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1. 

P R O i. O G O 

ial vez el título de mi tesis pueda no resultar -
atractivo o interesante a muchos de ustedes, debido a la gran cant.idad de 
estudios que en torno al tratamiento de infractores d~l Distrito Federal 
se han desarrollado en los últimos años. 

Los· criterios que en la mayorfa de los casos enarb.Q. 
laron los tratadistas del derecho, respecto dél problema, versaron funda
mentalmente en dos posiciones; por un lado justificaban el carácter espe
cial de procedimiento instruido por los Consejos Tute1ares, como respues
ta a una actitud paternalista del Estado, y por el otro exclusivamente se 
concretaron a criticar sus desaciertos legislativos. 

En ei presente estudio señalaré las garantfas indi
viduales, consagradas por la Constituci6n, que le son violadas dentro del 
proceso especial al menor infractor. De igual forma demostraré la estre
cha semejanza que existe entre el sistema normativo antes mencionado y el 
Proceso Penal, aún y cuando se le atribuye al primero, un régimen es¡¡e-.
cial.. 

De los resultados obtenidos en los planteamientos -
anteriores, emitiré un juicio sobre el grado de d~sproporci6n en que inc!!_ 
rri6 el Legislador durante la elaboraci6n de los sistemas normativos que
regulan los comportamientos antisociales de los sujetos mayores y menores 
de edad. 

Dada la importancia que implica la corrupción como 
fenómeno social, señalaré las coycnturas del procedimiento especial que 
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·favorecen las trans~cciones entre el órgano de.decis16n y las personas -
interesadas en el resultado de algún negocio. 

Para finalizar y después de un ~omentario p~rsonal 
mencion.ar~ diversas soluciones al problema, para cuyo efecto tendr~ pre-

. . 
sente la comparación con algunas legislaciones.nacionales y extranjeras .. 



CAPITULO 

I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

A.• TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES EN ROMA. 

-
3. 

En la historia de tléxico se han manifestado una gran cantidad· de 
cambios ,jurfdico~sociales en su administración de justicia, en virtud de la 
escaza madurez cientffica en el terreno legislativo, estos por lo regular se 
vieron influenciados por nuestros conquistadores, quienes gozaban de uña cul 
tura fincada en tres grandes civilizaciones:' La de Oriente, la de Grecia y 
la de Roma. Es por esto que antes de profundizar en el estudio jurídico de 
nuestro país, considero necesario el describir en forma concreta algunos as
pectos relevantes de la vieja cultura romana, en virtud de que esta fue con
siderada como sucP.sora de Grecia en la historia universal, transmitiendo así 
a los países de occidente la brillante civilización que recibió de aquella 
nación. 

El primer antecedente sobre el tratamiento del menor infractor, 
lo encontramos en la antigua Roma, que se desarrollaba bajo un sistema de ~ 
narqufa. basado en la venganza privada y la ley del talión, caracterizando -
la forma utilizada para reprimir los delitos en aque.11a época, en donde su -
aplicaci6n se hacia extensiva indistintamente a sujetos adultos y menores -
que hubiesen cometido o no delitos, ya que el comportamiento del padre deter 
minaba la seguridad social e incluso la vida misma de sus hijos, tal es el 
c~so de aquel "Paterfamilia" que por algún motivo mataba al hijo de otro, Y 
en donde la ley del talión al tenor de "ojo por ojo y diente por diente" au
torizaba al padre que habfa sufrido la pérdida de su hijo a privar de la vida 
al inocente vSstago, que respondía socialmente por la conducta de su progeni
tor. 
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Con relación a los menores que incurrían en actos considerados -
como delitos, corrían la misma suerte que aquellos sujetos que se encontra-
ban en 1 a etapa de 1 a pubertad. 

De lo anterior se desprende que el impúber.en una primer~ instan. 
cía era considerado penallll:!nte responsable. no s61o de sus propios actos, si 
no también de la conducta crininal de sus progenitores o de las personas ba
jo cuya potestad se encontraban. 

No cabe duda que en esta época el menor fue victima de la 1nmad.!:!. 
rez' :n la organización estatal y en consecuencia de la misma sociedad, por -
lo que con el devenir de los años se present6 la necesidad de crear un status 

., P,articular del menor, con el objeto de evitar bárbaros excesos, asf fue ·como 
a principios de la época de la República se· llegó a sostener por parte de -
las autoridades del estado, la siguiente tabla de clasisificación: . 

Los impúberes en infancia, así como los que habían salido de 
ella no eran responsables penalmente de sus actos. · 

Los menores que habtan salido de la infancia, pero sin llegar a 
púberos, sólo eran penalmente responsables de sus actos delictivos, cuando -
por el desarrollo de sus facultades se acercaban a la pubertad. 

Transcurrieron cincuenta años después de la República, para que 
los romanos sintieran la necesidad de crear un derecho escrito, por lo que -
los decenviros y magistrados presentaron al publo la obra denominada "Ley de 
las XII Tablas". La reglamentación penal quedó localizada en las tablas VII 
VIII, IX y X con un total de 32 preceptos, aparece una verdadera clas1fica-
ción de delitos, mismos que se seílalan en los libros VII y IX (delitos priv!, 
dos), y en el libro X (delitos públicos). 

La ley de las XII tablas, en forma realmente burda ofrece preceJ! 
tos tendientes a proteger al menor que por algún motivo comete actos delicti 
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vos, aun4ue posteriormente degenera en facultades discrecionales de los jue 0 

ces para disminufr la pena. 

En la época Clásica, un nuevo intento de proteger al menor se -
presentó, bajo la siguiente clasificación: 

Los infantes eran considerados hasta los 7 alios y como consecue!!. 
ci a, se decfa, son penalmente irresponsables. Los impúberos infanti ae pro xi 
mi, se encontraba compuesta por aquellos varones de 7 años y menores de 10 -
años y medio o niñas de edad inferior a 9 años, fueron considerados por lo 
regular casi siempre irresponsables. 

Los impúberos pubertati proximi, comprende todos aquellos nilios. 
de diez años y medio o niñas de nueve años, a los 12 ó 14 años, según fueran 

' . 

mujeres u hombres respectivamente, quienes eran sorretidos a prueba de su di~ 
.cernimiento, por lo que se decretaba en su caso, una penalidad atenuada, es
tableciendo algunas excepciones, entre las cuales destacaba el delito de -
adulterio, que se castigaba penalmente. 

La ley de las XII tablas, señaló la composición pecuniaria como 
alternativa para el caso de aque~las penas corporales. que fueran menores, C.Q. 

mo el caso del hurto nocturno de mieses y del hurto flagrante efectuado por 
un impúber, asf como del incendio no doloso de casa y mieses provocado por -
un menor. Es necesario hacer notar que en ~aso de falta de composición pee.!!_ 
niaria el ofendido se encontraba en posibilidad c!e aplicar el principio de -
la ley de talión·, como en el caso del sujeto que sufre lesiones o dfsminu- -
ci6n permanente de uno de sus mierrbros, como consecuencia de alguna agresi6n 
por parte de algún sujeto. 

Las penas impuestas a los impúberos tomaba un carácter de adver
tencia más que de castigo, siempre y cuando la infracción cayera dentro de • 
los delitos privados, ya que si se trataba de delitos públicos, el impúbero 
era sancionado en igualdad de circunstancias que los adultos. 
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Con relación a los tribunal.es que conocieron de los comportamie!l 
tos delictivos de los ciudadanos romanos, debemos indicar que juzgaron indi~ 
tintamente a ioonores y adultos, pues las normas procesales de aquellos tiem
pos fueron las mismas para ambos, la única diferencia que existió fue la fo!:, 

ma atenuada con que imponían las penas, siempre y cuando no violaran los me
nores disposiciones de orden público. 

·En suma, podemos expresar que no obstante fueron grandes los. in
tentos de los jurfstas ,romanos para crear un status protector del menor los 
resultados se vieron reducidos a la nada, toda vez que no sostenían un crit~ 
rio ~jlido sobre el grado de irresponsabilidad con que un menor podía actuar 
en hechos considerados como delitos, pues se encontraban segados con sus ab
surdas ideas sobre la venganza privada y la ley del talión. El tema antes -
desarrollado nos da una visión amplia del grádo de transición que observaron 
algunas culturas de Europa. Expongo a continuación, cómo fue el tratamiento 
del menor "delincuente" en nuestra cultura prehispánica. 

.·.·, 
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S.- TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES EN MEXICO PRE
HISPANICO. 

CUL TU'RA AZTECA. 

La Cultura Azteca, con sus costumbres insólitas y llenas de br.J! 
talfdad, nos proporcionan un panoraml poco alentador, en relación al tema -· 
que nos ocupa, ya que el tratamiento del menor que por algún motivo incurrfa 
en conductas consideradas'como delito, recibfa en igualdad de circunstan-
cias el mismo trato que un sujeto adulto. 

El proceso y la imposición de las penas, que se aplicaban a~~
nores y adultos indistintamente, corrfa a cargo del Emperador Azteca - CQ 
OIATECl!lTI, TLATOGUI 6 HUELTLATUA~I -, con el Consejo de Gobierno, el Tlat.2_ 
can formado con cuatro personas que habfan de ser sus hermanos, primos o S.Q. 

brinos, la duración del proceso era aproximadamente de ochenta días como m! 
ximo, las audiencias eran públicas, no se permitfan intermediarios que ale
garan en favor o en contra del acusado, y las resoluciones eran inapelables. 

la ejecución de la pena le correspondía aplicarla a una per~ona 
distinta de las mencionadas en el párrafo anterior y si se negaban a cumplir 
con su encomienda, sufrfa la misma pena. 

Azteca: 
Principales delitos y penas, aplicable~ a menores en la Cultura 

- El robo, efectuado por menor de diez años, no era sancionado. 

- Al que faltare al respeto a sus padres, según Carrancá y Tru-
jil lo, se les aplicaba la pena de muerte. 

- Al igual que en Roma, en algunos casos los hijos no solamente 
respondían de sus propios actos, sine también, del comporta--



8. 

miento de sus padres, 'tal es el caso que señala Carrancá y Tr!!. 
jillo en su obra Organización Social de los Antiguos Mexica-
nos. en ~onde se expresa que todo aquel sujeto que no denunci! 
ra al pariente más próximo, por haber traicionado al soberano, 
era castigado con la pena de esclavitud para los hijos y demás 
parientes de éste, hasta el cuarto grado .. : 

"Fray Bernardino de Sahagún, en su obra Historia General de ·- · 
las Cosas de la Nueva España, señala que" los "mancebos" que se 
creaban en la casa de TELPOCHCALI, tenfan la obligaci6n deba
rrer y limpiar la casa; y nadie de.beria beber vino, sólo aque
llos que eran viejos podían hacerlo en forma sec_reta y modera
da, sin llegar a emborracharse, ya que si se encontraba un man.. 
cebo ebrio en vía pública, bebiendo tirado en la calle, cantan. 
do, o si estaba acompañado de los otros borrachos, este sujeto 
si era macegual lo castigaban dándole palos hasta matarlo, o -
le daban muerte por garrote frente a todos los mancebos, con -
el objeto de que tomaran ejemplo y miedo de emborracharse; y -

si era noble el mancebo que se emborrachara le daban muerte 
por garrote en forma secreta" 1 

- Las injurias, amenanzas y golpes, en la persona del padre o de 
la madre, eran sancionadas con la pena de muerte y los descen
dientes del difunto no podfan here~ar los bienes de sus abue--
1os. 

- La maldad en las hijas de los señores y en los mie1rbros de la 
nobleza, se sancionaba con la pena de muerte. 

Historia General de las Cosas de la Nueva España, por al M~R.P. Fr. Bernar 
dino de Sahagún, de la orden de los i'rayles menores de la observancia, edI 
torial Pedro Robredo, México 1936, Cap. VI, pág. 293. · 
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~ Lél ell)br1_aguez en los jóvenes era sanc1onada con muerte a. gol 
pes en los hombres y muerte por. lapidación en la mujer. 

Podemos decir que el antecedente más remoto del derecho de los 
padres para corregir a los hijos por faltas menores, lo encon
tramos en la organización social de la Cultura Azteca, ya que 
los vicios y desobediencia en los hijos jóvenes de ambos sexos 
eran sancionados con corte de cabello y pintura en las orejas 
brazos y muslos, aplicando esta sanción los progenttores. 

11 Según el Códice Mendocino de 1533 a 1550. 1 as penas que con 
mayor frecuencia se aplicaron a menores infractores cuyas -
edades se encontraban de los siete. a los doce años, fueron 
las siguientes: 

Pinchazos en el cuerpo desnudo c~n pOas de maguey; aspiraci.Q. 
nes de humo de pimientos asados; tenderlos desnudos durante 
todo el día, atados de pies y manos y reducción de la ración 
alimenticia a tortilla y media por dfa" 2 

Francisco Javier Clavijero, en ·su obra Historia de México, se
ñala dos tipos de cárceles en la Organización Social de los A~.· 
tecas, a saber: 

- El Cuauhcalli, descrita como una jaula de madera, de dimensio
nes estrechas y cuyo objetivo era mantener en resguardo a los 
reos de pena capital y cautivos destinados al sacrificio, los 
reos de muerte recibfan alimento en forma realmente escaza, -
mientras que los cautivos por el contrario, se les proporcion!_ 
ba abundantes y variados platillos para llegar en buen estado 

2 Historia de México, Editorial Porrúa, S,A., México 196~, de Francisco Ja-
vier Clavijero, pág. do la 217 a la 220, · 
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al sacrificio. 

- El Teilpiloyan. se destinaba a los deudores que rehusaban pa-
gar sus créditos y para los reos que no tenían pena de muerte. 
Lo mismo Cuauhca1li que el Teilpiloyan se manten1an con sufí-
ciente guard~a. 

- A pesar de que la cultura azteca conoci6 la cárcel como medida 
.de aseguramiento de los sujetos que cometían delitos. nunca -
fue aplicada ~orno pena, pues tan solo se le daba uso mientras 
el individuo era juzgado, sentenciado y ejecutado. 

Si tomamos en cuenta que los aztecas eran una raza e~inenteme,!l 

te guerrera, podemos resumir, que ante las leyes llenas de bru
talidad, el sujeto desde la infancia deber1a seguir una conduc
ta social correcta, pues de lo contrario, el que las violaba -
sufría serias consecuencias. 

LA CULTURA MAYA 

El pueblo maya se ha caracterizado por su gran sabiduría en las 
ciencias y artes, desgraciadamente no podemos decir lo misl!XJ en relaci6n a -
la administración de justicia, ya que si bien es cierto, las penas impuestas 
a los menores que por algún motivo incurrían en conductas consideradas como 
delitos, fueron menos severas que los aztecas, persistían en seguir juzgando 
en igualdad de condiciones a menores y adultos de la comunidad. 

El proceso y la imposición de las penas, se encontraba en manos 
de un sujeto denominado "BATAS", quien en fonna directa, oral, senci 11a y r! 
pida recibía e investigaba las quejas, resolviendo en forma inmediata, ver-
bal e inapelable, los asuntos que se le turnaban. 
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La ejecuc16n de la pena, le correspondfa a unos sujetos denom1na
dos "top11es", qu1ene!i s1n mayor demora se daban a la tarea de ejecutar al -
condenado, 

sigu1entes: 
Dentro de los delitos y penas de la Cultura Maya. destacan los 

11 Según Francisco Javier Clavijero, si el homicida era mayor, no 
se le mataba, sino se le hacfa esclavo; Y. si la muerte era ca
sual, tenía que pagar un esclavo por el muerto" 3 

- El robo por parte de un menor de diez años era motivo de escu
sa absolutoria. 

Dentro de las penas más severas, destacan las siguientes: 

Muerte por machacamiento de cabeza con una gran piedra; la reduc
ci6n a esclavitu y el marcar el rostro con objetos punzocortantes. 

Como podemos apreciar, las penas impuestas adquieren varios obje-· 
tivos, dentro de las cuales destacan aquellas que bus~an la reparaci6n del d! 
ño causado y aquellas que servirían de escarmiento a la colectividad. 

De lo anterior, se infiere que la. cultura Maya, al igual que la A!, 
teca aplicaron en la comisi6n de delitos leves perp.etratos por menores escu
sas absolutorias y penas atenuadas, en virtud de que no comprendían el grado 
de irresponsabilidad con que un menor podía actuar en la realización de una -
conducta considerada como delito. 

Poderros asegurar que los Mayas. en cierta forma, logran una gran -
aportación con el carácter reparador de la pena y sobre todo, cuando el menor 

3 Historia Antigua de México, T. II, México 1945, de Francisco Javier Clavij~ 
ro, pág. 239 a 246, 
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por causa~ d\yer~a~ $e veta involucrado en situaciones penales. 

tA CULTURA ZAPOTECA 

Al igual que los Aztecas y los Mayas, los Zapotecas incurrf~ron 
en la persistencia de seguir juzgando indistintamente a los jóvenes menores 
y a los adultos, los ~rocesos que se dieron a lo largo de nuestro territo-
rin oor las diversas culturas no se alejaron del zapoteca, ya que seguía i!!!. 
perando el carácter inquisitivo. 

Cabe mencionar. que la Cultura Zapoteca, fue de las rrenos bruta -
les de aquella época, y sobre todo, cuando se trataba de ~nores q~e por al 
gún motivo incurrfan en conductas consideradas como delitos, tal es el caso, 
de aquellos menores que se encontraban borrachos o que desobedecieran a las 
personas que representaban la autoridad, a quienes ·Se les castigaba con pe
nas privativas de la libertad corporal o flagelación en caso de reinciden-
tia. 

Asf pues, diremos que los Zapotecas conocieron y aplicaron la -
cárcel como pena, a los menores, por los delitos de embriaguez y desobedie.!l 
cia a las autoridades. 

En resumen, podemos expresar que las culturas anteriormente ana
lizada; en forma individual, no proporcionan lo~ sufici~ntes elerr~ntos para 
poder considerarlas como bastión de apoyo para nuestra legislación actual, e 
incluso ni la misma Cultura Romana, ya que se hace necesario el hecho de re
tomar en forma individual las aportaciones más relevantes que cada cultura -
en su ámbito de validez proporcionó a los miembros integrantes de su comuni
dad. 



C.- TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES EN MEXICO 
COLONIAL. 

fa. 

El periodo que nos ocupa, marc6 un cambio radical a nuestrás co~ 
tumbres prehispSni cas, los grandes ritos a los dioses se terminan y con ellos 
los salvajes sacrificios. Es de recordar, que la organización social de nue!_ 
tros antepasados se encontraba provista de una enorme influencia religiosa, -
es por ello que al terminar esas prácticas religiosas el conjunto de nonnas -
que regulaban la organización social desaparecen. 

La marcada tendencia del ser humano para demostrar su poder de d.!!. 
. :' miMción frente al débil, provoca la falta de respeto a sus costumbres y gen~ 

ra la imposició~ de nuevas leyes, que tiene •por objetivo, el mantener margin.ª
da una determinada clase social. los españoles con gran espfritu de conquis-

. tadores. despojaron de sus bienes, costumbres y tradiciones a nuestros antep.ª
sados, conminándolos a la observancia de nuevas leyes con raices extrañas, f.!!_ 
voreciendo la injusta aplicación de las mismas por quienes las conocfan y a
plicaban con un falso espíritu paternalista. 

La legislación colonial en la Nueva España fue abundante, los pri 
meros antecedentes que citamos en orden cronológico son los siguientes: 

"Las Clidulas, Ordenanzas, Instrucciones y Leyes de Cortés; tas 
de Ovando; Las Ordenanzas de Gremios de la Nueva España; (1524-
1769); El Cedulario de Pug~ (1525~1563); Leyes de Indias {1530) 
Las Ordenanzas de Tierras y Aguas (1536-1761); La Gobernación -
Espiritual y Temporal de las Indias (sin fecha); El libro de C! 
dulas y Provisiones del Rey (1541-1621); Las Leyes y Ordenanzas 
Reales de las Indias del Mar Océano, de Alonso de Zorita (1570) 
La Recopilación de Encinas (1596); Los Sumarios de Cédulas, Or
denes y Provisiones Reales de Montemayor (1628-1657); El Proye_<:. 
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to de Ximménez Payagua (1665); La Recopilaci6n de las Leyes de 
los Reinos .de las Indias (1680); El Proyecto del Código India-

. no y el Cedulario de Ayala (siglo XVIII); Las Ordenanzas para 
la Dirección, Régimen y Gobierno del Cuerpo de Mineria de la -
Nueva España y de su Tribunal (1783); y las Ordenanzas para.el 
Establecimiento e Instrucción de Intendentes del Ejército y -
Provincia en el Reino de la Nueva España (1786)" 4 

Cabe mencionar que casi todas las reglamentaciones anteriormen
te expresadas, contenían disposiciones penales, mas sin embargo, la Recopil! 
ci6n de Leyes de los Reinos de las Indias fue considerada como el cuerpo -
principal de leyes de la Colonia, misma que se componía de IX libros, di_vidj_ 
dos. estos en capítulos, pese a que contaba con una gran desorganización en -
todos y cada uno de los temas que trataba, ya que por ejemplo, la materia pe 
nal se encontraba diseminada en varios libros. El libro VII de esta re·copi
laci6n, es de principal importancia para nuestro estudio, pues señala en fo!. 
mamas detallada los delitos, las penas aplicables ~l autor del delito, de -
acuerdo a su condición social, así como de las condiciones que deberían exi,;_ 
tir en las prisiones, impone la pena de trabajos personales como substituto 
de penas pecuniarias y azotes, para los indios, purgando éstos sus condenas 
en conventos, ocupaciones o ministerios de la República, siempre y cuando di 
cha pena fuera resultado de la comisión de un delito grave, pues de lo con-
trario, la pena aplicable al delito leve seda la justa. 

Por desgracia la recopilación de las Leyes de los Reinos de las 
Indias, continuaba dejando·al menor infractor en la. incertidumbre ,jurídica, 
con lo que sus vidas quedaban a merced del arbitrio judicial. 

Es de todos conocido, que no únicamente fueron estas leyes las -
que rigieron en la Nueva España, basta recordar que las leyes de Indias de -
1530 (ley 2, libro I!, tftulo I) señaló que.en todo lo que no estuviese deci 
dido ni declarado por ésta o por cédulas, provisiones u ordenanzas dadas Y -

4 Pcrecho Penal Mexicano, parte general, \:le Raúl Carrancá y Trujillo, piig.117 
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no revocadas para las indias, deberán aplicar supletoriamente las 1eyes·del 
Reino de Castillo, corr.o las del fuero real (1255); las de las partidas - -

( 1265); los ordenamientos de Alcalá (1348); las ordenanzas reales de Casti
lla (1484}; las leyes del Toro (1505); las de la nueva recopilaci6n (1567}; 
y de la Novísima recoµfiaci6n (1805). 

Seria absurdo_ el no reconocer, que el derecho de Casti 11 a propor. 
cion6 un conjunto de leyes de mayor madurez cientffica, como por ejemplo las 
del Fuero Real de (1255), que aplica el principio de la personificación de· 
la pena, ya que nadie respondfa penalrrente por el comportamiento delictivo - · 
de otra persona, la pena adquiere el carácter de pública, se impone por el -
poder social. en forma realmente burda se aplicaba la pena, tomando en con.si 
dereci ón 1 as ci rcuns tanci as individual es de 1 a conducta que moti\16 e 1 de 1 ito, 
como en el caso concreto de homicidio, que se divide de acuerdo a las circun!._ 
tancias que le dieron origen, en doloso, no desP.<1do y de ir.iprvdencia, aplica!!. 
do al primero la pena de mjerte, el segundo quedaba impune y el tercero qu~d!_ 
ba obligado a pagar una detenninada cantidad económica a los deudos, los dell 
tos religiosos se castigaban severamente y aparece por primera ocasi6n en la 
Nueva España la llamada-tarifa de la sang~e. misma que va en proporción de la 
lesión recibida. 

La legislación penal de las Partidas. es la única que, en forma -
sencilla. ncs ofrece una disposición tendiente a proteger al menor infractor, 
considerando que los mismos carecen del buen sentido de elegir entre el bien 
y el mal, por el grado de influencia que pudieran tener de sus progan1tor.:is o. 
de 1 as personas bajo cuya potestad se encontraran. 

Por primera ocasión en la Nueva España, aunque en fonna realmente 
supletoria, surge en derecho escrito, una disposici6n capaz de otorgarle seg.!! 
ridad jurfdica al menor infractor, en el sentido de atenuar la pena aplicable 
al caso concreto o bien declarando la exención de la responsabilidad penal. -
Asf pues, tenemos que en la parte general de la Legislaci6n Penal de las Par
tidas, señaló como causa de exención de la responsabilidad penal a 1os locos, 
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furiosos y desmemoriados; a los menores de 14 añ·os, en los delitos de 11 luju

ri a" 5• Los menores de 10 afias y medio quedan exentos de todos los demás de
litos, señalando como causas de atenuaci6n r!e la pena, e.l delito cometido -
por el menor de 17 años asf como de la pobreza, tratándose de penas pecunia
rias. · 

" La abundancia de legislaciones, que regfan en la Nueva España"' 
generó que una gran cantidad de funcionarios como: El Virrey, 
los Gobernadores, Las Capitanías Generüles, los Corregidores, 
Alcaldes Mayores e incluso aquellos indios que seleccionaron 
por disposición de la Cédula Real del 9 de octubre de 1549 mi!, 
mosque ocuparon puestos de Alcaldes, Jueces, ~egidores, Algu!! 
cil;:s y Caciques. gozaban de atribuciones legal es para perse--
gui r 1 os del i tos" 6 .. 

El gran número de funcionarios, con facultades para perseguir -
los delitos de indios y españoles en territorio de la Nueva España, ocasionó 
el surgimiento de una gran cantidad de tribunales que atendfan a factores -
económicos, religiosos, sociales y políticos. En el año 1786, se contaba -
con tribunales del Fuero Común o de Justicia Real Ordinaria, Juzgado de In-
dios, Fuero de Hacienda (~uhdividido en varios juzgados especiales), Fuero -
Eclesiástico y Monacal, Fuero de la Bula de lci SMta Cruzada, Fuero de Oiez
iros, Fuero Mercanti 1, Fuero de Minerfa, Fuero de Mostrencos, Vancantes e In· 
testados, Fuero de la Acordada, Fuero de la Santa Hermandad, Fuero de la In
quisici6n, Fuero de Residencia o de Pesquisas y·Visitas, Casos de Corte y-· 
otros Recursos al Consejo de Indias, Fuero de Guerra y algunos otros de me--. 

nor importancia. 

De los tribunales anteriormente expresados, s61o dos son de im-

,s El delito de lujuria, er~ considerado como a~uella práctica carnal en fo,:: 
ma por demás desordenada o excesiva, 

6 Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, do Guillermo Co!!n S&nchez, -
Quinta Edición, 1979, pág. 27 y 28, 
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portancia para nuestro estudio, el del Fuero ComOn o Just1c1a Real y el Fue
ro de la Inqu1sic16n. 

El primero se aplicaba por Tribunales de Residencia y por Tribu
nales Ambulantes o Espont4neos. 

Los Tribunales de Residencia se localizaban en la Ciudad de Méxi 
co y en Guada1ajara, solfan ser conocidos con el nombre de Tribunales de la 
Audiencia, sus funciones eran Gubernamentales, solucionaban problemas poli-
ciacos y asuntos relacionados con la Administraci6n de la Justicia, aplica-
bao en sus negocios las leyes de Indias y supletoriamente las de Castilla: 

El tribunal solfa estar integrado por un Presidente, que podfa -
ser el Virrey; Cuatro Oidores, que investigaban la denuncia hasta formarse --

' una convicción para dictar sentencia; Cuatro Alcaldes del Crimen, quienes in-
.tervenfan directamente en las investigaciones y,en ausencia de los oidores, 
reunidos éstos en Tribunales unitarios solucionaban asuntos leves o en cuer
po colegiado cuando dictaban pena de muerte o de mutilaci6n de los miembros, 
siempre y cuando las resoluciones estuvieran apoyadas por más del 50% de los 
Alcaldes del Crimen; y por último el Alguacil Mayor, quien de responsabiliz! 
ba en las investigaciones policiacas. 

Los tribunales Ambulantes o Espontáneos, solfan ser conocidos -
con el nombre de "Tribunales de la Acordadau, no tenían sede fija, pues eran 
Ambulantes y se constitufon exclusivamente para caso.s concretos, como el ju!_ 
gar salteadores de caminos o corregir des6rdenes de algunos pueblos. 

Se integraban por un Juez o Capitán (Juez de Caminos), por comi
sarios y escribanos, quienes aplicando un juicio rápido (Sumario), sentenci! 
ban a los procesados y en forma realmente inroodiata los ejecutaban frente a la 
vista maliciosa de los curiosos, quienes escarmentaban en'tabeza ajená'y los 
hacfan reflexionar sobre el riesgo que podfan correr en caso de cometer un -
delito. 
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El Tribunal del Santo Oficio surge en la Nueva España, el 27 de 
junio de 1535, cuando Fray Juan de Zumárraga, Obispo de México, recibe el -
tftulo de Inquisidor Apostólico de manos del Arzobispo de Sevilla, Inquisi
dor General de España, Don Alonso de Manrique, quien delega facultades para 
proceder contra cualquier persona o grupo de personas vi vas o muertas, au-
sentes o presentes, de cualquier estado y condición, prorrogativa y preemi
nencia exentos o no exentos, o moradore5 que fueren o hubiesen sido en toda 
la Diócesis de México, que se encontraban sospechosos o infamados de he.re-
jfa y apostasía y con~ra todos los factores defensores y receptores de - -

ellas. 

Es en el año de 1539, cuando el Obispo de·México, Fray Juan de -
" Zumárraga, haciendo uso de sus facultades, instruye juicio a cuatro indfge-

nas que ocultaban ido 1 os de Huitzi 1 opochtl i. 

Se integrüba el Tribunal por un Inquisidor o Juez, quien dirigía 
la parte Administrativa, corno el levantamiento de actas y control de arch1vo; 
Consultores que decidi'an el futuro del acusado mediante "La consulta de fé"; 
Calificadores, Comisarios, Promotor fiscal, quien denunciaba y perseguía a -
los herejes_ y enemigos de la iglesia dentro del Proceso; Abogado Defensor, -
quien realizaba actos de Administración y defensa en la persona y bienes con. 
fiscados del inculpado; Receptor y Tesorero; los familiares quienes coadyuv!_ 
ban con el Fiscal denunciando y proporcionando todo y cuanto sabian del reo, 
con el único fin de agilizar el proceso; Notarios, quienes certificaban las
dec 1 a raciones de 1 os procesados cuando éstos eran torturados; 1 os Escribanos, 
tomaban nota de las denuncias y algunos otros oficios; los Alguaciles, reali
zaban aprehensiones; Alcaides, vigilaban el funcionamiento de las cárceles y 

por último los Intérpretes. 

El poder de la iglesia, en aquellos dfas,fue superior al.poder -
del propio Estado, ya que esta misma institución tenfa su cuerpo Legislativo. 
El ilu<:.tre Fray Thomas de Torquemada, Prior del f·lonasterio de Santa Cruz de 

.segovia, Prirrer Inquisidor General de España, es reconocido como el autor ~-
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de la compi1ac16n de "Las Instrucciones del Oficio de la Santa Inqu1sic16n", 
misma que mandó el Reverendl'simo Señor Don Alonso Manrique al Obispo de Mé
xico. Fray Juan de Zum~rraga, con el objeto de que se decretara su observan
cia obligatoria d~ntro del Tribunal del Santo Oficio de la Nueva España • 

El Tribunal d,,1 Santo Oficio señaló, como edad .mfoima para ser -
juzgado, la de 14 años para los varones y 10 años para las mujeres. Pero no 
cantemos victoria, era absurdo pensar que un Tribunal tan inhumano y represi 
vo como 1o fue el del Santo Oficio, reconociera el grado de inconsciencia -
con que un menor podía actuar en su vida social, ya que al no contar con un 
criterio definido, era fácilmente influenciado por el medio que le rodeaba, 
así es como la Copilación de las Instrucciones de 1a Santa Inquisición. en -
otro de sus muchos apartados, señalaba que: 

"Los varones menores de 14 aiios y' las mujeres menores de 12 
años, no pidían ser obligados a adjurar públicamente, pues una 
vez rebasada esta edad podrían hacer y dirán lo que hicieron en 
la minoría de edad, siendo "Doli capaces" 7 

De lo anterior se infiere que el .Tribunal del Santo Oficio s61o 
respetaba la minorfa de edad de los jóvenes que violaban sus preceptos reli
giosos, para efectos de proceder penalmente contra ellos o lo que diriamos -
actualmente, ejercitar la acción penal. En relación al grado de responsabi
lidad penal con que éstos solfan conducirse en su vida infantil, no era tom,!!_ 
da en cuenta. ya que respondfan por aquello negativo que hubiesen hecho du-
rante su infancia y que recordaran en el mon~nto de cumplir con la edad sufj_ 
ciente para emitir su confesión pública. 

·Lo anterior nos hace suponer que el Ilustre Fray Tomas de Torqu! 
mada no se olvidó de reprimir el menor vestigio de maldad en la Nueva Espafta. 

7 El Procedimiento Inquisitorial de Eduardo Pallares, Editorial Imprenta Un!_ 
versitaria, México 19Sl, pág. 119. 
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pues no consideró el grado de imperfecc16n y debilidad de los niños y adole1 
centes. 

E'duardo Pallares, en su obra El Procedimiento Inquisitorial, nos 
habla de un solo caso en donde el menor bajo ciertas condiciones, podía reci. 
bir una penitencia (pena) atenuada, es el caso concreto de los.hijos da her! 
jes que fuesen menores .de 20 años y que hubiesen seguido la doctrina de sus 
progenitores, q!.lienes confesarían sus errore.s y los de sus padres, así como 
los de cualquier otra,persona, en cuyo caso quedarfan en calidad de encomen
dados a familias cristianas quienes los educarfan ideológicamente. 

Dentro de las penas m~s habituales destacan el ahoracar, quemar, 
descuartizar, cortas las manos y exhibirlas y el azotar. 

En suma, podemos concluir que existió una gran cantidad. de Trib,!!. 
nales en Péxico Colonial; no hubo uno solo que en forma especial juzgara los 
actos .delictivos de los menores. Solo la Legislación Penal de las partidas, 
dió la pauta para determinar la edad idónea en que·el menor no era suscepti
ble de ser sancionado por el Fuero Común o de Justicia Real, asf como la -
edad en que podia ser sancionad~ con menos severidad que a los adultos. 

Tomando en consideración la diversidad de Fueros de aquellos 
d1as, entendernos que cada uno tenia sus propias leyes, luego entonces, si el 
Fuero de la Inquisición, en la Compilación ya citada, contrapunteaba la Ley 
de Indias y las de Castilla aplicables supletoriarnente a la Nueva España, 
razonamos, expresando que la seguridad Jurídica del menor se encontraba del!_ 
mitada de acuerdo a la ley que violara, ajustándose al proceso que determin_! 
ra el Fuero respectivo, sin que existiera un criterio uniforme sobre la for
ma en que debería ser tratado por los Organos Jurisdiccionales. 

La situación anteriormente expresada, se origina por la influen -, 
cia religiosa que el Estado recibía de parte de la iglesia y la falta de ca·· 
pacidad para rechazar todas aquellas disposiciones que contradijeran los pr!t 
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ceptos emanados de los Reinos de Castilla y de las L.eg1s1ac1ones dictadas P! 
ra el R~ino de.la Nueva España. 

,
·,' 



D.- TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES DE HEXICO 
INDEPENDIENTE. 

22. 

En el año de 1821, nuestro pafs alcanz6 la consumaci6n de su In
dependencia, después de trescientos largos años de domi~~ci6n española. 

La nueva organización social de aquella época requerfa de un si~ 
tema jurídico, acorde con los principios liberales. Sin embargo, el carác-
ter espontáneo con que el movimiento llegó a su consumación, exigi6 la nece
sidad de observar leyes coloniales, con el objeto de evitar caer en la anar
qu1a. 

Las leyes aplicables en la República hasta el año de 1857, fue-
ron las siguientes: 

l. - Los Decretos de las Cortes de España y las Reales Cédulas 
2.- La Ordenanza de Artillerfa 
3.- La Ordenanza de Ingenieros 
4.- La Ordenanza General de Correos 
5.- Las Ordenanzas G~neral2s de Marina 
6.~ las Ordenanzas de Intendentes 
7.- La Ordenanza dü llineria 
8.- La Ordenanza Militar 
9.- La Ordünanza de Milicia Acti11a o Provincial 

10.- Las Ordenanzas de Bilbao 
11.- Las Leyes de Indias 
12.- La Novfsima Recopilación de Castilla 
13.- la Nueva Recopilación de Castilla 
14.- Las Leyes de Toro 
15.- Las Ordenanzas Reales de Castilla 
16.- El Ordenamiento de Alcalá 
17 .- El Fuero Real 



18,~ El fuero J~zgo 
19,~ Las Siete Partidas 
20. • El Derecho Canónico 
21.- El Derecho Romano 

23. 

A la legislaci6n anteriormente indicada"' debemos agregar aquellas 
Leyes de observancia general para toda la RepOblica como: 

a) La Constituci 6n de Cadi z de 1812, puesta en vigor por Fernando 
VII. 

b) La primera 'constitución liberal de 1814, patrocinada por José 
Marfa Morelos. 

c) La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de -
1824. 

d) Las Siete Leyes Constitucionales del 30 de diciembre de 1836 • 
e) Las Bases de Organización Política de la República, del 30 de 

diciembre de 1843. 
f) La Constitución de 1857 

Por desgracia, no fue suficiente la integración de leyes colonia· 
les y liberales en el sistema jurfdfco. El tratamiento del menor infractor 
segufa siendo el mismo, bastarfa citt:~ d comentario que narra la escritora 
Madarre. Calderón de la Barca, quien pudo en aquella época visitar una prisión 
Al respecto nos comenta: 

" La falta de la más mfnima clasificación de los presos, provoca
ba que el salteador de media noche conviviera con el ladrón que 
hurta pañuelos, el famoso bandido con el reo político, los hi
jos de las presas jugaban sin el menor resguardo dentro de las 
prisiones y el individuo joven no viciado todavfa, tenfa que -
abandonar esta cárcel, contaminado y endurecido por el mal eje!!). 
pfo y el lenguaje más grosero" 

Tran>OIJl>r~~~ron algonos años hasta que el Código Penal de 1871, 



24 • 

. por prirrera ocasión en la historia de P~xico, ofrece un panorama alentador en 
la readaptación del menor que por algún motivo incurre en actos considerados 
como delitos, ya que declara procedente la reclusión preventiva en estableci
mientos de educación correccional para los acusados menores de 9 años, asf C.Q. 

llll a los mayores de esta edad y nenores de 14 años que sin el discernimiento 
infringieran alguna ley penal. 

El artfculo 34 Fracción V y VII del mismo Código, declaró al me-
nor de 9 años exento de responsabilidad penal e igualmente al mayor de esa -
edad, pero irenor de 14 años, si _no probare el denunciante que el acusado obró 
con el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la infracción. 

La vejez fue causa atenuante en la aplicación de la sanción. por 
"º contar en esa edad con el discernimiento necesario para conocer toda la -
ilicitud de la infracción. 

La mayorfa de edad penal comenzaba a los 14 años, de confonnidad 
con el artfculo 42 fracción II del Código Penal de 1871. 

Como podemos observar, la legislación penal se sigue a~licando -
en forma realmente indistinta.. La conducta del adulto y del menor que por 
algún l!lOtivo incurre al algún delito se sigue sancionando por el mismo códj_ 
go. Sin embargo, el lugar señalado para la extinción de la pena, asf como 
la finalidad de la misma, es de naturaleza distinta. Mientras que el adul
to extingue su pena en prisiones con fines puramente de escanniento, el me
nor recibe una pena especial y atenuada en establecimientos de educación C.Q.. 

rreccional. Esto es con el único fin de readaptar al menor mediante el tr!_ 
bajo y la educación, siempre y cuando se tratara de menores de nueve años y 
se creyera necesaria esa medida, ya fuera porque las personas que lo tuvi~ 
ren a su cargo no fueren idóneas para darles educación, o ya por la grave-
dad de la infracción en la que incurrieran. Lo mismo para aquellos mayores 
de 9 años y menores de 14, que sin el discernimiento 1nfrig1eran alguna ~~y 

penal, de conformidad con el artfculo 519 del c6digo en cuestión. 



25. 

Son claras la~ contrad1cc1ones en que incurre el c6d.1go penal de 
1871, pues mientras que declara al menor de 9 aflos exento de responsabi11-.. 
dad penal, lo priva de su libertad en centros de educación correccional, -
por el hecho de incurrir en Infracciones a la ley o bien porque las perso-
nas bajo cuya potestad se encontrara no fueran las idóneas para dar la edu
cación. Por otro lado,el sujeto mayor de 9 aflos y menor de 14 aflos, cuando 
con~tfa un delito, tenia en su favor la presunción legal de carecer del dfl 
cernimiento necesario para conocer la ilicitud de la infracci6n. En tal SQ. 

puesto era recluido en igualdad de circunstancias que el menor de 9 aflos en 
centros de educación correccional. Pero si el denunciante, de confonnfdad 
con el articulo 34 fracción V y VI del mismo código, demostraba que el acu-

1·sado tenfa el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la in -
fracción, aquel sujeto quien por disposición expresa no alcanzaba la mayo-
ría de edad penal (artículo 42 fracció~ II) era sancionado en igualdad de -
circunstancias que el adulto y conffoado en instalaciones penitenciarias, -
con fines puramente de escanniento .y no de readaptaci6n. 

El C6digo Penal de· 1929, aplicable dentro del Distrito Federal y 

Territorio Federal, consideró los 16 años como la mayoría de edad penal y -
suprimi6 la prueba en contrario que demostraba que el menor habfa obrado con 
el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la infracc16n. pues 
generalizó el criterio de que todo sujeto menor de 16 afios, por su edad no 
contaba con el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la fn-
fraccf6n. S1n embargo, si crey6 pertinente el aplicarles una sanción dis-
tinta al adulto y sobre todo en instalaciones diferentes, 

El arttculo 71 del Código Penal de 1929, f1j6 las siguientes sa!!. 
ciones especiales a los infractores menores de 16 anos: 

1.- Arresto escolar 
2.- Libertad vigilada 
3,- Reclusión en colonia agrfcola para menores 
4.- Reclusión en r;avfo-escuela · 
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Las sanciones anteriores, de conformidad con el artfculo 69 y 73 
del cttado Código, solfan ser acompañadas de las siguientes amonestaciones: 

a) Pérdida de los instrumentos del delito 
b) Publicación especial de sentencia 
c) Caución 
d) Vigilancia de la policia 
e) Suspensf6n o inhabilitación de derechos 
f) Suspensión o inhabilitación de empleo o profes16n 
g) Extrañamiento y apercibimiento 
h) Prohibición de ir a determinado lugar 

Por vez priioora, nos encontramos frente a un Tribunal de Menores, 
mismo.que se encontraba organizado por el Código Procesal de 1929. La ley 
utilizada por este Tribunal, para la imposición de sanciones a menores in-
fractores seguiía siendo el Código Penal de 1929. En consecuencia, segufa 
ser aplicables sanciones con la misma duración que aquella que corresponde
ría a los delincuentes mayores, de conformidad con el Artfculo 81 de la ci
tada ley. 

El Consejo de Defensa y Previsión Social, como órgano del Tribu
nal de Menores, señalaba el lugar en donde el menor infractor debfa quedar 
reclufdo, 

Dentro de las principales aportaciones del Código Penal de 1929, 
destacan las siguientes: 

la. La edad de los menores infractores no se encontraba cond1· 
c1onada por el discernimiento de éste para conocer la ili
citud de la infracción. pues tan s6lo bastarfa el demostrar 
que el sujeto era menor de 16 año~ para que fuera cons1der~ 
do como menor infractor. 

2a. Las sanciones aplicabl~s a los ~nores infractores no se ~ 
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alejaban mucho de la 1dea de readaptarlo, mediante la educa
é:ión y el trabajo. Por desgracia, no podemos dec1 r lo mismo 
de las amonestaciones como la publicación de sentencia que -
más propiamente era conveniente aplicarlas al sujeto adulto, 
por virtud de la trascendencia psicológica que podrfa aca- -
rrerar en los menores. 

· 3a. los tribunales en donde los menores infractores deberfan ser 
juzgados, asf como las instalaciones en donde deberían cum-
plir su.sanción especial, eran lugares distintos de los señ.! 
lados para .los adultos, pese a que la legislación Penal que 
los regulaba era la misma para ambos y que la sanción soli'a 
ser de la misma duración. 

El Código Penal de 1931, dentro de su tftulo sexto capftulo único, 
en tan· sólo cuatro artículos pretendía regular el comportamiento del menor -
infractor. 

Dentro de los cambios más importantes que podemos observar en es
ta Legislación, destacan los siguientes: 

La responsabilidad penal de sujeto comenzaba a los 18 anos de - -
edad, de 1o qua se desprende que la conducta de11ctuosa de todo sujeto menor 
de esa edad se encontraba reglamentado por este único capítulo. 

Los med1os utilizados por este conjunto ~e normas jurfd1cas para 
acreditar la edad del menor eran, en primer términu; la ::opia certificada -
del acta de nacimiento del Reg1~tro C)vil; en ausencia de ésta, mediante -
dictamen pericial en el desarrollo dertario y somátko del muchacho con el 
objeto de conocer su edad clfnica p~Jbable y por último, cuando el caso era 
dudoso, por urgencia o por condiciones especiales del desarrollo precoz o -
retardado, el Juez resolvfa según su criterio. 
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Las med\das tutelares aplicables a menores infractores, de canfor. 
midad con el Código Penal de 1931, fueron las siguientes; 

I.- Reclusión a domicilio 
II.- Reclusión escolar 

III.- Reclusión en.un hogar honrado. patronato o institución sfmfl!, 
res. 

IV.- Reclusión en establecimiento médico 
V •. - Reclusión en establecimiento especial de educación técnica 

VI ... Reclusión en establecimiento de educación correccional 

Cabe mencionar que, en algunos casos, el Juez podfa decretar la -
reclusión fuera de los establecimientos de educación correccional. siempre -
y cuando 1 os padres o encargados de la vi gil anci a. del menor entregarnn fi an
za. 

Las medidas anteriormente expresadas, eran aplicadas a los meno
res por todo el tiempo que fuera necesario para su corrección. 

Debemos reconocer que esta Legislación nos ofrece un importante -
avance en la reglamencación de los rrenores infractores. Tal es el caso de ~ 

que la mayorfa de edad, como base para determinar la responsabilidad penal -. 
del muchacho, ya no se sigue detenninando por mero capricho del legislador, 
pues goza de las razones técnicas suficientes para detenqinarla, mediante un 
dictamen pericial en el desarrollo dentario y somático del menor, en ausen-.; 
cia del documento legal que la acredite. 

Lo anterior, obedece al criterio sostenido por los estudiosos de 
la medicina en el sentido de que a la edad de los 18 años, el ser humano.su
fre un desarrollo dentario y somático notorio. 

Como podemos observdr, las medidas tutelares aplicadas al menor -
infractor son de carácter co~rectivo y· no de escarmiento, y sobre todo . . 

AJ!!±• ..... --



se aplican en lugares distintos al de los adultos, 

El C6di go Común de Procedimientos Pena les del 2 de enero de 1931, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de agosto de -
1931, aplicable ert el Distrito Federal, señala el procedimiento a seguir en 
1os Tribunales para Menores. Comprende un total de 20 artfeulos (del artf
culo 389 al 407, disgregados en su capftulo IV. Sección tercera, dentro de 
los cuales por razones de importancia señalamos los siguientes: 

El instructor gozaba de un amplio criterio para determinar 1~ fo!, 
ma en que deber'ia practicarse la diligencia, con el objeto de com?robar los 
hechos· base de la consignación asf como el grado de participación del menor 
en la comisión del delito. 

Toda resolución era pronunciada por el Tribunal en pleno en forma 
indetenninada. Sólo podrfa ser modificada en funci6n de los resultados que 
se fueran obteniendo en el comportamiento del menor. 

Los Tribunales de Menores se integraban en fonna colegiada. El -
. Ministerio Público no tiene intervención alguna en el procedimiento y el pe.i:.. 
sonal encargado de la administración de la justicia·contaba con los estudios 
necesarios para el mejor desempeño de su encargo. 

Es evidente el deseo del legislador, en el sentido de crear un • 
sistema de jus~icia especial para el menor infractor. Tan es asf que el Có
digo Penal y el Código Común de Procedimientos Penales de 1931, les asigna·· 
un capftulo especial y, por si fuera poco, el Organo encargado de la Admini! 
tración de la justicia del llt;!nor es distinto al señalado para los adultos. 

Recibe el nombre de instructor el juez tie rrenores. Este, auxili!!_ 
do por profesionistas como ~dicos, abogados y maestros en pedagogfa, elabo· 
ran un estudio clfnico, social, psicológico y de personalidad del muchacho, 
con el objeto de aplicar la medida más adecuada para su corrección. 
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El 22 de mayo de 1934, surge el Patronato para Menores en el Dis
trito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de mayo 
de 1934. 

·El objetivo principal de este Patronato era prestar ayuda mate- -
rial a aquellos rrenores que hubieren incurrido en la comisión de un delito y 
que socialrrente se encontraban en completo abandono, . 

Esta ayuda,. se traducfa en la prestación de servicios de asi~ten-
cia al rnenor, como la creación de dormitorios pQblicos y el sostenimiento -
de ;omedores. 

La finalidad del Patronato consistfa en proporcionar al menór, --· 
que egresaba de instituciones correccionales, ~1 apoyo necesario para que no 
incurriera nuevamente en alguna infracción •. Para esto se organiza.ron coope
rativas donde los rrenores podf an trabajar y obtener un ingreso económico, -
menteniéndolos alejados de vicios y pensamientos delictivos, derivados de la 
ociosidad. 

El Código Federal de Procedimientos Penales del 27 de diciembre -
de 1933, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 
1934, en su tftulo Oecimosegundo, Capítulo 11, establece en un total de 22 -
artfculos (del artículo 500 al 522) las normas reguladoras del procedimiento 
en los Tribunales Federales para Menores. Señala, dentro de los aspectos --· 
m~s importantes, los siguientes: 

Se integran los llamados Consejos de Vigilancia, cuya función era 
la de recabar información en los centros de reclusi6n del menor sobre su CO.!!, 

ducta, su aprovechamiento y los indicios que den de enmienda. Esto con el -
objeto de que s1 a su juicio haya mejorado su conducta y den señal de no vol 
ver a delinquir, puedan solicitar al Tribunal se decrete su libertad. 

La aver1guaci6n se integra por el informe que rinda un juez médi-
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coy un juez maestro, cons1stente en una 1nvesUgac1ón social, una historia 
clfnica sobre antecedentes patológicos personales y Ún informe psico-pedag§. 
gfco. Cabe .rrenc1onar que, dentro de Ja investigaci6n social, se informaba 
sobre el grado de participaci6n del menor en la comisi6n de delito. 

Una vez practicados los estudios anteriormente exprasados, el 
Tribunal emite su resoluci6n, aplicando las ~~didas m§s idóneas para su co
rrección, o bien, en los casos en que el menor requiera de un tratamiento -
especial por ser enfermo mental, sordomudo, alcoholico o toxic6mano, será -
entregado a sus padres siempre que garanticen sorreterlo al·tratamiento o en 
caso contrario se le mandará a un establecimiento especial para su rehab'ili 
taci6n. 

Al igual que el Código Común de Procedimientos Penales, este c6-
digo sustenta les mismos principios procesales, diferenciándose únicanente 
en su Organo Administrador de Jus ti ci a ya que el ámbito de va 1f dez especia 1 

es distinto, en raz6n del delito cometido. 

Desde un punto de vista personal, considero que el Código Fede-
ral de Procedimientos Penales, en lo relativo al procedimiento aplicable a 
nenores infractores, por virtud· de la comisión de un. delito de carácter fe
deral, puede ser criticado en dos aspectos: 

la. Si bien es cierto, el legislador ha sostenido el criterio -
de crear un sistema jurídico del rne~or. distinto al de los 

'adultos. Debemos entender que cualquier semejanza sustan- -
cial implica un retroceso al camino recorrido. 

Es de todos conocido que lo sujetos mayores de edad, que i.!l 
curren en un tipo penal, son juzgados por 6rganos del Fuero 
Común o Federal, en funci6n del interés en juego o de la -
afectaci6n que ocasionan. En consecuencia, serán competen
tes los juzgados de Distrito o del Fuero Común, respectiva
irente. 
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Tal parece que la creación del apartado sobre irenores infraf_ 
tares· en el C6dfga Federal de Procedimientos Penales de 1934, 
1o úuico que ocasionó fue una enorrre confusión y una gran si 
i:llilitud con el proceso judicial de los adultos, ya que pode~ 
l!X>S tildarla de obsoleta por su falsa razón de ser. Tan es 
asf que el artfculo 500 del mismo código, autoriza a .los Tri 
bunales locales para menores el conocer las infracciones a -
las leyes Federales cometidas por menores de diez y ocho - -
años, aplicando las disposiciones de las leyes Federales re! 
pectivas, en caso.de que no exista en el lugar Tribunales f,!t 

derales para menores. Aunado a esto, debemos agregar que -
las medidas aplicadas por el C6di go Federa 1 de Procedimi.en-
tos Penales son las señaladas por el Artfculo 120 del Código 
Penal de 1931, las institucione~ correccionales son las mis
mas para ambos y 1 a i mpos i ci 6n de 1 ~.s rnedi das ti ene· una du~.!_ 

ci6n indetenninada, hasta en tanto ;al menor ofrezca indicios 
de no volver a delinquir. 

2a. Podemos considerar el Código Federal de Procedimientos Pena~ 
les, en lo relativo al proceso seguido a menores infractores, 
como la pauta para la creación de todo un sistema juridico -
de carácter federal, que tenga por objeto unificar cientffi
camente el criterio necesario para reglamentar la conducta -
antisocial del menor en todo el pais, 

El Gobierno Federal ha reconocido que algunos grupos sociales se 
muestran débiles frente a otros. Tal es el caso de los obreros y campesinos 
frente, a los grandes consorcios industrial<:s y Terratenientes, y ha visto la 
necesidad de crear una legislación de carácter federal con el único fin de -
tutelar su seguridad social( Ley Federal de Trabajo y Ley Federal de 1a Re-
forma Agraria). Luego entonces, por qué no ha de tutelar la seguridad so- -
cial de los rrenores que por algún motivo incurren en actos considerados como 
delitos u observan conductas antisociales, si tenemos presente que éstos se-
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rán los protagonistas dfrectos de nuestros futuros. gob1e)'.'11ós, 

La Ley Orgánica de los Tribunales de Menores y sus Inst1tuciones 
Auxiliares en el Distrito y Territorios Federales y Normas de Procedimiento, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de1·26 de junio de 1941, en· 
su artfculo segundo Transitorio, abroga los capítulos IV Titulo Tercero y -
VIII Titulo S~pt!mo, y Fracción XVI del artfculo 674 del Código de Proced1-
mientos Penales para el Distrito y Territorios Federales. 

La creación de esta ley provoca que el menor infractor salga de -
la legislación procesal dé los adultos y quede sujeto a un nuevo sistema -- · 
crea<lo especialmente para él. Más por desgracia, debemos declarar que el ·e-ª. 
digo Penal aún sigue sancionando su comportamiento delictivo. 

Dentro de los aspectos más importantes que contiene esta leg1sla
ci6n destaca lo siguiente: 

Los Tr-ibunales funcionando en pleno conocen de los casos seilalados 
por el C6digo Penal respecto de menores y dictan las resoluciones que pr-oce-
den, aplica'ndo las sanciones señaladas por el mismo c6digo. Prohiben el he-~ 
cho de que los Tribunales ordinarios extiendan su jurisdicción sobre los men.Q_ 
res. 

Se crean Instituciones auxiliares de los Tribunales como: 

I.- El Centro de Observaci6n e Investigación. 
II.- Las Casas Hogar, Escuelas Correccionales, Escuelas Industria-

les y Escuelas de Orientaci6n, asf como Reformatorios. 
Itt.-·El Departamento de Prevención Tutelar, quien realizaba funcio

nes de policía común por medio de sus agentes. 

En las 1nstituciones anteriormente indicadas se buscaba el buen -
orden y disciplina en los 1nternos, por lo que se buscaba que éstos se agn1p.!!. 
ran por edades diversas, creando para tal efecto nrupos de Pre-púberos, Púbe-
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ros, ·Post.;.púberos. 

Los castigos corporales quedaron proscritos y se aplicaron las si 
gi.iientes r.:edf das di scf p 1f nari as: · -

a) Persuación o advertencia 
b) Amonestación Privada 
e) Amonestación ante un pequeño grupo. 
d) Amonestación ante todo el grupo (casos excepcion'ales) 
e) Exclusión temporal de grupos deportivos 
f) Exclusión temporal de diversiones 
g) Suspensión de comisiones honorfffcas 
h) Autoproposición de castigos 
i) Suspensión de visitas 
j) Suspensión de pennisos o de recreos 
k) Plantones 
1) Sanciones mixtas 

Los menores que observan buena conducta p,ozaban de estfmulos, con
sistentes en la preferencia para grupos de diversiones o para comisionados de 
orden. nombramientos honoríficos y comisiones especiales. 

El menor, para ingresar a un establecimiento de esta naturaleza, -
era objeto de varios estudios, a saber: 

a) Estudio de medio social (familiar y· extrafam11iar) 
b) Estudio desde el punto de vista de su educación y de anteceden

tes escolares y extraescolares 
e) Estudio psicoffsico de los menores (antecedentes patológicos y 

estado actual incluyendo el exan~n antropométrico, asf como el 
desarrollo mental de los menores y su constituci6n y funciona
miento psfquico). 

Con relación al pro~edimiento instruido actualmente en los Trfbu-
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'nales para menores, observamqs que esta l.eg1slá.c16n no se aparta en. gran rnédi 

da de las normas procesales que la anteced1eron (Tttulo tercero. Cap1tulo: IV, 
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios F~derale~ 
Mas sin embargo. debemos expresar algunas innovaciones que pudimos detectar: 

Inmediatamente que el menor de diez y ocho años cometta una infraf 
c16n, era enviado al Centro de Observación donde previa identificación admi~" 
nistrativa (ficha), permanecía el tiempo necesario pará que se realizaran los 
estudios solicitados por el juez. y se ordenaba su consignación al Tribunal. 
En los casos en que el menor fuera mayor de doce años y estuviere moralmente 
abandonado, el Tribunal ordenaba su envfo a una Casa de Corrección en donde " 
permanecfa el tiempo necesario para su educación. Por Oltimo, si se trataba 
de menores de doce años moralmente abandonados, el Tribunal de MenorP.s lo en
tregaba a un establecimiento de Educación o a una familia digna de confianza. 

La resolución del Juez Instructor era definitiva, siempre y cuando 
fuera apoyada por unanimidad de votos por los integrantes de1 Tribunal en pl~ 
no. 

El Tribunal de Menores otorgaba la libertad condicional a los men.!!_ 
res que observaran una enmienda efectiva. pero si dentro del término de un -- .~ ... í, 
año a partir de su libertad, infringían las reglas de conducta impuestas o -
abusara de su libertad, el Departamento de Prevenci6n Social ordenaba su re-
greso a un.establecimiento correccional. En caso contrario su libertad serta 
definitiva. 

En los casos en que el menor requ1r1era un tratamiento especial, 
por ser enfermo mental, ciego, sordo-mudo, ep.iléptico, etc., el Tribunal or
denaba la aplicación del tratamiento adecuado, 

No procede recurso alguno contra las resoluciones dictadás por el 
·Tribunal de Menores, pero podrán ser modificadas por el resultado del trata

miento impuesto al menor, por virtud de su curación o reeducación. 



El Oepa rtamento de Prevención Socia 1 cuidará de que 1 os infracto
res rrenores de diez y ocho años, se encuentren separados de los delincuentes 
adultos. 

Por disposición expresa del artfculo 1º, Transitorio en la Ley de 
"los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal" de -
diciembre de 1973 y Gue entró en vigor hasta septiembre 2 de 1974, publicado 
en el Diario Oficialdel 2 de agosto de 1974, quedaron derogados los artfcu
los 119 al 122. del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en 
materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Fede-
ral, del 13 de agosto de 1931, sólo por lo que se refiere al Distrito y Te-
rritorios Federa les, as f· como la Ley Orgánica y Normas de Procedimientos de 
los Tribunales de Menores y susinstituctones Auxiliares en el Distrito.Y Te
rritorios Federales, del 22 de abril de 1941, y demás disposiciones que se -
opongan al presente ordenamiento. 

Por primera ocasión observamos una legislación especial para el -
menor, alejada de cualquier vfnculo con reglamentaciones para aduitos, ya -
que se consigna un procedimiento.a,sf.r:o1no las medidas de readaptación del~ 
nor infractor en un solo libro. 

Esta ley, con gran espfritu innovador, no fue cread~ en fonna gr~ 
tufta. Se hizo necesariu una gran cantidad de labores como la celebración -
de audiencias públicas, visitas a los organismos de Prevención Social y pro
longadas sesiones de trabajo, en donde participaron una gran cantidad de In!, 
tituciones Jurídicas, como la Procuraduría General dP. Justicia de la Repúbli. 
ca, la Secretaría de Gobernación, de Salubridad y Asistencia, de Educación -
Pública y del Departamento del Distrito Federal, asf como distinguidos jurf!.. 
tas de facultades, nurrerosas asociaciones, jueces y magistrados del ramo pe
nal. 

Dentro de las ponencias más importantes que se escucharon en el -
seno del congreso, destaca la de la c. Margarita Garcfa Flores, misma que a 
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. la letra dice: 

" EL LEITMOTIV de esta Iniciativa lo constituye la readaptac16n -
del menor y la labor preventiva que ha de realizarse para que -
el menor no vuelva a infringir o que el menor simplemente no • 
infrinja, 

La interdependencia de los grupos socialés y la comunicaci6n en. 
tre los grupos sociales es cada dfa en el mundo más intensa y -

asf es como nosotros recibimos de los individuos de cada grupo 
ideas buenas y malas, la profusi6n de ideas es cada día más in
tensa. Entonces es necesario que el j9ven, el menor, y no sol!_ 
mente el irenor infractor, sino el que no lo es, necesitan de -
una orientación social y familiar, de una formación que le per
mita prepararlo para que logren el disfrute pleno de los bienes 
culturales del mundo y de la vida. Pero, lcómo ha de realizar
se esta preparación?. No pretendemos por medio de las discipli
nas éticas y científicas, obtener crerar jóvenes que resulten -
seres excepcionales o que !>ean aptos para el disfrute de la vi-_ 
da; aptos para ser felices, porque si los bienes materiales y -

la estructura económica son importantes, es precisamente la es
tructura humana la que hace posible estos bienes.· 

Ahora bien, el mai.d:n0nio y la familia son la f6rmula social -. 
que el hombre ha encontrado de convivencia. Y nosotros necesi
tamos respaldar esta f6rmula, y cada dfa irla adaptando a las -
exigencias cada día más nuevas del mundo y de la vida, porque -
de la familia provienen nuestras más grandes emociones. todas -
nuestras más grandes alegrías y nuestros más grandes dolores. -
Por la familia luchamos y para ella vivimos, pero, como hemos -
de constituirla, cómo hemos de respaldarla y cómo ha de funcio
nar esta familia en donde se fonna e integran, ocurre la inte-
graci6n moral df!l menor. Es lá pareja humana a la que me refe-
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rt hace unos meses, el valor m&s alto 1 el valor moral más alto -
que existe sobre la tierra, Pero esta pareja humana que consti
tuye la familia, es la ·que ha de proveer 1a·fonnaci6n del menor, 
y yo quisiera desde esta. tribuna, que hicieramos un llamado a -
los padres de familia, porque cada hijo es una responsabilidad, 
y a mayor número de hijos, mayor es una responsabilidad. 

No es únicamente el proveer su sustento material, sino que es el 
tiempo de que se disponP. para proveer su conformación moral. Por 
eso es que este llamado quiere referirse a la paternidad respon
sable y a la maternidad responsable, En estos dfas en que hemos 
estado discutiendo los ~iembros de la Comisi6n durante varias S.!!_ 

manas, analizando y estudiando este proyecto de Ley del Ejecutivo 
me ha venido varias veces a la memoria un renglón del escritor -
Gabriel y Galár., que dice: "Yo aprendf en el hogar en que se -
funda la dicha más perfectan; para los que no han tenido esta di 
cha a esta, va dirigida esta Iniciativa de Ley, Es muy importa!!. 
te que el joven esté definitivamente preparado en cuanto a su 1!!. 
formación científica y en cuanto a su formación moral, para ir a 
vender sus conocimientos, su iniciativa, su imaginación, en el -
medio social, en el grupo social del cual el va a hacer agregado 
vital; pero además es muy importante que en este ejemplo, que -
puede dar la cabeza humana, que puede dar la familia, que predi
que con el ejemplo, porque de alguna manera la cabeza humana ti!:_ 
ne que encontrar el camino para armonizar los ideales. los más -
caros ideales humanos como realidad. ·No puede predicarse una C.Q. 

sa y hacer otra; en alguna forma hemos de encontrar, de alguna -
manera tenemos que conseguir, que en la vida cotidiana los valo
res menores se forzan . 

El Consejo Tutelar para Menores es parte, será parte de un s1st~ 
ma de las transformaciones que el estado mexicano v1ene procura!!. 
do; será parte también, de los sistemas sociales que existen de 
atención para el menor y para el joven; sistemas en los cuales 
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est&n comprendidos El Instituto Nacional de·Protecc16n a la In
fanc1a., el Instituto Mexicano de /\Yuda a la Niñez, el Seguro S,2. 

• cial y otras 1nstituc1ones públicas y privadas, que trabajan en 
favor del menor. 

Ahora bien, los Consejos Tutelares propiciarán un cambio, es d! 
ci r, constituyen el puente para que se proteja ese cambio por--, 
que será parte de un proceso más amplio aún; un cambio, en don-
de la política social define rumbos y v>!lores claros. que consti 
tuyen la esencia de las acciones sociales. 

En ella quedan comprendidas la creación de los Consejos Tutela
res en lugar de los Tribunales para Menores. La creación de e!_ 
tos Consejos para !~nares infractores en sustitución de estos -
Tribunales obedece a la necesidad que ,;)'.Estado Mexicano tiene 
organismos más idóneos, porque cada vez ·~enemos que ir mejoran
do de acue,·do con las nuevas corrientes cienttficas y sociales 
el tratamiento que le damos al menor infractor. 

Ahora bien, la función de readapt<1cii5n social mediante la apli-
. '·', 

caci6n de 11J?did)5 axclusivarnente cientfficas y tutelares cons-
cientes de que e·1 menor infractor es una victima de una deficien_ 
cia en su formación e~ucati va y moral. 

En este proyecto de Ley los menores han quedado para siempre fu!!_ 
ra del derecho penal. La presencia del promotor la advertimos -
en él, este promotor que es el guardian de los derechos del me-
nor obedece su presencia al éxito que ha tenido en nuestro pafs 
e1 ejercicio 9el trabajo social como una disciplina a nivel téc
nico; y en esta ocasión, yo quisiera que pensaramos en que con -
estas palabras pueda rendirse un homenaje a 1as trabajadores so
ciales, a maestros, médicos, abogados y demás profesionistas que 
se han encargado en el tratamiénto de menores y que han venido -



laborando durante largos· años 1 así como a las auxiliares que -
constituyen un cuerpo de voluntarias por el trabajo de tan alto 
rango humano que vienen realizando en beneficio de los menores 
infractores. 

Ahora bien, Los .Consejos Tutelares de Menores presentan otra C! 
racterfstica, la de lOs Consejos Tutelares Auxiliares. Estos -

.Consejos estarán integrados por vecinos de las Delegaciones Po-.'· 
líticas o de las municipalidades, En esta forma se hace parti
cipar a la comunidad. La integraci6n por hombres y mujeres en 
los Consejos Tutelares obedece a la presencia que hasta ahora -
ha habido en los organismos que atienden a los menores infract~ 

res y al redactarse la iniciativa se ha pensado en la presencia 
de la mujer como si fuera la figura de una madre, es decir, la 
mitad de la humanidad está representada en tan delicada tarea -
porque aportará al tratamiento de los menores el matiz humano -
que tan necesario, tan prudente es en esta naturaleza de probl~ 
mas. Ta~bién se habla en el Proyec~o de la libertad vigilada, 
este concepto se viene menejando desde hace mucho tiempo en - -
cuanto al tratamiento de los jóvenes infractores, pero aquf nos 
queremos referir a una libertad vigilada que sea cada dia más -
comprensiva, que tenga mejores bases y que la libertad vigilada 
en el menor no sea una libertad de critica acerva sino todo lo 
contrario, una libertad vigilada, una vigilancia amable y com-
prensfva para poder señalarle al menor nuevos y más positivos -
caminos. En el procedimiento ante los Consejos. se habla de--. 
que el procedimiento sería breve, expedito, secreto y oral, el 
procedimiento como se puede ver es de gran sencillez; luego los 
Consejos Tutelares contarán con los centros de observación como 
organismos auxiliares del Consejo, se garantiza asf el estudio 
de la personalidad mediante pruebas médicas, psicol6gicas, ped~ 
g6gicas y sociales que contribuyan a la readaptación del menor. 
La atención a nuestra juv~ntud ha e~tado hasta ahora encamina
da a lo~ Tribunales para Menores y el Consejo Tutelar es el nue 
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vo paso que ser4 el paso que proveera a la 1nstrumentac16n del 
cambio en el trata1111entci de 1a problem~tica juvenil. 

Los más caros val ores del ser humano han inspfrado programas de 
protección y or1entac16n a la juventud, como el Tribunal para .. 
Menores y las Escuelas Hogar. Esta nueva institución permitir& 
una nueva valoración, y este nuevo sfstema,,y por lo tanto la-, 
posibilidad de adentrarse con todo rigor cientff1co en las cau
sas y repercusiones del fenómeno de la inadaptación social del 
menor, y encontrar la forma de prevenirlo. 

Nosotros sugerimos que para aprovechar el cambio en toda la ex• 
tensión de 1a labor preventiva, lo podemos hacer para actuali-
zar la preparaci6n y capacitación de personal, es decir, prove
yen4o a que todos los individuos que tengan trato con el menor, 
estén antes, hayan captado antes los conocimientos necesarios -
para poder manejar al joven y delinearle una conducta posit·tva. 

Además de la capacitación de personal, consideramos que deben -
realizarse estudios cientHicos. estad1sticos sobre meuores in-
fractores, porque seria interesante aprovechar este cambio para 
que tuviéramos datos estadisticos confiables sobre menores in-
fractores en México, es decir, que en esta forma, a través de -
la capacitación de personal, y a través de recabar datos esta-
dfsticos conf1ables, pudiéramos instrumentar mecanismos de rec~ 
pilación de datos, investigación y sva1uación de resultados. En 
materia de prevención, la Psicología, la Criminologfa, la Peda
gogía y el Derecho, son partes todas de un mismo sistema y es-
tán subordinados a solamente una finalidad; "Encauzar mejor a -
la infancia y a la juventud". 

Nosotros creemos que como teniendo en nuestras manos los datos 
cferl:os, podemos enfretitarnos a una autocrftica, es decir, una -
autocrH1ca social, conocer las causas dr. los fenllmenos anti so-
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. 'c1ales para rea11zar una labor preventiva y eff caz, 

Y.quienes elaboran la polftica social, tengan los datos opot'tu-
. nos y confiables. Ahora bien, este paso nos permitirá hacer -

una alta reflexión y tomar la mejor decisi6n. Necesitamos que 
haya un sis tema de informad 6n cientHica especia 1 izada en pro
blemas sociales del menor. 

En otra ~pci6n de los instrumentos de investigación, radica la 
solución de la problemática, tanto infantil como juvenil. Aho-

,: ' , ra bien, que 1 as i ns t1tuciones que se ocupen de resol ver 1 a pr,Q, 
blemática en esta materia, ccncentren la información para ser 
procesada y podamos formular conclusiones que nos ayuden en el 
conocimiento, de las causas de 1os fenómeno!: antisociales. 

Dada la profesión y las causas de los actos antisociales del ~ 
nor, nosotros pensamos que los estados negativos de conducta, -
como la drogadicción, la toxicomania, ·y todos los demás actos -
a~tisociales, asf como la subcultura, del delito; no solamente -
proliferan en nuestro grupo socia 1 , en nuestra comunidad nacio-

. na l, sino en todo el mundo. Ahora bien, en medio de este mundo 
perturbado y que nosotros vivimos, quiero solicitar de esta Ho
norable Asamblea, la aprobación de este proyecto de Ley de tan 
alto rango moral y humano en que daremos una nueva oportunidad 
a la juventud de México" 8. 

Fue aprobado por una;iimidad el proyecto de Ley que crea los Con
sejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito y Terr1torfos ¡:ederales,, 
por unanimidad de 170 votos. 

8 Diario de los debates de la Cámara de Diputados 1 del 26 de diciembre de " 
1973, Año I.T. I. No. 52, pág. sa, 59 y 60. 
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CAPITULO 

II 

ANALISIS JURIDICO DEL PROCESO ANTE LOS CONSEJOS 
TUTELARES PARA MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

A.- NATURALEZA JURIDICA CONSTITUCIONAL DE LOS CONSI 
JOS TUTELARES PARA MENORES INFRACTORES DEL DIS
TRITO FEDERAL. 

El cap1tulo anterior demuestra que nuestro pa1s ha -
experimentado una gran diversidad de cambios legislativos, tendientes a -
proteger al menor infractor; lamentablemente muchos de ellos estuvieron -
apoyados en leyes sin previo respaldo constitucional, en virtud de la no
toria omisi6n que nuestra carta magna sostuvo por mucho tiempo, en rela-
ci6n a menores infractores. 

Por fortuna dicha omisi6n vi6 su fin con la refonna que adi-
ciona un cuarto p~rrafo del artfculo 18 Constitucional, publicada en el -
Diario Oficial de la Federaci6n el d1a 23 de febrero de 1965, que a la 1~ 
tra dice: 

"LA FEDERACION Y LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS ESTABLECERAN 
INSTITUCIONES ESPECIALES PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES -
INFRACTO~ES" 



·La iniciativa anterior fue presentada por el entonces presiden. 
te de la República Mexicana Lic. Adolfo L6pez Mateos al Congreso de la -
Unión, en donde~~· d1scuti6 ampliamente por los Diputa~os los tlfas 12 de -
octubre y 2 de noviembre del.año de 1964.Y por los Senadores el dfa 13 de 
noviembre del mismo año. Los principales aspectos que.susterita.s~n los sJ. 
guientes: 

La conducta de los comúnmente llamados ~delincuentes infanti--.. 
les" o "juveniles", constituye en la actualidad un serio problema, tanto a 
las graves caractertsticas que reviste, como a su extensión, ya que puede 

· consid.erarse que tiene como escenario el mundo entero. 

Ya lo apuntaba el célebre tratadista .italiano Nicéforo- al se
ñalar que la época actual se significa por la precocidad de los"delincuen
tes" y al aumento de la criminalidad. Consecuencia de este fenómeno es la 
manifiesta preocupación de los especialistas por detenninar el régimen ju
ddico correspondiente a esos "delincuentes" menores de edad. 

Pérez Vitoria considera que la estricta minoridad penal está -
constituida por el per1odo de edad correspondiente a la primera etapa de.
vida del hombre y en el que, por falta de los elementos sustanciales sobre · 
los que se sustenta 1a imputabilidad. no es considerado sujeto capaz de D,g_ 
recho Penal. La minoría de edad, pues, constit11ye una causa de inimputab.i 
lidad por diversas razones. según distintos autores: por falta de desarr.Q, 
llo mental (liszt); por exclusión del dolo (Pessina); por una causa ffsica · 
o fisiológica que priva de la facultad intelectual (Carrara)j por una cau
sa natural que excluye la personalidad de Derecho Penal (Manzini); por una 
circunstancia "excusante" (Alimena) o por una incapacidad de pena (Mezger) 

Los autores que sustentan este criterio de la in1mputab1lídad 
de los menores, y aún otros tratadistas que no lo comparten. coinciden -
esencialmente en la conveniencia de dejar al menor fuera del 4mbito de la 
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represicSn penal ordinaria. El tratamiento del menor infractor ha dejado -
de ser. pues. un problema penal para convertirse en un problema de conduc
ta, al que hay que aplicar medidas tutelares, m~todos de pedagogfa correc
tiva y en los casos que lo ameriten, procedimientos médico pedagóg·'.::os" 

El criterio que a.ntecede es en lo esencial el que inspircS -
a los autores del C6digo Penal vigente para el Distrito Federal y a una -
gran parte de legislaturas locales, para optar por sacar al menor infrac-
tor del sistema penal. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación -
ha confirmado la procedencia de esta postura doctrinaria en diversas ejec!! 
torias a partir de la resolúción <:!ictada en el caso del menor Castañeda. -
en la que el mcfs alto Tribunal de la Nación estimó: que la ley no somete 
a los menores infractores ij sanción alguna, sino a simples medidas tutela
res que el estado aplica en auxilio de la autoridad paternal, subrogándose 

ia los particulares en sus deberes educativos y correccionales; esto no es 
en función del jus puniendi; por lo que la aplicación de tales medidas no 
es violatoria de las garantfas consignadas en aquelfos preceptos de la - -
Constitución. 

Pero por circunstancias de diversa fndole preponderadamente 
económica, el tratamiento de los menores infractores no ha alcanzado el -
grado de perfeccionamiento y amplitud que su importancia demanda.en bien~ 
del pafs, en el que encontramos un panorama dram6tico en este particular, 
fundamentalmente la falta absoluta de instituciones de tratamiento, que 
en ocasiones significa que el menor comparta la cárcel con del'incúentes 
adultos o su existencia amarga y dolorosa, plena de.limitaciones. 

Por tales razones resulta de extraordinaria trascendencia -
la adici6n de un párrafo final al multicitado artfculo 18 Constitucional, . 
en el sentido de que "la Federación y los Gobiernos de los Estados establ~ 
cer6n instituciones especiales para el tratamiento de menores infracto- -
res". 9 

9 Diario de los debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Es
tados Unidos Mexicanos, de fecha 13 de noviembre de 1964, Tomo I, Núm. 
28, piig. 8 ':/ 9 

1 
1 



:__L. _ _:_ __ 

.De lo antes.expuesto se infiere que toda legislación especial 
con ingerencia en el menor infractor, dictada con anterioridad a la fecha 
en que legalmente se adiciona el cuarto párrafo del art1culo 18 de nues-
' tra Ley Suprema, .se encontraba desprovista de res pal do ó apoyo Constitu-
cional, tal es el caso de la Ley Orgánica de los Tribunales de Menores y 
sus Instituciones Auxiliares en el Distrito y Territorios Federafes..y Nor . -
.mas de Procedimiento, Publicada en el D1ario Oficial de la Federación el 

:, . 
26 de junio de 1941, misma que abroga los Capítulos IV, tftulo tercero y· 

VIII tltulo séptimo, y fracción XVI· del art1culo 674 .del Código de Proce
dimientos Penales para el Distrito y Terri.torios Federales, cuyo objetivo 
fue preponderantemente sacar al menor infractor de 'la legislación penal -
del adulto y crear un sistema de justicia especialmente para líl; situa- -
ción que tiende a revolucionar en fonna positiva el tratamiento de meno-
res infractores, pero que por desgracia en aqulíl 'momento se encontraba -
sin el respaldo Constitucional, capaz de justificar la creación de un si! 
tema de justicia especial para el menor infractor. 

La ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infracto
res del Oistrito Federa), publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el d1a 2 de agosto de 1974, por primera ocasión cuenta con la debida fun
damentación Constitucional que justifica su existencia, en razón de que -
nueve años antes la adición del cuarto párrafo del artículo 18 Constitu-
cional daba amplias facultades a la Federación y los Gobiernos de los Es
tados para el establecimiento de instituciones especiales para el trata
miento de menores infractores. No cabe duda que la Gnica ley con ingere!J. · 
cia en el menor infractor con origen en nuestra Constitución, es la Ley -
que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Fe
deral. En consecuencia faltarfa detenninar el poder de la federaci6n del 
cual dependen los Consejos Tutelares, para lo cual recurriremos al s1gu1en. 
te anSlisis: 

El artfculo 33 de la leg1slac16n citada en el párrafo que an
tecede. detenn1na que el pleno, la sala 6 el instructor resolverán, en su 
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caso, la forma de proceder cuando no exista expresa disposic10n sobre el -
particular. ajustándose siempre a la naturaleza de. las funciones del Cons_! 
jo y a los fine.s que éste persigue. Se procurar§ prescindir, siempre que 
sea posible y particulannentP. cuando el menor se encuentre presente, de -
las fonnal i dades propias del procedimiento para adultos, acentudndose en -
la fonna de las actuaciones la naturaleza tutelar del órgano, exenta del -
propósito represivo. Lo anterior demuestra que los Consejos Tutelares son 

\ajenos al Poder Judicial de la Federación, por virtud de su nulo prop6sito · 
represivo, situación que es corroborada por el artículo 21 de la Ley de M~ 
nores Infractores en referencia, misma que establece que "los funcionarios 
y empleados del Consejo y de los Centros de Observación forman parte del -
personal de la Secretaria de Gobernaci6n", y por el reglamento interior -
del Departamento de Previsi6n Social en vigor, dependiente. de la Secreta-
ría de Gobernáción, como órgano del Ejecutivo Federal, dentro de cuyas fa
cultades está el nombrar y vigilar los consejos tutelares. 

En resumen, tenemos que los Consejos Tutelares para Menores l.!!. 
fractores del Distrito Federal, son instituciones especiales con rafees -
constitucionales, carentes de propósitos represivos, con plena independen
cia del Poder Judicial y, en consecuencia, una absoluta relaci6n con el P.Q. 
der Ejecutivo Federal en raz6n de que la Secretaría de Gobernación como_ó!. 
gano del Ejecutivo, se encarga·de vigilar y nombrar los Consejos Tutelares 
para Menores Infractores del Distrito Federal. 



B.- COMPARACION ENTRE EL SISTEMA .PROCESAL PENAL CONSTITUCIO
NAL Y EL PROCESO ANTE EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES I[! 
FRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL. 

La exposici6n del presente tema, no ~s con el fin de en
grosar mi trabajo, ni de innovar los procesos que tiendo a comparar, la -
única razón que justifica su inclusión, es la de crear en el lector una.
imagen comparativa de dos fonnas de juzgar que trat'!n de ser distintas, p~ 
ro que sin embargo, exist~ entre ambas una semejanza indiscutible y uno n.Q. 
toria desproporci6n en las garantfas que Ófrecen a Jos sujetos que reciben 
est6s tratamientos. 

El esquema que m~s adelante presento, cuenta con una téf. 
nica estratégica para identificar en el mismo plano el tratamiento aplica
do en cada uno de los casos con la fundamentaci6n jurfdica correspondiente; 
asimismo, se encuentra dividido para su estudio en tres etapas: la de Av! 
riguaci6n previa, la de Instrucci6n y la de Juicio. 

Cabe hacer notar que las fases del estudio se encuentran 
desarrolladas en fonna sencilla y concreta, por lo que en algunos casos se 
peca de superficial, sobre todo cuando se toca el proceso penal del adulto, 
lo anterior en virtud de que el tema central que nos ocupa, es el relativo 
al menor infractor. 

Si bien es cierto que el artfculo 33 de la Ley que crea 
los Consejos Tutelares para Menores Infractores en el Distrito Federal, -
pugna por dejar en claro que el proceso especial del menor infractor es -
distinto al proceso penal del adulto, por carecer el primero de propósito 
represivo y por prescindir, en todo lo posible y particulannente cuando el 
menor se encuentre presente, de las formalidades propias del procedimiento 
penal, debemos reconocer sin apasionamientos absurdos, que el proceso ins~ 
trufdo al menor infractor es una mala copia del proceso penal,· sobre todo 
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cuando nos enfocamos desde la aver1guaci6n previa y digo esto Qltfmo por-
que, no obstante que el deseo del legislador fUe crear un proceso especial 
para el menor irifractor, cayó en el error de retomar varios aspectos del 
proceso penal, adecu1indolos en forma por dem~s antijurfdica y condenándolo 
al retroceso m1is salvaje, imprimiendo en el proceso del menor matices in-
quisitoriales, mismos que son caracterizados por la ausencia de garantf~s 
irldividuales en la persona del procesado y una gran cantidad de facultailt!s 
discrecionales en la persona del Juzgador, justificando tal situación por· 
la aplicación de un falso espfritu paternalista, basta recordar los medios 
empleados por la Santa I.nquisici6n durante la época colonial. 

El estudio indiscriminado de este tema, nos proporciona 
la base para comprender el alcance jur1dico del siguiente. 



MENORE!l I!IFRACTORES 
PROCESO ESPECIAL 

ESTUDIO COMPAMT!VO. ENTRE EL PROCF.SO, ESPECIAL 
PARA MENORES INFRACTORES Y EL PROCESO PENAL • 

INSTl1UIDO' A. LOS ADULTOS 

DELnlCUEh'TES ADULTOS 
PHOCESO PEllAL 

• le.. ETAPA DE AVl:.'HIOUACION PREVIA . --------- ------ •,• ------- - - -- - -- - - -- - - - - ----------. ---- - ------- -- --·-

Art.16 c. 
P.E.U,M. 

Art1 16 
Conat. 

. Art. 34º c. 
C,'l',M.I. 

Menores de 18 aftos 
(Art, lº , L.C.T.M.I,) 

l. Por infringi~ leyes pene.les 

2, Por infringir el reglamento 
de policía y buen gobierno, 

3, Por l!lllilitestar conductas -
que hagan preaU111ir ca'.•.sar -
dano a El mioma, a su fa:ni
lie. o e. la sociedad, 

l. Flagrante delito 

2. Notorie. urgencia 

AMBI'l'O DE COMPE'l'ENCIA 
PERSONAL 

Jurisdicci6n sobre personas 

CAUSAS POR LAS CUALES -
EL PROCESO SE INICIA 

DErENCIO!l DEL PRESUNTO 
RESPONSABLE 

Denuncia 
Acuae.ci6n 6 
querella 

FORMAS DE IllICIAL EL 1 
~--~~----;_ __ ~~-PR_o_c_ES..,..º~~~-----~:~~---

Cualquier e.utoridad Atrl'ORIDADBS QUE PODIWl -
'11uc1AL LA AVERlGUACION 

PREVIA 

SuJetoa mayores de 18 
o.flOll . 

Incurrir en un delito 
(Art. lº , C.P.) 

, 1. Flagrante delito 

2. 'Notorio. urgencie. 

Denuncia 
. Acuanci6n 6 
querell~ 

Fuero Comt1n 
Fuero Federal 

\ 

Art. 266 'I 267 
del C,P,P. 

Art. 16 c'~nst. · 

H.P., P.J. 
M.P.F., P.J,F, 

-:•·,; 

<.n e . 



·a) D1spos1c16n inmediata del ruenor 
· ante· el ConseJo Tutelar, con -

oficio infonnn.tivo sobre los he 
chos o copia del acta que acer': 
ca de loo miamos oe hubiepe le
vantado. 

-·- - - - - --- H -·- - - - - - - - - - - ~ - -

Art..48 
L.C.T. 
M.I. 

I. Consejo Tutelar.- Por infringir 
u.~a ley penal, con excepcitin de 
aquellas conductas constituti-
vas de golpes, amenazas, 1nJu-
rias, lesibnes que no.pongan en 
peligro ln vida Y. tarden en sa
nar menos de 15 d!as, y dafto en 
propiedad ajeno culpoao hasta -
por la cantidad de dos mil pe-
sos¡ cuando el caso di?l que se 
trate revista especial compleJ.!, 
dad o amerite estudios de persa 
nalidad e imposici6n de medida6 

'diversas de la amonestaci6n. 

II. Consejo Tutelar Auxiliar.- Por 
infracciones al reglamento do -
policía y al buen gobiern~1 por 
manifestar conductas que hagan 
presw:iir que el ménor se cause . 
dallo a s! misl:IO, a su familia. -
o a la sociedad. 

ATRIBUCIONES PEL ORGANO 
QUE PRAC'l'lCA, LA A;P, 

o) Consi¡¡naci6n 
M,P, b) Consulta.de archivo 

e) Reserva 

a) Cons1gne.cl.6n 
b) Libertad 
e) Libertad con reser

va de Ley. 

Art. 29 
L.O.P,J. 
D.F. 

Art. 131, 
134, 13~ 
C.F.P,P• 

___ ga! !:l'~~ ~E_I~S!R~CSI~N-. __________ -·- _. __ •• _ •• ___ _ 

Juez de Paz Proo.sU1:111rio 
Art. 10 C.P.l'. Art. 305 C.P.P. 

Proceso sumario . 
Fuero Juez Penal Proceso ordina-Cotii.lln Art .• 10 C.P.P. rio 

Art.305, .313 

Juradp Popular 
C.P:T, 

Art. 10 C,P.P. 

TRIBUNALES 
COMPETENTES Ju~z de Distrito - - - Proc:. ordinario 

en materia penal Art.147 c.p,p, 
Fuero Art. 143 C.F,P.P, p, 

· P'ede-
ra.l Jurado Popular -

Federal, 
ARt. 308 C,f,p,p, 



Art.d6 1; 
C.T.H.I, 

. :. 

Con detenido 

con detenido 
Sin detenido ~~~~- L~·-FO-IIMAS~~n-E~co~~s_1_a-~-t--·· ..... - . lfAClON 

Fuero Co111Gn 
Sin detenido 

Art. 16 

. ' 

PllOCEDDIIE!\TO ANTE 
EL CONSEJO TUTELAR 

CO!ISIGNACION SIN 
DETEllIDO 

ClTACION O PRESENTA
CIO!I Art..38 L.C.'l',M.I • 

DECLARACIO!I DEL MEJIOR 
QllIEll ESTARA ASISTIDO 
DEL PROMOTOR, Art. 35 
t.C.T.M.I. 

DEL PROCESO 

•. 

Con detenido Conet. 

Fuero Fed,!?. 
rAl. 

Sin detiinido 

PROCESO PE!IAL ORl>I- . · I 
NAllIO . 

CONSIGUACIOll SIN 
DETE!IIDO 

O!UlE!I DE 1naEHENSION 
Art;. 16 Constituc. · 

D;.'CLARACIOll PRE?MATO
RIA Arta, 267 , 288, -
290, 291, 292, 293. -
294, 295 y 296 C.P.P. 

.. ,., 
"' 

\ 

. ... 



Resoluci6n que podrá dictar el instru,!!_ 
tor dentro de las 48 horas siguientes 
a la detenci6n del menor: 

a) Libertad incondicional 
b) Libertad pero sujeto a procel!O del 

Consejo Tutelar 
e) Internamiento en el centro de ob~ 

servaci6n. 
UOTA: Tales resoluciones pueden ser -

ru:ipliadas o modificadas. 
Art. 35 L.C.T.M.I. 

1 
El instructor dispone de 15 d!as para 
integrar el expediente, para lo cual 
recabar' los elementos conducentes a 
la resoluci6n de la sala, entre los 
c¡ue fi¡;urarG.n : 

a) Estudio de personalidad 
b) Escuchará al menor, a quien ejer-

:t.an la patria potestad o la tutela· 
a los testigos cuya declaraci6n -
sea pertinente a la v!ctima, a 1011 
pe1·itos y e.1 promotor. 
Art. 39 L.C.T,M.I, .. 

í} ., 

Autos emitidos por el C. Jue:t. Penal en 
la etapa de instrucc16n: 

a) Auto de rórllltll. prisi6n 
Art. 298 C.P.P. 

b) Auto de. suJeci6n.a proceso 
Art, 301 C.P.P. 

c) Auto de lib,~rt.i.d por fe.lts. de miíri
to,. 
Art. 303 C.P.P, 

Ofrecimiento de Pnie
bas (serG.n admitidas 
dentro de los 15 d!ns 
deup'Ues. del auto) 
Art. 314 C.P.P. 

1 
Desahogo de pruebas·-

¡ (Dentro de los 30. d!aa 
posteriores al ofreci
miento. Art. 4 C.P.P~ 
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Reunidos los elementos b~stll.ntc~ a Juicio 
del instructor pn:ra la resolución de la -
sala1 redactar~ un proyecto de resoluc16n 
con el que se ·dar~ cuenta a esta última, 
Art. 39 L.C.T.M.I. 

RESOLUC!ON DE LA SALA 
Art. 40 t.C,T.M,!, 

. . ------.- ---- - ---- -------------------------

RECURSOS 
a) Revis16n 
b) Impugnaei6n 

Arte. del 53 al 60 de la 
L,C,T,M.1; , 

forll1Ulnoi6n . de· COnclUBiOMB 
por parte del 11.M.P, y lo. -
def'cmia, 
Arte. 316 y 316 C,p,p, 

SE!ITE!lCIA 
Art.. 329 c,p,p, 

RECURSOS 
/\pelnci6n d<1 la ecnten
ci'n en emboa erectos, 

Art., 330 C.P.P; 

.. 
( .. 

'"· 

·I 

\ 
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·~C.-. GARANTIAS INDIVIDUALES CONTEMPLADAS POR 
LA CONSTITUCION Y QUE SON VIOLADAS DEN
TRO DEL PROCESO DE LOS CONSEJOS TUTELA

. RES PARA MENORES I~FRACTORES DEL D.F • 

55. 

El aspecto const'ltucional, con que trato este tema, res¡;ori• 
de funda.mentalmente a la Jerarqufa Suprema que sustenta nuestra carta ma.[ 
na, en relac16n a otras leyes; sin dejar de réconocer desde luego, que m_!! 

. chas de estas i~e derivan de la misma y, como consecuencia de ello, escla
,,, recen o adicionan algunos aspectos que la legislacfón constitucional por 

su brevedad no alcanza a determinar. 

Partiremos aclarando si el rrenor de edad es sujeto de las -
garantfas individuales consagradas en nuestra constitución. 

El artfculo lº de la Consti.tución PoHtica de los Estados -
Unidos Mexicanos establece: 

''En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará 
de las garantfas que otorga esta Constitución, las -
cuales no podr§n restringirse, ni suspenderse, sino -
en los casos y con las condiciones que ella misma es
tablece" 

De lo anterior se infiere que el rrenor de edad es sujeto de 
las garant1as individuales y, en consecuencia goza de los beneficios y -

condiciones que las ~ismas establecen, sin que estas puedan ser restring! 
das, fuera de los casos seHalados por el artfculo 29 Constitucional. Ca
be agregar que le ~~terior tiene validez general en toda la República Me
xicana, en virtud de que la Legislación en referencia es superior, en - -



cuanto a su jerarqufa, respecto de las cons~ituclones locales de los Estados -
que integran nuestro pafs. 

A.- DEL.PROCESO SEGUIDO EN EL CONSEJO TUTELAR A MENORES INFRAC
TORES DEL D.F. 

Con el objeto.de facilitar la comprens~ón del tema que nos 
ocupa, dividiré imaginariamente el proceso especial del Consejo Tute~ar para 
Menores Infractores en tres secuelas: la de Averiguacién Previa; la de Ins--. 
trucción y la de Juicio; lo anterior en la inteligencia de que exclusivamente 
será para efectos comparativos. 

Antes de iniciar la presente exposición debo aclarar que -
cbntinuaré comparando el proceso especial del menor infractor con el proceso 
penal. para demostrar que a pesar de la estrecha senll!janza existe despropor-
ción, en relación a la equidad y justicia que sustenta cada uno de estos sis
temas normativo$. 

PRIMERA ETAPA COMPARATIVA DE AVERIGUACION PREVIA. 

A continuación señalaré algunos de los conceptos de viola
Ción que se observan comúnmente en esta primera etapa: 

l.- Sin duda uno de los principales actos de molestia que 
afectan gravemente al ser humano es el que ordena la priva.ción de su liber-
tad. Por tal motivo considero digno de festejo el acierto del Le9islador, - . 
al imponer en nuestra carta magna los requisitos necesarios para el libra- -
miento de ordenes de aprehensión o detención. Empero a pesar de que el bien 
jurfdico tutelado por el Estado, ha quedado garantizado por disposición ex-
presa, es frecuente contemplar en algunas Agencias de M1nisterio Público y -

oficinas de los Consejos Tutelares, detenciones arbitrarias de menores, las 
cuales en su totalidad se fundan en determinaciones dictadas por autoridades 
distintas de la Judicial, violando con ello la garantía consagrada en el ar
ticulo 16 Constitucional, mismo que a la letra dice: 



"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio o posesiones. sino en virtud de manda-
miento escrito de la autoridad competente, que -· 
.·funde y motive la causa. legal del procedimiento. 
No podrá librarse ninguna órden de aprehensión. o 

·detención a no ser por la autoridad judicial. sin 
que proceda denuncia, acusaci6n o querella de un 
hecho determinado que la ley castigue con pena -
corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por -

.)":· d!:Claración, bajo protesta, de persona digna de -
fé o por otros datos que hagan probable la respo!!. . 
sabilidcd de inculpado, hecha excepción de los -
casos de flagrante delito, en que cualquier persQ_ 
na puede aprehender al delincuente y a sus cómpl.!_ 
ces, poniéndolos, sin demora, a la disposición de 
la autoridad inmediata;:?.Solamente en casos urge!!_ 
tes, cuando no haya en \ugar ninguna autoridad j.!! 

dicial y tratándose de delitos que se persiguen -
de ofir.io, podrá la autoridad administrativa, ba
jo su más estrecha responsabilidad, decretar la -
detención de un acusado, poniéndolo inmediatamen
te a disposici6n de la autoridad judicial .•• " 

57 •. 

De. la lectura textual del artfculo que antecede, se infie
re que el acto de molestia que ordena la privación de la libertad, sólo ten
drá lugar· en los siguien.tes casos: 

a) Cuando se libre orden de aprehensión o detención por la 
autoridad judicial; 

b) En caso de flagrante delito; y 

c) En caso de notoria urgencia 



. En el primer caso debemos aclarar que para que sea legal la 
orden de aprehensi6n o detenci6n. se requiere como requisito indispensable que 
el 1.ibramfento lo haga la autoridad judicial. 

Para el segundo caso. es menester recurrir al artfculo 257 
del C6digo de Procedimientos Penales, que nos da la pauta para entender el -
término de flagrancia; al respecto. nos señala: 

. "SE! entiende que el delincuente es aprehendido en 
flagrante delito: no sólo cuando es arrestado en 
el momento de estarlo cometiendo, sino también -
cuando es materialmente perseguido" 

Por último. el tercer caso requiere, en igualdad de circun! 
tancias que el segundo, del auxilio del C6digo de Pr~cedimientos Penales en lo 
relativo a su artfculo 268, mismo que esclarece el término de notoria urgencia, 

·\Y al erecto menciona: 

"Se entiende que no hay autoridad judicial en el -
lugar y existe notoria urgencia para la aprehen-
si6n del delincuente1 cuando por la hora o·por -
la distancia del lu9ar en que se practica la de-
ten~ión, no hay ninguna autoridad judicial que -
pueda expedir la orden correspondiente y existen 
~erios temores de que el responsable se substrai~ 
ga a Ja acción de la justicia" 

2, En la mayorfa de los casos los menores infractores no so
lamente. son privados de su libertad por incurrir en conductas consideradas como 
delitos, sino también por fnfringir disposiciones del reglamento de polfcfa y -

buen gobierno o simplemente por manifestar una forma de conducta que haga pres.!!_ 

mir. uná. incl inaci6n a causar dai'lo, a sf mismo, a su familia o a la sociedad. - . 
lo anterior pone de manfffesto una violación más a la garantfa indf vf dual cons!_ 

. grada en el artfculo 16 Constitucional, ya que en forma categórica, el precepto . . 
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de referencia senata que la 6rden de aprehens16n o detenci6n s61o podrá ser 11 
brada por la autoridad judicial cuando preceda denuncia, acusaci6n o querella 
de. un· hecho determinado que la Ley castigue con pena corporal. 

El ámbito tan amplio que le di6 el Legislador a los Conse-
jos Tutelares, para que interviniera en conductas de menores aún y cuando no • 
fueran sancionados con pena corporal, se refleja en el artfculo 2° de la Ley • 
que crea los Consejos Tutelares, mismo que a la letra dice: 

"El Consejo ·rutelar intervendrá en los ténninos de 
la presente ley, cuando los menores infrinjan las 
leyes penales o los reglamentos de policfa y buen 
gobierno, o manifieste en otra forma de ·conducta 
que hagan presumir fundamentalmente, una inclina
ción a causar daños, a si mismo, a su familia o a 
la sociedad y ameriten, por lo tanto, la actua- -
ci6n preventiva del consejo" 

Por último, har~ menci6n a diversos derechos que tiene el -
sujeto mayor de edad, cuando es materialmente detenido y sometido a una averi· 
guación previa. Lo anterior con el objeto de conocer el grado de despropor· • 
ci6n que existe en relación con el tratamiento del m<:;nvr- infractor. 

DERECHOS DEL ADULTO DENTRO DE LA AVERIGUACION PREVIA.· 

a) En el momento de la aprehens16n, se hara constar el dfa 
y la hora en que ésta se haya efectuado¡ se le escucha
rá en su defensa, por lo que se levantará acta circuns
tanciada; y se le recogerán los objetos qu~ se relacio
nen con el delito y aquéllos que no deban quedar en su 
poder por presumirse que put!dll causar o cause daño, en~ 



tregándose al detenido un recibo en que se especifiquen -
los objetos. recogidos, agregándose un duplicado de este -
recibo, que deberá llevar la firma de,conformidad del 
indiciado. 

b.) Se le tomarán sus generales e identificará por el sistema 
administrátivo correspondiente, antes de ser trasladado al 
reclusorio preventivo, haciéndosele saber el derecho para 
nombrar una persona de su confianza que lo defienda. 

Esta persona entra en el desempe~o de su cometido previa -
protesta que realice ante el Ministerio Público o la poli
cfa judicial. 

c) El detenido o su defensor podrá pedir la libertad bajo 
fianza, en los casos de imprudencia ocasionada con motivo 
de Tránsito de vehfculos, siempre que no se haya abandona
do a quien hubiese resultado lesionado, y se garantice al 
Ministerio Público el no distraerse de la acción de la ju! 
ticia y en su caso, el pago de la reparación del daño. 

d) En los casos distintos al anterior y siempre que el térmi
no medio aritmético de la penalidad máxima del delito no. -
sea mayor de cinco años, el detenido podrá solicitar se -
asiente en el acta la solicitud de otorgamiento para que -
el juez correspondiente resue.lva. 

e) Para las prácticas en que va a intervenir el ofendido y el 
presunto responsable, estos serán examinados por médicos • 
legistas para que determinen. con carácter provisional 
acerca de su estado psicológico. 

f) El indiciado podrá solicitar el arraigo domiciliario. con 
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facultad de trasladarse al lugar de su trabajo cuando -
el delito del que se trate sea competencia de los Juz-
gados Mixtos de Paz o siendo de los juzgados penales y 

la penalidad no excedá de cinco años de prisi6n. 

Esto podrá hacerse siempre y cuando el indiciado prote! 
te presentarse cuantas veces sea requerido ante el Mi-
nisterio Público y no existan datos' de que pretendan -
substraerse a la acción de la justicia. También, de -
que a realizado convenio con el ofendido y.sus causaha
bientes, ante el Ministerio Público, de la fonna en que 
reparará el daño causado, en su caso, cuando no se con
venga sobre el monto. El Ministerio Pú.blico con base -

· en una estimación de los daños causados en la inspección 
. que practique, en las versiones de los sujetos relacio

nados con los hechos y en los demás elementos de prueba 
de que disponga, detenninará dicho monto, si no se hu-
biese abandonado al lesionado, si se tratare de delitos 
de imprudencia por motivo de tránsito de vehículos, ni 
ni participado en los hechos en estado de ebriedad o -
bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psico-
trópicas. 

g) Que alguna de las personas a criterio del Ministerio PQ 
blico fundado en los datos que recabe al respecto, se -
comprometa bajo protesta a presentar al presunto respon. 
sable cuando asf se resuelva. 

h) El arraigo nunca será mayor de tres d1as. Transcurridos 
éstos. el arraigado podrá desplazarse libremente, sin -
perjuicio de que el Ministerio POblico si asf procedie
se, consigne la averiguaci6n y solicite la orden de - -
aprehensión . 
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i) El M;r.isterio Público hará del conocimiento de los de

tenidos el alcance de sus derechos,. asf como los térmi 

nos en que puedan ser disfrutados, lo cual deberá con~ 

taren di.ligencia por separado. 

En resumen, el falso espíritu paternalista que asume el Es

tado, con respecto al trataJ11iento de menores infractores, provoca la viola-

ción a la garantfa consilgrada en el artfcu.lo 16 Constitucional. Por otro 

lado el proceso especial del infractor carece de los derechos antes. descr1-.. 

:> tos,;.motivando con ello un regimen inqu1sitor1al. 

SEGUNDA ETAPA COMPARATIVA DE INSTRUCCION. 

La constituci6n política de· los Estados Unidos Mexicanos-. 

en su Artfculo 18, Primer Párrafo, seílala: 

"Solo por delito que merezca pena corporal, ha

.brá lugar a prisión preventiva. El sit1o de -

ésta' sera distinto del que se destinare para·~ 

extinción de las penas y estarán completamente 

separadas" 



De la lectura del párrafo anterior se infiere que la cit~
da garant1'a va dirigida, no solament.e al sujeto adulto, sino también al menór, 
pues por su ambiguedad permite su aplicación a éste. 

Con el objeto .de no incurrir en pesadas redundancias, me -
concretar~ a remitir al lector a los mismos elementos que, en la etapa que an
tecede, sirvieron de base para demostrar la notoria violaéión de la cual es ob 
jeto el menor. Lo anterior, en virtud de que no solamente es privado de su 11. 
bertad por incurrir en conductas consideradas como delito, sino también por i!!, 
currir en infracciones al reglamento de policfa y buen gobierno o manifestar -
una forma de conducta que hagan presumir fundamentalmente una inclinación a -
causar da~os a sf mismo, a su familia o a la sociedad, 

Por lo que respecta al análisis de la altima parte del pá
rrafo en r.derencia, mencionaré que los sistemas normativos, que hemos campar!_ 
do a lo larao de nuestra exposición, respetan el mandato Constitucional, en el 
sentido de <r:e las instalaciones que destinaron para. la prisión preventiva y -

para la extinción de las penas, fueran distintas y se encontraran debidamente 
separadas. 

Lo anterior se corrobora con 1 a nueva polftica crimina 1 del 
Poder Ejecutivo, al pugnar por la creación de reclusorios preventivos y rees-
tructurar las instalaciones destinadas a la extinción de las penas. 

Por su parte el menor infractor que por algún motivo es -
pues to a disposición del Consejo Tutelar mientras se resuelve su -
situación jurfdica, es recluido en Centros Colectivos por un espacio 
de hasta tres meses. Una vez que se le ha impuesto la medida de -
readaptación se le envia a instalaciones como la Escuela de Orientaci6n en 
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donde podrá estar recluido por un espacio no mayor de un año, o bien en su : 
defecto y de acuerdo al grado de la medida impuesta, se le remitirá a una 
Casa Juvenil. 

La inquietud de este humilde estudioso, al tocar exclusi-
vamente el Primer Párrafo del ·Artículo 18 Constitucional. responde fundllmen
talmente a desmembrar en todo y cuanto sea posible lo importante de la nor-.
ma, en su relaci6n con el sistema especial con que en cierta fonna es trata
do el menor. 

Siguiendo el orden crono16gico que marca nuestra Constitu
ci6n, pasaré a expresar a continuaci6ri lo más relevante del Artfculo 19 

Constitucional, en virtud de que también por sü ambiguedad, permite su obser . -
vancia dentro de la esfera jurfdica del infractor. 

Iniciaremos el estudio del artfculo anterior partiendo de 
.la lectura textual del mismo. 

"Artf<:ulo 19 Constitucional.- Ninguna detención 
podrá exceder del término.de tres dfas en que
se justifique con un auto de formal prisión,·
en el que se expresarán: e 1 delito que se im_

puta al acusado, los elementos que constituyen 
aquel, lugar y circunstancias de ejecución y -
los datos que arroje la averiguación previa. -
los que deberán ser bastantes para comprobar • 
el cuerpo del delito y hacer probable la res-
ponsabilidad del acusado. La infracción de e! 
ta disposición hace responsable a la autoridad 
que ordene la detención o la comenta, y a los
agentes, ministros, alcaldes o carceleros que
la e.i~cuten" 



l 
Como podemos observar, en esta primera parte del artfculo an

terior, se contempla un término de 72 horas como m~ximo para que la situaci6n -
jurfdica de la persona que se ve involucrada en la comisi6n de un 11fcito quede 
definida por un auto de autoridad. Mas sin embargo, debemos aclarar que tal r_!t 
solución deberá estar apoyada en elementos bastantes para ai:reditar el cuerpo -
del delito y la presunta responsabilidad. 

Por otro lado el artfculo 35 de la Ley que crea los Consejos 
Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal establece: 

"Al ser presentado el menor, el. Consejo instructor 
. de turno procederá, sin demora, escuchando al me
nor en presencia del Promotor.·a establecer en -
forma sumaria las causas de su ingreso y las cir
cunstancias personales del sujeto, con el propc5s1 
to de acreditar los hechos y la conducta atr1bui.
da al menor •. Con base en los elementos reunidos, 
el tnstructor resolverá de plano, o a más tardar 
dentro de las 48 horas siguientes al recibo del -
menor, s1 éste queda en li~ertad incondicional,-
si se entrega a quienes ejerzan la patria potes-~ 
tad o la tutela o a quienes a falta de aquellos, 
lo tengan bajo su guarda, quedando sujeto al Con
sejo Tutelar para la continuacf dn del proced1mie!!. 
to o si debe ser internado en el centro de obser
vación. En todo caso, expresará el instructor en 
la resoluc16n que emita los fundamentos legales y 

técn1cos de la misma" 

Del estud1o comparativo de los dos preceptos antér1ormente -
·indicados.resulta: 
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El artfculo 35 de la· Léy que crea los Conséjos Tutelares -': · 
para Menores Infractores del Distrito Federal, reduce a menor tiempo la de-
tenci6n que un menor sufre, cuando por razones de su conducta q1Jeda a dispo
sición del Consejo Tutelar. El término estipulado por tal precepto es de -
48 horas como máximo para que el instructor resuelva sobre su situaci6n jurf 
dica, con esto es evidente que el menor infractor goza relativamente de un 
beneficio, a saber, el de que en menor tiempo se determine si se deja en -
libertad, si queda sujeto al Consejo Tutelar para la cotitinuaci6n del proce
dimiento o si se debe qeudar internado en el Centro de Observación; Por -
su parte el adulto que incurre en un ilícito se le aplica como máximo de -
tiempo para resolver su situac16n jurfd1ca, el de 72 horas, de conformidad -
con el artfculo 19 Constitucional. 

Sin embargo, debemos remarcar que si bien es cierto, al -
adulto se le aplica mayor tiempo para definir su posición jurídica, la misma 
legislaci6n en el citado articulo exige que el juzgador, al dictar el auto -
de formal prisión se funde en elementos bastantes para comprobar el cuerpo -
deí delito y la presunta responsabilidad, provocando que para tal efecto se 
auxilie de medios id6neos para demostrar su grado de participación en la co
misión del ilícito, como lo serian las periciales, inspecciones oculares -
y demás elementos de prueba que arroje la averiguación previa. Este estudio 
practicado al presunto responsable, permite que en el momento de dictar el -
auto, el procesado goce de las mayores garantfas, con el objeto d~ no ser -
presa fácil de rencores, antipatfas o desavenencias perscnales por parte del 
juez que conoce del asunto. 

Como lo hemos manifestado, es mucho menor el tiempo que -
tarda en resolversé la situac16n juri'dica del menor infractor en el Conse-
jo Tutelar. lPero en realidad esto le beneficia? la respuesta ~eri'a en -
los mismos términos que. expresamos anteriormente, es dec1r, el beneficio se
rfa relativo. por lo s1gu1ente: 

~ -- : . -
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Aspecto positivo.- Algunos estudiosos en el comportamien
to del adolescente han estimado que en esta etapa de transicf6n, el menor -
adquiere los caracteres principales que definen su personalidad. Recomien
dan entre otras cosas que en este lapso de tiempo el joven debe permanecer 
aislado de conductas nocivas que tiendan a influir en su vida futura. De -
ahf el por qué mientras menos tiempo dure el infractor a disposición del -
Consejo Tutelar es mejor, reduciendo al máximo el contacto que pudiera te-
ner con jóvenes inadaptados al medio social, que motiven serios trastornos 
en su futura personalidad. 

Aspecto negativo.- El poco tiempo'utilizado en los Conse
jos Tutelares Para definir la situación jurfdica del infractor, la gran -
cantidad de J6venes inadaptados que dfa con día ingresan a las citadas ins
talaciones, la forma tan precar1a en que el legislador enuncia los elemen-
tos requeridos para que el instructor emita su resoluci6n y la forma suma-
ria en que éste <ltimo los integra 1 motivan que sus desiciones no sean lo ~ 

suficientemente efectivas para presumir el grado de responsabilidad del in
fractor. lo anterior es demostrable si atendemos a lo estrictamente esta-
blecido en el articulo 35' de, la Ley que crea los Consejos Tutelares para -
Menores Infractores, ya que tan solo exige.la confesión del menor, así como 
las circunstancias personales del sujeto para acreditar los hechos y la CO!!, 

ducta atribuida al menor, para efecto de que el instructor emitan tan tras .. 
cendente resoluci6n. 

De 1 os elementos anteriorménte expresados se infiere que·: 
el menor infractor sufre la vfolaci6n de su garantfa consagrada en el. ar-
Uculo 19 Constitucional. en virtud de que el t~rmino utiliza.do en el pri-
mer párrafo del citado arttculo ordena su aplfcacf6n en toda detención, sfn 
que tal supuesto sea observado en los Consejos Tutelares para Menores In- • . 
fractores del Distrito Federal, en donde al dictar el auto que ordena la. -
privac1ún de la libertad del menor, no se le exige al Instructor el que al 
emitir su resoluc16n la funde y motive con elementos bastantes que acredf-· 
ten el cuerpo del delito y la presunta responsab111dad del acusado. 
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No debemos co.nclúir el estudio del citado artfculo, sin ª!!. 
tes analizar su segundo párrafo. Partiremos comó lo hemos· hecho anteriorme!!_ 
te de la lectura textual del mismo: 

"Artfculo 19 ••• 

To~o proceso se seguirá forzosamonte por el delito 
o delitos señalados en el auto'de formal prisión .. 
Si en la secuela de un proceso apareciere que se -
ha cometido un delito distinto del que se persi- -
gue, deberá ser objeto de acusación separada, sin 
perjuicio de que'despu~s pueda decretarse la acu
mulación si fuere conducente" 

Es obvio que lo anterior tiene ingerencia exclusivamente -
dentro·del proceso penal. pues es en éste en donde se dicta el auto de for-
mal prisi6n. Como podemos observar, lo importante de este párrafo es el he
cho de que el delito o delitos que aparecieren dentro del citado proceso, -
requieren de acusación separada, implicando un nuevo estudio, para efecto de 
demostrar el cuerpo del del ita y la presunta responsabilidad del inculpado~ 

Lo anterior traerfa como consecuencia la apertura de una nueva averiguación 
previa, para que en el caso de que el Ministerio Público proceda a la con- -
signaci6n, se ordene la acumulación de conformidad con los articulas 484 - -
fracción !V, 485, 487 y demás relativos del Códig~ de Procedimientos Penales. 

Por otro lado, el art1culo 36 de la ley que crea los Cons~ 
jos Tutelares para Menores Infractores del D.F •• estatuye: 

"Art. 36.- El procedimiento se seguirá por las cau
sas menc1onadas en la resolución a que se refiere 
el artfculo anterior. Si en el .curso de. aquél -

" .,· ·. 

·¡ 



apareciere que el Consejo debe tomar conocimien
to de otros hechos o de situaciones diversas en 
relaci6n con el mismo menor, se dictará nueva d! 
terminaci6n, ampliando o modificando, según co-
rresponda, los términos de la primera dictaJa". 

69. 

Resulta evidente la diferencia que existe entre los dos -
supuestos que-nos encontramos analizando. ya que el último de estos, por la 
forma en la que se encuentra redactado, concede menos "beneficios" a su ti
tular, lo anterior en virtud de que si dentro del proceso especial apare
cieren nuevas conductas previstas én el artfculo 2º de la ley que crea los 
Consejos Tutelares para Menores Infractores del D.F., de las cuales el CO.!!, 
sejo deba conocer, de oficio se ordena la rnodificaci6n o ampliaci6n de la -
refolución dictada inicialmente, sin dar cabida, como lo observamos en el -
segundo párrafo del artfculo 19 de la Constitución, a una nueva acusación -
por separado, misma que como lo dijimos anteriormente, requiere de un nuevo 
estudio, con el objeto de acreditar el cuerpo del delito y la presunta res
ponsabilidad. 

Si bien es cierto jurfdicamente el menor infractor no su-· 
fre violación a su garantfa consagrada en el segundo párrafo del artfculo -
19 Constitucional, por ser ésta exclusiva del proceso penal, considero ne<:! 
sario el ~0guir remarcando que bajo un espfritu paternalista por parte del 
Estado, el menor infractor es tratado con medidas inquisitoriales como la -
que acabamos de analizar, en donde el instructor que conoce del asunto bas~· 

ta con que llegue a saber de conductas que estime incumban al Consejo Tute
lar, para que se ordene la modificac16n o ampliación de la resoluci6n dic-
tada fnfcialmente, aún y cuando no se haya realizado un estudio previo de • 
las mismas, en donde se acredite el cuerpo del delito·y la presunta respon-. 
sab11 idad. 

Siguiendo con nuestro estudio, analizaremos el artfculo - · 



-,---

70. 

Constitucional. Sin duda muchos de nosotros lo consideramos como parte~ 
dular de la etapa de instrucción. 

lPero es suceptible de aplicarlo dentro del proceso seguido 
en los Consejos Tutelares para Menores Infractores del .. Oistrito F~deral? 

" 
lEl menor es titular de las garan~fas consagradas por este .-

precepto? 

Las interrogantes anteriores· serán resueltas, si partimos -
de la lectura textual del primer párrafo del citado artfculo~ 

"Art. 20.- En todo juicio del orden cr1mina1 tendrá el acus!_ 
do las siguientes garantías:" 

Debemos antes que nada, interpretar el significado de dive!_ 
sos conceptos utilizados por el legislador del 1917. en el párrafo ante-
rior. 

En algunos países europeos la palabra "criminal" suele ser -
aplicada como sinónimo de delito, ambos conceptos implican una conducta r~ 
probable que lesiona y afecta a la sociedad, el grado de perjuicio que re
cibe al verificarse un comportamiento de esta naturaleza, provoca que se -
establezcan severas sanciones, mismas que serán· impuestas, previo juicio -
seguido en donde el inculpado goce de las garantías necesarias para que en 
su caso acredite su inocencia o reciba por parte del juzgador una penali-
dad justa. 

De lo anterior. se infiere que el legislador de aquélla épo
ca, al utilizar dentro de la redacción del primer p~rrafo del art1cu1o en 
cuestión, la frase "en todo juicio del orden criminal"• no quiso referirse· 
escuétamente al proceso instruido por la comisi6n de iltcitos tipificados · 
como delitos. de conformidad con la nueva teorfa de la finalidad de 1a - -
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pena. pues buscó con tales palabras, el referirse al proceso que tenfa -
por objeto reprimir aquéllas conductas delictivas, imponiéndole al cond!t 
nado una pena , con el fin de que· tomara y tomaran, en lo que respecta a· 
la sociedad, escarmiento y temor de no volver a incurrir en lo mfsmo. 

Lo anterior, tan es asf, que el artfculo 22 Constitucional 
·· contempla aOn la pena' de muerte para el traid.or a la patria en guerra el!_ 

tranjera, al parricida, al homicida con alevosfa, premeditaci6n o venta
ja y a los reos de delitos graves del orden militar, misma que fue dero
gada por el Código Penal para el Distrito Federal, lo anterior en virtud 
.de que iba en contra de la nueva teoria de la finalida.d de la pena, pues 
como medio de integrar a la sociedad al sujeto que habfa incurrido en -
los delito.s previstos, era absurdo, ya que los sujetos ejecutados no po
drfan ser reintegrados a la sociedad. 

Otro de los conceptos que el Constituyente de 1917 contem
pla en el párrafo en referencia, es el de "acusado", entendiéndo por tal 
a aquél sujeto que dentro del juicio crim_inal, es señalado como la pers.Q_ 
na de quien se afirma realizo conductas consideradas como delitos. 

Antes de concluir, no debemos olvidar que no obstante la -
existencia de una gran semejanza entre el proceso pena~ .Y el proceso se
guido en los Consejos Tutelares para Menores Infractores, este último es 
considerado de carácter especial, tanto por el objeto como por la final!, 
dad que persigue. 

Uno de los aspectos que tocamos, al iniciar el estudio de 
este tema y que nos dará respuesta a las interrogantes anteriormente - -
planteadas, fue el detenninar si el menor es sujeto de las ~arantfas in
di.viduales consagradas en nuestra Constitución, el análisis del artfculo 
1° de la Ley Suprema, nos di6 una respuesta afirmativa, pero es el mamen_ 
to de aclarar, que tal afirmación se encuentra condicionada por las pro
pias gar~ntfas, tal es el caso del artfculo 2° Constitucfonal que exige 
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su observancia única y exclusivamente dentro del juicio del orden criminal. 
De lo antes expuesto se concluye:· · 

Que los derechos consagrados en las diez fracciones que conti~ 
ne el ArUculo 20 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexica
nos, por su 'naturaleza no son aplicables en favor del rnenor durante 1 a ins
trucción del procedimiento especial que imparte los Consejos Tutelares p~ra 
Menores Infractores del Distrito Federal, ya qÚe éstos beneficios están des . -
tinados al proceso'penal que imparten las autoridades judiciales. 

Hecha que fue la aclaración que antecede; pasaré a exponer en 
forma comparativa los derechos consagrados en el artículo 20 Constitucio-
rial, en relación con el proceso seguido en los Consejos Tutelares paracMe-· 
nores Infractores del Distrito federal, en la inteligencia de que continu!_ 
ré relacionando los beneficios de referencia con el proceso seguido en los 
Consejos Tute 1 ares. para Menores Infractores de 1 Distrito Federa 1 • 

l. Libertad bajo fianza, siempre que el delito que se le imp.!!_ 
te, merezca una penalidad cuyo término medio aritmético no sea !IKIYOr de -
cinco años. 

Por·desgracia el infractor que resulta involucrado dentro del 
proceso instruido por los Consejos Tutelares no tiene el beneficio de la -
libertad bajo caución o fianza._ 

11. Prohibición de actos encaminados a que el procesado decl! 
re en su contra e incomunicación. 

La ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infras. 
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tores del Distrito Federal, contempla, en sus artfculos 35 y 37, los si-
guientes aspectos: 

Art. 35,- "Al ser presentado el menor, el consejero instru_s 
tor de turno procederá, sin demora, escuchando al menor en presencia del 
promotor, a establecer en forma sumaria las causas de su ingreso y las -
cir·cunstancias personales del sujeto, con el propósito de acreditar los -
hechos y la conducta atribuida al menor" 

Art, 37.- "Antes de escuchar al menor y a los encargados de 
éste, el instructor informará a uno y a otro, en lenguaje sencillo y ade-
cuado a las circunstancias, las causas por las que aquél ha quedado a di! 
posición del Consejo Tutelar" 

Lo anterior hace suponer que el menor infractor, desde an-
tes y en el momento de ser escuchado por el instructor en turno, se en-
cuentra asistido de las personas encargadas de éste y del promotor, en -
donde las primeras no solamente se encoh~rarán presentes en el ltXlmento de 
la diligencia, sino también declararán en favor de su suburdinado. En lo 
que respecta al Oltimo, en los casos en donde no se le de intervención, -
tan solo vigilará que la diligencia en la que va a participar el menor i.!!. 
fractor se realice conforme a la ley. 

El presente estudio dejarfa de ser completo si concluyo en 
que dentro del proceso especial al menor infractor .• se encuentra prohibh 
dos los actos a que se hace referencia en la fracción II, del artículo 20 
Constitucional, ya que tal supuesto se encuentra supeditado a la decisión 
fundada que dicte el instructor, la Sala o el Pleno del Consejo, sobre la 
inconveniencia para que asistan el menor o sus encargados, en la práctica 

. d~ las diligencias, en cuyo caso s~rá el promotor quien estará presente e 
intervendrá en el cumplimiento de sus funciones. 
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III. Derecho a· que en audiencia pOblica, dentro de las 48 -
horas siguientes a su consignaci6n ante el Tribunal, se le haga saber en 
nombre de su acusador, naturaleza y causa de la acusaci6n, para efecto de 
que conozca el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al car-
go, rindiendo en ~ste su declaración preparatoria. 

Dentro del proceso especial de los Consejos Tutelares para· 
Menores Infractores, las audiencias públicas no son ·permitidas, según lo 
reza el artículo 27 de la ley aplicable. No existe un ténnino preciso pa
ra tomarle su primera declaración, una vez puesto a disposición del Cons! 
jo Tutelar, pues tan solo se expresa el de 48 horas para re~olver la si-
tuación jurf dica del menor y la infonnación que recibe en compañía de sus 
encargados se reduce exclusivamente, a que en lenguaje sencillo, se le -
expliquen las causas por las que aquél ha·quedado a disposicidn de ese ór_ 
gano. 

IV. Derecho a carearse con los testigos que depongan en su 
contra, mismos que deberán declarar en su presencia, y a quienes podrá i.!J.. 
terrogar para su defensa. 

El derecho de carearse con las personas que depongan en su 
contra, no existe para el menor infractor, pues tan solo el artfculo 27 
de la ley que crea los Consejos Tutelares, contempla, siempre que lo crea 
conveniente el instructor, la Sala o el Pleno del Consejo, el hecho de -
que el menor se encuentre presente, Junto con los encargados de éste, -
cuando deban examinarse a las demás personas relacionadas con el asunto o 
deban auxiliar al Consejo. 

v. Recepción de testigos de descargo y demás prue~as qua -
acrediten su inocencia, concedf~ndole el tiempo que la Jey estime necesa- . 
rio y auxiliándole para obtener la comparecencia de las personas C\.IYO te,! 
timonio solicite. 
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· No existe dentro del multicitado proceso especial. el der~ 
cho del menor infractor para exigir al juzgador le reciba las pruebas --

... que acrediten su inocencia, ya que es el instructor, quien a s1J juicio, 
selecciona los elementos que deben integrar el proyecto de resolución d~ 
finitiva. con el que dará cuenta a la Sala, siendo esta última, quien en 
su caso ordene el desahogo de las pruebas que crea pertinente.· 

En lo que respecta a las medidas utilizadas por el órgano 
de decisi6n para el despacho de los asuntos, expiden notificaciones, ci
tas y 6rdenes de pre~entación, aplicando las medidas de apremio y corre_s 
ciones disciplinarias a los adultos que ante aquéllos intervengan. 

VI. El derecho a ser juzgado en audiencia pOblica, por un 
juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir. 

Remitimos al lector a lo preceptuado por el artfculo 27 de 
la ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores, en el -
sentido de que en las diligencias practi~adas por el instructor, la Sala · 
o el Pleno del Consejo, no se permite el acceso al pQblico, en consecue.!!. 
cia, tal derecho no existe dentro del proceso especial. 

Vil. Derecho a que se le proporcionen todos los datos que 
solicite para su defensa y que consten en el proceso. 

Tal supuesto no existe dentro del proceso especial del ma-
nor infractor. 

·VIII. El derecho a que no se torne en forma indefinida la 
· duraci6n del proceso. 

Dentro del proceso especial del menor, no existe dfspos1c16n 
expresa sobre el particular, mas sin embargo de las lectura de los art1c.!! 
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los 35, 39. 40, 41 y 42, se 'infiere una duración mfnima del proceso de 32 
1 

-dfas y una máxima aproximada de 2 meses. 

IX. El derecho a defenderse por sf mismo o por persona de 
su confianza o por ambos. o bien en su caso. de no tener los recursos ecQ_ .. 
nómicos. el de nombrar defensor de.oficio. 

la figura del promotor dentro ~el proceso especial del menor· 
es determinante y por consiguiente carece del derecho para designar per-
sona de su confianza que lo defienda. 

X. El derecho a que la prisión o detención no se prolongue ·• 
por más tiempo del que como máximo fija la ley por falta de pago de hono- · 
rarios de defensores. por causa de responsabilidad civil o dlgún otro mo
tivo análogo; asl como el derecho a que en toda pena de prisión que impon. 
ga una sentencia. se impute al reo el tiempo desde su detención. 

Dentro del proceso especial, no existe expresa disposición 
sobre el particular. 

TERCERA ETAPA COMPARATIVA DE JUICIO. 

Como sabemos, esta fase le incumbe resolverla al Juez. pues •· 
es él, quien de los elem1mtos reunidos, aplica la penalidad adecuada al C.!!; 

so concreto. Algunos autores consideran que la etapa en estudio, se ini-
.cia cuando el Ministerio Público y el abogado defensor ofrecen sus conclu
siones sobre la culpabilidad o inocencia del presunto rP,sponsable y termi
na con la resolución o sentencia que dicta el Juez que conoce el asunto • 

. ,~. . . 



,._ .. ? .. -.•• ------

La Constituc16n General de 1a Rep0b11ca Mexicana, en su ar
t1cul o 14, fracc1 ón II , nos haée referenc1 a, On1 e amente a 1 a base fundame.!J. 
tal, sobre de la cual debe v~rsar la ~entencia, y al efecto dice: 

Art.14.- A ninguna • • • • ' ' • • 1 • • • 1 1. • • • • • • 

Nadie podr4 •••• 

"En los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analÓgia y aún por mayoria de razón, pena alguna que -
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se -
trata" 

· Como podemos observar, el mandamiento que precede, se dirige 
exclusivamente al proceso penal, exige que en toda sentencia la penalidad 
aplicable, deba estar apoyada en un tipo legal, en donde la conducta u omj_ 
si6n realizada por el sujeto activo del delito, se encuentre sancionada 
por una ley. 

Antes de realizar las aclaraciones correspondiente, pasaré a 
exponer. en forma comparativa, 1.os medios utilizados dentro del proceso esp! 
cial del menor, para dictar la resoluci6n que ordena la aplicación al in-
fractor, de la medida·de readaptación social. 

Ya hemos dicho que es el instructor·. quien de los elementos 
• reunidos en la etapa que antecede, elabora el proyecto de resolución (art. 

39 de la Ley que Crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores). -
hecho esto, lo turna a la Sala, quien si lo juzga pertinente ordena el -
desahogo. de las pruebas que a su juicio sean necesarias para el esclarecj_ 
miento de la verdad. Satisfecho lo anterior, d1cta de plano la resolución 
que corresponda, notificando en su caso al promotor, al menor y a los en
cargados de ~ste (Art. 40 de la Ley que Crea los Consejos Tutelares para 



Menores Infractores}, 

Por su parte, el art1culo 28 de la multicitada Ley, exige -

que las Salas y el Pleno, al dictar su resoluci6n, asie"i1ten la causa del 

procedimiento, los resultados de las pruebas practicadas (valorándolas - · 

conforme a las reglas de la sana crítica) y•las observaciones que se hu-

.bieren formulado sobre la personalidad del ·menor infractor, establecién

do su diagnóstico, los fundamentos legales y técnicos de la detenninación 

y la medida acordada. 

Así pues, no existe dentro del citado proceso especial, ga 

rantfa tam importante como la que consagra el tercer párrafo del artícu

lo 14 Constitucional, lo anterior en virtud de que no sólo por la comi-

sión de delitos intervienen los Consejos Tutelares para Menores InfractQ . .' 

res, sino también cuando el menor realiza conductas que·presuman una in

clinación a causar daños as1 mismo, a su familia o·a la sociedad, o bien 

infrinjan el reglamento de policía y buen gobierno. 

En resumen, no podemos argumentar que e1 menor no sufre la 

violación a la garantfa consagrada en el tercer pfrrafo del artfculo 14 

Constitucional, po.rque tal beneficio se enr:uentra dirigido exclusivamen

te al proce~o penal. 



·B.- DEL PROCEDIMIENTOINSTRUIDO A MENORES INFRAC
TORES DENTRO DE LOS CONSEJOS TUTÉLARES AUXI-
LIARES. 

79. - . 

Antes de iniciar el presente estudio. es menester sena-
lar algunos aspectos relevantes del funcionamiento o integraci6n de los 
Consejos Tutelares Aux.iliares: 

La legislaci6n aplicable a menores infractores de la ci~ 
dad de México, concede facultades al Pleno del Consejo para detenninar el 
establecimiento de Consejos Tutelares Auxiliares en las 16 Delegaciones P.Q. 
líticas que conforman el Gobierno Capitalino del Distrito Federal. En la 
actualidad únicamente cor.tamos con este tipo de 6rganos auxiliares en las 
Delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Alvaro Obregón. Por dispo
sición expresa del art1culo 5° Transitorio de la ley 2r.tes citada. mien~
tras los Consejos Auxiliares se establecen en el resto de las demarcacio-
nes territoriales del .Distrito Federal, los Jueces Calificadores adscritos 
a estos lugares, se encuentran facultados para conocer de las infracciones 
al reglamento de policfa y buen Gobierno. en que incurran los menores de -
edad. Por su parte los Consejos Tutelares además de conocer de los casos 
expresamente señalados por la legislación en cuestión. podrán extender pr.Q_ 
visionalmente su jurisdicción sobre aquellas conductas ejecutadas por men.Q. 
res de edad. que constituyan golpes. amenazas, injurias, lesiones que no - • 
pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos ~e quince dfas, asf como 
daño en prppiedad ajena culposo hasta por la cantidad de dos mil pesos. 

Una vez constituidos los Consejos. Tutelares Auxiliares. 
serán integrados por un Consejero Presidente y dos Consejeros Vocales, de 
los cuales al primero se le exige como requisito primordial el contar con 
un tftulo profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho, Médico 
o Profesor especializado en infractores, los cuales deberan reunirse por 
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¡o menos durante dos ocasion~s a la semana, para efecto de r&solver sobre 
las conductas de menores sometidas a su conocimiento, siempre que estas -
provengan de infracciones a los reglamentos de policfa y buen gobierno y 
de conductas constitutivas de golpes, amenazas, injurias, lesiones que no 
pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de quince dfas y daño -
en propiedad ajena imprudencial, cuyo importe nunca sea mayor a deis mil -
pesos. Cabe agregar que cuando las conductas antes citadas requieran un 
estudio de la personalidad del menor, revistan ún tratamiento especial po·r 
su complejidad, ameriten la aplicaci6n de una medida' disciplinaria distin
ta a la amonestaci6n, o bien cuando se trate de menores infractores reinci 
dentes, el Consejo Auxiliar que conozca del caso debera remitirlo al Cons_!! 
jo Tutelar del que dependa a efecto de que se continúe conforme al procedí 
miento ordinario. 

El procedimiento empleado por los Consejos Tutelares Au
xiliares en la resolución de casos sometidos a su conocimiento se caracte
riza por su extremada brevedad y sencillez, debido a que sus resoluciones 
nunca son d'stintas a la amonestación, de ahf por qué la legislación de m.!! 
nores infractores no concede el beneficio de impugnar este tipo de resolu
ciones. En una sola audiencia el Consejo Tutelar Auxiliar escuchara al m_!! 
nor, a quien lo tenga bajo su cuidado y a las demas personas que deban de
clarar en relaci6n a los hechos que se investiguen; seran desahogadas las 
pruebas presentadas por la autoridad que haya turnado ei caso o por aque--
1 las personas que tengan interés en el asunto e impondrán la amonestación, 
a través de la cuál orientarán al menor infractor y a quie.nes lo tengan - · 
bajo su guarda, acerca de la conducta que deberá observar, para su readap
taci6n. 

. La importancia sustancial del procedimiento en estudio, 
radica en que el menor infractor bajo ninguna circunstancia es reclu1do en 
centros de readaptaciOn infantil, aan y cuando ~ste hubiese sido sorprend1 
do por la autoridad administrativa en los instantes mismos de cometer la • 
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1nfracci6n, en tal supuesto esta Oltima se encuentra obligada por disposi-
ci6n legal a recabar la infonnaci6n suficiente sobre los hechos realizados 
por el menor, la cuál será remitida al Presidente del Consejo Tutelar Auxi-

: liar para su conocimiento y resoluci6n, asf como también de ponerlo en li
bertad y entregarlo a quienes ejerzan sobre él la patria potestad o la tut!. 
'la o a falta de ello, a quienes lo tengan o deban tenerlo bajo su cuidado, 
apercibiéndolos de que deberán comparecer ante el 6rgano auxiliar cuando -
sean citados. Cuando el menor infractor no haya sido sorprendido en los -~ 
instantes mismo~ ¿z cometer la infracci6n, el Consejo Tutelar Auxiliar po-
drá citar a éste y a sus ·familiares o en su caso dispondrá la presentaci6n 
del mismn, previa 6rden escrita, por conducto del personal que para tales -
efectos cuente el Consejo. En la resoluci6n que ordene la presentación del 
menor, quedará constancia de los fundamentos legales y técnicos que motiva
ron la detenci6n. 

Como podemos observar el procedimiento que antecede es s~ 
mejante al proceso sumario instruido al adulto que incurre en conductas CO.!!. 

sideradas como delito, lo anterior en virtud de que ambos son· susceptibles 
de caracteri zar'fos por su brevedad y sencil 1 ez, aunque éste último goza de 
mayores garantías, las cuales pueden ser aprovechadas en beneficio del pro
cesado, éstas consisten en el derecho que tiene el presunto responsable_pa
ra estar asesorado por un abogado que lo defienda, mismo que estará presen
te en cada una de las diligencias en que el indiciado tuviera que concurrir; 
a ofrecer lts pruebas que considere necesarias y suficientes para acreditar • 
su inocencia; así como de impugnar ante el tribun~l correspondiente la res.Q. 
luci6n que recaiga sobre de él por considerarl;a violatoria de sus garantfas 
individuales. 

;.• 

En lo que respecta al procedimiento especial que siguen -
l.os Consejos Tutelares Auxiliares a los menores infractores del Distrito F~ 
deral se observan diversas irregularidades, las cuales redundan en perju1-
cio del menor, pues no se habla que dentro de la audiencia de conocimiento 



y resoluci6n éste se encuentre asistido del promotor, quien por mandato 1~ 
gal se encuentra facultado para proponer las pruebas, participar dentro -
del desahogo d~ las mismas, fonnular alegat~s e interponer los.recursos -
necesarios, en los casos en que procedan, en favor de ~ste, quedando tales 
atribuciones bajo el amparo y decisi6n de los consejeros, quienes ·de con-
fonnidad con la primera fracci6n del artículo 11 de la ley multicitada, C,Q. 
nacerán como instructores de los casos que le sean turnados, recabando los· 
elementos que a su juicio considere necesarios para dictar la resoluci6n, 
situación que·motiva que el menor sea juzgado bajo un clima inquisitorial 
por virtud a que la trilogía procesal, acusado defensa y decisión se en- -
cuentran congregados en la figura de los consejeros quienes cono.cerán de -
la causa como instructores. 

Tal parece que en el momento en que el legislador se en
contraba ejecutando el estudio del tema que nos ocupa, no mostró el inte-
rés debido, por considerar de mfnima trascendencia la resolución que los -
Consejos Tutelares Auxiliares podrtan dictar, pues ésta nunca debería ser 
distinta a la amonestación. Si atendemos al fenómeno de la reincidencia -
en la que puede incurrir el menor, al ser dos o más veces juzgado por es-
tos órganos euxiliares, demostramos que esta aparente intrascendencia pa
ra el legislador, resultaría peligrosa para el infractor que carece de las 
garantías suficientes dentro del procedimiento instru1do por los órganos -
antes citados, pues una mala defensa implicaría. en la mayorfa de los casos 
una simple amonestación en donde éste recibiría un regaño que le serviría · 
de reflexión para no incurrir en la causa a que dió origen. pero si por -
ciertos motivos este menor llegara a ser nuevamente juzgado por estos 6rg! 
nos auxiliares, el tratamiento por disposición legal serfa distinto, ya que 
en este caso y tratándose de reincidente el Consejo Tutelar para Menores -
Infractores en el Distrito Federal conocerfa de la causa bajo el procedi-
miento ordinario, dando lugar, en algunas circuntancias, a que el menor --. 
sea privado de su libertad en algún centro de readaptación juvenil. 
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CH).- ANALISIS JURIDICO DE LAS RESOLUCIONES DEL CON
SEJO TUTELAR Y DEL CONSEJO TUTELAR AUXILIAR. 

Con el objeto de hacer más comprensible el tema que me propon
go desarrollar, .he juzgado necesario que las resoluciones en estudio se cla
sifiquen. por el momento procesal en que se dictan, en interlocutorias y de
finitivas. 

Tal división facilitará el análisis comparativo que llevaré a · 
ca~o entre las determinaciones pronunciadas dentro del Proceso Especial, y -
aquellas que se suceden durante la secuela del Proceso Penal. 

Cabe agregar que en la siguiente exposición haré referencia ex 
1 -

elusiva a las resoluciones interlocutorias de mayor relevancia para el menor 
.infractor, en virtud de que las definitivas ya fueron analizadas en el tema 
anterior. 

En principio pasaré a examinar las prevenciones interlocuto- -
rias aplicadas por disposición legal al proceso ordinario que imparte el Co!!. · 
sejo Tutelar. 

El artfculo 35 de la Ley que crea los Consejos Tutelar para -
Menores Infractores del Distrito Federal, estatuye: 

"Art. 35.- Al ser presentado el menor, el consejero instructor 
de turno procederá, sin demora, escuchando al menor en presencia del promo-
tor, a establecer en fonna. sumaria las causas de su ingreso y las circunsta!!.. 
cias personales del sujeto, con el propósito de acreditar los h~chos y la -
conducta atribufda al menor. Con base en los elementos reunido~. el instruf. 
tor resolverá de plano, o a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas -
siguientes al recibo del menor, si éste queda en libertad incondicional, si 
se entrega a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o a quienes, a -
falta de aquéllos, lo tengan bajo su guarda, quedando sujeto al Consejo Tut!l_ 
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lar para la continuaci6n del procedir'nfento, o si debe ser internado en el 
centro de observaci6n. En todo caso, expresará el instructor en la resolu-
ci6n que emita los fundamentos legales y técnicos de la misma" 

Oe la lectura textual del artfculo anterior se infiere que el 
consejero instructor en turno, deberá expresar los fundar!,jntos legales y tés. 
nicos, en toda resolución que ordene: 

a).- La libertad incondicional del menor' infractor; 

b) .- La entrega de éste a sus familiares o personas que ejer-
zan sobre de él la patria potestad o la tut~la, sujetánd.Q. 
lo al proceso que instruyen los Consejos Tutelares¡ y 

·e).- El internamiento del menor infractor en un centro de ob-
servación. 

Antes de expresar algún comentario en relación al punto que ª!!. 
tecede, quisiera hacer referencia a los requisitos legales que se le exigen . . 
al Juez Penal para que pueda dictar el auto que ordena: 

a).- La libertad del indiciado, por falta de méritos: 

b) .- La sujeción a proceso; o 

e).- La formal prisión 

El artfculo 297 del Código de Procedimientos Penales, estable
. ce los elementos que deberá reunir e1 auto de formal prisi6n: 

I.- La fecha y hora exacta en que se dicte; 

11.- La expresión del delito imputado al reo por el Ministerio 
Público; 
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III.- El delito o delitos por los que deberá' seguirse el pro"' 
ceso y la comprobación de sus elementos; 

·IV.- LA EXPRESION DEL LUGAR, TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DE EJE
CUCION Y DEMAS DATOS QUE ARROJE LA AVERIGUACION PREVIA, 
QUE SERAN BASTANTES PARA iENER POR COMPROBADO EL CUERPO 
DEL DELITO; 

V.- TODOS LOS DATOS QUE ARROJE LA AVERIGUACION, QUE HAGAN -
PROBABLE LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO; y 

VI.- Los nombres del Juez que dicte la determinación y del -
secretarfo que la autorice 

Por su parte el artfculo 302 del C6digo Procesal en referencia 
seHala que en todo auto que disponga la libertad del detenido, deberá reunir 
los presupuestos descrftos en las fracciones I, II y IV del artfculo que an
tecede. 

La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos nos -
hace referencia en el primer párrafo del artfculo 19, a los requisitos lega
les que justifican el auto de formal prisión, al efecto menciona: 

"Art. 19.- Ninguna detención podrá exceder del término de tres 
dfas, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se ex-~ 
presará: el del fto que se impute al acusado; los ele.mentas que constituyen 
aquel; lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y los datos que arroje -
la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo 
del delfto y hacer probable la responsabilidad del acusado. La infracción -
de esta disposición hace responsable a la· autoridad que ordene la detención, 
o.la consienta, y a los agentes, ministros, alcaldes o carceleros que la ej~ 
cuten". 

Sin duda estarán de acuerdo conmigo en que las resoluciones i[!_ 
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terlocutori~s que acabamos de comparar persiguen en ambos procesos el mi_!: 
mo objeto {ordenar la libertad de1 sujeto, sujetarlo al proceso, o privar. 
lo de su libertad en centros· especiales, mientras sea resuelta su situa-
ción jurfdica), más sin embargo los fundamentos legales sobre los cuales 
se dictan estas detenninaciones, son distintos, ya que dentro del proce!;o 
penal se exige entre otras cosas el acreditar el cuerpo del delito y reu
nir datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Por su -
parte, en el proceso especial del menor infractor, el legislador tan solo 
le exigió al consejero instructor, qlle al dict~r este tipo de decisiones .• 
acreditara los hechos que motivaron el proceso, fueran o no constitutivos· 
de delfto, así como la conducta que se le atribufa al menor. 

Los fundamentos legales exigibles al juez penal en el momento 
de emitir esta trascendente detenninacián, son más estrictos y .rigurosos 
que los que se le ordenan al consejero in:>tructí:I~, .fo anterior tan es así · 
que dentro del Proceso Penal, el presunto responsable puede impugnar este 
tipo de resohii::iones cuando considera que viola sus garantfas individua-
les, sin embargo el menor infractor carece de estos beneficios, cual si -
se tratara del peor de los criminales. 

Por último, concluiré el presente tema con el análisis de l.a 
determinación interlocutoria señalada en el artículo 38 de la Ley aplica
ble a menores infractores, misma que a la letra dice: 

"Art. 38.- Si el menor no hubiere sido presentado ante el Con. 
sejo, el instructor que hubiere tomado conocimiento del caso, en los tér
minos de la información rendida por las autoridades correspondientes, ci· 
tará al menor y a sus fami1 iares o, en su caso, dispondrá la presentación 
del mismo por conducto del personal con que para tal efecto cuente el Con. 
sejo. En la resolución que a este prop6sito se expida, el instructor de· 
jará constancia 'de los fundamentos legales y técnicos de la misma. 
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No se procederá a la preserttaci6n de un menor, para los fines\ 
de esté precepto,. sin que medie orden escrita y fúndada del consejero --
instructor". .: 

Concretándo lo preceptuado por el artfculo anterior, adverti
remos que la resoluci6n interlocutoria, que me propongo examinar, cor.fir
ma su existencia en aquella determinaci6n, dictada por el consejero ins-
tructor, mediante la cual dispone, como medio de garantizar la comparesen. 
cia del menor infractor ante el Consejo, la presentaci6n de éste aún y en 
contra de su voluntad, previa constancia que deberru dejar con los funda-
mentos legales y técnico~ que la motivaron. 

A efecto de emitir un buen comentario, en relaci6n a el acto -
unilateral que acabamos de expresar, haré referenc.ia a una dfsposici6n - -

. ~onstitucional que invoca los requisitos legales que debe reunir el Juez ;.. 
Pena 1 para 1 ibrar una detenninaci6n similar a la orden de presentaci6n del 
menor_ infractor. 

La Constituci6n Polftica de los Estados UniJos Mexicanos, en-
su artículo 16, establece que la orden de aprehensión s61o podrá ser expe
dida cuando se integren las siguientes condiciones: 

1.- Que sea la autoridad judicial quien la dicte; 

2.- Que previamente exista la denuncia, acusación o querella -
de un hecho que la ley castigue con pena corporal, y siri -
que dejen de estar apoyadas aquéllas por declaración, bajo 
protesta, de persona digna de feo de otros datos que hagan 
probab 1 e 1 a res pon~:a bil i dad de 1 i ncu 1 pado • 

... 
\\ 

.. Como podemos observar, los presupuestos que describimos en _los 
'puntos que anteceden, restrfngen en gran medida la actividad discrecional 
del órgano de decis1on, ya que lo obligan,en forma expresa, a sujetarse 
al régimen legal que se le impone. 
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Por su parte er Código de Procedimientos Penales, en su artf
culo 132, fracc16n_ I, señala una limitación m&s al arbitrio del juzgador -
en la expedfci6n de este tipo de resoluciones, y al efecto menciona que -
el Jti~z sólo podrá librar orden de detenci 6n contra una persona, cuando ad~ 

. más Ge reunir los requisitos señalados por el Artfculo -}6 Constitucional, -
el Ministerio PGblico haya solicitado la detención, 

Es notario el interés depositado por el legislador en los dos 
últimos artfculos que invocamos. motivado sin lugar a duda por lo que impli 
caba el acto de molestia y cuidando de que en la Constituc16n y el Código· 
de Procedimientos Penales, el bien jurídico tutelado (libertad) no fuera --
transgredido por una decisión unilateral, describió los requisitos básicos 
fundamentales, para dictar tan trascendente resolución, sin caer en la gen~ 
ralidad. Asimismo, restringi6 el arbitrio judicial del 6rgano de decisión 
para que no pudiera ser utilizado en perjuicio de persona alguna, condicio
nando el ejercicio de la resolución a instancia del Ministerio Público. 

Por desgracia la labor del legi sla.dor se centrlS exclusi vamen'." 
te en provecho del adulto, pues olvid6 que el menor infractor dentro del -
proceso especial que imparte el Consejo Tutelar, podría ser presa fácil de 
corrupciones o resentimientos personales. La obligación que le impuso al -
consejero instructor en el artfculo 38 de la Ley que crea los Consejos Tut! 
lares para Menores Infractores del Distrito Federal no fue suficiente para 
garantizar un régimen de legalidad, en los acto·s de molestia que podrfa su
frir el menor, ya que la terminologfa utilizada es demasiado general y pue- · 
de dar margen al instructor de actuar conforme le dictaba su propia concien. 
cia. lo anterior en virtud de que no se puede exigir una fundamentación le
gal y técnica sobre elementos incompletos como lo sustenta la legislación -
del menor en el Distrito Federal, 
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D.- COMPARACION ENTRE LAS MEDIDAS DE READAPTACION 
QUE SON APLICADAS A LOS MENORES INFRACTORES Y 
LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CONSIGNADAS 
EN EL CODIGO PENAL. 

Una vez analizadas las etapas de averiguación previa. 
instrucción y juicio, concluiremos el presente capítulo con un examen -
comparativo, entre las medidas de readaptación que aplican los Consejos 
Tutelares a los menores infractores y las penas y medidas de seguridad 
consignadas en el Código Penal. 

Si atendemos a la nueva teoría de la finalidad de la 
pena. haré posible su comparación con las medidas de readaptación apli
cadas al menor infractor, ya que ambas tienen por _objetivo, crear el ª!!!. 
biente propicio para que el sujeto que transgredió un bien jurídico tu
telado por el Estado, se incorpore de nueva cuenta a su medio familiar, 
sustentando valores sociales y éticos más abundantes, que le permitirán 
en adelante respetar el régimen legal que se le impone. 

La Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores -
Infractores en el Distrito Federal, se~ala como medidas de readaptación 
las siguientes: 

a) La Amonestación 

b) La 1 ibertad sujeta a vigiláncia; y 

e) El internamiento en instalaciones especi~les 

·, 
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a) La Amonestaci6n.- Esta medida de readaptaci6n se 
encuentra contemplada en el artículo 51 de la Ley 
antes citada. Su imposici6n es propia y exclusi
va de los Consejos Tutelares Auxiliares. Al ser 
cumplimentada dentro de la audienr,ia de conoci- -
miento y resoluci6n, consiente la asistencia de -
individuos ajenos al ámbito familiar del infrac-
tor; una vez dictadas no son impugnables y sus -
efectos trascienden ~ los padres, tutores o pers.Q_ 
nas encargadas de la custodia .del menor. 

Antes de iniciar el análisis comparativo de la medi
da de readaptaci6n que nos ocupa, debo aclarar cuáles son los fundame.n. 
tos legales que me sirven de base para considerar que en el momento. de 
aplicar la amonestaci6n, los Consejos Tutelares Auxiliares consienten 
la asistencia de personas ajenas al ámbito familiar del menor, así co
mo de por qué he considerado que los efectos de tal medida trascienden 
a los padres, tutores o personas encargadas de su custodia. 

A efecto de responder a las dos interrogantes formu
ladas con anterioridad, haré referencia-al contenido textual de los ar. 
tículos 50 y 51 de la Ley en referencia, mismos que.a la letra dicen: 

"Art. 50.- El Consejo Auxilfar se reunirá .do.s veces
por semana, cuando menos, para resolver sobre los casos sometidos a su 
conocimiento. EL CONSEJO HARA LAS CITAS QUE PROCEDAN Y RESOLVERAN DE 
PLANO LO QUE CORRESPONDA, ESCUCHANDO EN UNA SOLA AUDIENCIA AL MENOR, A 
QUIENES LO TENGAN BAJO SU CUIDADO Y A LAS DEMAS PERSONAS QUE DEBAN DE
CLARAR. En la misma audiencia se desahogarán las restantes pruebas -
presentadas por la autoridad que turna el caso o por cualquiera de los 
interesados". 
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. . i 
"Art. 51.- Las resoluciones de los Consejos _Auxiliares 1 

no son impugnables y en ellas sólo puede imponerse amonestaci6n. EN LA -
MISMA AUOIENCIA OE CONOCIMIENTO Y RESOLUCION, LOS CONSEJEROS ORIENTARAN -
AL MENOR Y A QUIENES LE TENGAN BAJO SU GUARDA, ACERCA DE LA CONDUCTA Y -
REAOAPTACION DEL INFRACTOR". 

Si bien es cierto no existe dentro de 1a legislaci6n -
del menor infractor una disposici6n que en fonna expresa fundamente los -
razonamientos que sostengo, estarán de acuerdo conmigo en que los dos ar
t1culos antes citados, por'lo impreciso de su redacci6n, consienten el p~ 
so de mis aseveraciones, pues de su lectura textual se sobreentiende que 
si en una sola audiencia se desahogan las pruebas y se dicta resolución, 
todos 1os concurrentes deberán estar presentes en el momento de pronun-
ciar tan importante determinación. De igual forma cuando se dice que -
los consejeros orientarán al infractor y a quienes lo tengan bajo su -
guarda, acerca de la conducta que en lo subsecuente deberá observar. La 
medida de readaptación trasciende a los encargados de ejercer la patria 
potestad, siendo éstos quienes, de la orientación recibida por el conse
jero, conducirán al menor para que no vuelva a incurrir en infracciones 
al régimen legal que se le impone. 

De los elementos expuestos con anterioridad tendremos 
una.base para realizar el análisis comparativo con la medida de readapt_!!. 
ci6n que tipifica el artículo 42 del Código Penal, mismo que a la letra 
dice: 

"Art. 42.- La amonestaci6n consiste: en la adverten-
cia que el Juez. dirige al acusado, haciendole ver las consecuencias del 
delito que cometi6, excitándolo a la enmienda y conminándolo con que le 
·impondr~ una sanción mayor si reincidiere. 
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Esta manifestación se har~ ~n pObl ico o en privado, 
según parezca prudente al Juez". 

Como observamos, el adulto que incurre en conductas tJ. 
pificadas como delito continúa recibiendo en su personq los benef~cios -
que el legislador previó en el momento de redactar esta disposici6n, ya -
que se especifica en forma prec·isa, en qué cons_iste la medida de readapt~ . 
ci6n que nos encontramos estudiando; sus ef~ctos no.trascienden a alguna 
otra persona y dejo al arbitrio judicial la decisión de que dicha medida 
se le imponga al acusado en forma pOblica o privada; 

b) La 1ibertad sujeta a vigfla~cia.- Esta medida de -
readaptación se encuentra contemplada en el Articu
lo 62 de la Ley aplicable a menores infractores. Su 
imposición, por ser distinta a la amonestación, es 
propia y exclusiva de los Consejos Tutelares. Con
siste en la sistemática observación y vigilancia de 
las condiciones de vida del menor, así como la - -
orientación de éste y de quienes lo tengan bajo su 
cuidado, para la readaptación !:Ocial del mismo. La 
duración de tal medida no se encuentra determinada. 

Í.os elementos consignados e·n el p&rrafo anterior nos - _ 
dan la pauta para efectuar la comparación que llevaremos a cabo con la m~ 
dida de readaptaci6n contemplada en el Artfculo 50 Bis del Código Penal, 
mismo que a la letra dice: 

"Art. 50 bis.- Cuando la sentencia detennine restric-
ci6n de libertad~º derechos, o suspensión condicional de la ejecución de 
la sentencia el Juez dispondrá la vigilancia de la autoridad sobre el se.n. 
tenciado, que tendrá la misma duraci6n que la correspondiente a la san --
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ci6n impuesta. 

·, 

La vigilancia consistir!en ejercer sobre el sentencia-
do observaci6n y orientaci6n de su conducta' por personal especial izado d! 
pendiente de la autoridad ejecutora, para la readapt.aci6n social del reo 
y la protecci6n de la comunidad". 

Una vez conocidos los elementos que integran la medida 
de readaptaci6n, que en este acto nos ocupa, respecto de su aplicaci6n a . 
menores infractores y adultos que incurrieron en conductas delictuosas, -
será más fácil evaluar cuál de las dos disposiciones que pretendo compa-
rar concede mayores beneficios: 

Al igual que la amonestación aplicable al infractor, -
los efectos de la medida de readaptaci6n que nos encontramos estudiando -
trascienden en forma indirecta a las personas encargadas de ejercer el -
cuidado y vigilancia del menor, ya que son éstas quienes recibirán en la-· 
misma forma que el menor infractor la orientaci6n encaminada a su reada,e. 
taci6n social, quedando sujetas a conducir al muchacho.de acuerdo con las 
modal idddes del tratamiento consignado en la resolución respectiva duran
te un tiempo indeterminado. 

Por otro lado el legislador.en su afán de dotar al - -
adulto de las garantfas necesarias en todo acto de molestia, especifica .. 
en forma detallada, en qué consiste la medida de readaptación que ~ispone · .. 
la vigilancia del sentenciado por parte de la autoridad, en cuyo casQ los 
efectos de la ~iedida recaen exclusivamente sobre su persona, por un tlem
po igual a la duración que correspondiese a la·sanci6n impuesta, tiempo-· 
en el cual, recibirá la orientación de su conducta a través del personal 

·especializado de que disponga la autoridad ejecutora; todo esto con el -
fin de que el reo sea readaptado socialmente y con ello quede protegida la 
comunidad. 
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Es muy probable que a una gran parte de ustedes no les 
parezca raro que es el adulto quien tiene mejores garantfas en el acto de 
molestia que nos encontramos evaluando, lo anterior en virtud de que la -
:libertad vigilada en ningún caso trascienden sus efectos a personas dis-
tintas del reo y la duración de la medida se encuentra (specfficamente d_g_ 
tenninada por un tiempo igual a la duración que tenga la sanción impuesta. 

e) El internamiento en instalaciones especiales.- Esta 
· medida de readaptación sÓcial se encuentra contem-

plada en los artkulos 61 y 64·de la Ley apiicable 
a menores infractores. Por ser esta di.stinta de la 
amonestación, su imposición es propia y exclusiva -
de los Consejos Tutelares. Consiste en el interna
miento del infractor en instituciones adecuadas pa
ra el tratamiento del menor, en donde será cons1de-

· rada la personalidad de éste y las demás circunstan. 
cias que concurran en el caso, favoreciendo en la -
medida de lo posible el uso de instituciones abier
tas y quedando tal medida sujeta a una duración in
determinada. 

Tal vez si pretendiera realizar en años atras el aná-
lisis comparativo que efectuaré, entre la medida .de readaptación social -
que dispone el internamiento del menor infractor en instalaciones especi!, ,.·· 
le~ con la pena de prisión que contempla el Código Penal, no serta posi-
ble, en virtud de que muchos tratadistas concebfan que el sujeto que se -
encontraba privado de su libértad en alguna prisión, purgaba una condena 
y que por su parte.el menor infractor, si bien es cierto era privado de 
sú libertad en internados especiales, tan solo recib1a una medida de re
adaptación encaminada a incorporarlo a la sociedad. Si atendemos a la -
nueva polftica criminal que en estos dfas se aplica en dfvers()s recluso-
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rios de nuestra ciudád. haremos posible el an41isis en referencia, ya -
que el adulto que incurre en actos considerados como delitos, al ser re
cluido en las instalaciones que para los efectos correspondientes señala 
el ejecutivo federal. recibe un tratamiento tendiente a incorporarlo a -
la sociedad, basado fundamentalmente en el trabajo. 

Por los planteamientos anteriormente expuestos, juzgo 
procedente la comparación entre la medida de readaptación. que en este -
inciso nos ocupa, con la pena de prisión, ya que ambas medidas procuran . 
al sujeto, sobre el cual recaen, su readaptación social. 

El. Código Penal, en sus artfculos 25 y 26, señalan -
los elementos que integran la pena de prisión, y al efecto mencionan: 

"Art. 25.- La prisi6n consiste en la privación de la 
libertad corporal; será de tres dfas a cuarenta años y se extinguirá en 
las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto -
señale el órgano ejecútor de las sancion·es penales". 

"Art. 26.- Los procesados sujetos a prisión preventl 
va y los reos polfticos serán reclufdos en establecimientos o departa--· 
mentos especiales" 

Como puede observarse, ambas medidas de readapta- -
ción social. convergen en los siguientes aspectos: 

- El sujeto que recibe los efectos de la medida de -
readaptación, es privado de sú libertad en instal! · 
clones especiales. 

- Las instalaciones en donde se lleva a cabo la re
adaptación del sujeto, en ambos casos son distin-
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tas; las que se destirJn a los procesados, de las -
que utilizan para aquellos que ya tienen resuelta -
su situaci6r. jurfdica. 

Aparenteraente de los razonamientos .. hasta ahora. referi 
dos, podria desprenderse que los preceptos juddfcos, que en este inci
so se mencionan, se encuentran, en cuanto a los beneficios que otorgan, . 
al mismo nivel. Sin embargo, debo aclarar,que la pena de prisión, como 
medida de readaptaciOn del adulto, se haya perfectamente determinada, :-
dando con ello, seguridad al reo de que la privación de su libertad no -
se prolongue en.forma indiscriminada. 

Por otro lado, esta medida de.readaptación en el me-
nor infractor, se haya indetenninada por disposici6n legal, provocando -
con ello, que una vez m~s el infractor sea objeto de rencores y represa
lias personales por parte de quien aplica la medida, traduciéndose tales 
resentimientos en prolongaciones excesivas de la privación de su 11ber-
tad. 



CAPITULO 
I ll 

COMPARACION DEL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES 
EN EL DISTRITO FEDERAL EN RELACION CON ALGUNAS LE
GISLACIONES NACIONALES ·y EXTRANJERAS. 

A) éOMPARACION CON ALGUNAS LEGISLACIONES 
NACIONALES •. 

97. 

Una de las principales razones por las que decid1'1.!l 
clufr en mi trabajo dé tesis el tema que en este inciso me ocupa, es por
que nuestro pafs es una naci6n integrada por diversos Estados unidos bajo 
un pacto federal, los cuales, con libertad y soberanía expiden sus pro- -
pias leyes. 

De lo antes expuesto infiero que en el territorio n! 
cional se·aplican diversos métodos en el tratamiento de menores infracto
res, motivo por el cual he decidido examinar la Legislaci6n del Estado -
más pr6xfmo al Distrito Federal, asf como uno de los más retirados, para 
efecto de analizar los sistemas normativos que se emplean en esas entida
des, en relaci6n con la "Ley que rige los Consejos· Tutelares del Distrito 
Federal 11

• 

- Por la colindancia que existe entre el Distrito F! 
deral y el Estado de México, a continuaci6n efec-
túo estudio comparativo de la "Ley de Rehabilita-
ci6n de Menores del Estado de México" y la "Ley -
que crea los Consejos Tutelares para Menores In --
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fractores del Distrito Federal 11
• 

Ventajas del Régimen Legal vecino:· 

1.- El articulo seis de la Ley en referencia, marca 
uno de los principales.avances en el sistema - . 
normativo del meno~ infractpr, ya que adem§s de 
determinar el tratamiento especial que recibirá 
con motivo de haber incurrido en alguna falta u 
omisi6n considerada como antisocial, ordena la 
elaboraci6n de programas preventivos, con el o.Q_ 
jeto de evitar que el menor domiciliado en lug1 
res donde exista mayor densidad de población, -
incurra en infracciones; para lo cual exige la 
colaboración de las autoridades municipales y -

de los padres o tutores de éstos. De igual for. 
ma instrumenta los mecanismos necesarios en la 
orientación y reeducación de los menores que en 
época anterior estuvieron sujetos al Consejo T.!!, 

telar, a fin de evitar su reincidencia. 

z.- La jurisdicci6n del Consejo Tutelar se encuen-
tra específicamente determinada, ya que conoce 
exclusivamente de infracciones cometidas por •• 
personas cuyas edades fluctúan entre los 8 y 18 
años de edad. (Art. 7) 

3.- En todos aquellos asuntos que conozca el Conse• 
jo Tutelar, éste tendr4 la obligación de con- -
clufr la invest1gaci6n, estud1o y resoluci6n en 
un tiempo especff1co. el cual ser4 prorrogable 
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por una sola ocasi6n. cuando asf lo amerite ta -
importancia del negocio. 

Para 'los efectos del párrafo anterior el ténnino 
empezará a correr desde el momento en que se tur. 
ne al Consejo el expediente del respectivo o en 
su caso, a partir de la fecha del internamiento 
del menor en la escuela de Rehabilitaci6n. (A.r. 
tkulos 14. 15, 18 y 21) 

4.- Por disposici6n legal quedan prohibidos los ma
los tratos o castigos ffs1cos, de palabra o mo
ral. en contra de los menores asilados en las -
escuelas de rehabilitación. (Art. 33) 

De igual forma de autoriza la remuneraci6n de -
los trabajos que desarrolle el menor, siempre -

·que sean ordenados por el Director del interna
do. El importe de los servicios serán entrega
dos en la fecha de su externamiento. (Art. 32) 

s.- El Consejo Tutelar resolvera, conforme a las -
nonnas de la conciencia, el internamiento del -
menor por tiempo determinado o con carácter in
definido; en cuyo caso, es decir, cuando este -
exceda de dos meses, a petici6n fundada del pr.Q_ 
curador de menores o del director de la Escuela 
de Rehabilitación, se admitirá la revisión de -
esta determinación. {Arts. 8 y 22) 

6.- Los estudios socio-económicos y médico-psiqui-
cos que se le practican al menor son más compl~ 
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tos por la' part1cipaci6n de instituciones de ser
vicios auxiliares y autoridades que coadyuvan con 
el Consejo Tutelar. (Artf culos 18 al 20 y del 36 
al 45) 

Desventajas del orden jurfdico en referencia. 

1.- Conocidas algunas de las principales innovacio-
nes que consagra el sistema jurfdico en cuesti6n, 
resulta necesario mencionar las graves omisiones 
en que incurri6 la legislatura loca.1, respecto -
del proceso especial que le impuso al menor, ya -
que no simplemente por incurrir en actos consid,! 
rados como antisociales, son objeto de procedi-
mientos inquisitoriales en donde se violan las -
garanUas individuales que la Constituci6n Gene
ral de la República les otorga como mexicanos. 

El planteamiento anterior se funda en ~1 margen 
tan amplio sobre el cual el Consejo Tutelar PU! 
de extender su jurisdicci6n en la persona del -
menor infractor, de conformidad con el artfculo 
siete de la ley vecina, as1 como en el procedi
miento meramente administrativo que aplica el -
6rgano de referencia en donde el Consejero se -
convierte en "juez y parte", reuniendo en su ·
persona la llamada trilogfa procesal. 

En todo acto de molestia inferido al menor in-
fractor, por virtud del rl!gimen jurfdico al ·
cual se le sujeta, son nulas las formalidades -
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ya que los consejeros resuelven discrecionalmen
te todas las cuestiones del procedimiento que no 
se encuentran previstas en la Ley de referencia. 
(Art. 25) 

2.- El Consejo Tutelar extiende.su jurisdicc16n so-
bre personas asiladas en internados de rehabili
taci6n, aún y cuando éstas hayan cumplido suma
yoría de edad, bastando al efecto un simple est_!!. 
dio para determinar el nuevo local que lo alber
gará. 

Esta determinaci6n, además de anticonstitucional, 
se encuentra fundada en el criterio de equidad -
que puede sustentar el Consejo Tutelar, ya que -
el sujeto sin previo juicio y por mandato de una. 
autoridad incompetente, es reclufdo en un penal •. 

- Para efecto de finalizar el estudio del presente -
inciso, examinaré a cont1nuaci6n el tratamiento -
que reciben los menores infractores en el Estado -

·de Sonora, el cual, si bien es cierto no cuenta -
con una legislaci6n especializada en esa materia,· 
los C6digos Penal y de Procedimientos Penales con 
jurisdicci6n en esa entidad federativa contem -
plan, dentro de su articulado, un apartado espe-
cial que reglamenta el sistema normativo al que - . 
debe sujetarse el infractor: 
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Ventajas que ofrece. al menor el sistema nonnativo -
del Estado de Sonora. 

1.- La jurisdicción de los tribunales para menores -
se ~xtiende exclusiv~mente sobre conductas de me
nores de 16 años, que constituyan infracción a -
las leyes penales (Art. 451 de la Ley procesal de 
referencia). 

2.- Los estudios socio-económicos, médicos y psicope
. dagógicos, que se le practican al infractor, son 
m~s compietos (Art. 457, 458 y 459 de la Ley pro
cesal citada). 

3.- En los casos de reclusión del menor infractor en 
instalaciones oficiales, podr~ solicitarse pre
via autorización del Juez, la aplicación de esta 
medida fuera del local asignado, en cuyo caso y 
siempre que lo estime necesario el tribunal, se 
exigir~ a los padres o encargados de la custodia 
del menor una fianza (Art. 114 del Código Penal 
respectivo). 

Desventajas del régimen legal al que se sujeta· al -
menor infractor en el Estado de Sonora. 

1.- No existe formalidad en las actuaciones de los -
tribunales para menore$ 1 pues todo acto de mole.! 
tia que se infiere en la persona del menor se -
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encuentra desprovisto de la fundamentaci6n jurf
dica que le de legalidad al caso. 

Lo anterior, tan es así, que el artfculo 454 de 
la Ley procesal en referencia le concede facult_! 
des discrecionales al tribunal para menores en -
la forma de investigar las infracciones penales 
imputadas : ~n w~nor de 16 años. 

2.- Al igual que la legislar.i6n del Estado de México 
el sistema normativo de Sonora faculta al tribu
nal de menores para extender su jurisdicción so
bre personas que dentro del procedimiento o una 
vez resuelta su situación jurídica, cumplen su -
mayoría de edad, en cuyo cas~ previo estudio y -. 
evaluación, son enviados a las prisiones por - -
tiempo indefinido.hasta que a criterio del trib.!!, 
nal y de acuerdo con los informes proporcionados 
por el jefe del penal, el reo observe buena con
ducta (Artículos 469 y 470 del Código Procesal -
de referencia-y 115 2º párrafo del Código Penal 
citado) 

Analizadas ·1as ventajas y desventajas que contemplan 
las legislaciones del Estado de México y Sonora, respecto de la Ley que -
crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal, 
resulta certero el mencionar que ésta última legislaci6n es' la más justa, 
a pesar de las irregularidades que a lo largo de mi exposici6n señalé - -
oportunamente 
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B) COMPARACtON CON· ALGUNAS LEGISLACIONES. 

EXTRANJERAS, 

Con el o~jeto de tener un marco m~s amplio, el cual ,. 
me perm1ta reflex1onar sobre el sistema normativo del menor infractor en 
nuestro pafs, he decidido examinar brevemente dos legislac1ones extranj! 

· ras. 

Iniciaremos nuestra expos1cidn con el estudio de la -
"Ley de Tribunales para· Menores" de la República de Guatemala, ya que t! 
nemos en común con esa naci6n hermana, el 1d1oma, las trad1c1ones y cos
tumbres que reflejan el mismo pasado histórico, 

La "Ley de Tribunales para Menores", data desde e 15 
de noviembre de 1937, fue promulgada en el decreto número 2043 por el e!!. 
tonces presidente de la Repúbl lea de Guatemala Jorge Ubico, y dentro de 
sus aciertos y desaciertos que redundan en provecho o en perjuicio del -
menor infractor destacan los siguientes: 

Ventajas del régimen legal descrito: 

1,- Los tr1bunales para menores actúan bajo·1a respo!!_ 
sabil1dad de jueces de primera instancia del ramo 
penal. quienes se auxilian de personas designadas 
por el ·M1nister1o de Gobernac16n; extienden su j!!_ 

risd1cc1dn sobre menores de 15 años, cuyas condu.!:_ 
tas constituyan delito o falta. (Art. 1y2 .de la 
Ley en referencia), 

La 1mportanc1a ~e estas d1spos1ciones, radican •• 

·'Í 
'.i 
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fundamenta 1 mente en que e 1 persona 1 encargado de .. 
pronunciar la resoluci6n, tiene la capacidad nece
saria para conocer el. grado de "responsabilidad" o 
"irresponsabilidad" que tuvo el menor en el momen
to de cometer el hecho antisocial, para cuyo efec
to ordenará profesionalmente e) acopio de pruebas 
tend1entes a fundamentar su resolución. Por otro 
lado, la jur1sdicc1dn de los tribunales se extien
de en forma exclusiva sobre menores de 15 años que 
hayan cometido faltas o delitos, 

·2," Las audiencias de los tribunales son privadas, •
pues en ellas sólo pueden concurrir los padres o -
personas encargadas de la custodia del menor y de
más personas que obte.ngan autorización espec1a1 
del presidente del tribunal. 

Por disposición legal se ordena que siempre que -
fuese posible, los tribunales en este tipo d~ neg.Q_ 
cios deben actual fuera de las horas de trabajo o 
improvisando al efecto escuelas públicas o edifi-
cios, con el objeto de quitar a sus actividades t.Q. 
do sentido espectacular que pueda influir desfavo
rablemente en el.ánimo del menor. (Art. 6 y 8 de -
la Ley respectiva) 

3,- Las resoluciones pronunciadas por el tribunal en -
forma de acuerdos no tienen el carácter de defini
tivas y pueden ser modificadas en cualquier tiem-
po, siempre que asf lo exijan los fines educativos 
y de protección en ~ue deben inspirarse substan--
cialmente, (Art, 12 de la multic1tada Ley), 
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El precepto antes referido puede tener efectos po
sitivos y negativos dentro del ámbito personal del 
menor fnfractor, pues el margen discrecional tan -

· ampl1o que ttene el tribunal puede cambiar radica! 
mente la medida impuesta, 

4,- Unfcamente serán reclufdos en establecimientos de 
correcci6n d1sciplinar1a de la capital de la Repa
bl fca, los sujetos mayores de 10 años y menores de 
15, cuyas conductas infieran que éstos se encuen-
tran profundamente pervertidos o sustentan un gra
do muy alto de temtb11idad criminal. (Art. 13) 

5,- Se concede la libertad bajo cauc16n del menor in·· 
fractor, en los casos en que sea absolutamente ne
cesaria su detención y no exista lugar apropiado -
para su reclusi6n¡ en los casos en que el menor de 
edad.incurra en actos considerados como faltas, no 
será detenido, bastando al efecto el que proporci.Q. 
ne sus datos para que se presente posteriormente. 
(Artfculos 15 y 16 de la Ley en cuestión) 

Como se observa el acto de molestia que implica prf va· 
si6n de la libertad del meno·r infractor, se encuentra 
estrictamente reservado a los casos en que éste incu-
rra en conductas u omisiones consideradas como delitos. 

Desventajas dentro del sistema jurfd1co, aplicado al ~ 

menor tnfractor en la República de Guatemala¡ 

Por desgracia la Ley antes dElscrtta no le exige al 
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tribunal formalidad a.lguna en la ap11cac1tln del proced1m1ento a;¡1nfracto
res, mot1vando con ello perjuic1os graves en su defensa, 

La om1s16n en la que 1ncurritl el legislador durante la 
redaccidn de este.s1stema normativo, trajo como consecuencias que el in-~ 

fractor careciera, durante la prkt1ca de las d111gencias que ordena el -
tribunal, de la asistencia del personal profesional encargado de demostrar 
su inocencia, De igual forma el car6cter d1screcional con que el tribu-
nal impone las medidas de readaptaci6n, hacen del procedimiento un acto -
meramente administrativo~ pues la trilogfa procesal es una vez más reuni
da en una sola personal, 

Las aseverac1ones que anteceden tienen su rafz en los 
siguientes preceptos: 

Los tr1buna1es para menores por d1spos1cfdn legal no -
están obligados a observar dentro del procedim1ento especial, los tr8mf·
tes y formalidades prescritas por las leyes del procedimiento penal. (Art. 
5 de la Ley cutada), 

El tribunal por disposfcitln expresa de la Ley, se en-· 
cuentra facultado para 1mponer la medida de readaptacfen, al menor infra,!;_ 
tor, con entera libertad, cuidando en todo caso prescindir de los mfnimos 
y máximos que el tipo penal les señala a los adultos. (Art. 11 de la ley 
en referencia). 

Por últ1nio,f1nal1zaremos el inciso con el análisiS de 
"La Ley sobre la Institución y el Funcionamiento del Tribunal de Menores" 
de la República de Argentina, nación que se ha caracterizado por sus not,! 
bles tratadistas en Derecho. 



El órgano encargado de.conocer las infracciones comet! 
das por meno.res de 18 años. es el Tribunal para Menores, el cual se en- -
cuentra integrado por un Magistrado de Corte de Apelación, quien lo pres! 
de; un Magistrado del Tribunal y dos ciudadanos, hombre y mujer que hayan 
cumplido 30 años, especializados en asistencia social, siempre que hayan ., 

sido elegidos entre los cultores de biologfa. psiquiatrfa, antropología - · 
criminal y pedagogía. 

El procedimiento ante eÍ Tribunal es fiel reproducción 
del Proceso Penal, pues las figuras procesales, acusador, defensa y deci
si6n se encuentran distribuidas en tres personas dist1ntas, mismas que -
tendrán a su cargo las siguientes funciones: el Ministerio Público pro
mover.! y ejercitar.! la acción penal en los delitos cometidos por menores 
de 18 años, ante el Tribunal para Menores. Los profesionales inscritos -
en el registro especial del Tribunal para Menores están facultados para -
realizar la defensa del menor durante el procedimiento y ante la sección 
de Corte de Apelaci6n. Por su parte el órgano de decisión desarrollará -
el juicio, conforme a las reglas del proceso ordinario, con excepción de 
los casos en que juzgue conveniente efectuar algunas adaptaciones a las -
exigencias de procedíoiientos para menores, en cuyo caso daber.1 tomar las 
medidas siguientes: 

- Las audiencias que ordene ~1 Tribunal, siempre serán 
a puerta cerrada. 

- El Presidente podrá disponer qu el imputado sea retl 
rado durante la recepción de algunas pruebas, por -
considerar que puedan perturl)ar el ánimo del menor 

- Se ordenarán las investigaciones necesarias a fin de 
comprobar los antecedentes penales y familiares del 
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imputado. desde el punto de vista ffs1co. psfqu1co.
moral y ambiental~ 

En las resoluciones que emita el Tribunal para Meno -
res, se autoriza la impugnaci6n como recurso que tiene el menor para for
malizar los agravios que dentro del·proceso especial se hayan cometido en 
su perjuicio. 

La importancia del procedimiento especial, instruido a 
menores infractores en la República de Argentina, radica fundamentalmente 
en el respeto a las garantfas individuales del imputado menor de 18 aílos, 
así como de que el 6rgano encargado de conocer el asunto, tiene los cono
cimientos profesionales para evaluar el gradp de responsabilidad o irres
ponsabilidad en que incurri6 el menor, durante la comisi6n del ilfcito. 
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''110. 

CORRUPCION DENTRO DEL PROCESO DE LOS CONSEJOS TU
TELARES PARA MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FE
DERAL 

A) CORRUPCION DENTRO DEL CONSEJO TUTELAR. 

El ·fen6meno social que ·a cont1nuaci6n expongo, no 
es propio y exclusivo de sistemas penales, ya que se hace presente 'en cir. 
cunstancias en donde el legislador, por su imprecisi6n u omisi6n en la -
Ley, pennite que el 6rgano de decisi6n encargado de. aplicar la determina
ci6n, utilice en sus dictámenes criterios personales, producto de una ac
tividad discrecional que tiene lugar en los casos en donde existE una la
guna jurídica. 

A lo largo de mi exposición hice patente una gran -
cantidad de vicios que se observan dentro del proceso especial que instr.\!. 
ye el Consejo Tutelar a menores infractores del Distrito Federal, los CU!, 

les fundamentalmente son motivados por el poco inter6s que el legislador 
observó en la elaboraci6n de la Ley respectiva, motivando con ello un mar 
gem discrecional bastante amplio, que le permita al Consejo Tutelar ac- -
tuar a su prudente arbitrio ante situaciones no especificadas en la Ley -
de referencia. 

La falta de asesorfa jurfdica por persona de con- -
fianza del menor o de sus familiares, la 1mpos1b111dad de ofrecer las • • 
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pruebas necesarias tendientes a demostrar la inoce11cia del menor y el m4r
gen tan.amplio. de que goza el Consejo T~telar para imponer medidas 1napel!_ 
bles, son factores que favorecen la corrupci6n en estos centros. 

Lo anterior lo corroboramos con el fndice de ingre-
sos y egresos de menoresinfractores, ·que se observa diariamente en el Con
sejo Tutelar, pues bastando dos cartas de recomendación y un aliciente ec.Q_ 
nómico, el órgano de decisión resuelve, como por arte de magia, en forma f!_ 

vorable la situac16n jur1dica del muchacho. 

Por otro lado, existen casos en donde la actividad -
discrecional del Consejo Tutelar se utiliza en perjuicio de menores como -
medio de presión para sus progenitores, en euros casos los consejeros ins
tructores escatiman las pruebas tendientes a corroborar la inocencia del -
wenor y guardando un hermetfsmo absoluto en sus actuaciones, concluyen sus 
estudios con la imposición de las medidas mas severas. 

B) CORRUPCION DENTRO DEL CONSEJO TUTELAR AUXILIAR. 

Si encontramos el fenómeno de corrupc16n dentro del 
Consejo Tutelar, con mucha mSs razón existir! en los Consejos Tutelares -
Auxiliares, ya que el procedimiento empleado en sus resoluciones, propi-
cia el ambiente para efectuar un sin nOmero de transacciones, las cuales, 
en la mayorfa de los casos, se llevan a cabo entre los angustiados padres 
de los infractores y el personal administrativo que actaa en complicidad 
con los funcionarios encargados de resolver la situación jurídica del ln
fr'actor. 

El desconocimiento de que en estos centros auxilia-
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res no se impone otra medida distinta de la amonestaci6n. la nula asesorfa 
jurídica que reciben los padres o personas encargadas de la custodia del -
menor y el sistema inquisitorial. mediante el cual es juzgado • son elemen 
tos que detenninan la corrupci6n en estos órganos auxiliares. 

Lo anterior lo confinné en una visita que realicé al 
Consejo Tutelar Auxiliar ubicado en una Delegación Política del Distrito -
Federal, en donde me percaté que varios menores de edad acusados de hab·er 
escandalizado en vfa ¡:JOblica, :fueron detenidos por la polida preventiva y 
re~l~ídos en un lugar contiguo al local en donde el Ministerio Público al.Q. 
ja á las personas sujetas a investigación. por un esp~cio aproximado de 36 
horas. en donde pennanecieron incomunicados hasta que los padres decidie·-~ 
ron negociar la libertad, bajo la amenaza de que de lo contrario serían -
conducidos ante el Consejo Tutelar. quien les aplicaría medidas m4s seve-
ras por el sin número de cargos que en ese momento les inventaron. · 
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. En resumen, los . aspectos m!s .importantes que he demos
trans.curso de mi exposici6n, se. concretiz~n en los sig~ientes 

l.· El procedimiento espeCial que aplica el Consejo T.!!. 
telar al menor infractor, dentro del Distrito Fed,! 
ral, en muchas de sus actuaciones peca de anticoni 
titucional ya que atenta gravemente contra las ga
rantfas individualcs'del muchacho. 

2.- A pesar del régimen especial que se le pretende -
atribufr al procedimiento·antes referido, existe -
estrecha semejanza con el Proceso Penal. 

3.- No obstapte la similitud de los sistemas nonnati-
vos, encuentro en ambos un nivel de desproporci6n, 
resultando en todo caso, m§s justo y equitativo el 
Proceso Pena 1. 

4.- Las omisiones e Imprecisiones'. en que incurrió el L,!! 
gislador, durante la elaboraci6n de la Ley que re-
9 lamen ta 1 a conducta de menores infractores, fue - · 

· la'causa de que los Consejos Tutelares gozaran de 
amplfsimas facultades para imponer en diversos ac
tos su firme voluntad, generando con ello las con
diciones necesarias para que hiciera acto de pre-
sencia el fen6meno.de la corrupción. 



-· 5.•. De.l análisis practicado a diversas Legislaciones -
naciona 1 es y extranjeras. respect,o de 1 grado de -
ventajas y desventajas que sustentan con relación 
a;la 11Ley que' crea los Consejos Tutelares para Me-
nores Infractores en el Di strtto federa 111

, se obt.!!_ 
vieron experiencias positivas, que servirán de ba
se para emitir una de las posibles sóluciones al -

~ . 
problema. 

Del resultádo anterior y antes de enundar mis propue1 
tas, réspecto de los problemas ya conocidos, he juzgado prudente emitir -
el siguiente.comentario: 

Es irresponsable y criminaf continuar sostenien.do una 
Legislación tan irregular como la "~ey que crea los Consejos Tutl?larcs P!. 
ra Menores Infractores del Distrito Federal", ya que al amparo de un fal
so espíritu paternalfsta, el Estado inconsientemen.te lesiona gravemente -
las garantfas individuales de los jóvenes que por. desgracia se ven envuel 
tos en un procedimiento especial. con matices 1nquis1tor1ales carentes de 
toda garantfa.de defensa. en donde el acusado pueda demostrar su inocen-
cia. 

Tal parece que el peor delito de estos jóvenes es pre-
. cisamente el ser menor de edad, ya que .son tratados con más severidad que 

el más sanguinario de los asesinos; pues desde su detención hasta su ind!!_ 
finida reclusión en instalaciones especiales, se inicia para el infractor 
su largo calvario, que lejos de servirle de rehabilitación le fomenta su 
ira contra la sociedad, 

El problema no radica en el grado de avance cultural -
en que se 'encuentran los pueblos, ya que incluso en nuestro pa{s vecino, 
considerado. como la primera potencia mundial, se cometen irreparables le-



. , , ... 115•" . 

. . 

siones en la vfda de los menores infractores, como en el caso de James -
Terry Roach, alias la "cucaracha'1, quien fue ejecutado en lá madrugada 
del 10 de. Enero de 1986, por resolución del fiscal Jim Ahders, por actos 
que realizó durante su minorfa de edad; la determinación' del fiscal fue -
cumplimentada a pesar de los llamados de .clemencia que emitieron los in· 
. tegrantes del grupo internacional Pro-derechos' humanos. 

·Por fortuna en nuestro. p~fs ha quedado derogada la· pe-· 
na de muerte dentro ~e.l Código Pena 1, dedo contrario serían mayúsculos -
1o"· actos irreparables que sobre las personas menores de edad se cometen. 

•. . 

Motivado por las irregularidades que he mencionado? y 

con el deseo de que los protagonistas de la sociedad futura tengan duran• · 
. ' te su miriorfa de edad un régimen mis justo que les permita encontrar su :;. 

personalidad, es necesario que la Legislación en cuestión, sufra 'Cambios 
radicales en su estructura conforme a los siguientes puntos: 

PRIMERO.-. El proceso especial de.berá garantizar al in
fractor un sistema de defensa' capaz de interponer en -

·. provecho del menor, las pruebas que a su juicio sean -
necesarias para demostrar su inocencia. 

SE~DO.- El Consejo Tutela.r deberá reducir su facul..;
tad a la simple resolución.y aplfcacfón de la medida -
de rehabilitación~ sin adjudicarse funciones de defen

. sa o acusac16n. 

TERCERO.- Las resol.uciones eml ti das por los Consejos -
Tutelares deberlo ser detenn1nadas y fundadas en los -
mismos términos que la sentencia, adm1t1en.do medidas • · 
de 1mpugnac16n. 



BIBLIOGRAFIA 

BURGOA, IGNACIO. EL JUICIO VE NlPAJ!I),. DECIMA QUINTA EDICION •. ED. PORRUA 

S.A.• 1980. 

BURGOA, IGNACIO. LAS GAIWITTAS lNOIVIOUAl.ES, DECIMA CUARTA EDICION, ED. 
PORRUA, S.A., 198.0. 

CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS• 1llAfa0 . 
VE UJS "ÓE&\TES VEL CONGJtESO 1)E LA tmlON, TOMÓ' L. 

CEHICEROS, JOSE ANGEL, VfLINCUENCIA tNFANTIL,. MEXICO, ED. BOTAS, 1936·. 

CHAZAL, JEAN, VEL.INCUENCIA INFANTii., BUENOS AIRES, ED. PAIOOS. (1960) 

BIBLIOTECA DEL HOMBRE. 

FREDLANDER, KATE, VELlNCtlENrllA JUVEllll, CASTELLANA, A.S. DE BERNSTEIN, 2a. 
ED. BUENOS AIRES, EO. PAIDOS (1956) 

GOMEZ, CIPRIANO LARA, TEORIA GENERAL VEL PIOCESO; TEXTOS UNIVERSITARIOS, 2a. 
EDICION. 

LEVES V CODIGOS DE MEXICO, COUlGO PENAL PARA El tnS~ITO FEVfRAL,. ED. PO·· 
RRUA, S.A. CUADRAGESIMA EDICION, MEXICO 1985, 

LEVES V CODIGOS. DE MEXICO, COUIGO VE l'ROC°Et11KlENrOS PENALES, TRIGESIMA TER·. 
CERA EDICION, MEXICO, 1984. 

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO, COMST1TUCZON POUTICA VE LOS ESTAOtlS UNZfJOS MEXI . 
. . - -

CANOS, EDITORIAL EDICIMES DE LA 'GACETA INFORMATIVA DE LA 

COMISION FEDF.RAL ELECTORAL, TERCERA EDICION, 1982. 

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO, COUIGO CJVIL PARA EL VlSTRlTO FEOEW., TRIGESI
fd.A TEílCERA EOICION, fAEXICO 1984. EDITORIAL PORRUA, S.A. 



.. , 

, . 

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. U'/ 0/E CREA LOS CONSEJOS TIIfELA1lES PAllÁ f.fE:.:. 
Nt1RES INFRACTORES VEL VISTRZTO FEVERAL, .. EO; PORRlJA -

S.A •• MEXICO 1985, CUADRAGESIMA EOIC~ON • 

. MADRIGAL, CARMEN. fJEUNCfBIClA IllFIJIJlÍ. (LOS NfJIORES VEUNCUEJITESJ~ ME

XICO. ED. BOTAS, 1938. 

· PLACIDO, ALBERTO, VELINCUENC1A JUVENIL, BUENOS AIRES. EO; HAYMANITAS .,; 
. ( 1972). .. . 

"· 
!>"DRIGUEZ,; MANZANERA. L.A flEUNCUCNCIA tJE LOS JIENORES EN UEX!CO, MEXICO 

ED. BOTAS. 1971. 

, , ' 

TRUEBA URSINA • ALBERTQ Y TRUEBA BARRERA, JORGE, LEY VE AIJPARO REGl.AJ.IE! 
~ARIA VE LOS AJmCUUJS 103' V _101.f]f; L( COllSTIT}!CTON 7 .. 
POLmCA l)f,, Los, ESTAVOS IMVOS lal<tANos; ED. PORRUA~ 
S,A., CUADRAGESIMA SEXTA EDICION. LEYES Y CODIGOS DE 
Mt:XICO. . 


	Portada
	Índice
	Capítulo I. Antecedentes Históricos
	Capítulo II. Análisis Jurídico del Proceso ante los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal
	Capítulo III. Comparación del Tratamiento de Menores Infractores en el Distrito Federal en Relación con Algunas Legislaciones Nacionales y Extranjeras
	Capítulo IV. Corrrupción Dentro del Proceso de los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal
	Conclusiones
	Bibliografía



