejercer la tutela 

legitima, o bien cuando el tutor testamentario se encuentre incapacitado temporalmente 

para ejercerla, no existan hemtanos o colaterales en cuarto grado. De este tipo de tutela 

podernos decir como caracteristicas, que el menor que tenga 16 aílos o m:is puede escoger 

al tutor con la aprobación del juez de lo familiar, en caso contrario se deber estar a lo 

dispuesto en los aniculos 496 )' 497 del e.e. 

Como ya se estableció, es el Derecho Pri\'ado quien primordialmente regula las relaciones 

del menor con los demás miembros de su familia, ya que es en el seno de ésta en donde se 

dan los primeros contactos sociales y afectil'os; debido a que en algunas ocasiones el menor 

ha sido atacado por miembros de su núcleo familiar, el Estado ha tenido que intel'\·enir, 

cada l'cz con m:is frecuencia, para 1·igilar el actuar familiar, llegando incluso a substituirlo 

mediante su imm·cnción pública. 

Es por ello que se dice que el derecho de familia ha dejado de pertenecer al :imbito del 

derecho pril'ado, para ser una institución de interés público. 

"E11 Mi'.tico co/o11ial se apliraba11 disti11ros tex101 lcga/<1 1·ig1·111c1 <'n fapa1ia, en especial 

las Partidas. asi como algu11as otras disposiciones. talc1 como e/ /),•crcto Real dt• Carlos 

11' dd lS de enero dt• 1794, por 111,•dio dt'/ cual se declaró q111• l01 e.1p0sito" quedaban bajo 

la protrcciOn legal. LoJ n~ctort'l o adm1nütradorL'j J,• /aJ cmtn J,• /05 c:r.pOsitos fiwron 

f1111cw11anos piibhcos cncargado.t dd c11idado dt' lm ""."'""'' rcc/utdos. r fueron 



respon.mblcs ele e111regar a los menores a personas q11e garan1i:ara11 proporcionar/es una 

adec11ac/a e11se1ia11:a y educación. ·~'51 

Por otra pane es el C.C. de 1870, el que colocó a los menores bajo la tulela de las personas 

que lo hubieran recogido, mismas que tendrían las obligaciones, facultades y res1riceiones 

cslablecidas para los demás tutores; con ello se logró responsabilizar a las personas que 

1cnian bajo su guarda y cuslodia a un menor, del !rato y cuidados procurados. 

De la mayor o menor intervención de la familia o del poder público es lo que \'a a dividir a 

los sistemas tu1elares en tres: 

a) Sistema de control familiar, b) Sis1ema de autoridad y c) Sislema mixlo. 

a) Debido a la conslante y natural inlervención familiar en la protección a los menores, se 

está nnle la presencio de un sistema de control familiar, el cual \'a a establecer consejos para 

la decisión que los aclos de la tutela originen, tal es el caso del sistema francés. 

b) La intervención del poder público se denomina sistema de autoridad, ya que la auloridad 

pública se fundamenta en la idea de que a falta de padres es el Estado quien debe asumir el 

cuidado de los menores. 

c) Este sistema esta conformado 1an10 por el de control familiar, como el de autoridad, y la 

inlervcnción de cada uno es1a regulada por el propio Estado. 

En el caso de Mé\ico, es el sistema de autoridad el que prevalece, ya que ha resultado de tal 

relevancia en los casos de e\pósito de menores, que es factible el hecho de que pudiera 

dislinguir>e un nue\'O tipo de IUlcla; "la cual en algunos paises es denominada 1u1da de 

Es1ado para sign(ficar qu,• /a misma será ejercida)' dirigida par organismos drpendicnlcs 

dd podi•r público ".1"' 
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El fundamento de lo anterior lo podemos encontrar en el aniculo 454 del C.C. vigente, el 

cual a la letra dice: 

"Art. 454.- la 11/lcla se desempeñará por el 11/tor co11 i11tcn•c11ción del c11rador, del J11c: de 

lo familiar, y del Co11scjo local de T11te/as ... ".1" 1 

Es de esta fonna que la interYención del Estado se ha de rna~ifestar a través de las amplias 

facultades decisorias concedidas al juez de lo familiar, al Consejo Local de Tuielas corno 

órgano de infom1ación, y al curador, mismos que ejercen ~na vÍgil~néia. sobre las 

actividades del tutor. 

En los sistemas tutelares, se puede obserYar un interés más allá del simple altruista de 

protección al menor, ya que están encaminados a la obserYación y vigilancia de la 

administración de los bienes de éste. 

Debido a que por mucho tiempo el objetivo pñmordial de la tutela era la administración de 

los bienes. cabe hacer mención de la situación de los menores abandonados; de aquellos 

que carecían de un pa1rimonio y/o parientes que se hicieran cargo de ellos; por mucho 

tiempo las respuestas del Derecho no eran precisas al respecto, pero debido al auge de la 

problc111á1ica el Estado intcrl'icnc en una fonna cada vez más dircc1a. "Ac1t1al111e111e la 

rcJp11esta más co1111i11 es la dc110111i11ada t11tcla del Estado. la //amada T111cla Oficial c11 

Argc111i11a, Tutela legal en Ail'me111ia y Tutela de Mc11ores Aba11do11ados en México ".1411 

La IUlcla ejercida por el poder püblíco aparece primeramente como un principio católico de 

caridad, para más tarde conl'cnirsc en un compromiso de la sociedad a la que se responde a 

1m·cs del poder pübhco. 
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Este régimen ha cobrado fuer7.a al reconocer como uno de los fines de la administración 

pública, como ya se había mencionado en los capítulos anteriores, la protección de la 

infancia que se encuentra en circunstancias especialmente dificiles, por lo que ha celebrado 

convenios internacionales a efecto de modificar su legislación en favor de la ni~ez en 

general. 

Para el C.C. vigente, son sujetos de tutela legitima los menores abandonados, por lo que 

pone a los expósitos bajo la tutela de aquella (s) persona (s) que los hayan acogido o bien 

los directores de inclusas, hospicios y demás casas de beneficencia. 

De lo anterior se desprende que el sistema de autoridad establecido por el C.C. vigente, está 

bajo el control del Juez de lo familiar, del Consejo Local de tutelas, con la intervención del 

MP., además de que es el Estado quien por medio de instituciones oficiales tiene la tutela 

de los desamparados. 

Es éste, el fundamento del porqué las instituciones tanto públicas como privadas aparecen 

como tutoras de los menores, en este caso de la calle, otorgándoles el pcnniso que por ley 

requieren para la celebración de algunos actos jurídicos, tales como el matrimonio, el 

registro y reconocimiento de hijos, etc. 

4.3. Del procedimiento ante las a~enclas especializadas en asuntos del menor respecto 

del menor abandonado. 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, instituye al Ministerio Publico 

y precisa su atribución esencial; las leyes orgánicas se encargan de su. organización y 

estructuración. 

Es del aniculo 21 constitucional donde se desprende su atribución fundamental, pero en la 

vida practica no sólo se da a la tarea de perseguir delitos, ya que su actuación se extiende a 

otras esferas de la administración pública. 
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De acuerdo con el espíritu del constituyente de 1917, el MiniS1crio Público fue instituido 

para representar a Ja sociedad ofendida por el delito. Es por ello que en consecuencia el 

ordenamiento constitucional. las leyes que Jo organi1.an y Jos demás textos legales, 

incluidas las jurisprudencias, se le otorga al MP. Ja titularidad de Ja acción penal; sin 

embargo el marco de acción del mismo, se extiende más allá del Derecho Penal, ya que 

como se verá en el presente rubro, es de gran importancia su imervcnción en materia civil 

(entendiéndose también familiar), en cuestiones de tutela social (representando a incapaces 

o ausentes). 

En cuanto al derecho civil, el MI'. tiene encomendada una función derivada de las leyes 

secundarias en aquellos asuntos en los cuales el imerés del Estado debe manifestarse para la 

protección de las necesidades colectivas o cuando estos mismos requieran de una IUlcla 

especial. Por Jo que al hablar del Agente del MP. "se refiere a la posibilidad q11e éste tiene 

ele iniciar un proct'SO, o sea, de ejercitar el clerec/10 de acción como portador de 1111 interés 

público".1''1 

Como se menciona al principio de este capitulo, los derechos de los niños de la calle, asi 

como los de los hijos que llegan a procrear, son desconocidos y atropellados 

constamcmentc, hasta que ocurre alguna circunstancia, que por su carácter especial, hace 

que los órganos del Estado volteen su mirada a estos niños y les brinden su apoyo. 

En los casos de que en alguna institución ya sea privada o pública, sea encontrado un niño 

c~pósito, es deber de éstas presentarlo ante el M.P., mismo que iniciará a travcs de una 

denuncia de hechos. Ja investigación correspondiente para localizar a Jos padres del niño, 

en la intcg.ración de esta averiguación previa, se deberán establecer todas las circunstancias 

que rodean al c,pó;ihl, es menester hacer constar todas y cada una de las prendas que en 

ese momento lle\ e el menor, Jos objetos personales, si tiene alguna sefü1 earaeleristica, todo 

con el fin. primero de identificarlo si es que se trata de un nillo reportado como e'traviado o 

robado (aniculo 66 dd C.C. ). <fand<>k aviso al organismo creado para la atención de 

pcr~onas auscnt~~ o Jcsaparcc1da~ ('APEA. 
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En el caso de que no se logre averiguar si tiene padres o si se encuentra registrado en el 

Registro Civil, se har:I la inscripción correspondiente, en la cual deber ir una nota 

aclaratoria de las circunstancias en las que se encontró a este menor, asl corno el número de 

A.I': que se inicie. El registro se debe hacer conforme al fundamento ya obsm·ado para el 

registro de personas por parte de instituciones. 

La obligación de presentar a los menores abandonados, también surte efectos en aquellos 

particulares que llegaran a encontrar a un menor en dichas condiciones, su fundamento lo 

encontramos en el articulo 65 del C.C. y 340 del C.P., mismos que a la letra scftalan: 

"Art. 65.· Toda persona q11e encontrare a 1111 recien nacido o e11 c11ya casa o propiedad 

fuere e.rp11esto alguno. deberá preselllarlo al Juez del Registro CM/, con los 1•estidos, 

1·a/ores o c11a/q11iera otros objetos t•ncontrados con el, y declarará el dio y lugar donde lo 

hubiere hallado, asi como la.r demás circunstancias q11e en s11 caso hayan concurrido, 

dá11dose i111e1wnció11 al Ministerio Público". 1'°1 

"Art. 340.· Al q11e e11cue111re abandonado en cualquier sitio a 11n me11or incapaz de 

cuidarse a si mismo o a una persona herida, inwilida o amenazada de 11n peligro 

c11alq11iera, se le i111pondrá11 de diez a sesenta jornadas de trabajo en favor de la 

ca1111111idad si no diere a1·iso inmediato a la autoridad ... ".1511 

La preocupación del Estado por estos menores, queda patente al no sólo imponer como 

obligación civil el reporte de un menor abandonado, sino que ademas, eslablcce una 

penalidad para la (s) persona (s), que estando en la posibilidad de hacer del conocimiento 

inmediato a la autoridad competente la situación de un nifto abandonado, no lo hace. 

En los casos cuando los menores abandonados presenten seftal de algún delito cometido en 

su contra, no sólo se levantara la A.I'. correspondiente por abandono de personas, sino 

también por el delito que resulte. 

ISO)· CO:l-90 Cn·i p.111 el CMtnto F~,ai en matena (XlmÚl'I. 

151 > • Cód-90 Vv1I p.¡r¡ el Ot•tnla Fedc-r,al en "'.'llena comUn 

l<M 



De la visila y entrevista al personal adscrito a la agencia 58'. del MP. especializada en 

asuntos del menor, se determinó que cada vez que un menor expósito es encontrado, se 

presente ante la agencia cspeciali1.ada, en donde se seguir.In los pasos que comprenden la 

integración de la A.I'., asentando las condiciones en las que el infante fue encontrado, hora 

y lugar, por quien, señas particulares, objetos que se hayan encontrado con el menor, una 

vez integrada la AJ• .. el menor sera trasladado a uno de los albergues dependientes del 

GDF, una vez ahi, el procedimiento relativo a la mesa investigadora, será realizado por el 

"Centro de Asesoría y Gestoría para Menores", el cual se encargara a partir de entonces de 

la situación jurídica del menor, en algunos casos los niños son trasladados a otros 

albergues, o les tramitan su adopción, etc. 

A continuación se hara una breve reseña de la fonna de integrar una averiguación previa, 

así como las diligencias minimas que deben llevar a cabo los Agentes del Ministerio 

Público, en relación al delito de abandono de personas. 

4.3.1. De la Integración de la 1\·crlg.uaclón pre1·la y de las diligencias mínimas 

. necesarias ¡>ara su Inicio por el delito de.abandono de personas. 

En este apartado se estudiara el concepto de averiguación previa, su contenido y forma, así 

como su inicio, exordio y noticia del delito; se enumerarán a su 1·cz las diligencias mlnimas 

que integran la A.P. por el delito de abandono de personas. 

Osario y Nieto señala que la averiguación previa es "lo ttapa proctdimtntal durante la 

cual el ór11a110 i111·rs1i11aJor rrali:a todas aqutllas diligtndai ntcesarias para comprobar, 

e11 lll caso ti c11trpo dtl drlito y lo prrs11111u rr1p111rsabi/idud, y optar por rl tjerrlclo o 

ab:i.trndón dt la ucció11 ptnal".<511 

($1). 0 OSORtO V NIETO. C6Hf la·~ Pr""' E04 Porn.ia 5• Eooon Mt11co 1990 P"Q 2 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La A.P. debe contener !odas y cada una de las actuaciones o actividades realizadas por el 

agente del M.P. y sus auxiliares, siguiendo una estructura sistemática y cohcrenlc, 

atendiendo una secuencia cronológica, precisa y ordenada, y se observarán en cada caso 

concreto las disposiciones legales correspondientes. 

El inicio de la A.P. debe comcn1.ar con la mención del lugar y el número de la agencia 

investigadora en la que se da principio a la averiguación, así como la hora y fecha, 

scftalando el nombre del funcionario que ordena el lcvantamicnlo del ac1a, del responsable 

de 1umo y clase de la A.P. 

La sinlcsis o exordio; es la narración de los hechos que motivan el levanlamienlo del aclll. 

La cual se iniciará con la noticia del hecho, mismo que podrá hacerlo del conocimicnlo del 

agente del MP. afectado, los integrantes de cuerpos policiacos, o bien un tercero. 

Referente al dclilo de abandono de personas, en especial de hijos, el requisito de 

proccdibilidad es la denuncia. 

Las diligencias minimas que se realizan son las siguienies: 

A) lnido de Averiguación Previa, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores; 

B) Sintcsis de los hechos; 

C) Declaración de la persona o personas que denuncian el hecho; 

D) Solicitar auxilio tlcl perito médico forense, a efecto de que dictamine a cerca de la 'edad 

y cslado de salud del menor; 

E) Recabar y agregar a la A.P. el dic1amcn médico; 

F) En su caso, solicilar la intcf\·cnción de la Policía Judicial; 
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G) En caso de ser necesario, solicitar el auxilio de Servicios Sociales para la atención y en 

su caso, traslado de la "ictima (en algunos casos si es menester, se solicita el apoyo de 

una ambulancia para el traslado de la victima); 

H) Inspección ministerial y fe de la persona abandonada detallando estado de salud, edad 

probable, y todo dato de relevancia para la integración de la A.P.; 

1) Inspección ministerial y fe en su caso, del lugar en donde fue encontrada la victima; 

J) Inspección ministerial y fe de las ropas y objetos~ e~contrados con la persona 

abandonada; 

K) Declaración del ofendido, en el entendido de que se hará sólo en el caso de que se 

encuentre en condiciones de hacerlo; 

L) Declaración de testigos si se encuentran presentes, en caso de ausencia o desobediencia 

a citatorio, se procederá con orden de presentación; 

M) En el supuesto de que lo haya, se le tomar declaración al inculpado; 

N) Detem1inación en el supuesto de que se integre el cuerpo del delito de la presunta 

responsabilidad y ordenar el ejercicio de la acción penal. Además de que se deberá 

probar la relación de parentesco entre la \'ictíma y el inculpado, en el caso de que lo 

hubiera, si se trata de abandono de hijo, a través de cualquier medio probatorio admitido 

en el procedimiento penal. 

Es por ello que en el capitulo siguiente analizaremos a fondo la situación del menor 

infractor en los casos en que haya cometido alguna infracción contemplada por la ley penal 

en contra de su (s) hijo (s). 
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SITUACIÓN .1uR11>1cA PATE~" 1>.: i;C>sN1r<t:>s DE LA CAi.LE 

· i:1tENT~:x LA NoMiÁ rEN,\L 

5.1 Posible comisión de algu~a conducta pre\'lsta y sancionada por la ley penal. 

Como se ha analizado en los capltulos precedentes, los menores de la calle, por sus 

precarias condiciones de vida en los rubros de educación, salud, drogadicción, etc., se 

encuentran expuestos a cometer conduelas consideradas como ilícitas por la norma 

subjelil'a penal. 

Para el estudio del presente capitulo empezaremos con las definiciones que 1an10 el Código 

Penal, y algunos autores dan respecto al delito. 

5.1.1. Delito. 

"el acto u omision que sancia11an las leyes 

Para el c.'poncnle de la escuela clásica Francisco Carrara, el delito es "la infraccion de la 

ley del Estado, promulgada para protcy;er la seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

aclo externo del hombre, posili1'0 o nega1i1'0, moralmente imputable y politicamente 

darioso ". 1~ 1 

(53) lbid .. pllg 2 

(5') CARRARA, Francisco. en CASTELLANOS. Femando. lineamientos elementales del derecho 

penal. p/¡gs. 125 y 126. 
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Para Cuello Calón "es la acció11 l111111ana a111ij11ridica.1íplca culpable y punible".15" 

De escas definiciones se desprende que por deli10 deberá encenderse a aquellas conduc1as, 

positi\'as o negativas, prcviscas por un ordenamiento jurldico con carácter de anlijuridicas, y 

a las que en consecuencia les corresponde una pena. 

S.1.2. Sujeto acllrn. 

Como se desprende de la definición del dclilo, en la comisión de éstas conductas, siempre 

exis1e la incervención de un suje10, que mediance un hacer o no hacer, legalmenle 

establecido como an1ijuridico, da lugar a una relación jurídico material. 

En la ac1ualidad es el hombre (entendiéndose con esto al género humano), el único autor o 

posible autor de deli1os, ya que "al adquirir carta de na1ura/i:ació11 la declaración de los 

den•clws ele/ hombre .1· el ciudadano. r/ hombre pasa a ser en todos los regímenes 

democráticos 1111 sujeto de derechos y obfi¡:aciones. )' su calidad de parte se acentúa en 

forma plena e11 t•I sistema acusatorio. en d cual, dentro de la relación juridico·procesal es 

la figura principal en /Orno al cual gira todo el proceso ".1!-61 

Escc mismo a111or nos indica que 1an10 en la doc1rina como en la legislación positi\'a, al 

prcsunlo ejecutor de la conduela ilicita se le ha denominado de di\'ersas formas, no codas 

ellas 1écnicamenle correc1as al momento procesal en el que se encuentra el sujeto activo. 

A continuación, se proceder.i únicamenle a enumerar y definirlas, ya que su profundo 

anahsis no forma pane del prcscnle estudio, comando como base las establecidas por el 

iuris1a Guillcnno Colín. 

(55) lbtd p~g. 126. 

(56JCOLIN SÁNCHEZ. Guillenno. Derecho me•icano de procedimíenlOS penales. pllg. 183 
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Indiciado: Sujetó en contra de quien existe sospecha de que cometió algún delito. 

Probable responsable: Aquel en contra de quien existen datos suficientes para suponer 

que ha sido el autor de los hechos que se le atribuyen. 

lrn1111tado: Es aquel a quien se le atribuye un delito, 

lncul¡indo: Es aquel á quien se le. atribuye la comisión o participación de un hecho 

delictuoso. 

~:ncausadll: Es aqu~I que esté so~~tidcia u~~~ali~~ o proceso: 

.·· ,.~occsac1~: lis aque1 tiu~ s~~~cucn;~ 5~ieto a~~ proceso. 

" .. - ·;";" ':-·:·.:·· .. -- _·' .. 

Incriminado: Aquel a quien se le afribuye la comisión de un delito. 

Sentenciado: Aquel a quien después de seguirle un procedimiento, se le ha dictado una 

sentencia, la cual puede ser condenatoria o absolutoria. 

Absuelto: Es aquel a quien a tra\'és de una resolución definili\'a se le ha absuelto. 

Condenado: Es aquel a quien se le ha encontrado culpable)' por resolución definitiva se le 

establece el cumplimiento de la sanción c~presamentc prevista para la conducta cometida. 

En la actualidad legislati\'a del país, el espíritu del constituyente de 1917, al referirse al 

sujeto actil'o del delito, u'ó inapropiadamente los conceptos de acusado, procesado y reo, 

no lomando en cuenta el momento procesal en el que se encontraba el sujeto. 

Es por ello que me sumo a la opinión del ya mencionado jurista Gu1llcnno Colín Sanchcz, 

en el sentido de que aún después de hacer la dt\'isión de las diferentes fases del 

procedimiento, la situación del su¡eto acli\'O sigue siendo cambiante y por ello, lo es 
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tambicn su denominación, ya que en el procedimiento se van suscitando una serie de 

situaciones. por las cuales el sujeto activo pasa necesariamente de ser inculpado como 

sucede en Ja averiguación previa, procesado desde el momento en que se Je sujeta a éste, 

hasta llegar a ser sentenciado, esto es, cuando se Je ha dictado sentencia ya sea absuelto o 

condenado. 

a) Capacidad del sujeto activo 

Toda persona fisiea puede ser sujeto de una relación juridico material, pero no todas tienen 

capacidad para ser parte de una relación procesal debido a una excepción específica 

marcada por Ja ley. 

"En algunas ocasiones r/ sujeto en relación a su edad o incapacidad. es lnimp11lable y por 

lo tanto 110 es posible conceder/e capacidad de parte en el procedimiento. ·<S7I 

Tanto el estudio de Ja imputabilidad y punibilidad, como sus aspectos negativos, serán 

tratados ampliamente más adelante. 

5.1.J. Sujeto pasivo. 

Asl como en Ja comisión del delilo se está en presencia de un sujeto activo, en Ja mayoria 

·.:·_de los mismos existe otro sujeto, sobre el cual va a recaer Ja acción. 

Para Carrnra por sujeto pasivo, ofendido, paciente o inmediato se debe entender a la 

persona que sufre directamente la acción; sobre quien recaen Jos actos materiales mediante 

los cuales se realiza el delito. 

(57) CASTELLANOS, Femando. Op. Cit. p¡\g. 217. 
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Por su panc, para el jurista Calón, el sujeto pasil'o es el titular del derecho o interés 

lesionado o puesto en peligro por un delito. 

Ln excepción a la regla se presenta en los delitos de traición, portación de annas prohibidas, 

etc., en donde el bien tutelado no es otra persona, sino un orden juridicamentc tutelado, 

necesario para el desenvolvimiento pacífico de la sociedad. 

De esto se desprende que ünicamente las personas fisieas podrán ser tanto sujetos activos 

como pasivos del delito, y tanto la familia, el Estado y las personas morales, sólo podrán 

ser sujetos pasivos, por lo que nunca scnin enjuiciados, debido a su incapacidad para ser 

sujetos activos del delito. 

Es menester, sin embargo, mencionar que el sujeto pasivo puede serlo aun antes de su 

nacimiento, es decir, a panir de su concepción, ya que la ley penal contempla el delito de 

aborto. 

s.1;4, Objeto del delito " 

. . ' ' 

Como objeto dei. delito se deberá entender. tanto a . la jicrso~a; Í~. eosá, asl como al bien 

J~ridicamente tutelado, a este objeto lo podem~~ clasificarde 1~ sig~ie~ie manera: . 

a) Objeto material: Es la persona o cosa sobre .la que recae .eÍ. delito. (Sujetos pasivos, 

cosas animadas o inanimadas). 

b) Objeto juridico: El bien o interés jurídico objeto de la acción incriminable. (Vida, 

integridad corporal, libcnad sexual, propiedad pri,·ada). 
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, . ,:' '> ,,· :·· . . . . . 
:s.2}uJe1os suscepllbleu ser hi1pulables y punibles por la comisión de una conduela 

111é11ri •. 

. , ··, ·<:·.· ... : . 
En I~ ~¿l~alidad debido a las condiciones sociales, cullurales y económicas en las que se 

"descnvucl1•e la iníancia, se ha desarrollado una precocidad en los dclincuenles; es por ello 

el aumcnlo de la criminalidad, que carac1criza a nucs1ra agonizante sociedad. 

Cisncros y. Garrido, mencionan cua1ro clases de faclores que propician la delincuencia 

·infan1il y jul'cnil, siendo los siguienlcs: 

A) Fac1or familiar. En es1c grupo engloba 1an10 a los hogares regulares, como a Jos 

irregulares, al divorcio, concubinalo, relaciones ilegi1imas, composición numerosa de 

miembros, hacinamicnlo, cs1ado fisico y mcn1al, alcoholismo, enlrc olros. 

ll) Fac1or cxlrafamiliar. Es decir a los fac1orcs iníluyenles ajenos o cxlemos al núcleo 

familiar, lalcs como el urbanismo, compañias indeseables, li1era1ura malsana, lujo y juego 

de apueslas. 

CJ Faclor económico: En esle rubro engloba a aquellos fac1ores que caraclerizan 

cconómicamcnlc a la sociedad aclual, 1ales como la pobreza, ignorancia, ap1i1ud social y 

1rabajo infanlil 

D) Faclor personal: Tales como la herencia morbosa, ascendencia neuropálica y 

loxicoiníccciosa, alcoholismo, enfermedades de 1ransmisión sexual, lransmisión de 

lendcncias criminales, elc. 

Es1os foc1ores coinciden, como ya se esludió en el primer capilulo, como los moli\'adores 

de la vagancia infanlil. 

Considerando eslas causas. ac1ualmcn1c no se d1scu1c la complela eliminación de los 

menores de la ley penal, sino que solamcnle se le asignan medidas corrceli\'as y 

educadoras, es decir. medidas 1u1clarcs. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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~-· .. ·-.·-··-·-Femando Caslellanos, para que un suje10 sea culpable, debe ser imputable, ya 

en' la culpabilidad in1ervienen el conocimicmo y la \'olunlad de realizar la conduela 

además de la posibilidad de ejercerlas. 

5.2.1. Imputabilidad. 

El conocimien10 de la ilicimd de un ocio, se deriva de la capacidad de enlender, de querer, 

asl como la aptilUd tamo in1elcc1ual como \'oliliva, van n consli1uir el presupueslo necesario 

de la culpabilidad. 

femando Cas1ellanos al ci1ar a /\tayer, delinca In impulnbilídad é:omo "a la capacld~d de 

c11tc11dcr yde querer e11 el campo ele/ Derecho Pe11af".1sa1 

Por su parte Carranca y Trujillo indica que "será imputable todo aquel que posea al tiempo 

ele la acción. las co11clicio11es psíquicas erigidas, abstracta e indeterminadamente por la ley 

/Jar<I poder clesarrol/or su conducta socialmellle ''. tStJ 

Comúnmenle se alinna que la impulabilidad cslá delenninada por un mínimo lisico 

reprcscnlado por la edad y olro psicológico consis1cn1e en la salud menlnl. Por lo que sólo 

son responsables quienes habiendo cjcculado el hecho es1án obligados a responder por él. 

De lo anlerior se dcn\'a el hecho de que únicamenle se encucnlrnn compromclidos a 

garamizar por el aclo ilicilo, quien habiéndolo cjcculado se cncuenlrc en las condiciones 

prc\'is1as por la ley c.\prcsamenlc para ello. 

(58} lbid .. pAg. 128. 

(59} idem. 
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Por responsabilidad debe cn1cndcrsc a la relación exis1cn1e enlrc el sujclo y el Es1ado, 

según la cual és1c declara que aquel obró culpablemente y se hizo acreedor a las 

consecuencias sc11aladas por la ley a la conduela cspccilicamcn1e come1ida. 

Es por ello que se desiaca el hecho de que la impulabilidad es pane esencial de la 

culpabilidad, en vinud de que de no presenlarse la primera, no exisle la segunda y sin 

culpabilidad no puede configurarse el deliro. 

El aspeclo ncga1ivo de la impulabilidad es la inimpu1abilidad, cuyas causas son !odas 

aquellas capaces de anular o neu1rnlizar, lamo el desarrollo o la salud de la mente, en cuyo 

caso el suje10 carece de ap1ilud psicológica para la comisión de la conduela deliciiva. 

"Caslellanos (1991) manifiesla que en nueslro medio los menores de 18 años son 

inimpu1ables y por lo mismo cuando realizan ac1os lipicos del Derecho Penal no se 

configuran los dcli1os rcspec1ivos, sin embargo, desde el punto de visla lógico y doc1rinal, 

nada se opone a que una persona de 17 ai1os posca un adecuado desarrollo men1al y no sufra 

cnfcnncdad alguna que ahere sus focuhades; en este caso, al encontramos frente a la 

cxis1encia de la salud y del desarrollo menlal de la persona, sin duda alguna es plenamente 

capaz". 

Como)'ª se ha señalado exislen dos clases de incapacidades, la legal y la natural, por lo que 

la ley aún cuando los individuos de esa edad ya puedan discernir sobre lo posi1ivo o 

negalivo de sus acciones, la ley los considera legalmente incapaces, es por ello que aún se 

encucn1rnn fuera de alcance punitivo de la ley aplicable a los impuiables. 

Por lo que 1écnicamen1e, la ley al 1ra1ar a la inimputabihdad, concluye que los pro1egidos 

por los eximenlcs (en el caso presenle la minoría de edad}, deben de quedar fuera del 

conlcxlo juridico represivo o aseguratirn, por la comisión de una conducta poi ella 

considerada como ilicila, por ser suje1os sin ¡uicio y decisión. Sin embargo para lincs de 

defensa social, la ley penal eslablece si1uaciones extraordinari3s, admi1iendo la aparición de 
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consecuencias fonnalmcntc penales, en donde la ley regula estas situaciones, la autoridad 

las impone y los órganos correspondientes las ejecutan. 

En el Código Penal se establece que a los inimputablcs, el juez dispondrá de las medidas de 

tratamiento aplicables al caso concreto, ya sea en internamiento o en externación; en caso 

de que se traten de medidas que requieran internamiento, la mismas se hará en las 

instituciones que establezca para ello la ley. 

5.2.2. Punlbllldad. 

En el orden del Derecho Penal, se estima de fonna general, que es indiscutible en el estado 

actual de ésta ciencia y que aún en las culturas antiguas se llegó a admitir que el menor no 

ha logrado alcanzar la un desarrollo mental suficiente para conocer la criminalidad de los 

actos delictil'os "e11 ese sentido se establece 1111a graduación en relación con la edad, que 

origi11a una distinción en la responsabilidad que se le puede atribuir por la infracción en 

las n•gulaciones jurídico-penales ''.1 .. 1 

Es necesario que se defina a la punibilidad para establecer un nexo entre una conducta que 

es considerada como ilícita y es cometida por un inimputable )' el porqué de la 

implantación de una penalidad. 

Por punibilidad se entiende a una relación de causa y efecto, la cual es motil'ada por la 

comisión de una conducta tipica a la cual le corresponde una sanción. Sin embargo 

remando Castellanos indica que el ténnino punibilidad implica tres acepciones, las cuales 

no todas son correctas. 

(60) Enciclopedia Juridica. Edil. Omeba. Bueno• Aires. Argentina, 1984 Tomo XIX. Pag. 571. 

116 



. ".,'./.'_ ... '.::'.·,-,~-. " . ::;_-~· . . 

La primera acepción que cslablccc, es que "1111 comportamienr~ cSf';mibl~;11~11d~ ;e hace 

acreedor de la pe11a ... ·~" 1, es decir, que csla realización implica ima:·ici~ció~ J~gai' para Ja 

aplicación de Ja pena corrcspondieme. 

Por olra parte nos indica que se uliliza el 1érrnino de punibilidad con menos propiedad, para 

denominar a Ja imposición concre1a de Ja pena a quien se ha considerado como culpable. 

Es decir, se u1ili1.a el 1ém1ino para referir a Ja acción cs1a1al de la imposición de una sanción 

como rcsullado de una conduela rcali1.ada por el sujclo aclivo, y de la cual se ha 

comprobado es culpable. 

Como 1crccra y úhima acepción; se enlicnde a la punibilidad como la aplicación de Ja pena 

corrcspondiemc a Ja acción cornc1ida por el sujc10 después de habérselc encon1rado como 

responsable de Ja misma. 

De Jo anlcrior se desprende el hecho de que Ja pena es consecuencia de la comisión de una 

conduela ilici1a, y aún cuando la ley sus1an1iva no considera a Jos menores de edad si és1os 

comc1cn algunos de cs1os ac1os, no cs1:in excnlos de que se les imponga alguna media que 

se cslimc pertincn1c y que en ningún caso ser como las aplicables a los aduhos, misma que 

Je ser impucsla por el órgano corrcspondienlc. 

Lo an1erior se desprende de la ley adjc1iva especial, que en el caso concrelo es Ja "Ley para 

el Tra1amicn10 de Menores Jnfraclorcs", Ja cual, como ya se señaló, por medida será de 

seguridad para Ja colcc1ividad, va a imponer una serie de medidas para el 1ra1amien10 de Jos 

menores que llegarán a incurrir en alguna infracción a Ja ley penal. 

Las disposiciones especificas de una ley para menores conciernen sobre lodo a las medidas 

1u1elarcs que deben 10111arsc con respcclo del menor, a efeclo de disponerlas a los 

organismos de ejecución y de vigilancia. 

(61) CASTELLANOS. Femando. Op. C.I. pag. 275. 
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: Rafael Moreno Gonzalez en su libro "Notas de un crimi11a/is1a ", menciona que la teoría 

que pretende apartar a los niños de las calles, tratando de encausar su exceso de energla con 

la tendencia de erradicar la delincuencia infantil y juvenil, es en la acrualidad, obsoleta e 

ineficaz, así como los ccnrros deportivos y culturales, ya que de di\'ersos estudios se 

desprende el hecho de que la delincuencia en si puede conslituir un modo de diversión, lo 

que la hace compelilivamenle insuperable a olros lipos de recreación. 

Es por ello, que de fonna muy personal, considero que a los menores de la calle, lejos de 

aplicárseles alguna medida de inlcmación, se deber.in sornerer a un programa de 

rehabiliraeión, de mejorarnicnlo de su salud, para que de esra base se pueda ver la 

posibilidad de la reincorporación a sus hogares, en el caso de que esro no sea factible, se le 

puedan ofrecer alternativas reales para que ésre pueda decidir sobre el rumbo y futuro de su 

vida, encausándolo posili\'arnenrc. 

5.3. Delitos más comunes en los que Incurren los niños de la.~alle en contra de sus 

hijos. 

Como ya se ha mencionado, los nillos de tá cútle 1iend~Íl a co~denar. a las niñas que resultan 

embara7.adas, en muchos de los casos las presionan a cometer una serie de actos 

encaminados a librarse de "la carga" que representa un hijo en sus condiciones. 

En algunos casos las menores para seguir permaneciendo bajo la protección de sus 

cornpa11cros actúan por su cuenla para tratar de arreglar lo que ellas denominan ''el 

problema", por lo que encaminan sus acciones a un conjunto de conductas que son 

consideradas por la legislación positiva como ripicas y anti¡uridicas, tales como el abono. 

Los hijos de estos niños est:ín expuestos desde su concepción. a ser el blanco de diversos 

dclilos ral y como se desprende del capitulo primero, )'ª que las menores recurren a una 

serie de procedimicnros riesgosos y antihigiénicos, para inducirse un abono, es por ello que 
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se puede cs1abl~c~~;cá~~,Jl~i~ip~leúo~duc1as dcllcli\'as en c.omra de sus hijos, al abono, 

el. abandono d~ jicfs~~iiS. í~; l~~íori~s y el homicidio. 
'· ' ' ·,. · ... · .· .. , . 

En el prese~1·e· ¡iiinlo sc:'ira1anin eslos de.lilos, los suje1os inlervinicnles, asi como el obje10 

. malerial y jurídico corrcspondienle al delito. 

S.3.1. Lesiones. 

Por lesiones la ley cs1ablece que son 1odas aquellas heridas, escoriaciones, contusiones, 

frac1uras. dislocaciones, quemaduras y todas aquellas alteraciones a las salud o huella 

ma1crial en el cuerpo humano producidos por causas exlemas a él. 

Esle delilo no sólo observa la imegridad fisica o corporal del suje10, sino 1ambién su 

inlcgridad menlal o psicológica, es decir, 1odas aquellas huellas transi1orias o permanentes 

en el cuerpo, o que produzcan alguna alteración funcional en la men1e del individuo. 

Respeclo al suje10 activo y lomando como base las condiciones de salud, nulrición, 

escolaridad y a\'an1.ado grado de drogadicción, en las cuales se desarrollan los niños de la 

calle, csle no se limi1a a \'olearse sobre los padres y los demás miembros del grupo, sino 

que en innumerables ocasiones los nuevos seres no son bien accplados por éslos, quienes si 

se cncucnlran frenle a alguna si1uación que los asusle o dislraiga de la realidad, pueden 

co111c1er una serie de ac1os que afcclen a la inlegridad lisien de es1c nuevo e indefenso 

miembro del grupo. 

No sola111en1e se cslaria anle el peligro de que lo lesionaran, sino que 1ambicn puede ser 

;uje10 pasivo de alguna 01rn conducta, lal como el homicidio, por citar alguno. 
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El suje10 pasivo de esle dclilo, lo pueden ser lodos aquellos mcnores1611, que desde su 

nacimicnlo se cncucniran susccp1iblcs de sufrir cualquiera de las lcsion.es a que hnce 

mención el C.P. en el aniculo 288. 

Al rcspcc10 Mariano Jiméncz lluena, menciona que en ningún caso el sujelo pasivo podrá·.· · 

ser n su 1•e7. ac1i1·0, ya que no se cncucn1ran reconocidas por la ley penal las co~ducias 

encaminadas a que el sujclo se lesione asl mismo. 

Como objelo ma1crial de és1c delito, se es1á írenlc al da~o causado al sujeto pasivo, mismo 

que va a materializarse en su cuerpo de cualquiera de las íonnas es1ablecidas por el C.P; o 

bien en su mente. 

El objc10 juridico lo hallamos en el cuerpo del aniculo 288, mismo que es la in1egridad y 

funcionalidad del cuerpo humano, cn1cndiéndosc con ello, tanto corporal como psicológica. 

S.3.2. llomlcldlo. 

Pnm la ley penal, "comete el delito de homicidio: al que pri•"a de la ••ida a otro", !O.JI 

El homicidio es considerado por algunos autores el delito más grave en contra del 

individuo, ya que se le despoja irremediablemente del primero y más preciado de los bienes 

que es la vida. 

(62) Se hace la observación que dentro del estudio de los delitos que a continuación se estudiaran, 

al referimos a los menoros, estaremos haciendo referencia a los hijos concebidos por los nillos de 

la callo, ya que ellos son el tema conlral del presento trabajo. 

(63) C6diQo Penal para el Oislnto Federal en materia comlin. Edil Pooúa. México 1997. pag. 89 
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Como ya se analizó, solamenie el género humano es suseeplible de comeler una conduela 

dclicliva y ser por ella castigado, es por ello, que aunque esle ordenamienlo jurídico no 

espcciriquc en el cuerpo del aniculo rcla1ivo al homicidio, que ésle deberá ser come1ido por 

una persona en conlra de olra, se cnlicnde que no se puede eslar anlc un supucslo en el cual 

lanlo el sujclo aclivo, como el pasivo, no lo sean. 

Por lo 1an10 el sujelo aclivo del deli10 de homicidio, es la persona que va a privar de la vida 

a 01ra, ya sea por un ac10 o alguna omisión, enlendiéndose por eslo úhimo, que la madre 

que 1icne la obligación de dar alimenlos a su hijo y no se los da, y por esla causa le provoca 

la mucne, se colocar:\ frcnle a la comisión por omisión de una conduela lípica y 

an1ijurídica. 

En el caso de los nir1os de la calle como sujelos aclh·os de esle deli10, en innumerables 

ocasiones su conduela no es molivada por dolo alguno, ya que en la mayoría de los casos 

cslos se cncucn1ran por su grado de desnu1rición y drogadicción, imposibili1ados para 

conocer los cfcclos de sus ocios. 

Todo ser humano puede ser sujeto pasivo de esle delilo sin imponar raza, edad, sexo, 

nacionalidad, condición social o circunslancias pa1ológicas. 

El suje10 pasivo del homicidio, denlro de nueslro esiudio, es indudablemenle el hijo de 

eslos niños, mismo que represcnla el obje10 malerial de la conduela. 

Actunlmen1e, en conlraposición de como se praclicaba anlerionncnle, no se especifican los 

medios que debcran ser empicados para la realización de ésla conduela, sino que el C.P. 

ac1ual abre el campo de malcrialización del ac10, haciendo mención que el dclilo en general 

se comeler:\ por !odas aquellas comisiones u omisiones que produzcan 1al efecto. 



La posible comisión del delito de homicidio en contra de los menores, se descarta cuando 

este nace muerto por lo que no es posible configurar la tentativa, ya que el bien 

jurldicarnente tutelado no existc.1 .. 1 

5,J,J, ,\hurto. 

La vida del ser humano es no solo corno ya se mencionó un bien juridicamente tutelado de 

tal trascendencia y jerarquía por su autónoma existencia, sino también por su fisiológica 

gestación, es ejemplo de ello, el que nuestra legislación secundaria contemple al aborto 

dentro del orden de los delitos en contra de la vida y la integridad corporal, por lesionar al 

bien jur!dicamente tutelado de la vida desde su e\·olución biológica. 

La legislación actual considera al delito de abono como ""la muerte J,•/ producto de la 

co11ccpció11 e11 c11a/q11ler 111omc1110 de /a prcñt•: "". 1611 

Ln privación de la vida a un ser min cuando éste no haya nacido, es contemplado por la ley 

como una conducta delictiva y por ello es penada como tal. 

El sujeto activo en la comisión de este delito, pueden ser varias personas, (incluso pueden 

ser más de una a la vez) tal y como la ley Jo señala; para ello se transcribirá a la letra la 

primera parte del articulo 330 del C.P., asi como el artículo 331dcl mismo ordenamiento. 

"An. 330.· Al que hiciere abonar a una mujer se le aplicarán de uno a tres años de prisión, 

sea cual fuere el medio que empicare. siempre que lo haga con consentimiento de ella ... " 

"An. 331.· Si el abono lo causare un médico. cirujano, comadrón o panera".1 .. 1 

(64) Cabe hacer meneión que las condiciones de desnutriciOn y el avanzado grado de drogadicción 

de los menores. pueden ser causas para que sus h1¡os nazcan muertos y por lo tanio no es 

configurable delito alguno. 

(65) lbid. pi\g 93 

(66) lb1d. p¡\g. 93 y 94. 



De lo anlerior se desprende que 1an10 la madre, el. médico, el cirujano, la panera y aquel 

que hiciere u obligare a la mujer a inducir a un abono, son sujclos ac1i1•os en la comisión 

del ilíci10. 

Por lo 1ai110 el suje10 pasivo, no es sino el produc10 de la concepción, sin imponar en que 

momcnlo de la prcncz o 'de la· gcslación se encucnlre •. 

El objc10 malcrial en el dcli10 de abono es. el mismo_quc el sujc10 pasivo, el produc10 de la 

concepción y por ende el obje10 jurldico es la vida dé. csle n~cvo ser. 

Por olra p~nc es necesario hacer rcíér~ncia a. l~s.cla5cs·d~n~no qúc s~nciona la ley. 

S.3.3.1. Clases de aborto. 
' '!.'.<·~~ 

., ... { 

Por la na1uraléza del dcli10; cxÍsi~n .di~c.;s íonn~s'.'de ~ollie1er la conduela, y en base a 

ello, se de1em1inn su périalidad~ A,c~~;i~~~f;\ó~.s~,h~~·~rc~~ci~~a las'mismas. 
'.• "' .. ;... . .. ,,. >'•\ 

nÍAllO;to Pr~curaiÍ~; .. ·. · ,.•,¡y/.:·~·<,;; ;,:t 
: ¡ . ; ·~·.' . • : ~ .' ' ;· 1.' - ·~ ,. ~ ', • • • ' :·. :, • . 

El abono es procurado cua~do Ja. muj~~ cs. el ~uj~t~ ác1i~o primario, ya que ella misma 

realiza las maniobras y' aclos necesnri.os cncáminailos a producir la muene del produclo. 

b) Aborlo Consentido. 

En esle lipa de abono, la mujer es panlcipc de la conduela al faeuhar cxprcsamenlc al 

sujclo ac1ivo a comclcrlo por si, para que por medio de sus conocimienlos o habilidades 

logre el rcsuhado ma1crial del ilicilo. 
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e) Aborto Sufrido. 

Es1e tipo de abono se earaeleriza debido a que, en él, la victima es la mujer, ya que la 

conduela del sujeto ae1ivo al mismo liempo que lransgrede el bien jurídico tulelado de la 

vida el embrión; agrede direc1amen1e a olros bienes igualmenle tutelados jurídieamcnle, los 

cuáles pcr1enecen direclarnente a la madre, lal como su libenad de elección, es decir, es 

elección de ella el lencr un hijo, y el sujelo ac1ivo la eSlá privando 'de és1e, llegando en 

algunos casos, a lesionar el bien lutelado de la inlegridad f1sica. 

La concepción ne¡;a1iva de un embarazo es explicable por las experiencias propias, de sus 

compa~cras o madres. Muchas de las menores de la calle han sido violadas, incluso han 

companido la angus1ia de un embarazo, o bien "i"ieron és1a experiencia desde que se 

enconlraban en su casa al 1er a su madre sufrir por embarazos no deseados. 

Por lo que si a ésla situación se le aúna la falta de recursos, se desprende que el tipo de 

abono más recurrido es el procurado, ya que por lo general el mé1odo más socorrido ni que 

acuden estas menores, es la introducción de alambres al útero. 

Por otra pane, se debe establecer como pane iniegral del esludio de éste delilo, aquellos 

casos en los que se considera por la ley sustanti"a al abono como impune, en circunstancias 

especificas. 

En el aniculo 334 del C.P. para el D.F., se establecen los casos en los que el abono no es 

punible, tal es el caso de que de no provocarse el abono se pone en peligro de muene a la 

madre, >" el segundo caso es cuando el embarazo es produe10 de una violación. El primer 

caso es considerado como un estado de necesidad )' el segundo corno el ejercicio de un 

derecho. 

5.J.-1. Abandono de personas. 

El C.P. establece en su anfculo 335 el tipo .tel abandono de personas de la siguiente forma: 
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"Art. JJJ .• Al qlll! aba11do11l! a 1111 nitio o adulto incapa: di! cuidarse a sí mismo a un adulto 

o a 1111a perso11a e11fer11111. teniendo la obligación ele cuidarlos ... ".1671 

Para Raúl Carranca y Trujillo, el abandono de personas "consiste en dejar a una persona 

sola, sin 1·igila11c/a, ni fácil posibilidad ele que sea socorrida". 1611 

De este delito se desprende la presencia de dos sujetos, por una pane se está ante la 

presencia del sujeto actil'o de la conducta ilícita, y para materia del presente estudio, son 

todos aquellos niños de la calle, quienes tienen la obligación de cuidar al pasivo, es decir, al 

menor procreado por ellos; y por otra pane se está frente al sujeto pasivo, que es quien va a 

ser abandonado sin ninguna o muy pocas posibilidades de ser auxiliado, esto es, los hijos de 

estos niños a los cuales se les deja en situación de inminente peligro. 

Respecto del sujeto pasil'o, y como lo indica Raúl Carrarca la ley no establece edad , 

máxima o mlnima, simplemente se limita a señalar que éste deber ser incapaz. 

Cabe hacer una reflexión y ver la situación por la cual los niños de la calle se encuentran en 

ella, como se mencionó en su oponunidad, estos niños también son victimas del abandono, 

por lo que se presenta una dualidad en la relación, ya que pueden ser considerados tanto,' 

sujetos actil'os, como pasil'os, aunque del mismo delito, en diferentes conductas. 

Es decir, que al ser ellos sujetos pasil'os de una conducta tipificada como ilicita, tienden a'. 

repetir los patrones que han regido su l'ida, conl'iniéndose de ésta forma en sujetos activos·. 

de una nueva conducta que ellos, por haberla sufrido personalmente, si no la consideran 

normal, por lo menos no le atribuyen la imponancia y magnitud que realmente tiene. 

(67} ldem. 

(68) CARRANCA Y TRUJILLO. Raúl; y CARRANCA Y RIVAS Raül. Código penal anotado. Ed11. 

Porrua. Mé•ico 1990. p/lg. 793. 



Por su parte Mariano Jiménez lluena, siguiendo con el estudio del delito, indica que el 

lugar de "tras/ación c.1 co111/icia11a111e de la conducta, pues de sus circunstancia.s depende 

que ¡10da111os j11:garla cama de abandona ".1" 1 

Por lo que de ello se desprende, el hecho de que en el momento en el que el sujeto activo se 

aleja del lugar en el que se encuentra el pasi\'o, se le está dejando por este sólo hecho, 

expuesto ni peligro y por ende los elementos del tipo quedan reunidos tn su totalidad. 

Como objeto materinl de este delito, se tiene a los hijos de éstos menores; y como objeto 

jurídico, se está frente ni bien jurídicamente tutelado de la integridad llsica y la vida de los 

menores expósitos. 

Es en este tipo de conducta en donde con\'Íene ahondar en los beneficios que podría 

implicar una terapia psicológica temprana, con esto quiero decir que si al sujeto que una 

\'e7. fue pasivo y hoy es activo, se le encausa para que sea menor, su agresi\'idad en contra 

de las figuras que él reconoce como culpables o responsables de sus actuaciones, y si se le 

canalizara a la superación de esa imagen de forma positiva, se podrían lograr que en vez de 

rechazar al menor, se esforzara de fonna tal que no sólo procurase para éste lo mejor, sino 

que además fuera un aliciente para no repetir los patrones aprendidos, es decir, que procure 

su superación para e\'itar recurrir a conductas lesivas y promocionar los efectos contrarios. 

(69) Jlt.IENEZ HUERTA, Mariano. Derecho penal mexicano. Tomo 11. Edil. Pomia. 6'. edición. 

México 1990. 

_:.:... ,· 

tl6 



CONCLUSIONES 

1. Las primordiales razones por.las cuales los niños se encuentran en las calles, son la 

pobreza, la desintegración familiar, el mal1ra10, asl como la pérdida de funciones por parte 

de la familia y la adopción de las mismas por parte del Eslado, 1ales como la educación, y la 

adopción. 

2. 1 loy dla y a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan por parte de las lnsliluciones 

educali\'as y los medios de comunicación, la palemidad irresponsable e indeseada, se ha 

incremenlado en nueslro pais, si1uación que a la larga genera enlre los pobres frus1raciones, 

mismas que se desahogan en conlra de los hijos por creerlos responsables de la misma, 

1raduciéndose cslo en mallralos ílsicos, psicológicos y sexuales. 

3. La condición de la mujer en la sociedad es de1cnninan1e ya que es quien básicamenle 

promueve la au1ocs1ima y el desarrollo del menor, por lo que si ella es considerada como un 

ser inferior ul hombre, se van a crear scnlimienlos nega1ivos en el niño, quien a su vez 

ncmar:\ de la misma fomta que sus padres, en el caso de las niñas, éslas pcrrni1ir:ln ser 

lraladas en igual forma que su madre. Eslo impide el sano y correclo desarrollo rnenlal, 

fisico y volitivo; si1uación, que posleriomtenle va a limilar las reacciones y acluaciones de 

los menores. 

4. Los niños de la calle como iodo niño nonnal, se desarrollan fisicamenlc acorde a su edad 

y condiciones (con las deficiencias lipicas que se originan por la desnulrición y la 

drogadicción), pero psicológicamente se encuenlran en una elapa anlerior denominada 

in1eligcncia in1uili\'a, por lo que presen1an un Jesfasamienlo enlrc su edad cronológica y la 

mcnlal. Asi mismo su de.arrollo SC\Ual comicn1.a desde muy lemprana edad 

desgraciadarnenlc, los menores desconocen las consecuencias de sus pr:lc1icas sexuales y en 

consecuencia las niños se encuenlran e\pueslas a quedar embarazadas. 

5. Es necesaria la participación mulltdisciplinaria, al igual que la exhaus1Í\·a coordirución 

in1crins1i1ucional. ya que el niño es un ser p3ra quien lanlo las legislaciones corno las 
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instituciones deber.in de ser creadas, y no debe considcr.irsclcs como ob¡eto susceptible de 

cuidado y protección. Es necesario diferenciar entre "persona" y "objeto". Al ni11o se le ha 

reconocido internacionalmente su importancia siendo por ello que l'arios paises han 

finnado tratados y conl'cnciones en los cuales se protegen y garantizan sus derechos, 

prueba de ello es que México en cumplimiento con lo establecido en la Conl'cnción de los 

Derechos del Niño, ha implementado una serie de rcfom1as con la finalidad de dar mayor 

protección a la niñez, y a su l'eZ se han aprobado diversas leyes con el mismo propósito tal 

es el caso de la Ley en contra de la violencia lntrafarniliar, Ley de los derechos de las niñas 

y los niños del D.F., Ley de Asistencia e Integración Social para el D.F .. Ley de las y los 

Jóvenes del D.F., cte. entre otras acciones. 

6. El cuidado y protección de la infancia, es de carácter publico, por ello es que el Estado a 

través de la Constitución, no sólo reconoce los derechos de los hombres en general, sino 

que también establece de fonna muy especifica los derechos de los niños, corno es el caso 

de los articulos 3°, 4°, 18°, 123°,etc. 

7. Existen ocasiones en las que el interés familiar va a en contra del individual y 

particulannente del menor, por ello es menester protegerlo con cautela aún de la propia 

familia. Es por, ello que cuando los niños de la calle no se hacen responsables de sus hijos, 

el Estado debe asumir potestades familiares como lo es el caso de la tutela de estos últimos. 

8. Aun cuando el derecho correccional (como medida no institucionalizada) fortalece el 

propósito de que la comunidad no soslaye los problemas que en ella se producen no es 

conveniente que a los niños de la calle se les impongan sanciones privauvas, sino que lo 

indicado al caso seria que se llevaran a cabo al pie de la letra y de fonna estricta todos y 

cada uno de los estudios que indica la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores con 

el objeto de detcnninar planes de rehabilitación )' readaptación cercanos al núcleo familiar 

en el caso de que lo hubiera, en caso contrario con alguna i"'titución, la cual tendría como 

lin el l'igilar su evolución. 
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' -
.9. EIEstado_que dentro del Derecho Penal ostenta la figura de juzgador y sancionador, se 

ha· transfonnadó en padre o tutor, por lo que ha asumido totalmente las potestades del 

Derecho Familiar. 

10. A los ornas de la calle debe d:irsclcs expectativas diferentes y reales a su medio actual 

en las cuales puedan ellos detenninar para si una perspectiva acorde a sus necesidades, lo 

anterior dcberj llevarse a cabo n través del trabajo realizado por el menor y la comunidad, 

para lo cual las Instituciones de Asistencia Privada desempeñarán un papel de consejero y 

acompañante para éste. 
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