
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE DERECHO 

"EL DESARROLLO DE LA POSICION DE LOS 

MENORES INFRACTORES EN LA LEGISLACION 

PENAL DE MEXICO Y DEMAS INSTITUCIONES 

JURIDICAS'' 

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

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA: 

LUIS FRANCISCO RUIZ J. 

MEXICO. o. F. 

FACUL'"AD OE P.''!:::; 
COORDINACJO::'l 1> . l ::.' 

Pl.Wl'E310NAU:~·; 

1984. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



Mi agradecimiento a loa integrantes de las -

siguientes Instituciones y sus 81.bliotecas:

Facultad de Derecho de la U.N.A.M.; Semina-

rio de Derecho Pena1 de la propia Facultad;

Procuraduria General. de la Rep6blica; Procu

raduria General de Justicia del Distrito Fe

deral; Instituto Indigenista Interamericano; 

Museo Nacional de Antropologia e Historia; -

,lrcbivo General de la Naci6n; Suprema Corte

de Justicia de la Nac~6n {Compilación de Le

~es); Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Mi agradecimiento muy especial para la Licen

ciada PATRICIA BUENTELLO MALO, Presidenta del 

C~nsejo Tutelar para Menores Infractores del

Distri to Fedéral, y a las i;µ.guientes personas 

de la misma Instituci6n: Dr. Ra~l Varela Her

nández, Lic. Carolina Gonz'1ez, Lic. Cecilia

nores, Lic. Alaa Eva García Arreola, Lic. -

Adriana Patricia Diaz Berrera. 



INDICE. 

INTRODUCCION. 

I. FACTORES O CAUSAS DESENCADENANTES DE LA DELINCUENCIA. 

A) Factores Som~ticos: 

1 ) Herencia. 

2) Nacimiento. 

3) Post-natales o Despuh del Nacimiento. 

a) Endocrino16gicas. 

b) Epilepsia. 

e) Alcoholismo y Toxicomanía. 

d) Deficiencias físicas. 

B) Factores. Psicol6gicos. 

C) Factores Sociales: 

1) La Familia. 

2) La Escuela. 

3) El.Trabajo: 

a) trabajo fijo. 

b) trabajo en la calle. 



(Con t.) 

4) Los Medios de_ Di fUsi6n: 

a) La Literatura; 

1. Per16dicos o Diarios. 

2. Revistas. 

3. Historietas cómicas ilustradas. 

4. Libros. 

b) El Radio.. 

c) La Televisión. 

d) El Cine, 

Vicios de la Conducta~ 

El alcoholismo. 

La !armacodependencia. 

La prostituci6n. 

El homosexualismo. 

rr. ANTECEDENTES: 

A) Históricos; 

1) El Derecho Romano y Español~ 

a) El Derecho Romano. 

b) El Derecho Español. 



(Cont.) 

2) El Derecho Precolonial o Inciigena. 

a) El Derecho Azteca. 

b) El Derecho Maya. 

3) El Derecho Patrio. (Derecho Penal 

a) Periodo Colonial. 

b) Periodo Independiente. 

e) Periodo Actual. (s. XX) 

B) Doctrinarios. 

Mexicano). 

III. EL PROBLEMA JURIDICO DE LA rnn:PUT.ABILIDAD y LA CULPABILI

DAD EN l.CS MENORES DE EDAD. 

rv •. ESTUDIO COl·:PARATIVO DE LOS !·'.E:\ORES U:fRAC':'O~ES EN n. AK:!I

TO XUNDIAL. 

A) Los generes Infractores en las Lefislaciones de Am~rica 

Latina. 

1 ) Ar gen tina. 

2) Brasil. 

B) Los Meriores Infractores en las Lceicl!'.:ciones Anglo-sajo 

nas. (Estados Unidos de Am~rica). 



(Cont.) 

C) Los Menores Infractores en las Legislaciones Europeas. 

1) Espafia. 

2) Francia. 

V. LOS MENORES INFRACTORES EN LAS LEGI'SLACIONES MEXICANAS. 

A} Legislaciones Anteriores. 

1) Legislaciones de los Estados·de la Federaci6n. 

Z) El Tribunal para Menores. 

B) Legislaciones Actuales. 

1) Legislaciones de los Estados de la Federaci6n. 

Z) El Consejo Tutelar para Menores. 

a) Organ1zac16n y funcionamiento. 

b) Programas de Readaptaci6n a la Sociedad de los -

menores infractores. (actuales). 

VI. INICIATIVAS Y PROPOSICIONES PARA UNA NUEVA LEY SOBRE ·MENQ. 

RES INFRACTORES. 

CONCLUSIONES. 



Ilf'l'RODUCCION. 

' ~·· . 



INTRODUCCION. 

Desde tiempos pasados ha habido problemas ~ara -

catalogar al menor infractor, puesto que no se le puede in:poner 

la misma pena que a una persona mayor; esto es, no se puede en

cuadrar una conducta de~ictiva dentro del tipo dispuesto por la 

ley como una medida rasa para todo aquel que cometa un del!to.

En el caso de los menores infractores, se debe proceder con ~1-

no como castigo a un delincuente, sino como una readaptaci6n al 

medio en que se-desenvolvia, con lo cual se pueden prevenir ma

les mayores como lo podrían ser las ideas delictivas que el pr~ 

pio individuo tenga en mente realizar; esto es, seria una medi

da preventiva y no una medida represiva como corolario de lama 

niíestaci6n del1ctiva de un individuo. 

Entendemos por Menores Infractores a los sujetos 

que no habiendo cu~plido aún los 18 años de edad,_ cometen un 

hecho considerado por la Ley como delito y que, de ser estos m~ 

yores de edad, serian sancionados por los Organos Jurisdiccion~ 

les previstos por las leyes penales. 

Hacer una clara diferencia de las causas de la -

delincuencia de.menores es materialmente imposible, ya que nun

ca encontraremos una causa única, suficiente por sí misma para-



' 
producir la criminalidad. (l)Asi, no podemos culpar a la familia, 

o a las condiciones socioeconómicas, o a los defectos psíquicos 

o físicos, sino a un conjunto, a una multiplicidad de causas. 

Desde luego que encontraremos una causa prepond~ 

rante, sobresaliente, que en muchos casos podria hacer pensar -

que fuese la 6nica; pero al estudiar los demás factores, encon

traremos siempre otras causas predisponentes, preparantes o de

sencadenantes. 

Por lo anterior, no estamos de acuerdo con aque

llos autores que quieren encontrar tan sólo en una causa el or!, 

gen de la delincuencia de menores, sea esta la familiar, la so

cial, la psicológica, las glándulas endócrinas, la miseria o -

cualquier otra. 

Creemos que se trata siempre de un conjunto, de

una reunión de causas, en que los diversos factores se entrela

zan, se mezclan, se combinan, hasta dar por resultado ese mal -

social que es la delincuencia. 

El estudiar cada causa separadamente, se hace -

por seguir un orden y un método más factible para su mayor com

prensión, y no por considerarlas aisladas una de otra. No se -

puede tratar cada causa en toda su pureza, pues seria impresci!!_ 

dible mencionar continuamente los demás factores; as!, imposible 

hablar de la familia sin mencionar lo económico, o discutir lo-

1. Cfr. PETERS UND PETERS citados por LAHNEK Siegfried, Teorias 

de la .crilllinalidad, Ed. Siglo XXI, Mlixico, 1980, P• 15. 
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psicol"~~- sin estudiar el medio en el cual el sujeto form6 su 

personalidad. 

En general, las causas determinantes de la deli~ 

cuencia precoz son de la misma naturaleza que las que conducen

al adulto a delinquir, por lo que, para evitar inútiles repeti

ciones, nos ocuparemos dnicamente de aquellas que influyen par

ticularmente en la delincuencia de menores, o que son diteren -

tes, y, con mfls insistencia, de aquellas que con mayor inciden

cia e importancia actúan en el medio mexicano~ 

No debemos olvidar que los mismos !actores que -

pueden producir la delincuencia de menores, son susceptibl.es de 

cambiarse en lo contrario, es decir, en inhibidores o frenos de 

la de_lincuencia¡ as!, una familia normiil y ordenada puede actuar 

como treno a otros factores predisponentes, y lo mismo podemos

decir de la éscuela, la policia, y aún de la pandilla o grupo -

de .. menores. 

La proble11ática que implican los menor.es infrac

tores, muestra en éste tiempo amplias perspectivas de aplicación 

práctica, al incidir de manera directa en los aspectos.normati

vos de un sector de la sociedad muy sensible y mU)I necesita.do -

de una regulación eficaz. 

La funci6n esencialmente·normativa y tutelar de

los Consejos Tutelares para Menores Infractores esta llamada a

cubrir una amplia zona de necesidades sociales, especialmente -

en momentos en los que crece la· amenaza de influencias negati -



vas sobre amplios sectores de la juventud. 

Acertar en esta funci6n de prevención, de forma

ción y de rehabilitación, es esencial para contrarestar la cre

ciente tendencia a la marginación que se aprecia en no pocos -

sectores dentro del nivel de edades juveniles, a veces incluso

con alarmante precocidad. 

El presente trabajo es un estudio de como se ba

venido desarrollando la posición de los menores infractores a -

través del tiempo. en algunos paises como por ejemplo: Espafia,

Francia, Estados Unidos de Am6rica, Argentina, Brasil, y, por -

supuesto, en los Estados Unidos Mexicanos ( M6xico ) • 

En cuanto a este ~ltimo punto, veremos las dife-

rentes 6pocas por las que ha atravezado el pais y su desarrollo 

juridico-doctrinal en.el Derecho Penal Mexicano; hasta la compl~ 

ta eliminac16n de los menores infractores a la jurisdicci6n o -

ámbito de validez legal de las leyes penales, para enmarcarlos

en normas protectoras encaminadas a una corrección y readapta -

ci6n a la sociedad más que a un castigo a los delitos cometidos 

por menores de edad, de conformidad a lo establecido por. las m.Q. 

dernas doctrinas criminol6gi.cas. Adem5.s de ser un proyecto de -

Ley Federal para el manejo y tratamiento rehabilitatorio de di

chos infractores a la sociedad actual, sin que .estos se sientan 

fuera de ella mient!'as dura su tratamiento en los. centros pre -

viamente establecidos para ello por las autoridades compétentes. 
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FACTORES O CAUSAS DESENCADENAN!ES DE LA DELINCUENCIA. 



I. (\ 

FACTORES O CAUSAS DESENCADENANTES DE LA DELINCUENCIA. 

Al analizar las causas genésicas de cualquier -

_conducta humana, existen varias teorías que tratan de explicar-

el origen de la conducta infractora, unas inclinándose hacia e1 

factor endógeno " médico-psicológico, en tanto, que otras, des_-
.. 

tacan el factor ex6geno comprendiendo lo sociológico o econ6mi-

co; las primeras toman como punto de partida al individuo, en -

tan to, que las segundas toman al medio ambiente. No so tro s, para 

nuestro trabajo, dividiremos las causas desencadenantes de la -

delincuencia en tres factores, a saber: factores som!ticos, fa_s 

tores psicológicos y factores sociales. 

A) FACTORES SOMATICOS. 

La frecuencia de las causas biológicas de la cri 

minalidad. es innegable; por ello, estudiaremos los factores so-

máticos en tres grupos: l) aquellos hereditarios, 2) los adqui

ridos en el momento del nacimiento y 3) los post-natales o so--

brevinien tes después cie l nacimien_to. 
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1) Herencia.- Dentro de los factores som~ticos -

crimin6genos, debemos mencionar, en primer lugar, los heredita-

rios, sean ~stos actuantes antes de la concepci6n o durante el

embarazo. <2 ) 

La importancia de los fen6menos de la herencia -

en la gbnesis es evidente; una herencia morbosa, sub-morbosa o

degenerativa o blastot6xic.a, viene a desarrollar en el indivi-

duo particulares anomalias ps1co-1'1sicas o tendencias que, ya -

sea desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo, ejerce

rán sabre &1 influencia para cometer hechos delictuosos. 

Aunque no puede invocarse prueba irrefutable al

guna en apoyo de la herencia criminal directa, si puede hereda~ 

se cierta potencialidad propicia a establecer un marco dentro -

del cual puede ejercer su influencia el ambiente en .cuanto a la 

formaci6n de tendencias delictivas; pero éstas propiamente di-

chas no pueden pasar de una generaci6n a otra, como herencia -

efectiva y directa. Pero no debemos olvidar las características 

físicas y sus particularidades en el comportamiento de los pa-

dres y, asi como efecto en cuanto a la influencia en el desarr~ 

11~ de los hijos. 

Se debe destacar que algunas enfermedades como -

la sífilis, el alcoholismo, la tuberculosis; la deficiencia me11 

tal y la psicosis, as1 como. el uso de drogas y estupefacientes, 

2. Cfr. RODRIGUEZ Manzanera, Luis; "La Delincuencia de Menores

en México", Ed. Botas ( Rev. Criminalia), p. 712, oct. l 970. 
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pueden determinar en la descendencia procesos degenerativos de-

6rganos particulares o aparatos orgánicos, con la consiguiente

debilidad constitucional, anomalias fisicas, psiquicas, predis

posici6n a enfermedades nerviosas y mentales, y, por lo tanto,-

ª la consumaci6n de actos delictuosos¡ por ésto es importante -

la herencia patol6gica; pero la predispoaici6n no quiere dec;ir

predestinaci6n, aunque si factores de mayor probabilidad para -

delinquir. El desarrollo de la delincuencia estl ligado a fen6-

menos de blastotoxia, es decir, un proceso degenerativo de las

celulas germinalés en el que el alcoholismo ocupa un lugar pre

ferente; en muchos de los menores delincuentes pesa una heren-

cia toxicoinfecciosa y mental; de padres simplemente neuróticos 

por temperamento ~ padres anormales de carácter, pero que pasan 

por sanos, extravagantes, genialoidee, etc., pueden nacer hijos 

con graues enfermedades del sistema nervioso cuando éstas anom! 

lias existen en ambos padres. De todo esto se saca en claro que 

el factor hereditario es un factor de importancia en la etiolo- -

gia de la delincuencia infantil; pues asi como se heredan ten-

dencias y quiz~ hasta actitudes morales, asi también pueden he

redarse tendencias y actitudes inmorales. 

2) Nacimiento.- El parto también influ~e en la-

personalidád del indi viciuo y, por lo tanto, en la delincuencia.;.. 

del menor; un número creciente de evidencias, señal.a los acont~ 

cimientos circundan tes a éste como especialmente importan tes en 

la etiolog1a de las al te:racione.s ir.en tales y, consecuen ter.ien te, -
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de la conducta delincuente como expresi6n de ellas, puesto ~ue-

en el momento mismo de la concepci6n, el ser puede suf~i~ alte

raciones y daños mayores en el sistema nervioso. (3) 

Perinatalmente, el daño al sistema nervioso, se-

puede causar por anoxia, hemorragia o trauma mecánico, la prem~ 

turez, las presentaciones anormales y otras complicaciones del

trabajo de parto (4), por lo que es muy importan.te, tanto para

la madre como para el producto, la utilizaci6n de los servicios 

de un buen mtldico o, en su defecto, la intervenci6n de una bue-

na comadrona experimentada en ~stos menesteres, siendo esta·se-

gunda 9pci6n muy socorrida en la mayor1a de los nacimientos en

provincia y a~n en la ciudad de M~xico. 

3) Factores Post-natales o Despu~s del Nacimien-

to.- Por la frecuencia de las causas biológicas, adquiridas de2 

pu~s del nacimiento, como responsables de la conducta infracto

ra, se deben selañar, entre las principales, como lo hace ::lober 

to Tocav~n (5), las siguientes: 

a) Causas Endocrinol6gicas.- En nuestros dias -

. nadie puede dudar de la influencia de las s.ecreciones glandula-

3. Cfr. lbid. p. 713. 

4. MARTINEZ Murillo, Salvador; Medicina Legal, E<.I. Feo. Héndez

Oteo, México, t. F., 19?5, pp. 326 y ss. 

5.-·TOCAVEN Garcia1 Roberto; Menores Infractores, Ed. Edicol, -

M~xico, 1976, p. 28. 
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res en relaci6n con la conducta del individuo; tal es la impor

tancia de la influencia de la funci6n endocrina, en cuanto a 

las glb.ndulas de secreci6n interna en nuestra vida, que para 

muchos criminólogos la clave del crimen se puede encontrar en -

su mal funcionamiento, ya que toda disfunci6n provoca serios C8.!l! 

bios .temperamentales. 

La endocrinología merece nuestra especial aten-

ci6n porque nos ayuda a explicar ciertos actos de la conducta -

de las personas. Cuando hay desequilibrio anormal de cantidades 

o en calidad, se traduce en el sujeto por alteraciones más o·m~ 

nos profundas, dependiendo precesamente de ese desequilibrio. -

Cuando ~ste no es muy intenso, se aprecian alte

raciones de la sensibilidad, afectiyidad, inteligencia y actiVi 

dad. Si es un poco mayor dicho desequilibrio, en debilidad int! 

lectual, escasez de ideaci6n superior, debilidad critica, de 12 
gica, tienden a la imitación, a la credulidad, y, si es a6n más 

avanzado, tiroidismo, hipersurrenalismo¡ se aprecian tendencias 

agresivas muy serias, ( homicidas ); si hay dispituitarismo, o

distiroidismo, las personas que lo padecen tienen tendencias a

apoderarse de las cosas ajenas; el hipertiroidismo hace al niño 

particularmente inestable e hiperactivo, y el hipotiroidismo, -

lo hará, por el contrario, ab6lico y flojo; en los dos casos 

tendrá serios problemas, principalmente er. le referente a su 

conducta escolar; como se ve por estos ej e::::plo s: toda altera 

ci6n endócrina repercute sobre la conducta de las personas. 

b) Epilepsia.- Se define.a ésta ~omo una enferm~ 
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dad eminentemente criminog~nica, destacando dentro de este sin-

droae las áusencias con automatismo, caracterizadas por la pbr-

dida de control de conciencia, acompa~ándose de activi.dad auto-

mática. Dentro de este automatismo epil6ptico, estan comprendi-

dos todos los actos, condicionados o no, que se producen sin la 

intervenci5n de la voluntad, esto es, en ausencia de control 

consciente y que no dejan, en general, ning(m recuerdo. Los .en

fermos obran como si un espititu extraño hubiese substituido a-

su verdadera personalidad. 

Entre las alteraciones epil~pticas de la person!_ 

lidad, señalaremos las que se presentan en forma de inestabili-

dad del humor, con tendencia a la explosividad, y de viscosidad 

psicoafecti va. La inestabilidad del humor se manifiesta con la-

alteraci6n de periodos de tranquilidad y períodos de disforia,-

con pesimismo, inhibici6n a la acci6n, descargas agresivas, e -

impulsos a la violencia por causas mínimas; se comprende por lo 

tanto, el motivo por el cual las perturbaciones de la conducta, 

consecuentes a la disforia y al mal humor de los epil~pticos, -

puede conducir al suicidio o al crimen. 

c) Alcoholismo y Toxicomanía.- Es bien conocida-

l~ i~portancia criminog~nica del alcohol y las drogas, o sea del 

grupo de alteraciones y de procesos morbosos, agudos y cr-6nicos~ 

tiete~m:nados ~ar la acción de los intoxicar.tes. (G) De tales -

condicion~s surgen frecuentemente, las ocaciones p~ra deliriquir. 

6. TOCAVEN, Op. Cit,. , p. 29. 



El alcohol, generalmente en México, se principia 

a tomar desde muy temprana edad, en gran parte por imitaci6n al 

padre o algti.n familiar cercano para demostrar desde pequeños que 

son muy hombres¡ ampliamente conocidos son los efectos del al-

cohol como factor causal preparante del delito, acentuando los

impulsos delictivos preexistentes y debilitando la capacidad -

inhibitoria. En general, el individuo predispuesto a la crimin! 

lidad, tiene una tendencia mfis o menos acentuada hacia los t6X!, 

cos; a esto agregamos los efectos fisicos que causa, y con ma-

yor raz6~ en los menores de edad cuya resistencia a los t6xicos 

es menor. En los menores de edad hay una incidencia mayor, pria 

cipalmente en los adolescentes, los que, intoxicados, tienen m! 

yor probabilidad de cometer un delito que los adultos. 

Los viciosos alcoholices o toxicómanos llegan a

cometer infracciones contra la propiedad, impulsados, casi sie.!!!. 

pre, por la necesidad de procurarse dinero para satisfacer sus

necesidades tóxicas; contra las buenas costumbres, debido a un

erotismo desviado y mal contenido; de violencia por la falta de 

control emotivo, con tendencia al pleito, a la rebeli6n 'j' a las 

reacciones impulsivas en general. 

d) Deficiencias Físicas.- Todo defecto fisico es 

un definido peligro mental. Por desgracia, el cuerpo humano es

tl sujeto a muchos accidentes, cuyo resulta~o es, a menudo, un

de fecto m~s o menos :perrr.anente. El principal defecto mer.tal de

cualquier deformidad, es la vergüenza y el sentimiento de in fe;., 

rioridad¡ todo esto .prop:!.cia y conforma en el sujeto que lo ex-
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perimenta complejos de inferioridad y re~ent!mie~:o con~ra la -

sociedad. que, muy posiblemente, lo llevar&n a actituáes como -

la vagancia y la mendicidad o a actividades francamente infrac

toras. En la infancia. los defectos fisicos mlis comun.es son el

labio leporino. el paladar hendido, manchas !ac~ales, nariz hUQ 

dida, estrabismo, cicatrices que desfiguran, dientes torcidos y 

contracciones producidas por quemaduras. Debemos te~er en cuen

ta que son las anomalías de orden anatomofisiol6gico, las que -

pueden llegar a ser factores directos o indirectos de activida

des antisociales y delictuosas. 

Las anomalias anatómicas, especial~e~te del en -

céfalo, están ligadas a actividades delictuosas; rrec!sa:r,ente,

en las anomalias anat6micas, funcionales y bioq_u~micas del mesE_ 

encéfalo, se encuentran los fenómenos de la predisposici6n con.2_ 

titucional de la delincuencia, ya que es la sede de los fenóme

nos psíquicos, especialmente de los referentes a la corteza ce

rebral y en particular de los lóbulos frontales. Así, se co~ 

prenden las anomalias que pueden traer aparejadas, ya que es el 

asiento de procesos psiquicos superiores y, ?Or lo tanto, de la 

propia capacidad inhibitoria¡ de aqui que estas anomalías cere

brales estén en directa influencia sobre el desa~rollc de las -

varias disfunciones que originan las tendencias antiso::iales y

delictuoeas, de tal manera, que las relaciones ent~e la pe"son~ 

lidad profunda e instintiva, y personalidad consc:ente, no se -

establecen reeularmente, faltar.do e:ntonces el eq~ilib::-io y c<.:p~ 

cidad de slntesis que son indispensables para el normal compcr• 
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tamiento en la vida familiar y fuera de ella. 

B) Factores Psicol6gicos. 

El comportamiento irregular o infractor nos Je -

explicamos desde el punto de vista psicol6gico como resultado -

de la interacci6n de experiencias agresivas, frustrantes, inhi

bidoras o destructivas, en un momento dado del curso evolutivo

de la vida. (7) En el terreno psicol6gico existe una verdad in-

discutible, y es que cualquier experiencia frustrante en el ser 

humano engendra agresividad, la cual s6lo tiene dos formas pos! 

bles de expresi6n: o se proyecta, entrando en conflicto con su

medio, o se introyecta, autodestruy~ndose; a~ui tenemos dos 

ejemplos cl~sicos que son el infractor, en el primer caso, y en 

el segundo, los suicidas. 

Toda personalidad mal estructurada es susceptible 

de cometer ~nfraccior.es, dada la falta de resistencia a la frus 

traci6n, la incapacidad para manejar la agresividad y la escasa 

aptitud de adaptación. Son las enfermedades nerviosas y psiqui-

cas otro factor de consideración~ colocando en primer t&rmino a 

la frenastenia; se llaman frenasténicos a aq:;t>llos :::i::rior-:·s que, 

a causa de una detención en el desarrollo del c~rebro, determi-

natio por elemer.tos endógenos o ex6genos y que nctúan durar.te el 

periodo de evolución intrauterina, de terminan perturt:aciones 

?. TOCAVEN, Op. Cit., P• 31. 
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graves del sistema nervioso y del psiquismo en general y, en -

particular, la inteligencia del menor. 

Otro grupo lo forman la demencia precoz o esqui

zofrénia prepuberal, caracterizada por fenómenos de disociación; 

disociación ideo-afectiva del pensamiento,-de las reacciones y

de los actos, de motivación lógica; el menor puede decirse que

Vive en dos planos, el real y el imaginario, sin hipoafectivos, 

tienen impotencia volitiva, son impulsivos y tienen grandes pe~ 

turbaciones en su conducta. Los de constitución histérica pade

cen de perturbaciones graves en la afectividad; son niños extr! 

vagantes, muy mentirosos, vanidosos, fácilmente sugestionables, 

son niños.que exageran o modifican sus propias actividades; pu~ 

de actuar esta constitución por si sola en las acciones delic -

tuosas¡ los paranoicos son excesivamente orgullosos, obstinados, 

no valorizan las realidades, los de constitución neuropsicasté

nica son impulsivos, coléricos, padecen dudas y obsesiones; en

tada acción delictuosa es indispensable el estudio de la perso

nalidad del sujeto, la reconcentración. de la cadena de situaci.2. 

nes psicológicas que han hecho surgir la idea delictuosa, las -

que han formado su desarrollo y las que han puesto en juego su

realizaci6n~ Se ha dicho que existe una pred!sposici5n constit~ 

cional especifica al delito,· que se revela a través de los ca-

racteres de precocidad, la frecuencia con que se repiten y la -

gravedad que presentan las acciones delictuosas; en todo indiVi_ 

duo hay factores cong~nitos y factores ad~uiridos; con la fusión 

de estos factores se desarrolla el car~cter del sujeto, cuando-



un individuo tiene suficiente capacidad de control, de dominio

sobre si mismo, cuando puede inhibir los factores, ese sujeto -

está dotado de suficientes fuerzas criminorresistentes y segur~ 

mente s6lo en casos excepcionales podria llegar a delinquir; -

para robar, necesita tener la persona temperamento agresivo en

mayor o menor grado¡ se ha visto en sujetos mayores, lad.rones -

que solamente se apoderan de cosas ajenas y nada más, no matan; 

son los de tipo epileptoide; en caso necesario mejor huyen, pero 

no sacrifican vidas; en cambio hay otros, de tipo hipoevolutivo 

dispituitario, que son muy peligrosos: no solamente son tipos -

muy violentos, sino que para apoderarse de algo, matan sin nin

guna contemplación. Por lo tanto, en todo menor que roba, es n~ 

cesario efectuar siempre un análisis psicol§gico para valorar -

el estado de su posible peligrosidad, de su capacidad potencial 

para delinquir, de su posible criminalidad latente. 

Es de capital importancia que, al menos maestros, 

médicos y abogados, conozcamos a fondo la psicolog1a infantil -

para estudiar sus problemas y ayudar a resolverlos, sobre todo

en la época de sus exaltaciones, de_sus sueños de conquista, de 

lucha, en su época de mayor egoismo y agresividad, en esa época 

en que hay inmadurez psico-fisiol6gica, en la que hay predominio 

de la vida instintiva, en que es necesario encauzar sus tenden

cias, aspiraciones, exaltaciones; darse cuenta de éxitos y fra

casos, para que no se formen complejos que puedan persistir to

da la vida y que puedan llegar, algunos, a ser una barrera para 

el éxito en la .lucha por la misma; no abandonarlos nunca, ni --



18 

moral ni materialmente, sino seguir paso a paso con cariño y --

precisión el desenvolvimiento de su vida fisico-psiquica para -

corregir las irregularidades que se vayan presentando; no olvi-

dar nunca que los niños necesitan comprensión de sus padres, de 

sus maestros, de sus dem&s familiares y de sus amigos. 

C) Factores Sociales. 

En el seno de la realidad social que confronta -

mos, existen mfiltiples factores que influyen marcada y negativ! 

mente ~n el desarrollo conductal del niño y el adolescente. (8) 

Circunstancias, la mayoría de las veces, que obedecen a las in-

fluencias socioculturales que contemplamos y cuya concurrencia-

lesiona y entorpece el desarrollo de vida de los menores y los-

proyecta a conductas inadecuadas. 

1) La Familia.- "Es la base y es true tura fundame!!_ 

tal de la sociedad, porque en ella se realizan los m&s altos V! 

lores de la convivencia humana. Se puede considerar a la fami--

lia Como una especie de unidad de intercambio, los valores que

se intercambian son amor y bienes materiales." (9) 

El grupo familiar efectúa la tarea crucial de s~ 

cializar al niño y moldea el desarrollo de su personalidad, de-

8. TOCAVEN, O:¡:. Cit., P• 33. 

9. Ibidem 
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terminando así., en gran parte, su jestino mental. 

La tarea de la familia en socializar al niñ0 y -

fomentar el desarrollo de su entidad. Hay dos procesos centrales 

involucrados en este desarrollo. Primero: el paso de una pcsi -

ci6n de dependencia y comodidad infantil a la autodirecci6n del 

adulto y sus satisfacciones concomitantes. Serundo: el paso de-

un lugar de importancia infantil omnipotente a una posición de-

menor importancia, esto es, de la dependencia a la independencia 

y del centro de la familia a la peri feria. Ambos procesos son -

funciones de la familia como unidad. 

Si existe una familia con padres físicamente sa~ 

nos, es l6gico suponer que el niño sea sano fisicamente, pero -

si, psicol6gicamente los padres muestran alteraciones_neuroti--

cas, tanto el niño como tod.o el ambiente familiar van a estar -

sometidos a agresiones emocionales que, en un momento dado, van 

a modificar en forma negativa la personalidad del niño y tocia -

la estructura emocional de la familia. 

Aquellos procesos por los que el niño absorbe o-

r~cbaza total o parcialmente su atmósfera familiar, determina -

su carácter. La faicilia p!'ovee la clase específica de experien-

cias formadoras que permiten que una :persona se adapte a situa-

cienes vitales di versas. La familia da forma a las imagenes su~ 

~etivas de peligró, que parte de toda tendencia social, e infl~ 

ye en la corrección o confusi6n de estas manifestaciones de pe-

ligro. La interacci6r. familiar puede intensificar o disminuir -

la ansiedad¡ esta. interacción estructura el marco humano en el-
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que se expresan los conflictos y contribuye al triunfo o al fr!, 

caso en la soluci6n de estos conflictos. En la lucha, la elec -

ci6n de defensas especiales contra la ansiedad, estl tambi6n 1~ 

fluida selectivamente por la·estructura familiar. 

Los roles de la Vida familiar en M~xico están S!?, 

brellevando una transtormac16n notable¡ están respondiendo a 

los efectos inexorables de la 1ndustria11zaci6n, de la urbaniz! 

ci6n, del adelanto tecnol6g1co y al antagonisao co~respondiente 

de los valores vitales. 

Es conocida de todos.nosotros la tendencia al a

lejaiD.ento de la familia, de las funciones tradicionales de tr! 

bajo, culto religioso, cuipado de los enfermos y educaci6n .de -

los menores. Tamb16n se advierte la mayor mobilidad de la fami

lia, el incremento del divorcio, el cambio de la moral secular

Y el resurgimiento periódico de la delincuencia. 

2) La Escuela.- En nuestra sociedad y al cumplir 

el niño seis años de edad, se produce un acontecimiento de cap! 

tal importancia: el ingreso a la escuela, que va a dotar al niño 

de un segundo ambiente; ·tal suceso lo coloca frente a una expe

riencia completamente nueva para él 1 inclus1 ve aunque haya con• 

currido al jardin de niños o al kinder. Por primera vez en su -

vida va a conocer y sentir un ambiente afectivamente neutral, -

donde habrá de conquistar por si mismo su propio lugar, sln be

neficiarse del favorable prejuicio del amor paterno; va a tener 

que adaptarse a nor.l!las inev1 tables, para 61 desconocidas y ante 
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las cuales fracasan las manifestaciones de conquista y afecto -

que procuraba desplegar en su hogar; será uno de tantos y no el 

elegido, objeto de una tierna solicitud por parte de sus padres 

para hacer tal o cual cosa; es decir, va a conocer la democrAtl: 

ca igualdad ante la autoridad. 

Este penetrar en un mundo nuevo y desconocido, -

la yugulac16n de las tendencias expansivas y la consecuente ne

cesidad de adaptaci6n a sus requerimientos, son motivos sufi -

cientes para despertar los sentimientos de soledad y desamparo

qúe producen las frustraciones más graves y serias en sus repe~ 

cusiones. 

Es la figura del educador o maestro la que va a 

jugar un papel preponderante en la estructurac16n de la vida 

afedtiva emocional del niño, la caracterologia de esta figura,

asi como su personalidad, va a conformar de una manera decesiva 

la idea o simbolo de autoridad. Por consiguiente, si este es -

irracional, impulsivo e inadecuado, la autoridad en general va

a ser interpretada como tal y vivida como factor frustrante; -

dado lo anterior, las inadecua.cio~es caracterol6gicas y person!! 

lidad del maestro, traerán una r_epercusi6n tácita en la rorma-

ci6n de la personalidad del niño, convirtiéndose en frustracio

nes que impactarán su vida, proyectándolo en su diario actuar -

con caracter1sticas y modos alejados de lo normal. 

3) El Trabajo.- El desempeño laboral por parte -

de los menores es un factor desencadenan te de la desadaptaci6n-
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social y de la aparici6n de sus consecuencias, ya que esto pro-

porciona la oportunidad de vivenciar incapacidad por inmadurez, 

11mitac16n para desenvolver la conducta y ser prematuramente --

blanco de estímulos frustrantes. 

Aunque el Articulo 123, Fracci6n II y III de --

nuestra Constituci6n Política, prohibe la utilizaci6n laboral -

de menores de catorce aiios, y fija principios protectores para

los de catorce a dieciseis años, prohibiéndoles dedicarse a de-

terminadas·labores peligrosas para su salud; y marcandoles una-

jornada. m&xima de. 6 horas. quedfuldoles vedado el trabajo noctu~ 

no, la ley estima que el niño menor de catorce años no cebe e--

fectuar trabajos re:i:unerados, ya que en esu etapa de desarrollo 

fisico y mental, la sociedad está obligada a prote.ger su creci-

miento y educaci6n, la verdad es que estas disposiciones en la-

gran mayoria de las veces no se observan. 

Asi, en la infancia y adolescencia el medio lab-2_ 

ral puede ser un n~cleo francamente cri~inog~nico. 

a) Trabajo Fijo.- Es, frecuentemente, el aprend~ 

zaje de un oficio, reforzado por las nec€sidades acon6micas fa-

miliares, el :;:retexto mtis co:r:ún para que un menor ingrese a la-

borar. La realidad es que se olvida o se descuida la asistencia 

a la escuela; que la carnic~r1a, el taller, la miscelánea o, úl 
timamente, los centros comerciales donde labora el menor, se coa 

vierten en "la escue-la de la vida", donde, en el cotidiano tra-

to interpersonal con personas mayores, aprende cosas impropias-
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a su edad y lesivau p,'.1ra su d1:-sarroL':.: r.::::ial. Ad se inicia!'á

er. la rteutira, el robo y el rfraude, ta:. ;;;:tid:.ar.os e!"! todas las 

act.ividades de oficios, donde el par::-o~'..::'..a::o es una victima mfis 

de les q~e uese~reñan una t&cnica. 

El menor, en cumplimien~: de sus necesidades ev~ 

lutivas, buscari la identificaci6n co~ e~e cocpaferos de trabajo 

co~iando sus formas conductales y de~cs:rando, para autoafirrna~ 

se, que >?s tan "hombre" o "tan bueno" c-::t;J el1os. Todo esto lo

accrca a lo parasdcial o di=fini tivamentt> antisocial. 

b) Trabajo en 1a Calle.- ~s la calle un definido 

factor criminog&nico, dende los ~enores i~!a~ra::-a~~s o explota

dos :¡cor sus propios paáres, encuentra!: :.ae :::il y ur.;; forrr,ae de

procurarse un ingreso; aunadas al ocio resultante de la falta -

de un horario de trabajo, de un m~todo que rropicie un aprendi

zaje y una superaci6n, asi como la pecul~aridad de ser moral y

materialme~te abandonados y poseer una nula o deficie~te educa

cilin, harán que fácilmente se entre en cor.fl.icto con la sociedad 

y la ~usticia. 

Los menores se dedican a activi~ades como la ve!!_· 

ta de p~ri6dicos, de chicles, el aseo de :alzado, a recoger ba

sura de casa en casa y últi!l:ament·e en l':.:.;:.::c::-a ciudad han proli

ferado los nif.os que er. las esquinas se r:-.:-n::r. a li::;¡;iar les pa

rabrisas de los autornóvilt:s, aprovechando las ;sradas obligato

rias por les semáfor-:•s; tcd~ sea por ranar un peco :ie dinero; y 

también :nás larJentable es el Lecho de ver a nif.os y jóvenes tr2, 

',i 



gando fuego y hacienlo peligrar su vida. 

4) Los Medios de Difusi6n.- En el mundo moderno-

ocupan un lugar muy importante; han sido benéficos, pues contr! 

buyeron a crear una cultura popular o de masas, como expresa el 

Dr. Rodríguez Manzanera (lO), que para muchas gentes son sus 

6.nicas tuentes de conocimientos y superación; pero tambi6n han

contribuido en forma importante a la proliferación de la crimi

nalidad. 

Veamos ahora cuáles·son las formas peculiares en 

que influye cada medio de difusión en particular. 

a) La Literatura.- En la difusi6n escrita encon~ 

tramos principalmente: 

l.- Periódicos o Diarios.- La sección policiaca

de ellos (nota roja), es muchas veces un muestreo de delitos --

que cometen personas mayores y aún menores, y, que en algunos -

casos son una verdadera apologia del crimen, creando con esto -

una.inquietud negativa en los menores que lo leen, y dejando a

veces una honda hueila en la mente del me:nor que hace volar su

imaginaci6n y con frecuencia toma el lugar del sujeto que come

te el hecho en cuestión, dándole una valoraci6n de hhoe en al

gunos casos. Y m~s a(m tenernos una serie de peri6dicos dedic.aáos 

a ~sta clase de noticias, v. gr. '!Alarma", i'Alerta", "La Verdad", 

10. Op. Cit. , P• 747. 
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etc., en los que se hace una verdadera exaltaci6n al crimen. 

2.- Revistas.- Existen revistas de nota roja, con 

los mismos defectos sefialados a los diarios~ sólo que 6stas con 

tienen tambi~n fotografias en el ~As grave de los casos o dibu-

jos, v. gr. "Casos de Alarma", "Casos de la Ciudad", etc., has-

ta llenar unos veinte titules distintos en cualquier puesto de

venta de peri6dicos y revistas. En su obra 11 La Delincuencia de

Menor,es", el Dr. Rodriguez Manzanera ( 11 ), nos dice que en Ml!xi 

co no hay verdaderas revistas pornográficas; nosotros diferimos 

en esto porque en la actualidad hay infinidad de revistas semi

pornográficas; las editadas en el pa.fs como revistas para adul-

tos, v. gr. "Caballero", "Eva", 11 Adán", "Su otro Yo'', "Signore", 

etc., y verdaderamente por~or,ráficas ya editadas en el pais o -

introducidas a él de contrabando, burlando las disposiciones de 

las autoridades aduaneras, mismas que fácilmente se rueden con-

seguir en Tep1to, La Lagunilla, o en otros lugares donde se ve~ 

da la tan famosa fayuca, que son articulos introducidos al pais 

de contrabando, generalmente por la frontera norte. 

3.- Historietas c6micas ilustradas.- Estas han -

tenido un desarrollo extraordinario; en nuestro ari1b:i.ente, las -

historietas c6mica~ se han converti~o en el medio habitual de -

lectura de un gran núcleo de la poblaci6n, principalmente el --

·más ienorantP.; se encuentran revistas de caricaturas, violencia, 

crimenes, semi-pornográficas¡ además,. er, la actuali.dad han proli 

11. Op. Cit., P• 748 y s. 



26 

ferado las llamadas fotonovelas con artistas populares; tomando 

en cuenta que es un medio de difusi6~ destinado a las grandes -

masas, la Secretaria de Educaci6n Púclica ha editado obras li -

terarias, adaptadas de .grandes autores me:ücanos como Fernandez 

de Lizardi, Justo Sierra, Guillermo F'ri€'to y muchos mfis, en un 

af!n de llevar cultura al pueblo. 

4.- Libros.- La influencia de 16s libros no es -

muy a~plia, debido a el alto costo de ellos, pero es necesario

señalar un gbnero que nos estl invadiendo a pasos agigantados y 

que es el de pequeños libros, con apariencia de novelas polici~ 

cas, romllllticas, o de cualquier otro t~nero; pero que, en reali 

dad, son pornogd.ficas. Estas son de i::As baje precio que los li 

bros y, por consieuiente, al alcance je las mayorías y de f~cil 

adquisici6n, puesto que los venden en far~acias, tiendas de au

to servicio, librerías y, por supuesto, en los puestos de peri~ 

dir.os y revistas instalados en las esquinas. 

· b) La Radio.- Importante :por su bajo costo y gran 

difusi6n, la radio es el único medio de cultura para una gran -

parte de la poblaci6n, principalmente aquella mAs pobre y que -

Vive er. sitios donde aún no llega la televisi6n; en Mhico exi~ 

ten alrededor de 398 estaciones radiodifusoras, de las cuales -

un peco más de 55 están en el D. F., ;orlo q~e se tiene bastarr 

te de donde escoger, y donde se transmiten ta:nbién novelas tru

.culentas y noticieros de todo üpo7 una ventaja e desventaja, -

según se vea, es que hace trabajar la il!:aginaci6n y, en muchos-
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caGos, mhs de la cuenta y negativamente para el menor. 

e) La Televisi6n.- Junto al radio, es el medio -

de difusi6n por excelencia, de influencia un pJco menor en CU<1!!, 

to a nfu!lero relativamente, por el alto costo de los aparatos 

hoy en dia, pero infinitamente mayor en cuanto a calidad, ya 

que no es s6lamente auditivo, s~no audio-visual¡ tiene dos ca-

racteristicas principales como lo define :Ruiz Funes (lZ) 11 difus!, 

bilidad" en cuanto que para leer ha.y que aprender, y para ver y 

oír no; es decir el esfuerzo es re!nimo ¡ "poli valencia", porque-

es a la ve~ un instrumento educativo, un medio de difusión est! 

tico, un factor de propaganda, un agente de publicidad, y 3de~ás 

un propagador de valores positivos y ne1;;ativos. 

Los menores tienen actualmente mucho tiempo libre 

y la televisi6n llena gran parte de ~ste tiempo libre con horas 

y horas de violencia, homicidios, delitos, guerras, problemas -

familiares, y programas de mal gusto, ya sean nacionales o pri~ 

cipalmente de.procedencia norteamericana, y, cada 10 6 15 minu-

tos, !)ropaganda de toda naturaleza; ;:tro, por :"ortuna, la prop§_ 

ganda de bebidas alcoholicas est! reservada a horarios superio-

res a las 10 de la noche de~de hace algu~os a~os, ~or 1 o :;:.ie .te· - . -
nemos un problema menos. 

12~ RUIZ Funes Mariano, "La defensa de los m-enores y los :redios 

de difusi6n en particular el ci!iematógrafo". Revida Criz::i-

nalia, año XXIV, pp. 745 y ss. Mhico 1958. 

· .. 
. :1 
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La televisi6n privada (Televisa, s. A. y su red-

nacional) en conjunto con la Uni~ersidad Nacional Autónoma de -

Y.~xico, ha creado una serie de ~rogramas culturales como lo son: 

Divulgaci6n Universitaria, Introducción a la Universidad, y 

otros por iniciativa propia como 11M~xico en la Cultura", Contr~ 
\ 

punto, ademfls de ser la iniciadora de un nuevo g6nero que son ~ 

las telenovelas hist6ricas, v. gr. "Los Caudillos", "El Carrua.-

je", "La Tormenta", "La Constitución". Por lo que se refiere a-

la televisi6n estatal, todo se ha quedado en buenos proyectos o 

casi buenos programas. Una critica a los programadores de ambos 

organismos es que ponen los programas culturales a altas horas-

de la noche, lo cual reduce su auditorio a unos cuantos adultos 

desvelados y ningún, o casi ningún adolescente como auditorio,-

donde lo ideal seria que ellos fueran el principal auditorio. 

d) El Cine.- Comparte con la televisión las ca -

ractcr1sticas de difusibilidad y polivalencia, por su poco cos-

to y por llegar a lugares donde aún no llega la televisi6n. Ha-

blar sobre el cine seria largo y motivo de un estudio socio-ec~ 

nómico-politice por dem6.s cansado, por lo cual s6lo lo tratare-

mos en cuanto nedio de difusi6n y su resultado social. 

Durante n:uchos a!ios explotó el tema del "charro" 

y del "machisito", dando una imagen equivocada de Ml!xico y del -

mexicano, e influyendo natablemente en los patrones de comport!_ 

miento de la población ( l 3). Nos consta tal desvirtuamien to de-

13. Cfr. RODRIGUEZ Manzanera, Op. Cit., p. 750. 
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la realidad pues no es dificil encontrar en los cursos de verano 

de la Universidad, a extranjeros que insisten en que quieren c,g_ 

nocer al "verdadero mexicano", de pistola y caballo col'.!lo en las 

peliculas. El cine produce una disociaci6n de la personalidad,

en cuanto se entra a un mundo de fantasía, huyéndose de la rea-

lidad; tal es el caso del mexicano borracho, pendenciero y jug~ 

dar, pero, eso si, bueno con las.mujeres; modelo que han segui

do un buen n6cleo de los estratos bajos de la· poblaci6n; y en -

la actualidad la proliferación de pe11culas con desnudos femen! 

nos (y algunas veces también masculinos), ya no simulados, sino 

efectuados y mostrados en su totalidad; haremos menci6n· de pe -

11culas norteamericanás totalmente nocivas para la juventud, y, 

que por desgracia se siguen reestrenando en nuestros días en a! 

gunos cines de nuestra ciudad; por lo que la juventud actual 

las puede ver, tal es el caso de: "El salvaje", "Nacidos para -

perder", "Rebeldes sin causa", entre muchas otras; las primeras 

produjeron el nacimiento de las bandas organizadas, las actitu

des, el uso de motocicletas, el vestuario de pantalones vaque -

ros, chamarras de cuero, lentes negros, etc.; la tercera le di6 

nombre a este tipo de jóvenes y surgieron las ropas estrafala-

rias, las navajas, los robos de autos, etc., actitudes que, an-

tes de dichas películas, eran desconocidas, como lo manifiesta

el Dr. Rodriguez Manzanera ( l4). 

La pornografía ha llegado a grados extremos. Las· 

14. Cfr. JDDRIGUEZ Manzanera, Op. Cit., P• 751. 



peliculas son clasificadas por una oficina de censura ctependierr 

te de la Dirección General de Radio Televisi6n y Cinematogra!ia 

de la Secretaria de Gobernación; la clasificación es la siguierr 

te: "A", para niños y adultos; "B", para adolescentes y adultos; 

"C", para adultos y "D", para adultos en funciones de media no

che; en aquellas consideradas para mayores ( clasificación C y

D ), no es permitida la entrada a menores de 18 años; pero esto 

sólo funciona pára los hombres,. que deben mostrar su 11Cartilla

del Servicio Militar"; las mujeres carecen de una id en ti ficaci6n 

similar para demostrar su mayoría de edad y son admitidas eene

ralmente a menores edades que las permitidas oficialmente. Nos

adherimos al parecer del Dr. Rodrigt:ez t-:anzanera ( 15 ) en cuan to

a que en todos los cole~ios y escuelas, se d~ credencial con f2 

tografia, nombre completo, domicilio, año que cursan, asi co~o-

fecha de nacimiento, perfectamente enmicada, para evitar que -

pongan sobre fotografías, o sea una encima de la otra; asi se -

tendrá un control más amplio sobre los ~enores en general, con~ 

ciendo su edad y pudiendo demostrar su ocupaci6n honesta; en el 

caso de los u:enores que trabajan, en donde desen:peñan sus labo-

res se les proporcionará una identificación similar. 

El Dr. Roberto Tocavén !'lace mención de los llam~ 

dos vicios de la conducta irregular de los menores, en su obra

frecisa~ente denominada '~enores Infractores" (l 6l; nosotros --

15. Cfr. RQI;RIGU:SZ Manzanera, Op. Cit., p. 751. 

16. Cfr. TOCAVEN García, Op. Cit., p. 59 y ss. 
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hacemos una breve menci6n de ellos por ser rePultado de una ~u! 

tiplicldad de causas, y pueden a:!ecuarse, eu cuanto a su concu.s, 

ta, en factores sornAticos, psicol6~icos o soci.ales; por lo tan-

to, habiendo aclarado esos puntos sobre el tema, procederf~os a 

desarrollarlo. 

Una cualidad común a todo ser humano, en sus et!!_ 

pas de evoluc16n primaria, es decir en el inicio de su vida, es 

la de recir sus actividades volitivas y conductales por el lla

. mado 11?rinci~io del Placer", (l?) el cual se caracteriza por --

una marcada tendencia a obtener lo que ¡tusta, satisface o grat,! 

íica, y a huir de lo que le disgusta, frustra o mortifica; tal-

situaci6n convierte a los menores en seres egocéntricos tr?.nsi-

torios, ya que, con el paso ~ormal del tiempo, van plerAntiose a 

un principio de re.alidad que presupone la postergaci6n de la SE_ 

tisfacci6n inmediata y la capacidad de sorortar e<:ta frustra---

ci6n, todo como el camino correcto de obtener una real satisfa-

ci6n más plena, adecuada y duradera. 

Pe:-o, mi en tras estos ni veles de· madurez _son alca!!. 

( 18) zados, esa unidad Ferversa y FOliforma, co~o define Freud 

al niño, llevarfl ante cualquier experiencia !'rust!"ante la tendtf!!. 

cia hacia su satisfacci6n inmediata. 

Dentro de las caracteristicas de este tipo de m! 

t?. TOCAVEN Garcia, Op. Cit., p. 59. 

18. FREUD Sigmund, El Psicoanfllisis, Obras Completas, T. II, 

Santiago Rueda Editor; B. A • .Argentina, 1952, p. 66~ 
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nores destacan: una ausencia de lealtad general, una carencia-

del sentido de responsabilidad y una marcada indiferencia por -

todo lo que no sea su propia satisfacci6n. 

Estos individuos desprecian las reglas sociales

y con suma frecuencia entran en conflicto con la ley, porque c2 

meten actos contrarios a e1la. Figuran dentro de estas conductas 

inadecuadas los mal llamados vicios como el alcoholismo, la fa~ 

macodependencia, la prostituci6n y el homosexualismo. 

El alcoholismo.- Se define a ésta alteraci6n CO,!t 

ductal como una enfermedad crónica, psiquica, somática y psico

somática, que se manifiesta como un trastornó dei comportamien

to, caracterizado por el consumo de bebidas alcoh6licas, que S.2, 

brepas'a los hábitos permitidos y los usos sociales de la comun! 

dad, que perjudica a la salud del bebedor, o a su situaci6n so

cial y.económica. 

Afortunadamente, en el grupo de edad de 7 a 17 -

años, la presencia de esta alteración es escasa y en su mayoria 

no conforma un verdadero alcoholismo. Esto hace que, respecto a 

· menores, sólo tengamos borracheras ocasioná.les, con su natural

turbulencia y facilidad de entrar en conflicto, pero no un alc_2 

holismo ti pico. 

Farmacodependencia.-·En la actualidad, se ha co.!!_ 

vertido en .un problema social; de 10 años a la fecha, ha pasado 

esta alteración conductal, de grupos aislados de adultos, a es

tudiantes universitarios y de educación media, para llegar hasta 

niños que reciben educaci6n elemental, con 16gicas repercusiones 
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que afectan las estructuras de la comunidad y sus potenciales -

de producci6n y desarrollo. 

La Organizaci6n .Mundial de la Salud, (O.M.S.)(l9) 

dependiente de las Naciones Unidas (O.N.U.), define a la farma

codependencia como 11un estado de intoxicaci6n peri6dica o cr6n!. 

ca, perjudicial al individuo y a la sociedad, engendrado por el 

consumo de una droga natural o sintética, contando con las si-

guientes caracteristicas: 

lo. un invencible deseo o una necesidad de cont!_ 

nuar consumiendo la droga y procurársela por todos los medios; 

2o. una tendencia a aumentar la dosis; 

3o. una dependencia de orden psiquico y a veces

fisico, con respecto a los efectos de la droga. 

El uso, abuso y la dependencia del consumo de dr~ 

gas o fármacos en los menores, constituye una seria preocupación 

por las repercusiones destructivas que esto originan en el. pa-

tr6n físico y emocional de los consumidoI'es." 

La capacidad de juicio y la voluntad, son las pr!_ 

meras aptitudes humanas que se pierden o atrofian y que proyec

tan al drogadicto o farmacodependiente a un actuar instintivo,-

19. Cfr. Naciones Unidas. Reporte sobre el alcoholismo eri el _.:_. 

Mundo de .la Organizaci6n Mundial de la Salud. Génova, 1961. 
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perverso y asocial. 

Las principales puertas de entrada en la adoles-

cencia de esta enfermedad social son: la desintegración familiar, 

la presión de grupo, la curiosidad y la fuga de la. realidad. 

Cuando el núcleo fa:n:.:iar no existe o es caótico, 

el sujeto se refugia en los elementos que atenúan su angustia;-

recurriendo para esto a las pastillas euforizantes o hipnóticas, 

la inhalación de solventes, mariguana o a la administraci6n de-

otras drogas que satisfagan esa necesidad. 

En su busqueda de afiliación, pertenencia o con-

ciencia de grupo, necesidad propia del adolescente abandonado,-

llegar~ a la pandilla, donde, para ser aceptado, deber! ingerir 

pastillas, inhalar cementos, fumar yerba, etc., lo que harh gu~ 

toso con tal de verse aceptado, valorado y distinguido por los-

de~~s integrantes. 

La curiosidad, estimu~ada p~r una máquina publi-

citaria que ha convertido al adolescente en ~n ser de consumo,-

inflúye determinantemente en sus modos de conducta; esto, unido 

a .la vivencia de su realidad como molesta ~· C:t-eat:!·al.!able, lleva 

al adclescente a la bfisqueda de una fuga que, frecuentemente, -

es el cor.sumo de estimulan tes o es tupe fa:i er. tes. 

As1 pues, esta enfermedad social clava sus garras 

en la adolescencia y juventud, haciendo de los farmacodependie~ 

tes, seres propicios de los a;anicort:!.os o los reclusorios. <20> 

. 20. TCCAVEN Garcia, Op. Cit., P• 63 .. 
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La Prostitución.- Es un hecho bien conocido el -

que la prostitución ha existido en cualquier tiempo y e~ cual-

quier lugar, desde el d1a que el hombre empez6 a vivir en comu

nidad. 

Esta alteración conducta! en la adolescencia y -

juventud estA teniendo un incremento a niveles bachillerato y -

universitario; lo estamos observando como·sucedi6 con la farma

codependencia, y dia con dia es mAs frecuente el ejercicio de la 

sexualidad entre adolescentes y j6venes en edad escolar. 

Indudablemente, la prostituci6n no puede atribuir 

se a una causa 1nica, sino que descansa en una multitud de raz.Q_ 

nes y factores qtie deben ser evaluados particularmente. 

Entre los m!s importantes señalaremos los si 

guientes: 

lo. un hogar roto, fundamentalmente insatisfact~ 

ria, con falta del adecuado amor paterno y de seguridad, o donde 

se Vi ve una disc.iplina excesiva o por el contrario una exagera

da libertad. 

20. pereza, aatoindulgencia y deliberada inten -

ci6n de ganar dinero fAcilmente. 

30. fuertes deseos de ~xito y atractivo sexual -

entre los hombres, asociados con inmadurez emocional y dificul

tades para aceptar la realidad. 

40. rebeli6n contra la autoridad paterna y social, 

especialmente du~ante la adolescencia y primera juventud. 



5o. grad~s leves de deficl~ncia mental. 

El Homosexualis~o.- La infancia es el periodo de 

la formaci6n de las desviaciones sexuales, aunque l!stas se man,!. 

fiestan a partir de la adolescencia. 

En los adolescentes cierta homosexualidad es fr~ 

cuente, pero conserva un car~cter pasajero; la mayoría de las -

veces se reduce a tocamientoc con masturbaci6n reciproca, o si~ 

plemente en común, más bien por curiosidad que por un verdadero 

comportamiento homosexual. No es menos cierto, sin embargo, que 

puede dar origen a verdaderas desviaciones sexuales; sucede con 

las prácticas homosexuales, lo que con las relaciones sexuales

normales; es decir se convierte en un hábito inveterado dificil 

de vencer. Tambi~n es válido que siempre es mejor prevenir una

mala inclinaci6n, que desterrarla, una vez adquirida. 
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ANTECEDERTES. 



II. 

AJ!TECEDENTES. 

Ee ev1dente que el contenido concreto de un de-

terminado orden jur!dico e61o se puede llegar a conocer 1 a de

finir exactamente en su modalidad pecu11ar por el estudio de -

eua or!genes h1st6r1cos y doctrinario&. 

A) Antecedentes Hiat6rieos.-

Este tema es interesante desde el punto de Vista 

de que tenemos dos ramas bist6ricas que convergen para formar -

una aaalgama de ideas 1 conceptos; por un lado tenemos: al Der! 

cho Romano, cuna de todos los preceptos legales mundiales y, -

consecuentemente, al Espafiol que fue el que nos llegó primero -

del viejo mundo; 1, por otro lado, el Derecho Precolonial o In

digena, los cuales ya unidos, nos dan por resultado el Derecho

Patl-io propiaaente dicho. 

1) El Derecho Romano y Eapafiol. 

Hacer un estudio documental. sobre el Derecho Pe

nal Ro•ano resulta un tanto cuanto d1f1c11, porque el principal 
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problema que encontramos ea que en sus principios fue consuetu

dinario y no se tienen auchos datos al respecto; otro problema

es la falta de investigac16n por parte de loe estudiosos de la-

materia, por lo que, a groso aodo, presentamos una vis16n pano

rlwica del problema de los menores inf'ractores o e.n estado ant! 

aoc1&1. 

El Derecho Espaftol, en su rama Penal, fue el pr! 

mer cuerpo de leyes que lleg6 a M&xico,y, desde el primer mo ~-

mento, coldenzan a surtir efecto todos sus ordenamientos; vere

mos la regulación de las conductas infractoras en los menores y 

su evoluci6n en Eapafia hasta principios del siglo XVI en que -

tuvo lugar la conquista de MéXico. 

a) El Derecho Romano.- Se considera al Derecho -

Romano como cuna de preceptos legales que a<ui en nuestros dias-

tienen Vigencia; y s6lo se han transfonado según las necesida

des a trav6s del tiempo, se estudiará la posición que aaumian -

los legisladores romanos en el caso de los menores de edad que

infrin¡ian las leyes. 

"Ea indudable que los jurisconsultos romanos no -

trataron lo concerniente al derecho penal con la misma superio

ridad de. lógica ni con la autoridad cientifica que encontramoe

en sus escr:itoa sobre derecho pr1vado0 (
2 t). Sin embargo, la le-

2 t. MACEOO Miguel s .• , Apuntes para la Historia del Derecho Penal 

.MaXicano, Edit. Cultura, Mbico, 1931, P• 15. 
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gislac16n romana ejerci6 en Europa, sobre la materia penal lQ -

111.isao que sobre laa dea&a, una innuencia CUfU huellas encon-

truoa en el Derecho Ca6ntco '3 a6n en las le1es ll!rbaraa 1 el

derecho teu4al, pero que se hace lila perceptible cuando el po-

der aonlrqu~co collienza a preponderar sobre el teudalisao. 

Un extraordinario paso dt avance representa el -

primitivo Derecho de Roaa, que, en lo que se refiere a los aen2 

res, adquiere contornos de gran precie16n 1 s1ateaatisac16n¡ 1.! 

pregnado todo él de ese sentido de realidad 1 elasticidad que -

le ha hecho eterno, traz6 ya, aunque toscaaente, una regulac16n 

de la reapone&bilidad en la menor edad, dindole, si no una con

eideraci6n adecuada, que no se ha logrado hasta nuestros dias,

si una orientac16n distinta por completo a la de la delincuen-

cia de los adultos. 

?a en el Derecho antiguo, la Le1 de las XII fa-

blas (siglo V antes de J.C.), establecia 11mites fijos de edad, 

d.etendnando que la capac1.dad penal ae adquiría con la puber -

tad (2.2)• La capacidad de obrar del menor se conaideraba collO -

una cuesti6n de hecho y como tal se resolvia¡ la iapubertad del 

delincuente entraba en juego, en ciertos casoa, para diaa:11lu1r

la aanci6n, dtjandola al arbitrio del pretor. Se hace una dia-

t1nci6n entre "p6bere•" e "1ap6berea", eximiendo de toda re1poa 

sabilidad penal a loa pr1aeroe, y sometiendo a los segandoa a -

22. PEREZ Vitoria Octano, La Minoría Penal, Bosch Casa Edito-

rial., Barcelona, Espal.a,, 1940, p. t6. 
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ciertas sancionos de car,cter estrictamente correccional denolll! 

nadas "castigatio" 1 "verberatio" <23>. 
Ell el delito de pasto abusiYO 1 en el de corte -

nocturno de laa •ie•es, dispoda taxativaaente la ley que no ee 

aplicara la pena capital a los iap6beree, que era sustituida C.2 

ao Mdicia d.• polid.a (SIC) (i?~) por uaa lliaple "caat1gat1o", -

obliglndolea prlct1camente al reaarciaiento del da1!o causado m! 

diente ea pena pec11Jl1&ria "1ndupl~"· En el llurto cometido por 

iap6berea la pena era ree•plazada por una aillple aaoneatac16n,

"Ye9erat1o"• Ea •111 poail\le, adelllc, que parejas auatituc~.onea 

tu'ti.eran lugar en otros muchos caaoa de loe cualea no ha llega

do hasta noaotro• Yestigio alguno. 

El concepto ele la "pubertad", reeu.lta, a1n e•ba.t 

go, todada 11111 iaprecieo, por lo que at1ra& llesg~r <25> :"que - . 

el antiguo Dencho Romano no exig16 una edad determinada collO -

23. en-. IU.GGI Y !geo Armando, Criúnalidad Juvenil y Defensa -

SOc1al, Edit. Cultura, S.A. La Habana, Cuba, l937, P• 15. 

2~. ~EREZ Vitoria, Op. Cit. P. 16. 

El .. eatro P6rez Vitoria, no encontrando Ulla figura juridi

ca equiparable en el Derecho Roaano a nuestra concepc16n mg 

derna de la policía, eaplea eate téJ'llino; aunque en UJl mo--

111e11to dado los centuriones cubrían las necesidades de "pol! 

cia"• son ala equiparables a la tunc16n que dese11pei'ía. el e

jército en la ••yt)ria de loa paises de la actualidad. 

25. KEZGER, citado por BAGGI, Op. C.it. P• 15 •. 
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presupuesto de la peaa, llegando hasta admitir el castigo del -

ladr6n 1mp6ber, aunque con pena atenuada"• 

.Al principio del Imperio se estableci6 la dist1!, 

c16n entre in!antes, iap~beres y aenoree; la durací6n de la in

fancia estaba fijada hasta el momento en que el niño sabia ha-

blar perfectamente. de modo que el t6rm1no de la misma debia ª.! 

tablecerse concretamente en cada caso. C26> 

Posteriormente, Juetiniano (siglo VI), s1mpliti

c6 la cuest16n; excluy6 la responsabilidad a la infancia que -

llegaba hasta loa siete años <2?) • 11 INFANTEM INNOCEHTIA CONSI-

LII TUETUR. IN PARVULIS NULLA DEPREBENDITUR CULPA" <2B> • La Ley 

Cornel1a, entre otros textos, dictada para la represi6n del ho-

111.cidio, lo declaraba inillputable, equiparandolo al ruriosus: -

"IHFANS VEL FURIOSOS SI HOMINE OCCIDERUNT LEGE CORNELIA NON TE

NENTUR11(29). A los efectos penales en la 1apubertad, edad que -

duraba desde los siete aiios hasta los nueve y medio en las hem

bras, y diez y medio en los va.rones, había que distinguir dos -

clases de impllberes: los pro:xilli intantide, equiparados a los -

iníans y, por tanto con61.derados irresponsables, y los proxia1-

pubertat1s, para los que se planteaba la cuesti6n de si babia -

26. Cfr. SOLIS Quiroga H6ctor, Justicia de Menores, Cuadernos -

del Instituto Nal. de Ciencias Penales, M~xico, 1983, p. 26 • 

. 2?. Ibidea. 

28. PEREZ Vitoria, Op. Cit. P• 16. 

29. Ibidea. 



4J 

obrado o no con discernim:!.ento. En caso de afirmarse que habia

obrado con 61, se aplicaba pena atenuada (30); en otro caso, ª! 

guian la misma suerte que los infanta y proxillli in!'antiae, y 

eran declarados irresponsables. "IM SUMMA SCIEHDUM EST QUOEsr--

TAM ESSE AR IMPUBES REM ALIEKAM AMOVEMDO FURTDM FACIAT. ET PLA

CUIT QUIA FURTUM EX AFFEC'l'O FACIENTIS CONSISITI ITA DENUM OBLI

GATORI EC CRIMINE, IHPUBEREH SI PROXIMUS PUBERTATI SIT ET OB ID 

INTELLIGAT SE DELINQUERE" (3l) • De manera que se suponía, en --

una palabra, que el i.Jlp~~er no era capaz de dolo hasta que fue

ra, cuando menos, pubertati proxiJlus. 

La cueati6n del discernimiento tiene su pu.~to de 

arranque en el Derecho Romano. Háa sin embargo, tratándose de -

determinados delitos, para cuya comprena16n se estimaban insuf.!, 

cientes las ideas de lo bueno y de lo malo, de lo licito y de -

lo 111cito, esencia del discernimiento, se declaraba a priori -

la irresponsabilidad de los iap~beres. As! ocurría, pot ejemplo, 

en los .delitos de falsificaci6n de moneda. (32 ) 

Seg(ln MÓMMSEN' la pena de muerte, que nunca lleg6 

a aplicarse a menores, e.ra posil>le a partir de la 11 pubertad11 -

que ee fijaba de los doce aftos .para las hembras y desde los ca

torce para los varones. (33) 

30. Ctr. SOI.IS Quiroga H&ctor 1 Op. c1t. p. 26 

31. PEREZ Vitoria, Op. Cit. P• t7. 

32. Cfr. PEREZ Vitoria, Op. · Cit. P• 17. 

33. MOMMSEN, citado por RAOOI y Ageo, Op. Cit. P• '5. 
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En general, desde esta edad hasta loe 25 afloe, -

los j6venes eran considerados menores de edad a la que, al par.! 

cer, se adqUiria, al propio tieapo, la plena mayoria penal. Las 

penas que se lee iaponian durante este periodo de 't'ida, sutr1an 

UD.a considerable atenuaci6n, por conllideraree que si bien eran

capacea de dolo, por no estar todavia au inteligencia plenaaen

te desarrollad•• deb!an ser tratados con una apreciable benign! 

dad. 11 Dl DELICTIS HINOR .WNIS XXV NON MERE'l'UR IN INTEGRUH REST,! 

TUTION:Df UTIQUE A'l'ROCRIRIBUS, NISI QUATENUS HISERATIO AETATIS • 

AD HEDIOCREH POENAM JUDICEM P~.OVENT" (34) • De este modo la P.! 

na de auerte no se aplicaba nunca a los menores de 25 túíoa. 

11Pess1na dice, por el contrario, que lmicamente

en condiciones especial.es podian obtener esta ad.tigaci6n de la

pena; probableaente en los delitos culposos; pero no ------ con 

toda seguridad --- en los de adulterio y estupro. Por otra-

parte aliade ------ solaaente para algunos. delitos esta--
. . . 

ban amparados por la presunci6n de la ignorancia del derecho05)V 

Este atlln de proteger a loa 11enores de edad tuTO 

11ayor raz6n de existir cuando• en .tiempos posteriores; en la 8.2. 

ciedad romana ee generalizó la costumbre de abandODal'. a loa n1-

ftos y esto lleg6 a constituir un grave problema. Valentiniano

! se preocup6 por.esta eit~aci6n y d1ct6 leyes prohibiendo el -

34. PEREZ Vitoria. Op. Cit. p. 18. 

35. PESSINA, citado por PEREZ Vitoria, Op. Cit. P• 18. 
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abandoao de los ni!oa recien nacidos (aislo IV) (36). 

b) El Derecho Espailol.- " •o obstante los eetu

dioe de Coata, P6res Pajol 1 Dorado Montero, ee puede afiraar .• 

que las tentat:1.••• para conocer el pr1111.t1YO Derecho Penal l:•P! 

fiol, eath condtnadae al traca-o por talt& de fllentee de 1ntor

aaci6a suficientes, aegurac y detallad .. " (3?>. 

Se~ Galo Sbchea (38), e::dati6, a1n duda, en -

la Pen.ia8Ul.a, Ull Derecho Roaaao 'fUlgar que ae aput6 en deta --

. 36. El probleaa de loa aenorea abandonado a. poco deapda de aa-

~r tiene au orig-.n en el resquebrajaaiento de la unidad f,! 

ailiar y la prol1ferac16n de la.e tiestas paganas a loa ·dio

ses de la sexualidad que di.eron paeo a las tan tamoeaa or -

giaa romanas, para abunduiento del teaa daee: Bagleyo Ugo, 

"El Derecho Penal Roir.ano", Turú, Bocea Editores, Vol. I, -

pp. 5.5 1 sa.; Labotr.1&1• J:douard, "Derecho Penal Romano", -

Ed. Reua, . Hl45, Capitulo I, El Derecho Penal en la Ant:lpa

Roaa. "Rou11 , Historia de un Iaperio, Co1eco16n de "'tIME-L! 

FE", H!xico, 1983. 

3? • COSTA, PEREZ PUJOL .,- IX>RADO MONTERO, ci.tadoa por JIMDIEZ DE 

ASUA y OHECA, Derecho Penal, Edit. Reua; S.A.• Madrid, E•P! 

lia., 19.29, P• 31. 

38;. GALO. Slnches, citado por JIMENEZ DE ASUA y ONECA, Op. Cit.~ 

p. 3?. 



llee importantes del regulado en lee fuentes legales. 

De la 6poca visigoda, es el C6digo mla importan

te, el "L1ber Judiciorua", aunque s6lo en parte se aplic6 y no

prec111uente en la pGal; ae concede en 61 gran importancia al

eleaento. pa1col6g1co del delito, .cliet1ngui.6ndo el dolo, la cUl

pa 7 el cuo fortuito. Con esto, 1 a pesar de au general dureza, 

las pea.as preconizadas por esta ley no pueden considerarae cru~ 

lea. dado el eap1r1tu de loa tielllpos 0 1 el Liber Judiciorua ••

considera juatamento co1110 el aia progreei'tO de los cuerpos le~ 

les geraMJ.cos en su parte penal y que tuieron infiuencia pos

teriol'llente en el Derecho Penal Español (39). 

Espaffa f\ae dominada durante 800 aftos por loa Mo

ros <40>; la dominaci6n comenz6 a partir del año 711, y terminó 

el a111110 año del descubrimiento de Aa6riea, o sea en 1492. 

39. Debemos recordar que· España tue conquistada por el Imperio

Roaano ¡ '1 en el afio 1+09, bandas guerreras de v&ndalos, ala

nos 1 suevos 1nYad1eron el territorio espaftol. Para co•bat!r 

a estoe 'b&rbaroa, y eoao federados del Imperio .Romano. entr! 

ro.n en Eepafta loa Tisigodoa con Atadlto al aando. Loa euce-

sorea de liste eXpUlsaron a los innsores y establecieron su 

capital en toledo. De esta 6poca de l.eo'f1.g11do (.56?) a don

Rodrigo (711), dl timo rey Yi.81.godo son las 1eyee lluadas -

"Li.ber JudiciortUt"• 

40. Cfr. Compendio Mundial 1968, Ed1t. Moderna, U.S.A. P• 214. 

crr. JIMENEZ DE ASUA y ONECA, Op. Cit. P• 37 y ª• 
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DUrante la reconquista, el Derecho presentó pri-

meramente el mayor fraccionamiento, tendi6ndose despu6s hacia -

la unidad legislativa, paralela a la unidad pol!tica <41 >. 
De la ~poca de don Alfonso X (1263-1265), llama-

do el Sabio, que significa un esfuerzo por la unidad legislati-

Ta, son particularmente interesantes: El Fuero Real y Las Par-

tidaa. 

El Fuero Real, no obstante ser objeto de repeti-

das concesiones, parece que no se aplicó. Inspirado en gran PS! 

te en el Fuero de Soria, apart6 d! H en el derecho pena1, muy-

influenciado por el Derecho Romano. 

Las Partidas, monumento legal ya perfectamente -

ro~anizado, como lo llama Jim~ne:i de Asúa <42>, e:;, sii. duda a,; 
guna, la obra más grande de las realizadas en el reinado de Al-

!onso X y, bajo sus auspicios, la primera de las escritas en t2 

da la Europa medioeval. 

11Reapecto a los menores, la cisma Ley 8 del Titu-

lo XXXI, y la 8 del Titulo IX, establecían la irresponsabilidad 

completa de loe que no habían cumplido diez a~os y medio, y la

culpabilidad atenuada de los que no hablan llegado a. loe 17 a-

ños: "E SI POR AUENTURA, EL QUE OUIESSE ERPJl.00 FUESSE MENOR DE

DIEZ Af.OS E MEDIO, NON LE DEUEN DAR SINGUNA PENA, E SI FUESSE -

MAYOR DESTE EDAD, E MENOR DE DIEZ E SIET.E AfiOS, DEUF:NLE MUlGUAR 

41. JIMEHEZ DE ASUA ·y ONECA, Op. Cit. P• ,38. 

42. Ibidem. P• 39. 
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LA PENA QUE DARIAN A LOS MAYORES POR 'rAL YERRO" ( LEY 8, Titulo 

X.XXI ). Esa misma regla se encuentra reiterada en diversas le-

yes, respecto de delitos especiales, ( VIII, }: IX, 8; XIV, -

17 ) ... <43) 

"En algunos delitos, como los de lujuria, incluso 

el incesto, 1 el apoderamiento de cosa propia con perjuicio de

otro, la irresponsabilidad se extendía basta los 14 años en el-

var6n {I, 9; XVIII, 2 y X, 10) 1 hasta loe 12 en la mujer, para 

el incesto (XVIII, 2) uC44). Tambiltn en el <:aso de fals1!1cac16n 

de moneda, el menor de 14 aftoe quedaba exento de la pena de co~ 

tieeac16n de la casa destinada a la fala1!1caci6n, y, tratándo-

se de dafio en propiedad ajena, la irresponsabilidad se extendia 

hasta loe 25 años, lo mismo que a la mujer, independientemente

de su edad (XV, 5 y 16), equiparándose estos casos a los de de-

recho civil. 

En el siglo XIV, en el año de 133?, Pedro IV de-

1.rag6n 1 llamado "El Ceremonioso", inst1 ture en Valencia un erg!. 

nisao encargado de amparar y proteger a loe menores descarrj.a -

dos y enjuiciarlos cuando cometieran un hecho delictivo; esta -

insti tuci6n se llam6 el "Padre de los Huér tanos11 , y poco a poco 

se !ue extendiendo por Arag6n, Navarra 1 Castilla con el nombre 

de "Padre General de Menores", y en realidad subsiat16 m§s de -

43. MACEDO Miguel s., Apuntes para la Historia del Derecho Pe -

nal l'(exicano, Edit. Cultura, M~xico' 1931, p.122. 

44. Ibidem. 
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400 afios ( 45) En ella se tendia a proteger a los menores deli~ 

cuentes y se les enjuiciaba de una manera muy particular por --

ellos mismos, aplicandoles medidas educativas y de capacitación. 

En medio de una serie de protestas, se auprimi6 en 1793, por 

Real Orden de Carlos IV. Era una costumbre de la inetituci6n i~ 

veetigar la vida previa del menor, siendo esto un antecedente -

de la actual investigaci6n que hace el trabajador social. 

Se cre6 en 1407 el Juzgado de Hu~rfanos, como 

consecuencia de las amplicimas facultades que se consedieron al 

Curador de Huérfanos por el Rey don Mar.tin, apodado "El Humano", 

debido a que el no se consideraba con euficiente potestad y ap

to para entender los delitos de los menores. 

San Vicente· Ferrer fundó la Cofradía de Hu~rfa--

nos en 1410, en donde se les daba asilo a los huérfanos abando-

nados por sus padres en las calles, y que, posteriormente, en -

tiempos de Carlos V, se convirt16 en el "Colegio de Niños Huér

fanos de San Vicente". (46) 

Bugallo S~nchez C47 >, menciona que en 1573 se --

fund6 en Salamanca, una asociaci6n cuyo fin era el de proteger-

a los niños delincuentes, y que fue precursora de otras socied.! 

45. Ctr·. SOLIS Quiroga, Op. Cit. P• 30 

Cfr. NF.RON Guy, L' enfant fuguer, Presses _llniversitaires de 

France 9 Paria, Francia, 1968, p. 116. 

46. Cfr. SOLIS i{uiroga, Op. Cit. P• 30 y a. 

47. BUGALW SANCHEZ citado por SOLIS Quiroga, Op. Cit. P• 31. 
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des y co !radias con el mismo !in. En Barcelona se !unda en 1600 

el Hospicio de V.isericordia, con fines parciales de protecc16n-

de menores. 

Aparte de los citados ordenal!lientos, también al

gunas disposiciones esporádicas ponen de manifiesto el interéa

de la le3 por dispensar a loe menores un trato penal menos r1~ 

roso que el dado a los adultos. Merece esrecial recordaci6n, ea 

tre otras promulgadas con ~dbntico fin, la FragmAtica del Rey -

Carlos I, que excluia de la pena de galeras a los_menorea de 20 

años, y 1a de Felipe V, que atenuaba marcadamente la penalidad-

de los delincuentes precoces. 

"En realidad, hasta el advenimiento de Carlos III 

no se illicia en España, una verdadera acci6n respecto al probl! 

ma de la juventud antisocial o en estado de abandono; en su --

Pra6m~tica de !echa 19 de septiembre de 1?88, orden6 se inter -

nara en u.na escuela o en hospicio a los vagos menores de 16 a-

ños, para su educaci6n y aprendizaje de un of1cio 11 (48). 

Al mismo tiempo, dicho monarca orden6 la funda • 

ci6n del Fondo Pio Nacional, de las Casas de Misericordia y de

los Hospicios, instituciones que, ei bien no responden, ni tan

siquiera remotamente, a las eXigencias de nuestra época, fueron 

para su tiempo un claro ejemplo de pol1tica criminol6gica enca

minada a atajar el grave problema de la delincuenc.ia infantil y 

juvenil. 

48. NERON Guy, Op. c.1 t. P• 114. 
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"Por esttt ipoca florece en .Sevilla una insti tu --

ción que, aún hoy, despierta un movimiento de admirac16n y s1m

patia11(49) ."El hermano Toribio de Velasco, un pobre cl~rigo-mo.!! 

tañ~s, empezó a recoger y a albergar en su casa a los niños a--

bar1donados, vagos, holgazanes, perezosos, ladronzuelos, ate., -

que se encontraban por las calles, a los cuales instruía en la-

doctrina cristiana. Con lo que recaudaba do las limosnas que p~ 

dia, alqui16 una casa para dorm1r, instalando en ella a todos -

estos muchachos. Con el tiempo, la casa de dormir se conVirti6-

en hospicio, el hospicio en casa de correcci6n; ~ata en un ta -

ller y el taller en un verdadero centro docente, donde se ense-

ñaban distintos oficios y se llegó a dar albergue a mAs de cien. 

to cincuenta asilados. M~s tarde, el hermano 'l'oribio de Volasco 

extendió su noble acción y fundó casas similares por algunos -

pueblos de Andalucia" ( 50). 

A su muerte, se encargó de la dirección de' la o-

bra uno de los maestros que en dicha 1nstituci6n enseñaba oti-

cios manuales, llamado Antonio Manuel Rodriguez. 

Este, con el miSl!lo denuedo que el fundador, se -

d16 por entero a la mis16n que le habían ·encomendado, consi ---

guiando que el asilo se mantuVi.ese por sus propios medios con -

las ventas .de los objetos que se me.nuracturab&l en sus talleres. 

El n<imero de los albergados fue creciendo cons--

49. liERON Guy, Op. Cit. P• 114. 

50. Ibidem. p. ll 5. 
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tantemente, y en ocasiones llegó a acoger a mis d9 doscientos -

cincuenta j6venes, entre ellos algunos hijos de familias acomo

dadas cuyo mal comportamiento aconsejaba una separaci6n del &11-

bien te familiar; esto dltimo ae debi6 en gran parte a la i•por

taneia que lleg6 a tener coao centro correccional y educativo,

en verdad efectivo para el tratamiento de los menores. 

De-entre los asilados salieron ilustres catedrA

ticos, misioneros, maestros, oficiales de Marina, artistas, 7 ~ 

en general una mayoría de hombres productivos y de bien para la 

sociedad con la que anteriormente hab!an entrado en conflicto. 

Transcurrido alg6n tiempo, la 1nstituc16n tue 

intervenida por las autoridades, no tardando mucho en decaer y

deaaparecer por haber sucumbido ante la maquinaria burocr!tica. 

·ta Novisima Recop1laci6n, de techa 2 de junio de 

1805, marca ya un claro avance en lo que se refiere al castigo

de los menores delincuentes y tija las edades de doce, dieciai,! 

te y veinte afios ---- seg6n la clase de inrracciones cometidas

--- coao tope de una ausencia de responsabilidad; y ordenaba que, 

si el delincuente era mayor de quince aflos y menor de diecisie

te, no se le i•pusiera pena de muerte, sino que se caabiara ~

este por otra alternativa; ademla, atenuaba las penas pera los

menores de doce a Teinte afioa, y se combat1a la explotac16n de

la infancia abandonada, inlu.cando que si loe padres de los men2, 

res de d1ec1se1s afios que andubieran de vagos eran incompeten -

tea para su educaci6n, daberian ser separados de estos. En CUll!, 

to a los vagos huArra.nos, los plrrocos se ocuparian de ellos --
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para darles instrucc16n y conocimiento de un oficio. 

A los vagos menores de diecisiete años ee lee c2 

locaria con a.o o maestro y a cargo de hombres pudientes que 

quisieran recogerlos."En esta época se organizaron hoap1c1oa y-

casas de misericordia, y la ley pedia a la sociedad en especial 

al n6cleo donde se hubieran establecido dichas instituciones, -

que dieran oportunidad de trabajo para que los menores no vol-

vieran a la vagancia"(5l). 

"El C6digo Penal espafiol de 1822, declaró la 

irresponsabilidad de loe menores hasta los 7 af\oe de edad; de -

los 7 a loe 1? habria que investigar su grado de discernimiento 

y, en caso de haber obrado sin él, serian devueltoa a sus pa -

dres si los acogian. En caso contrario serian internados en una 

casa de correcci6n y si hubieren obrado con discernimiento, se

les apU~aria una pena atenuada11 <52>. En 18'4 se da un paso gi

gante en la Ordenanza de Presidios que mand6 sepa.rar a loa j6V!!, 

nea de los adultos. 

El C6áigo Penal de 1848 sefie.l.6 como edad limite-

d.e la· amsoluta irresponsabilidad de los niños, los 9 años, pero 

redujo la edad en que deberia investigareo el discernimiento, -

al tope entre los 9 y los 15 años. 

El C6digo de 1870 eonserv6 iguale&.dispoeiciones, 

51. SOLIS Qu1roga 1 Op. Cit. P• 32. 

Cfr. JIMENEZ DE ASUA y ONECA, Op. Cit .• p, 40. ·. 

52. Ibidem. Supra. 
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agregando que, en caso de haber obrado el menor de 9 a 15 aftos-

sin discernimiento, la familia lo educa.ria y vigilaria; pero en 

caso contrario, ee le internaria en un orfanatorio o eetableci-

miento de b.eneficencie. 

Se expidió el 4 de enero de 1883 un.a ley establ,! 

ciendo reformatorios; en 1888, se creó el Reformatorio de Alca

ll de Henares, para jóvenes delincuentes, y 1 en 1890 ee cre6 el 

Asilo Toribio Durln, para menores rebeldes, depravados y delin-

cuentes. 

"A pesar de todos los adelantos anteriores, en --

1893, hubo un retroceso, ya que los menores fueron nuevamente -

enviados a la cArcel junto con los mayores de edad y, posible--

mente por ello, visto el resultado negativo, el 14 de agosto de 

1904 se expidi6 una Ley de Protecc16n a la Infancia y de Repre

si6n de la Mend1c1dad.n(53) 

2) El Derecho Precolonial o Ind!gena. 

Cuando se trata del Derecho mexicano, generalme~ 

te se. omite la 6poca anterior a la conquista porque se estima -

que no tiene relaei6n aiguna con nuestro actual cuerpo de leyes. 

Si se considera al Derecho simplemente como un -

conjunto de reglas, como un cuerpo de c6d1gos, indudablemente -

53 • .SOLIS Quiroga, Op. Cit. p. 33. 
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que no existe contunuidad ideológica alguna entre loe precepto& 

que normaban laG relaciones jurídicas de los antiguos PQblado.-

rea de Nlixico y nuestro derecho con temporáneo. Como cuerpo de -

leyes, la historia del derecho patrio empieza con la primera C! 

dula Real dictada para el gobierno de las Indias; pero, si ten~ 

mos en cuenta que el derecho es un fen6meno social, una reaul-

tartte !dé 'los complejos ractores que actfian en el desenvol vimi en. 

to de los grupos humanso constituidos, entonces si es indispen

sable ocuparse del derecho observado entre los indígenas antes-

de la Conquista; porque si nuestras leyes de ahora nada tienen-

de com6n con las aDtiguas leyes genuinamente mexicanas, en cam-

bio la poblac16n actual de la República, en sus grupos abor!ge-

nea, siempre tiene muchos puntos de contacto culturales con los 

primitivos pobladores. 

a) El Derecho Azteca.- El Imperio A::teca tuvo --

como capital a la ciudad de Tenocbtitlan, asiento actual de la-

ciudad de Hbico; nos expresa el Dr. Rodríguez Man?.anera que --

nada tenia que envidiar a los grandes imperios de la antigüedad 

en' extenh'6n, cultura e importancia. (54) 

El máximo esplendor del I~p~rio fue durante la~ 

ltpoca de la "triple alianza" ( Tenochtitlan, Acolhuacan y Tlac2_ 

pan), y de esta época son las normas m~s importantes, ( aprox! 

madamente de los siglos XIV a XVI ). 

54. P.ODRIGUEZ Manzanera Luis, Op. Cit. P• 691. 
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en la posterior, era el reino o imperio de m~s relieve a la ho-

ra de la conquista. r.ste pueblo fue no s6lo el que dominó mili

tarmente la mayor parte de los reinos de la altiplanicie mexic! 

na, sino qu~ impuso o 1ntluene16 las pr&cticae jur1d1caa de to-

dos aquellos n6cleos que coneerTaban au independencia a la lle

gada de los espaf1oles. Seg6.n estudios recientes, lleTados a ca-

bo por el Instituto Indigenista Interamericano, los nahoas al-

eanzaron meta.a insospechadas en aateria penal. (55) 

Expresa don Toribio Esquivel (56) que, en tanto

el Derecho Ci'f'il en loe Aztecas era consuetudinario y tradicio

nalmente oral, el penal era escrito, pues en los C6digoa ( C6d! 

ces Mendocino y Florentino entre otros ) que ee han conservado

ac encuentra claramente expresado¡ cada uno de los delitos estA 

representado mediante escenas pintadas, lo mismo las penae. 

La organizaei6n de la sociedad azteca se basa 

funda.mentalmente en dos puntos que aon la religión y la familia 

y esta es predominantemente patriarcal, la sociedad azteca ex1s 

tia para bene!ie1o de.la tribu y cada uno de sus miembros debia 

55. Cfr. CASTELLA.~OS Tena Fernando, Lineamientos Elementales de 

Derecho Penal, Edit. Porrúa, 1980, p. 37. 

56. Cfr. ESQUIVEL Obre~6n Toribio, Apuntee,para la Historia del 

Derecho en M~xico, Ed1t. Polis, H~xico, 193?, p. 81. 

Cfr. ME!·: DIETA y Nufiez Lucio, Derecho Precolonial, Edi t. Po

rrfia, 1981. 
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contribuir a la conservación de la comunidad. (57) 

Los padrea tienen la patria potestad sobre los -

hijos; pero, aunque no tenian el derecho de disponer de su Vida 

y matarlos libremente, si podian venderlos como esclavos en ca.! 

tigo y notificlmdolo a las autoridades como medida de corree -

c16n cuando loa menores fueran dif!ciles de corregir en sus ta¡ 

tas. La ley ordena que la educac16n !a&iliar deberi ser muy se

vera; s6lo el padre ~jerce la patria potestad sobre loe hijos y 

puede concertar el matrimonio de 6stos como mejor le parezca. 

Desde este punto de Vista, podriliJllos calificar -

estas medidas collO dr!sticas y rigurosas, al grado de una sumi

si6n absoluta del menor, llegando a tener la categoría de cosa; 

pero la legislaci6n azteca tiene un respeto extraordinario a la 

persona humana y principalmente en lo re!erente a la protecc16n 

de los menores¡ coao ejemplo tenemos las normas siguientes: to

dos los hombrea nacen librea, afin siendo hijos de esclavos; to

dos los hijos de cualquier matrimonio, sea principal o secunda-

5?. Cfr. VAILLANT George c., La Civili~c16n Azteca, Edit. Fon

do de Cultura Econ6mica, Ml!rlco. 1944, pp. 153 y as. 

Cfr. para mayor abundamiento del tema: CHAVERO Alfredo, Hi.!!, 

toria Antigua y de la Conquista; M&xico a través de los Si

gloB, 'l'. I, PROHEXA, 1981. BF..RNANDEZ Rodriguez Rl!gulo, Org! 

nizac16n Poli t1ca, Social, Econ6mica y .Jur!dica de loa Azt! 

caa, UJf~, 19?2, SOUSTELLE Jaques, La Vie Quot1dianne des -

Azteques9 Libraire Hachette, Paria, Francia., 1955 •. 



rio, serhn cansideracos leg1timos (58). Esto nos demuestra el -

respeto que ten1an sobre los niños d§.ndoles la sola calidad de-

hijos¡ vender un niño ajeno es un delito grave, y raptar a un -

niño se pena con la muerte por estrangulación. 

La cultura ea 1nm1nentPmente patriarcal; M~xico, 

desde sus inicios, es una "Tierra de Hombres" como lo afirr:;a -

Aniceto Ara111oni (59); la mujer tiene como principal función la-

de procrear y la del hombre es hacer la ¡.;uerra. 

El niño, hasta los cinco años, queda con la ~a--

dr~, la cual tiene una obligaci6n absoluta hacia el nir.o, al --

grado que, la falta de cuidado ea considerado como 11 ..-:ran trai-

ei6n11 hacia el Imper:..o Azteca (GO). En el caco de aue la ~adre-

quedara Viuda muy joven, le estaba prohibido casarse de nuevo -

hasta que su hijo o hijos terminaran la educaci6n primaria, o -

sea, la dada en la familia hasta los quince anos; cuando eran -

58. Debemos recordar que los Aztecas permit1an la poligamia, --

siempre y cuando el hombre pudiera mant~ner a sus mujeres;-

esto ea, que les diera el mismo nivel de vida confortable a 

lae mujeres que tunera; tal vez por esto los delitos de or 

den sexual eran poco rrecuen tes, pues a esto debemos agre-• 

gar el matrimonio a prueba, perfectamente reglamentado y la 

tolerancia de la prost1tuc16n tambi~n debidanente legislada. 

59. ARAMCIN! Aniceto citado pol' RODRIGUEZ Manzanera Luis, Op. -• 

Cit. p. 693. 

60. RODRIGUEZ Manzanera, Op. Cit. P• 693.-

" 
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niñas, ella sola poú1a cumplir con este requisito, pero cuando-

eran niños, estos estaban con ella hasta los cinco años dentro-

de su casa o en los alrededores cercanos siempre bajo su estri! 

ta vigilancia¡ llegando a esta edad, el abuelo paterno, materno 

o algún hombre de la familia deb1a enseñarle a sembrar la tie-

rra o alg6n oficio; tambibn era llevado al tinnguis (mercado),

en donde se le dejaba a6lo para que aprendiera a subsistir por

eus propios medios (6l). 

Despu~s venia la separaci6n de su casa y el nifo 

tenia que ir primero al templo, a aprender m~s sobre religión -

de lo que le habian enseñado sus padres y posteriormente a· los-

colegios; el Cal~ccac para ~os niños de las clases altas ( pi--

llis ) , y el Tepochcalli para los niños de lat-: clases bajas (m! 

cehuales); adem!a de otros especiales para las niñas. 

El niño azteca es educado en un acibiente de ambi 

valencia; por una parte, en su primera infancia permanece junto 

a su macre, y, por consecuencia, en un mundo femenino, y poste-

riormente, arrancado violentamente de ~ate para pasar al mundo-

61. Como podemos ver, lo que hacen los nifios de nuestro pueblo-

de ir al mercado y cargar canastas o ayudar a las señoras a 

llevar su mandado, tiene sus origenes en esta vieja costum

bre de la sociedad azteca; y, por antiguas crónicas de los

historiadores de la ~poca, sabemos que los niños aztecas 

tambi~n cargeban canastas y chiquihuites para obtener su 

alimento. 
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masculino, i'Uerte, rudo y disciplinado; Y1'1ir! en una eociedad

de eleTad!sima moralidad, en que a6.n las menores !altas se pe-

nan con la esclaTitud o la auerte; en los colegios aprender' el 

arte de la guerra para dominar o destruir a sus enemigos y a Y! 
v1r en paz en la propia sociedad respetando a sus integrantes.< 62 > 

se tiene por cierta la existencia de un llamado-

11C6digo Penal de Hetzahualcoyotl", para Texcoco, y se estima --

que, seg(in él, el juez tenia amplia libertad para fijar las pe-

nas entre las que se contaban principalmente las de muerte y e! 

clavitud, con la confiscac16n, destierro, suepensi6n o destitu

c16n de empleo y hasta prici6n en clircel, o en el propio domi-

cilio (63). 

El pueblo azteca tiene una estructura jurídico--

soc~al con un adelanto extraordinario en materia penal, en el -

que las leyes son obligatorias plU'a todos, nobles y plebeyos, -

en que se conocen y manejan con habilidad los coDceptos de cul

pabilidád, dolo; punibilidad, excluyentes, agravantes, etc.; la 

menor edad es un atenuante de la penalidad, considerando como -

limite los quince Rftos de edad, en que los j6venes tenían que -

abandonar el hogar para ir al colegio a recibir educación reli

giosa, militar y ciVil. La llinoria de diez afios ea excluyente -

de responsabilidad penal. 

62. Cfr. RODRIGUEZ Manzanera, Op. Cit. P• 693 y s. 

63. Cfr. CARRANCA y Trujillo Raúl, Derecho Penal Mexicano, Par

te General,Edit. PorrCta, H6x1co, 1980; P• 112 y s. 13 edo 
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A pesar de la abundancia de bebidas fermentadas-

embriagantes como el pulque, estas e6lo se usaban con un fin --

mAgico o ritual y como alimento complementario en algunos casos; 

por lo tanto, trAtase de un pueblo sobrio y a aquellas personas 

que fueran encontradas borrachas en la calle, dando mal ejemplo 

a nifios y j6venes, se lee penaba con la muerte. 

Seg{in el investigador Carlos H. Alba <64>t loe -

delitos en el pueblo azteca pueden clasificarse en la siguiente 

forllléi: contra la seguridad del Imperio; contra la moral p6blica¡ 

co~tra el orden de la2 familias; cometidos por funcioQar1oe¡ e~ 

metidos en estado de guerra; contra la libertad y seguridad de

las personas¡ usurpación de funciones y uso indebido de inaig-

nias; contra la vida e integridad física de las personas; sexu~ 

lee y contra las personas en su patrimonio. 

El Mon~rca o Tlatoani era la mAxima autoridad --

judicial; existían Tribunales de Justicia y estaban divididos -

en Reales y Pro'Vinciales; loa Tribunales Reales son aquellos -

que !uncionaban en la capital del Imperio y los Provinciales --

son los que funcionaban en los pueblos o provincias conquista-

das; loe Tribunale$ Reales son de Primera Instancia y Superior, 

y, funcionarAn dentro del Palacio Real en recintos especiales,-

64. Cfr. ALBA Carlos H., "Estudio Comparado entre el Derecho -

Azteca y el Derecho Po si ti vo Mexicano" t Ediciones Especia-

les del Instituto Indigenista .Interamericano, Mgxico, 1949. 
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quedando prohibido celebrar audiencias tuera de ellos (G;i). 

El Tlatoani delegaba aus funciones en un Magia -

trado Supremo llrunado Cihuac6atl, dota.do de competencin para C.2, 

nocar de las apelaciones en materia criminal.; a su vez, este 

nombraba a un Magistrado para ejercer iguales atribuciones en -

las ciudades con UD námero de habitantes considerable, llamado~ 

Cacique Cihuac6atl; y, a la vez, éste y aquél designaban a loa

juecea encargados de los asuntos civiles Y.criminales; estos -

jueces menores eran llamados Teuctli y eran tantos como barrios 

o Calpullie hubiera, y cada uno funcio11aba dentro de su barrio

respectivo. 

La buena conducta de los menores es legislativa

mente muy cuidada¡ as1 encontramos normas como las siguientes:

( Delitos contra la moral): loa j6venes de ambos sexos que se e! 

briaguen serlm castigados con la pena de.muerte por garrote. La 

mentira en la mujer y en el niño cuando .aeta se encuentre en e

ducación, se castigará con pequeñas cortad:·.L y rasguños en los

labios del mentiroso, siempre que aquélla (la mentira), hubiese 

tenido consecuencias graves. Cuando una sacerdotisa, una mujer

consagrada al templo o una joven educada, sean sorprendidas pl~ 

ticando clandestinamente con alguna .persona del sexo rnaeculino, 

ae les aplicará la pena de muerte,. 

(Delitos contra el orden de las familias): el que injurie, ame-

65. Cfr. ALBA Carlos H.; OP• Cit. Passim .. , 

Cfr. MENDIETA y Nuftez Lucio 1 Op.: Cit. Pa{Jsi.m. 

,··.· 
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nace o golpee a la madre o al padre, será castigado con la pena 

de muerte y ser! considerado indigno de heredar, por lo que sus 

descendientes no podr'n suceder a loe abueloa en los bienes de

~stoa; cuando loB hijos j6venes de ambos sexos sean viciosos y-

desobedientes, serfui castigados con penas infamantes, como cor-

tarles el cabello y pintarles las orejas, brazos y auslos; estas 

penas ser~n aplicadas por los padres. A las hijas de los sefta--

res y miembros de la nobleza que se conduzcan con maldad se les 

aplicar! la pena de muerte. Loe hijos que vendadn los bienes o

tierras propiedad de sus padres sin el consentimiento de ~stos, 

serltn castigados con la esclavitud, si son plebeyos, y con la -

muerte por ahorcadura si son nobles. En este caso, la muerte, -

por lo general, se aplicaba secretamente. 

De la rudeza de los castigos para los menores --

aztecas dice bastante el 11 C6dice Mendocino'' (l533-1550)i pinch! 

'i. zos en el cuerpo desnudo con p6as de maguey, aspirar humo de P! 

mientos asados, tenderlos desnudos y durll?lte todo el dia~ ata--

dos de pies y manos; por toda raci6n durante el dia, tortilla y 

media "para que no se hicieran tragones" y todo eato con meno-

res de.siete a doce años (66). 

En una sociedad as1 .de rígida, es dificil encon

trar delincuencia infantil y juvenil. ·Al salir de los colegios, 

los j6venes podian desahogar todos sus impulsos y dar rienda 

suelta a sus energias en la pr&ctica de los deportes como el f! 

66. Cfr. CARRANCA '1 Trujillo' Op. Cit. P• 114. 
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moao juego de pelota que t8.lllb16n se ejecutaba con fines rituales 

y también comenzaban a tomar parte en las guerras; la juventud-

azteca no era una juventud ociosa, y, como tal no podia ser de-

lincuente, simplemente porque no tenia tiempo; los niños teni&ll 

un estricto control y vigila.ri,cia 1'8Jl111ar, por lo que su cruipo

de acc16n estaba bastante lillitado, lo que les dificultaba lle-

gar a ser delincuentes. 

b) El Derecho Maya.- El Imperio Maya tuvo en 

nuestro pais su principal asiento en la Peninsula de Yucattm, -

en el sureste de la República Mexicana comprendiendo loa Esta-

dos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán (algunas de sus princi

pales ciudades eran: Petén, Chichen Itza, Uxmal en Yucatán; Be-

cal, Calldni, Dz1balchen y Edzna en Campeche; TuHm, Akumal y -

Kohunlieh en Quintana Roo) (G7); y de alli ae despleg6 hasta --

Centroamtlrica; al igual que los Aztecas, tenían sus leyes bien-

establecidas; el Derecho Maya tenía ante todo, las caracterist! 

cas propias de un Derecho Consuetudinario clásico (GB). No ex1! 

tieron, pues, normas escritas, ni documentos quirogr~ficos; sin 

emtargo, por los datos que tenemos que aunque son muy pocos, s~ 

67. Cfr. CHAVERO Alfredo, Historia Antigua y de la Conquista, -

¡.¡fixico a trav6s de los Siglos, T. I, Cap. X, Passim. 

ó8. Cfr. SODI Bonequi Ma. Enriqueta, La Tierra y el Derecho en-

tre loa Hayaa, s.f., N.E., p. 43. 
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bemos era un pueblo que tenia leyes muy estrictas en cuanto a -

los menores y las mujeres; esto ea, le daban la debida importa~ 

cia a los niños, protegi~ndolos de los malos ejemplos que pudi~ 

ran aprender de loa mayores; asi el adulto era severamente cae-

tigado a palos y a veces hasta producir la muerte mi6llla 1 si un-

menor era lolestado o ensefl.ado a cosas deshonestas aeg{m el "C2. 

digo Moral Maya"; tal Derecho estuvo acorde con la idiosincra--

cia del pueblo que aupo sortear con acierto todas las deficien-

cias econ611Úcas en consecuencia con los adelantos de su ciencia 

y de su propio pensamiento f1loa6fico. 

11El Derecho penal descansa sobre la necesidad de

conser"Yar el orden social exiatente 11<69). 

La funci6n represiva la encontramos en los tiem

pos de la Liga de MayaplB (siglos X, XI y.XII); en manos de ju! 

ces probos en Tribunales establecidos para ese fin. 

Los Mayas nunca constituyeron un Imperio compac

to, sino m!s bien ciudades-estados que formaban confederaciones; 

los Bataboob o Batabes, que ejercían autoridad en lo pol!.tico -

en nombre del Halacb-uinic (o Ahuau para algunos), recibían de-

~1 las leyes y las comunicaban a .sus pueblos por medio de eus -

representantes, los Ah-hopoob; llevaban en la mano u.na vara o -

bast6n como insignia del.poder que ejercían (?O). Los Bataboob-

69. SODI BONEQUI, Op. Cit. P• 45 

?O. Cfr. El Libro de los Libros de Chilam Be.lam,· Fondo de Cult~ 

ra Econ6mica, Hbico. ·Cfr • .SODI Bonequi, Op. Cit. P• 45. 



66 

o Batabee tenian jurisdicc16n sobre el territorio de su cacica! 

go, y la del Halach-uinic (o Ahau) eo·ore todo el Estado. "La jU§. 

ticia ee administraba en un tr:mplo que se altaba en la plaza p~ 

blica de los pueblos que tenia por nombre 11 Popilva11 • Los jui 

cios se ventilaban en una sola instancia no existiendo ningún -

recu.nso ordinario ni extraordinario". (?l) 

Loa Bataboobs o Batabee, administraban justicia-

en los asuntos que no fuesen de gravedad, y. si lo eran, coneu! 

taban con el Balach-uinic antes de dictar sentencia. 

A los menores que por alguna razón cometian fal-

tas, se les castigaba en algunas ocasiones con una paliza públi 

ca, en primera instancia y si la falta era leve; pero si reine! 

dian, pocüan ser vendidos como esclavos o podían ser sacrifica

dos en los famosos "cenotes", dedicados a sus dioses (?2), y a-

los padres se les daba en primera instancia una reprimenda p6--

blica por no saber educar a sus hijos, y ni volv1an a cometer -

una falta, podia el padre perder derecho a representar un cargo 

?1. Cfr. COLIN Sru1chez Gu.1llermo, Derecho :-:exicano de Frocedimie.!l 

tos Penales, Porr!la, il~xico, 1979, p. 23. 

Cfr. Derecho y Organización Social de los Mayas, Ed. of. del 

Gobierno Constitucional del Edo. de Campeche, pp. 83 y'84. 

72. Cfr. CHAVERO Alfredo, Op. Cit. Passim. 

Cfr. MARTINEZ Villar Ram6n, La Or[anizaci6n Social y Polit1 

ca de los Mayas Antiguos, s.f. Universidad N1colaita de ~i-

choacb, P• 32. 
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publico si era un hombre rico, y ai era pobre, podia a veces P.! 

sar a sor esclavo de un sacerdote por algun tiempo, el cual le-

tendr1a en observación para ver si la falla babia sido de él o-

el hijo de por si estaba poseído por loe malos espíritus y de -

esta manera exhonerarlo de tener culpa por no haber podido edu

car a sus hijos (73>. 
En algunos casos, el padre podia sacrificar a su 

hijo sin cometer nin~n delito o falta por esto, pero debla CO.!, 

probar ante el Consejo que en verdad esa habla sido una deci 

s16n justa y necesaria para el bienestar de la comunidad; ea d!_ 

cir, podía propagarse a otros j6venes la conducta de aquél que

hab!a sido necesario ejecutar. 

Las sanciones que figuran en el Derecho Maya e-

rau: la muerte, la esclavitud, la intamaci6n y la 1ndemnizac16n 

o satisfacci6n (74) 

?3. Cfr. Enciclopedia Yucatanense, Editada por el Gobierno del

Edo. en 1942 para el IV Centenario de la Fundac16n de la -

Ciudad de M~rida, T, II, Cap. XII, PP• 204, 205 y 206. 

74. Asi por ejemplo, en el delito de homicidio, si ere. cometido 

por un sefior principal, lo ajusticiaba el pueblo labrfindole 

el rostro desde la barba hasta la frente, por los dos lados, 

un castigo que tenian por grande infamia. Este castigo se t!_ 

nia como mayor a la pena de muerte, pues a mfis del dolor f!_ 

sico la pena moral era tremenda. 

Cfr. CHAVERO Alfredo, Op. Cit. Passim. 
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En la generalidad de los casos el hollicidio se -

castigaba con la pena de muerte pero, cuando era cometido por -

un menor, se roduc1a a la esclavitud a ~ate, en atención a su -

m:1.nor1a de edad. Si el delito era intencional se castigaba gen~ 

ralmente, como hemos visto, con la pena de muerte; s1 era ca -

sual o sin intenc16n (culposo), ae aancionaba con u.na satiafac

c16n o 1ndemn.1zaci6n. El.juez juzgador examinando el dafio, man

daba la satisfacci6n. 

En cuanto a la pr1si6n no era un castigo en s1;

serv1an a modo de c'rceles Ulllas jaulas de madera en las que se

custodiaba a los prisioneros de guerra, a loe condenados a mue! 

te, a los esclavos prófugos, a los ladrones, a los ad61teros, y 

en general a los delincuentes de cierta clase que eran aprehen

didos infraganti. A los menores delincuentes se les encerraba -

en una jaula de cedro, pintada, seg(m Cogolludo (?5>, de diver

sos colores, uti11zandose tambi~n para otros condenados a muer

te y al sacrificio (manuscrito Chi). 

En el hurto las sanciones eran varias; si la 

cuantia de lo robado era de poca importancia, el culpable debia 

devolver lo robado o su equivalente (como 1ndeanizaci6n); si no 

podia hacerlo, quedaba ~sclavizado hasta que 1& era posible dar 

la satietacci6n debida; bastaba el robo. de tres mazorcas para -

75. Ctr¡, LOPEZ Cogolludo Diego, "Historia de Yucath", Ed. ot.

del Gobierno del Estado de Yucat!n, s. f. 'l'. I y II Passim. 

Ctr. CBAVEEO Alfredo, Op. Cit. Passi•• 
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esclavizar; ei la suma robada era de importancia mayor, ademla-

de devolver lo robado se esclavizaba al ladrón por algún tiempo; 

y, cuando a juicio del juez el robo era muy considerable, se -

aplicaba la pena de muerte¡ estas leyes tueron iguales para to-

das las personas sin distinguir edad, sólo que en el último ca

so al menor no se le mataba, sino que 6sta pena ee conmutaba --

por la eeclavi tud. 

Loa sefiores que cometieran un robo, a m&s de de

volver lo robado o su equivalente, eran ajusticiados por el pu! 

blo, labrlwdoles el rostro desde la barba hasta la trente por -

loe dos lados, y este castigo era considerado peor que la muer

te (?G). Siempre para sancionar el robo era necesario sorpren--

der 1n !raganti &l culpable. 

Como vemos no había 111lla que un cam:l.no para los -

menores y este era el de seguir fielmente las costumbres mis &!! 

ceetrlfales, so pena de ser juzgados como traidores al Imperio Y-

ejecutados de diversas maneras. 

76. Cfr. PEREZ .Galaz Juan de Dios, Derecho y Organizac16n Social 

de los Mayas, Ed. del Instituto de Antropologia del Estado-· 

de Yucat!n, s. t • Passim. 

Ctr. Derecho y Organizaci6n Social de los Mayas, Ed. ot ... del 

Gobierno Constitucional del Edo. de Campeche, pp. 83 y 84. 
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3) El Derecho Patrio y dentro de 6ste el Derecho 

Penal Me>:icano propiamente aicho. 

Corno hemos visto nnterior~ente el Derecho Patrio 

comienza con la primera Cédula Real dictada por el Rey para el-

Gobierno de las Indias (recoruecos que los es~añoles confundie-

ron las tierras descubiertas por el navegante genov~s Cristobal 

Co16n, con la India). Para un estudio cronol6gico y sistemlltico, 

dividiremos ~ata etapa de los antecedentes hist6ricos en tres -

partes: a) Periodo Colonial; b) Periodo Independiente; y e) Pe-

riodo Actual. 

En cada uno de ~stos periodos, se estudiarll lo -

concernienf:e a los menores infractores. 

a) Periodo Colonial.- La conquista puso en con -

tacto al pueblo español con el grupo de razas aborigenes, y la

colonia represent6 el trasplante de las instituciones juridicaa 

españolas a territorio americano. La Ley 2, Titulo I, Libro lI

de las Leyes de Indias (77) dispuso q~e 11 en todo lo que rio es

tuviese decidido ni declarado ••• por las leyes de· esta recopil~ 

ci6n o por c~dulas, provisiones u ordenanzas dadas y no revoca-

das para las Indias, se debeQ de observar las leyes de nuestro-

Reyno de Castilla conforme a la.a de Toro, as! en cuanto a la -

sustancia, resolución y decisi6n de los casos, negocios y plei-

7?. Cfr. Leyes de Indias, Ediciones Especiales del Instituto I!l 

digenista Interamericano, Hhico, 19.51. 
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tos, como a la forma y orden de euete.nciar". (7B)Por lo que nos 

dice el Dr. Carrancb. ( 79) que "durante la Colonia hubo un Derecho 

principal., en este caso las Leyes de Indias, y un Derecho supl~ 

torio que era la Legislación de Castilla, conocida como Leyes .-

del Toro!' 

A pesar de que en 1596 (BO) se realiz6 la recoP!_ 

laci6n de esas Leyes de Indias, en materia juridica reinaba la

confusi6n y se aplicaba el Fuero Real, las Partidas, Las Orde--

nanzas Reales de Castilla, las de Bilbao, los Autos Acordados,

la Nueva y la Novísima Recopilaciones, además de otras eepecit! 

cas como la de Minería, la de Intendentes y las de Gremios. 

Durante el tiempo que M~xico permaneci6 bajo el

Imperio Español, el Derecho Can6nico !ué entre nosotros ley po-

sitiva y obligatoria, parte muy principal de la legislaci6n po-

78. Cfr. CARRA~lCA y Trujillo Raúl, Derecho renal Mexicano, Parte 

General, Edit. Porrúa, M~xico, 1980, p. 116, 13e. 

Ctr. Leyes de Indias, Op. Cit. 

79. CARRANCA y frujillo Raúl, Op. Cit. P• 116. 

80. A este respecto Castellanos Tena nos hace ver que anterior

mente hubo dos recopilaciones, una ordenada por el Virrey -

don Luis de Velasco en 1563 y que recibió el nombre de Ced!_ 

lario de Puga¡ y otra hecha por ~andato del Rey Felipe II -

en 1571, llamada Colecci6n de Ovado. 

Ctr. CASTELLANOS Tena Fernando, Op. Cit. p. 40, notas a pie 

de página número 7. 



litico-religiosa de las autoridades espa.fiolas (Bl); aqui cabe -

hacer la aclaraci6n de que podemos considerar a dos tipos de m~ 

nores, uno el español y otro el ind!gena; en el caso de aenores 

espafioles, se les daba el tratamiento descrito en el estudio -

concerniente a España en este mismo capitulo <82>; por lo que -

toca a loe menores indígenas eran penados con mandarlos a laa -

encomiendas, (nombre por dem!s muy bien disfrazado que se le d,! 

ba a la esclaVitud de indios en la Nueva Espafia, que eso era -

verdaderamente de hecho, aunque de derecho, s6lo fueran, como -

su nombre lo indica, encomendado• a los nobles espafioles por el 

Rey y por el Papa para protegerlos y catequisarlos y hacerlos -

hombres de bien; como dice don Miguel s. Macedo <83), " se de-

claraba a los indios hombres libres y se les dejaba abierto el-

crunino de eu emancipaei6n y elevaci6n social por medio del tra

bajo, el estudio y la virtud"• 

La legislaci6n colonial tendía a mantener las d1 

ferencias de castas; y en materia penal hubo un cruel sistema -

i~timidatorio para negros, mulatos y castas <B4 > por procedimiea 

81. Cfr. MACEOO Miguel s., Op. Cit. P• U. 

82. v6ase inciso b dei punto 1 de. bate capitulo. 

8}. MACEDO Miguel s., Op. Cit. P• 11 

84. Como ejemplos de este sistema intimidatorio estful: el pago

da impuestos al rey, no transitar arriba de las banquetas -

cuando las estaban usando loa españoles, y en !in una larga 

serie de prohibiciones PQr dem!s arbitrarias y racistas. 
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tos sumarios excusados de tiempo y proceso. Para los indios las 

leyes fUeron mAa "ben6volas", señal§.ndoae como penas los traba-

jos personales, en lugar de las de azotes y pecuniarias, debie~ 

do servir en conventos, dependencias y ministerios del Gobierno 

de la Colonia y siempre que el delito fuera grave¡ pues, si re-

eultaba leve, la pena seria que prestara eue servicios en loa -

lugares antes mencionados pero no apartado de su familia; esto-

era para todas las edades, y loa mayores do trece afios podían -

ser empleados en los transportes, en donde se careciera de cam!_ 

nos o de bestias de carga; aquí debemos mencionar que los in -

di.os estaban acostumbrados a trabajar llevando personas o car-

gas pesadas (los lla.11adoo "talllemeatt de la ~poca azteca}, por --

desconocer el uso de las bestias de carga domésticas. 

A esta efloca cabe agregar la 1mplantac16n de los 

Tribunales de la Santa Inquisici6n (B5), tanto en España como -

85. Cabe aclarar que los procesos que debla hncer el Santo Ofi-

cio eran de orden religioso, o sea todo lo concerniente a -

la !~ cristiana; pero esto era impreciso porque lo mismo iba a-

dar alli una persona que injuriaba a los santos, que otra que -

robaba. esto porque el robo ade:As de ser delito se ·consideraba 

pecado y esto daba entrada al santo ON.cio que aei cometió mu-

chas arbitrariedades, puesto que bastaba la simple sospecha de

algo o acusac16n de vecino o conocido para que una persona fue

ra procesada y sometida a tormento, que muchas veces terminaba~ 

con la muerte del acusado v la confiscac16n de sus bienes• 



en las colonias conquistadas en el Nuevo Mundo, por C6dula Real 

de Felipe II, el 25 de enero de 1569¡ por la cual ni siquiera -

los menores de edad escapaban al rigor del Santo Oficio. 

Los Concilios de Tolosa, Albi y B~ziers, fija.ron 

la edad de quienes podian ser procesados por la 1nquis1c16n en

catorce años para los varones y doce para las mujeres. 

Transcribimos un ejemplo de ordenamiento de la -

Santa Inquisici6n en cuanto a loe menores, extraído por el Pro!. 

Pallares de los procedimientos de la inquisici6n y que se en 

cuentran en el Archivo General de la Naci6n en el Palacio de L~ 

cumberri: "••• otro si ordenaron que los menores de edad de di~ 

creci6n assi hombres como mugeres no sean obligados a abjurar -

publicamente: salvo despues de los dichos años de discreción: -

que son doze en hembra y catorze en varon y que assi se entien-

da el capitulo de las ordenanza~ de Sevilla que en esto dispo -

ne: y que siendo mayores de dichos años abjuren de lo que hizi~ 

ron en la menor edad; siendo doli capacee ••• 11 (86) 

b) Periodo Independiente.- Apenas iniciado por -

hidalgo el movimiento de Independencia, la madrugada del 16 de

septiembre de 1810, bate exp1d16 un decreto en Valladolid abG--

liando la esclavitud; el 1? de novi~mbre del mismo año, Morelos 

86. PALLARES Eduardo, El Procedimiento Inquisitorial, lmprenta

Universitaria, M~xico, 1951, p. 119. 
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vuelve a decretar la abolición de la eaclav1 tud, reafirmando 

asi el primer decreto hecho por el cura de Dolores (S?}. 

H6xico aoport6 300 sños de domillaci6n española;

al consumarse la independencia en 1821, las principales leyes -

vigentes ~ran: la Recop1lac16n de Indias completada con los Au

tos Acordados, las Ordenanzas de Mineria, de Intendentes, de --

Tierras y Aguas, y de Gremios; y como derecho supletorio, la N~ 

visima Recopilac16n, las Partidas y las Ordenanzas de Bilbao --

(1737), constituyendo éstas filtimas el c6digo ~ercantil que re-

gia para la materia; pero sin referencias penales como nos dice 

el Dr. Ca.rranc! (BB>. H~xico se encontro independiente, pero --

sin saber que camino tomar; es natural que el nuevo Estado nac! 

do con ln independencia politica se interesara primeramente por 

legislar sobre su forma y funciones; de este modo su empe~o le

gislativo estuvo enc~rninado hacia el Derecho Constitucional y -

el Administrativo, pero, no obstante, la necesidad imperiosa de 

orden impuso una inmediata reglamentaci6n; la grave crisis pro-

8?. Ante el Congreso de Chilpancingo, Morelos present6 el docu-

111e11to '1Sentimient<>s de la riaci6n", sintesie de su ideario· -

politice. Al referirse a las leyes decia: ••• "Deber!n ser -

tales que obli~en a constancia y patriotiS1110, moderen la g, 

pulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jo~ 

nal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignoran-

cia, la rapina y el hurto ••• 11 

88. Cfr. CARRANCA y Trujillo Ra61, Op. Cit. P• 121. 
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ducida en todos loe 6rdenea por la guerra de independencia, ao

ti vo el pronunciamiento de disposiciones tendientes a remediar, 

en lo posible, la nueva y dificil situaci6n¡ para prevenir la -

delincuencia se legisl6 sobre la organ1zaci6n de una policía --

preventiva (febrero 7 de 1822), reglamentando tambi6n la porta

ci6n de armas y el consumo de bebidas alcoh611caa, asi como se-

combat16 la vagancia, la mendicidad, el robo y el asalto. 

Como resumen de esta ~poca, asegura Ricardo Aba! 

ca {B9), nos queda una legislación fragmentaria y dispersa, mo

tivada por los tipos de delincuentes que llegaban a constituir

pro·blemae poli ticoe, pero ning(tn in ten to de forl!lac16n de un or-

den jurídico total; hay atisbos de humanitarismo en algunas pe-

nas, pero se prodiga 1a de muerte como arma de lucha contra loa 

enemigos politicos; la Const1tuci6n de 1824 establec16 la forma 

de gobierno y la de 1857 consolid6 la Repdblica; el Presidente-

Camonfort. exponente de la corriente moderada, deaconoc16 la -

nueva Constituci6n. Fue entonces cuando Benito Ju!rez se hizo -

cargo de la legitima repreeentac16n presidencial, a lo largo de 

la Guerra de los Tres Aftoa. En forma simultluiea, fueron promul

gadas las Leyes de Reforma •. Al triunfo liberal, el grupo conse,t 

vador recurri6 a Napole6n III. La 1nvac16n francesa cilmin6 con 

el imperio de Maxim.iliano de Habsburgo, quien en su gest1611 pri 

mero puso en· vigencia el C6digo Penal Franc~s, y, poateriormen-

89. Cfr. ABARCA Ricardo, El Derecho Penal en M~xico, Revista de 

Derecho y Ciencias Penales, M~Xico, 1941, p. 109. 
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ta, nombr6 una com1e16n para que redactara un c6digo propio pa

ra el paie (90); poco tiempo despu6s la victoria de las armas -

republicanas, reafirm6 la idea de una patria independiente y 82. 

berana. Tales ordenamientos de ea& &poca ninguna in!luencia ---

·ejercen en el desenvolvimiento de la legislac16n penal y mucho-

menoa en cuanto a menores se trata, y ademle no se puede afir--

mar que las escasas instituciones creadas por las leyes, se ha-

yan concretado. 

En el año de 1871, todavía durante la presiden-

c1a de Benito Julrez, se promulg6 el C6digo penal pa~a el Dis-

tri to Federal y Territorio de la Baja California, que comenz6 a 

regir el lo. de abril de 1872; dicho c6digo contemplaba dos hi

p6tesis excluyentes de la responsabilidad criminal en la mino-

·ria de edad, seg{in el articulo 34• tracci6n 5a. y 6a. : ser me-

nor de nueve afl.os, de la que .resultaba una presunc16n "juris et 

de jure" de falta de dhco:rnimiento¡ y la edad mayor de nueve -

afios, pero menor de catorce, que establecia para el infractor -

una presunci6n "ju.ria tantWI" de haber delinquido sin el d1ace! 

nimiento nec.esar1o para conocer la ilicitud de la 1ni'racci6nt y 

arrojaba sobre el acuaador la carga de la prueba desvirtuadora-

de la presunc16n. 

Taulb16n, a trav6s de las atenuantes, se contem -

pl6 el problema de la menor edad, constituyendo una atenuante -

90. Cfr. PORTE PETIT Candaudap Celestino, Evoluci6n Legislativa 

Penal en M6xico, Ed1t. Juridica Mexicana. Kgxico. 1965 p. 21 
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de cuarta clase como lo define la fracción 2a. del articulo 42, 

si adolecian del discernimiento necesario para conocer toda la-

ilicitud de la 1nfraec16n, y tueron, en consecuencia, supuestos 

de imputabilidad diSJlinuida. 

La in!racc16n de la ley penal por un menor 1n1m

putable acarre6 medida de seguridad: la reclus16n preventiva en 

establecimiento de educac16n correccional. prevista en él ar 

tí.culo 94. , y tal reclua16n resultaba forzosa para mayores de-

nueve aftoa y menores de catorce, en todo caso. y condicionada -

a que las personas ci~!lmente encargadas de educar al menor no-

fueran id6neae, o a la gravedad de la infracci6n en que aque --

llos incurran, tratándose de menores de nueve años como lo eeti 

pula el articulo 157., fracc16n I y II; en cambio, para el me-

nor delincuente con discernimiento ee provey6 la pena especifi

ca: la reclusi6n en establecimiento de corrección penal, seg6n

lo especifica el articulo 127. (9l), tendría, en todo caso, me

nor duraci6n de la que corresponder1a a la pena del delincuente 

91. Reclusión en establecimiento de corrección penal.-

Art. 12?.- La reclusi6n. de esta clase, se harA efectiva en-

un establecimiento de correcc16n, destinado exclusivamente

para la represi6n de j6venes ma,vores de nueve años, y meno

res de dieciocho, que hayan delinquido con discernimiento. 

En dicho establecimiento, no s6lo sufrirán -

su pena, sino que recibirlm al mismo tiempo educación fisi-

ca y moral. 

'j 



adulto (92>, de donde resulta que a6n loa menores que delinqui~ 

ron con discernimiento quedaban sujetos a una consideración de-

92 .. Art. 224.- Siempre que se declare que el acusado mayor de -

nuoye aftoa ¡ menor de catorce delinquió con discernimiento, 

se le condenar' a reclus16n en eet~bleeiaiento de eorrecc16n 

penal por un tiempo que no baje de 1a tercia parte, ni exc!. 

da.de la mitad del t6rmino que debiera durar la pena que se 

le 1mpondr1a siendo mayor de edad. 

Art. 225.- cuando el acusado sea ma,:ror de catorce aftoa, 1 -

menor de dieciocho, la reclusi6n ser' por un tiempo que no-

baje de la mitad, ni exceda de los dos tercios de la pena • 

que se le impondria siendo mayor de edad. 

Art. 226.- La proporci6n que establecen los dos artículos • 

precedentes, se diaervarll, en. sus .l"espectivos casos, apli-

cando las reglas del articulo 19? (+). 

+ Arto 197.- Siempre que la ley prevenga que a determinados re! 

ponsabJ.es de un delito, se-les imponga una parte proporcional 

de la pena impuesta a otros responsabl.es, si la pena no es q 

visible, o siéndolo es inaplicable al delincuente que se tra

ta, se observartm las siguientes reglas: 

I. Si la pena fuere 1a capital, se hari el c611puto co110-

si fuera de veinte afios de pr1s16n; 

II. Si la .pena fuere de privación de derechos, empleo o

cargo, se aplicar& proporcionalmente 1a de suspensi6n por ---

veinte afioa. 
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imputabilidad d.1aainu1da, que alcanzaba tamb16n a los mayores -

de catorce aiios y menores de dieciocho (articulo 225), en cuya

contra funcionaba siempre, implícitamente, una presunci6n abso-

luta de hab•r obrado con discernimiento. La realidad de la eje-

cuci6n de penaa se rebel6 1 como hasta no hace mucho. aconteciera, 

contra el buen deseo del legislador en materia de clas1!icaci6n 

de deliucuentes (93)• 

e) Periodo Actual.- ( Siglo XX ). A principios -

de siglo, en el año de 1903, y siendo Presidente de la Rep6bli

ca don Port1r1o Diaz, se deeign6 una Comisi6n, presidida por el 

Lic.· Miguel s. Macedo, para llevar a cabo una revisi6n de la l! 

gislaci6n penal. Los trabajos se terminaron hasta el año de ---

1912, sin que el Proyecto de Reformas haya podido ser aplicado, 

debido a que el pais se encontraba en plena revoluci6n. A ~ste

C6digo se le conoce como Proyecto de Reformas de 1912; no hay -

innovaciones dignas de comentario en el sistema de inimputabil! 

dad absoluta o condicionada, de los menores de edad penal, nos

dice el Dr. Garcia R&JIÍrez <94>. Se conserva, pues, el llismo -

sistema del C6d.1go de 18?1, suprimiendo tan s6lo la mención del 

93 •. Cfr. GARCIA Ramirez Sergio, La Imputabilidad an el Derecho

Penal Federal Mexicano, UNAM, Instituto de Investigaciones

Juridicas, Hhico, 1968• P• Jt. 

94. Ibidea. P• 38. 
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acusador en la !raee16n IV, del articulo 34. y agregando a la -

educac16n intelectual entre las que mencionaba el articulo 127. 

relativo a le reclusi6n en establecimiento de corrección penal. 

Sobre la base de una promoción del Gobierno del-

Distrito Federal, Hacedo y Pimentel dictaminaron que era conve-

niente elevar a 14 aftoe la edad de irresponsabilidad absoluta,-

1 sujetar a prueba de discernimiento a los infractores de entre 

14 y 18 años de edad, mle esta idea no prosperó, por desgracia, 

lo 111.smo que excluir de pena a los menores que cometieran !al-

tas consideradas como levieima.e¡ resolver sie•pre en favor de -

los menores, en caso de duda sobre el discernimiento, y, Guatr! 

er a los menores de la repreei6n penal y someterlos en cambio a 

la tutela moral de la sociedad, sigui~ndolos muy de cerca y sin 

abandonarlos un momento, pa.ra dirigir su marcha por los buenos

senderos. <95> 

Siendo Presidente de la Rep6blica el Lic. Emilio 

Portes Gilt se expidi6 el C6digo de 1929, conocido como C6digo-

Almaraz, por habe1· formado parte de la Comiai6n Redactora el -

Lic. Jos6 Almaraz, quien expresa que se acord6 presentar un Pro 

yecto fundado en la Escuela Positiva (96>. Nos expresa el Dr. 

García Ramirez: "ning!¡n c6digo mexicano ha acentuado tanto, y -

con tan poca fortuna, la inimputabilidad penal de loa menores,-· 

95. Cfr. GARCIA Ramirez Sergio, Op. Cit. P• 38• 

96. Vid. Expoa1c16n de Moti'Vos del C6d1go Penal de 1929, P• 18. 
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como lo hizo el de 1929"<9?>. Y esto porque. pl'OgramAticamente-

fundado en la responsabilidad social, extrem6 sus prevenciones-

hasta el punto de sujetar a los menores, en ciertos casos, a --

las miB111as penas prescritas para los mayores, seg(m tue el caso 

de las llamadas "sanciones complementarias"• y del e:r:tr-aflamien-

to, el apercibimiento y la csuc16n de no ofender. "No s6lo tuvo 

en cuenta el legislador consideraciones de escuela y de defensa 

social, sino tambi~n problemas constitucionales, al regular de

hta suerte, el rl!e:imen de los menores, segful declar6 José Alm! 

raz11 (98) 
• 

En 16 afios se fij6 la edad que establecía diver 

eo r6gimen de tratamiento para quien no hubiera llegado a ella, 

ya que no la inilnputabilidad penal del menor. Asi, se destina--

ron diversas sanciones, todas ellas de orden correccional, a --

los menores de 16 ru1os, para quienes tamb16n se conservaron al

gunas penas dispuestas para loe mayores (art. 71), y se resol--

v15 que las sanciones sefialadas a los menores delincuentes tu--

vieran id~ntica duraci6n que la atribuida a las de los ma.yores

(art. 181). Por lo tanto el C6digo de 1929 1 rechaz6 categ6rica-

mente, con evidente. error, la. tesis de sustrae~ a los niños y -

adolescentes de la esfera del derecho penal; y, al obrar de es

ta. manera, o1Tid6 que, en definitiva, las consecuencias prActi~ 

cas de tal exclus16n no representaron nunca una inde fene16n so-

·97. GARCIA Ranúrez, Op. Cit. P• 44. 

98. Ibide11. 
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cial, pues muchas de las sanciones que el C6digo punitivo rese! 

v6 a los menores, hubieran sido tambi~n aplicadas, como medida

tutela.r, por la leg1elaci6n especifica que demandaba la altura

de la fipoca moderna. 

Durante el periodo presidencial' de don PascuaJ. O! 

tiz Ru'bio 9 en 1931, se promulgó el C6digo Penal vigente para el 

Distrito Federal; integraron la Com.is16n Redactora los señores 

licenciados Alfonso Teja Zabre, Luis Garrido, Ernesto Garza, 

Jos6 Angel Ceniceros, Jos6 L6pez Lira y Carlos Angeles. 

En la Expos1ci6n de Motivos, elaborada por el --

Licenciado Teja Zabre, se lee: 1'1finguna escuela, ni doctrina, -

ni sistema penal alguno puede servir para fundar integramente -

la construcci6n de un C6d1go Penal. S6lo es posible seguir una

tendencia ecl~ctica y pragmitiea, o sea pr&ctica y realizable;-

••• Y los recursos de una pol1tica criminal con estas orienta--

ciones: 

1. Organizaci6n práctica del trabajo de loa pre

sos, reforma de prisiones y creaci6n de establecimientos adecu~ 

dos; 

2. dejar a los niños al margen de la funci6n pe

nal represiva, sujetos a una Política tutelar y educativa. (99) 

No obstante tan encomiable objeto, la Co111is16n -

99. C6digo Penal para el Distrito y Territorios Federales. Re"! 

sado segfin los textos oficiales, exposic16n de motivos del

Lic. Alfonso Teja Zabre, 4a ed. Edic. Botas, Mbico, 1938. 
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Redactora hubo de plantearse un problema de constitucionalidad, 

resumido en estos tárminoa:H¿ Es posible restringir la libertad 

a los menores infractores, aplicando medidas en distinta forma-

de la prevenida por los artículos 16, 19' 21 de la Conetitu --

ci6n, no considerando a dichos menores colllO •procesados• ni ob-

jeto de una acci6n penal ? ¿ tas medidas que dicte el tribunal-

afectan a las garantiaa individuales de la peraoi:a del menor ? 11 

(100) . . 
• Ante semejante problema dice Garcia Ram1rez, 8$ sugiri6-

la conveniencia de promover la reforma de la Constituci6n, e 1~ 

cluso se sostuvo que la Jurisprudencia de la Suprema Corte de -

Justicia de la Bac16n, deberia armonizar las garantiae indivi--

duales.con las nuevas tendencias en materia de minoridad •. En el 

proyecto dei'ini.tivo se sprob6, por mayoría, el criterio que SU!, 

tenta el C6digo en vigor, a lo que contribuy6 la ejecutoria prg_ 

nunciada por nuestro Supremo Tribunal, ·en el Amparo Promovido -

por el menor Ezequiel castañeda. (lOl) 

La !ijae16n de la mayoría de la edad penal en 18 

alioli, se explica aduciendo que sobre tal edad es 111'8 exacta la-

too. G~~CIA Rllllirez, Op. Cit. P• 50. 

101. En dicha ejecutoria se sostuvo que la. acci6n de1 E&tado, -

frente a los menores, no es autoritaria, sino que reviste

carácter social. Así., el Estado no obra como autoridad; en 

cambio, se substituye a los encargados de.l menor. para re~. 

lizar una misi6n social respeéto a ~ste. Cfr. la ejecutoria 

mencionada en el apéndice PP• 339-325, de la obra de Ceni

ceros y Garrido, La Ley Penal Mexicana. 
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determinaci6n pericial, en vista del desarrollo dentario y soJI.! 

tico. Pero tamb16n se ha censurado esta elevaci6a de la 111Jior1a 

de edad de responsabilidad penal, dispuesta "a pesar de loa ca-

racteres individuales de precocidad de la raza, y ain hacer die 

tingos, como lo hacen otros pueblos" ( lOZ). Por otra parte, re-

sulta censurable que el C6digo de 1931, se oc1tpe de la regula-

c16n de las conseeuencias jur!d1cas de la conducta antieoc~al -

del menor, en vez, de liaitarse a legislar s6lo sobre eu :lnillp.J! 

tabilidad. La ley para los menores no encuentra acertado acomo-

do en un C6digo f'enal. 

Hubo algunos anteproyectos de C6digo Penal, como 

1os de 1949, 1958, 1963¡ pero ninguno de ellos cons1gui6 su ·-

aprobaci6n y promulgac16n, por lo que, en cuanto a los ~enorea, 

dentro de estos C6digoa, nada nos es de mayor iaportancia, mAs

que como un antecedente documental y doctrinario del pensamien

to existente sobre tste problema (J03). 

El lo. de octubre de 1964, se subsanó el proble-

ma de la 1.nconstitucionalidad de las medidas impuestas a los •.! 

102. GARCIA Ramirez Op. Cit• P• 55. 

103. Cfr. Anteproyectos de los C6digos Penales de 1949, 1958 y-

1963, en las obras de Garcia Raid.rez, Op. Cit. p. 65 y a1. 

PORTE PETIT Candaudap, Proyecto de C6digo Penal Tipo de --
' 

1. 963, Revista HeXicana de Derecho Penal, nos. }O, 33 y 36, . 

ed~ ot., de la Procuraduria General de Justicia del Distrito 

Federal, M6xico, 1964. 
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norea infractores, como antes se aducia; el Presidente de la R.! 

p6blica. en"li.6 a la Cbaara de Diputados una 1111c1ativa de refor

ma del Articulo 18 Constitucional, que file turnada para la ela

boraci6a del d1cta.11en respectivo, a las Comisiones Primera de -

Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernac16n 1 Priaera de --

Justicia. 

La porc16n final del Articulo 18, sin anteceden

tes en nuestro Derecho Constitucionalt qued6 redactada de esta• 

aanera: "La Federae16n 1 los Gobiernos de los Estadoe establee~ 

ran instituciones especiales para el tratamiento de menores in

fractores." ( lOI+) 

El C6d1go Penal de 1931, hablaba sobre los meno

res en cuatro art!culos, que eran del 119 al 122; loe cuales -

son derogados en 1974, cu!llldo se promulga la Ley que Crea los -

Consejos Tutelares para Menores Infractores del Di~trito Feda-

ral, en el periodo presidencial del Lic. Luis Echeverria Alve--

rez; en el momento de hablar sobre el Consejo Tutelar para Men2 

res Infractores del Distrito Federal, haremos una breve mene16n 

de dicha Ley. 

Durante el periodo presidencial del Lic. José L.é, 

pez Portillo, y siguiendo los lineamientos dictados en su pro-• 

grua de "Reforma Administrativa", para las Secretarias y Depll!. 

tamentoe de Estado, el Pro.curador de Justicia del Distrito Fed!. 

104. Ctr. Constituci6n Politica de loa Estados Unidos Mexicanos, 

ed• of,. Chiara de Diputados, M6xico, 1968e 
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ral, Lic1;?nciado Arustin Alanis Fuentes, dictó el acue:rdo i./10/-

77 ( l05), de !echa 1o. de abril de 1977 que a la letra dice: 

La Ley que crea los Consejos '!'utelares para HenQ_ 

res Infractores del Distrito Federal, establece las medidas que 

deben adoptarse en relación a los menores de dieciocho y mayo -

res de seis años, que infrinjan las leyes pe~ales o los regla -

mentos de Faltas de l'olicia y TrAnsito, ambos del Distrito Fed.!t 

ral, o manifiesten otra forma de conducta que hagan presumir, -

fundadamente, una inclinación a causar daños, a si mismos, a su 

familia o a la sociedad. 

Por otra parte, siendo el Ninisterio Público el

que en la mayori.a de los casos' tiene conocimiento de esas con

ductas, resulta necesario establecer re~laa que permitan dar a

los menores el trato tutelar que la sociedad reclama para ellos, 

Por tales razones, con fundamento en los articu

los: 1o., 2o., 34, 48 y 5o. transitorio de la Ley que crea los

Conaejoa 'rutelarea para Menores Infractores del Distrito Fede

ral.; 2?, fracción XXVI, de la Ley, Orglmica de la Administración 

P6bl1ca Federal¡ lo. fracci6n IV, y t9, fracción II, de la Ley

Orgániea de la Procuraduria General de ,Justicia del Distrito r~ 

deral, he tenido a bien expedir el si6uiente; ACUERDO: 

PRIMERO.- Cuando un menor de edad se encuentre a 

105. Cfr. Ley Ore-ánica, Acuerdos y Circulares, ed. of. Procura-, 

durla Gral. de Justicia del D. F., M~xico, 19?8. 
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disposici.6n del Ministerio P6.bl1co, por estal" involucrado en a!, 

guna averiguac16n previa, 6sta se tramitará con toda diligencia 

y celeridad, con preferencia de las iniciadas en contra de may2, 

res de edad, a fin de resolver la libertad del.menor o su rem1-

si6n al Consejo TUtelar. 

SEGUNDO.- En loa casos de golpes, amenazas, inj_! 

rias, lesiones que no pongan en peligro la vida y tarden en sa

nar menos de quince diae y dafto en propiedad ajena culposo has

ta por la cantidad de dos mil pesos, como lo determinan los ar~ 

ticul.oa 48 1 49 de la Ley de la Katetla, se pondrá en libertad

al •enor a la brevedad posible, entregindolo a quienes ejerzan

sobre 61 la patria potestad, la tutela o lo tengan en custodia, 

advirt1.6ndoles sobre la necesidad de comparecer ante el Consejo 

cuando sean citados. El Ministerio P6blico env:lará directamente 

al Consejo 'l'Utelar un oficio intoraativo cuando se encuentre a

gotada la aYer1guac16n. 

TERCER>.- En casos diversos a los señalados en -

el·punto anterior, en C'IUlpl:ilDiento del A!t1culo 34, de la Ley -

de la Materia, deapuhs de tomar deelaraci6n al menor y realizar 

las priJleraa diligenciu a la brnedad posible, se rttmitirA al

aenor -3. Consejo TUteiar con una copia de lo actuado hasta eee

•omento, haciendo del conoc1111einto del Consejo que en las si -

guientes 24 horas se enviarán las actuaciones faltantes una vez 

agotada la aver1guaci6n previa, para los efectos conducentes. 

CUARTO.- Cuando la competencia fuere federal ae

procederl en los mismos t6rminos, enviando, adem!s, copia de la 
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averiguac16n previa a la Procuradur1a General de la Rep6blica. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Las Direcciones Generales de ATerigua

ciones PreVias y de la ?olicia Judicial, proveer!n lo conducen

te a fin de dar debido cumplimiento al presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Loa titulares de las distintas unida-

des adlllinietrativas, harAn del conocimiento de su personal el -

contenido de 6ete Acuerdo. 

TERC.ERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de la fecha de su expedición. " 

Como podemos ver se desprende de este acuerdo -

del Procurador del Distrito Federal, que se tiene en mente la -

tra.nsformaci6n de los antiguos procedimientos en el caso de los 

menores involucrados en las averiguaciones previas, como presu~ 

tos responsables de la comisi6n de delitos previamente tipific~ 

doo en el C6dip;o .Penal respectivo, y que pon1a a los menores en 

los mismos establecimientos destinados a los mayores, y en don

de muchas veces eran mal tratados y vejados por 6st.os; los meno

res fueran responsables o no, de la comisi6n de loe delitos que 

se les imputaban, permanecían en los separos de las antiguas d~ 

legaciones, hasta que finalizaban todas las av~riguaciones pos!_ 

bles sobre el caso, duraran el tiempo que duraran, y, en perju.:!:_ 

cio y detrimento de los ~enores, error que se esta corrigiendo

;en nuestros tiempos, con un atinado espíritu de humanización de 

la adr.iinist.raci6n de justicia por parte del !r.inisterio Ffiblico, 
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en su runc16n, ya no de perseguidor y 6rgano castigador de los

delincuentes, sino de protector de la sociedad, y, en este caso 

especifico, de la integridad de los menores en estado antiso --

cial. 

Realidad actual de los Menores Infractores.- Ea-

importante hacer una dist1nc16n entre delincuencia infantil y -

delin_cuencia juvenil, en cuanto a estudio en la teoria y en 

cuanto a prevenc16n y tratamiento. 

T6cnicamente, la diferencia basada en la edad, -

adolece de varios defectos, en cuanto a que a igual edad crono- · 

l6g1ca, no corresponde igual desarrollo integral. Para poder h,! 

cer una clara diferencia entre delincuencia infantil y juvenil-

debemos tomar en cuenta coao linea diV1.sor1a la adolescencia, -

tomando en cons1derac16n los caracteres sexuales primarios y ª.! 

cundar1os; tambi6n el desarrollo psicosocial y el tipo de deli

to, que tendr! gran importancia en tunc16n de la peligrosidad -
1 

del sujeto <106). 

La delincuencia infantil se dirige, generalmente, 

contra la propiedad en sus formas mis simples, como lo son el -

robo y el dafio en propiedad ajiena. El nifl.o, por lo general, co,

aete los robos de pequefia 1110nta, en la escuela o en su casa¡ con 

excepci6n de aquellos menores que roban por necesidad, o que 

son inducidos por sus padres o _algu~a otra persona mayor; el ni 

e~ , 
106. RODRIGUEZ Manzanera Lu18, Op. Cit. P• ?55. 
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~o roba por travesura para comer golosinas, y en general para -

aat1stacer pequeftoa deseos; por lo que toca a los dafios en pro

piedad ajena, nchas veces vienen COllO consecuencia por sus ju.! 

goa en la calle, como lo eerian el roaper vidrios, ya sea de e~ 

sas o autom6viles con una pelota, o simplemente por travesura,

º co110 dirian J.oa niftoa de hoy, por "puntada": raven tar neumlt!, 

coa, o romper vidrioa con piedras; por su escasa tuerza fisica, 

no son muy comunas loa delitos de lesione e u homicidio, (salvo

q~e estando jugando en escalera• 1 azoteas, se empujen y tenean 

por resultado lesiones graves y a6n la muerte), y los delitos -... 
sexuales han sido influenciados o provocados por los mayores. -

La delincuencia infantil abunda entre los pequeños que realizan 

una eubocupac16n, como por ejemplo: boleros, papeleros, vocead2 

rea y "cerillos" o empacadores ( lO'l) 

Por el contrario, la delincuencia juvenil es, en 

todos aspectos, socialmente mls peligrosa. En ella encontramos, 

co•o expresa el Dr. Rodriguez Manzanera (lOB>, toda la gama de-
.' 

la cr11111nal1dad, desde el pequefto robo, ~asta el homicidio agr! 

vado; se tiene ya la tuerza suficiente para llevar a cabo los -

delitos contra las personas, coao lo serian las lesiones 1 a6n-

10?. Recu6rdese que cuando se vieron las causas desencadenantes 

de la delincuencia, en el .. inciso concerni.ent~. a trabajo en 

la calle, ee hábl6 de los varios trabajos que desempeftan -

los menores. 

108. Cfr. RODRIGUEZ Manzanera Luis, Op. Cit. p·. ?55 y s. 
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el propio holllicidio; adem!s ya se cuenta con la capacidad lllol~ 

gica para cometer los delitos sexuales, como lo eerian la viol! 

c16n y el estupro. 

Mientras que en otrae bpocas estas conductas pa-

rasociales o antisociales, no se daban tan a aenudo• pues las -

fuerzas impulsivas de los j6venes estaban reprimidas, o eran C! 

nalizadas en otra forma, en la ipoca actual, ae profunda cria1s 

de identidad a~n del indiYiduo ai.smo, ha explotado, aprovechan

do el debilitamiento y, en algunos casoa, el total resquebraja

miento de la familia, y las facilidades del murido moderno. La -... 
delincuencia se extend16 a todas las cla•es sociales, a todas -

las partes de la ciudad; en un principio nuestros j6venes adoP-

taron el nombre de rebeldes sin causa, fueron producto de la -

illi tac16n extra16gica de los moYimientos similares de otros pa

ises, que llegaron a M6xico, por medio de las películas y demAs 

medios de informac16n; lo mismo podemos ver a los hijos de per

sona.a acomodadas, que de personas mis humildes dedicándose a r~ 

bar coches, jwtos ya en bandas, pelearse con otras bandas, ro

bar cualquier cosa para poder comprar bebidas alcoh611cas, o --

simplemente las roban en los supermercados o carros repartido-

res, para emborracharse en la via p6blica, todo esto sin ning(m 

provecho, tan s61o por divers16n o como dicen "por pura punta -

da11 ; por 11 pura onda"• Estos j6venes, al ser detenidos y lleva--

dos al Consejo Tutelar, eran puestos en libertad, ya que sus -

respectivos familiares se hacian responsables y pagaban los da

ños, siendo raro que uno de &stos j6venes reincidiera. La verd,! 
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dera haapa, aprovechó esta facilidad, y adoptando las mismas ª.!:.. 

titudes, vestidos, armas y lenguaje de lo& "rebeldes sin causa", 

se dedic6 a las misnas actividades, pero, con un !in 11crativo

Y netamente delictuoso, es decir, robo de autoa6Yiles para ven

derlos o desmantelarlos para venderlos por piezas (el radio, -

los rinea, el aotor, en tin todo por piezas a!s o menos peque -

ftas), riftas para monopolizar su territorio de acci6n, golpear a 

un transe6nte para robarlo, seducir a una mujer para prostitui,! 

la y explotarla, poses16n de drogas para traficar con ellas; de 

aqu1 la i•portancia de distinguir a la delincuencia juvenil de

los rebeldes, de aquella de los delincuentes habituales o prof.! 

sionales; los primeros actuarln ain un provecho, y aerin mls t! 
ciles de combatir y de readaptar, pues se trata de j6venes est~ 

diantea, o que tienen cualquier ocupac16n honesta en la gran 11!, 

yoria de los casos."Los segundos Viven del delito, no tienen -

una ocupaci611 honesta, Uenen abundantes contactos con el haapa,, 

la aelincuencia ea su "aodaa Yi.Tend.1" (l09~; en esta forma de • 

delincuencia encontr&110a tallb16n al delincuente solitario, que

es dificil encontrar entre loa primeros. 

La delincuencia de aenores en general ee coaete

en grupos, con excepci6n de algunos delitos, en que el menor a~ 

t6• s61o. El delincuente menor eolitario no se distingue mayor-

Qente, en cuanto a conducta criminal, del delincuente ~or eo-

11 tario; las diferencias aerA.n de mot1Yac16n. 

109. BODRIGUEZ Manzanera LUis• Op. Cit. P• ?5?. 
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El factor de agrupamiento mAs com6n es la veci.Ja

dad, la que ha dado origen a la !ormaci6n de un grupo y 6ste 1 -

posteriormente, a una banda, y esto es comprensible, pues es el 

aedio natural del menor, que al terminar la hora de escuela 1 -

regresar a su casa se encuentra con ~ata vacia, sin ninguna per, 

eona mayor que lo atienda y Vigile; entonces sal.drl a la calle

donde encontrarl a otros menorea en las mismas condiciones de -

abandono que ~l, con los cualea compartirl sus horas libres 1 -

sus juegos, que 1111chas veces van encam:inados hacia conducta8 P! 

rasociales como molestar a las personas de sexo femenino, sin -

importar la edad puesto que puede ser desde una nifia pequefia -

hasta una señora de edad avanzada, y a provocar a otros jóvenes; 

en la actualidad han proliferado las salas de juegos electr6ni

coa, que estln considerados coao verdaderos centros cr1min6ge-

nos; el proceso de formaci6n de un grupo es progresivo, 1 sigue 

los siguientes pasos: 

a) Conocimiento. Es un encuentro fortuito desor

ganizado, que dura pocas horas, pero sirve para el conocimiento 

e identi!icaci6n de los futuros miembros del grupo; 

b) Simple reuni6:a, que se realiza en cualquier -

lugar (tiesta, escuela, vecindad, etc.); 

c) Primer gru¡>o. El que es semi organizado; . .,a -

que hay ·el mutuo acuerdo de estar juntos¡ puede ser el pequeño

equipo de tutbol, o simplemente el ir en grupo a divertirse; 

d) Nace la banda. El !actor que hace nacer la -

banda, es la aparición y el reconocimien·to de un jete, el que -
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impondr' las reglas base del grupo; 

e) El paso final, criminol6gicamente hablando, -

es la transformaci6n del simple grupo de diversión, ya sea para 

fo~mar UD equipo de !utbol, o para ir a un baile, para conver--

tirse en grupo organizado para delinquir. La actividad delictu~ 

sa se convierte en la finalidad del grupo (llO)• 

El jete o lider tiene una influencia fundamental 

en el grupo; en ocasiones, de su presencia o ausencia depende -

la existencia misma del grupo. El jete re6ne las siguientes ca

raé:teristi.cas: 

1. Sociales y familiares. La filiac16n carece de 

importancia, asi como la clase social, la raza o la nacionali-

dad; 

2. Biol6gicas. El sexo es predominante; debe tr! 

terse generalmente de un hombre, aunque no se descarta la íorma 

de una mujer como "jete" de la banda; son importantes la edad,

la experiencia sexual, la fuerza física y la resistencia; 

3. Psicol6gicas: inteligencia, facilidad verbal, 

buen humor, actividad, etc. 

El jefe es 6nico, su estatuto es especial, y COA 

sidera al grupo como cosa propia, su acc16n es determinante en-

la actiVidad del grupo, ya que puede ser un !actor cr1min6geno

o por el contrario frenar o inhibir el delito del grupo. 

El grupo trata de distinguirse del resto ·de la -

110. Ctr. RODRIGUEZ Manzanera Luis, Op •. Cit. p. 760. 

!,, 
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sociedad; as{, usa un lenguaje especial (cal6), adquieren tor--

nas de vestir y peinados eetratalarios muy peculiares; hay una-

necesidad de distinguirse de otros grupos, y por lo general la

primera diferencia es el nombre; ast tenemos, por ejemplo: los-

"nazis", los "chicos maloe", loa 11 pancb.1tos11 , los 11kisa11 , que -

ahora han proliferado y se conocen co11e> -118.U.K." ( bandas uni--

das ldes ), y otros nombres que se forman agregando a la pala--

bra banda, la designac16D de su jefe o colonia, por ejemplo: la 

"banda de la jitomata", la "banda de Santa F611 ; o para designar 

la composici6n de sus miembros como la "banda del pañal" que es 

tl compuesta por niños de nueve ( y a~ menores ) a doce años;

den tro del grupo se tiene un apodo (alias) y muchas veces los -

menores desconocen hasta su verdadero nombre y se les designa • 

con un eobre noabre de ani.Jlal o de su apariencia, y as1 tenemos 

el 11pecas", el "perro", el "lobo", el "muerto", el "nep:ro", y -

toda una pl~yade de nombres parecidos (llt). 

Por lo que respecta al papel de loe adultos den

tro de las bandas, aerin 6stos los lfderes o jefes; su partic1-

paci6n aeri como instigadores al delito, como los autores inte-

lectuales de los miamos, y, por otro lado, como compradores de

las cosas robadas (los ftlllloaos compradores de chueca). 
-Las mujeres, hasta hace poco, ocupaban un papel-

secundario, no formaban parte del grupo. o banda, y e6lo eran -

consideradas generalmente en su pura tunc16n sexual¡ en nuestros 

111.- Cfr. RODRIGUEZ manzanera Luis, Op. Cit. P• 762. 
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sidad; otras han encontrado acoaodo dentro de las bandas de hoa 

brea y toman parte actiTa como cualquiera de sus miembros. Cabe 

hacer notar su mayor pel1grosodad, agresividad y trecuenteaente 

rasgos h1stero1d••· 

En lo que se refiere a loa tipos de del1.tos co•! 

tidos por los menores :infractores, veaoe que. se conjuntan en --

una aaplia g411a¡ las actividades antisociales, van desde sim -

ples faltas administrativas, como eacindalo en la v!a pdblica,

eabriaguez, vagancia, infracciones de trineito, hasta los deli

tos als graves; para un& mejor Tisuali~ac16n de ellos, loa ver1 

llOS en forma de estadística y haremos algunos comentarios al --

respecto. 

El robo es, uniYersalmente, la 1ntracci6n ds -

!recuente en ambos sexos; es el recurso antisocial m!s socorri-

do cuando el desproteg:tdo social, busca sat1sfacci6n a bUS nec! 

sidades vitales en un mundo rrto y host:l.l. 

En los varones, las infracciones a los ReglM111en

. tos de Pol1.c!a 1 Buen Gobierno, en las 11<>dalidades de faltas e

incon'\fenientes en la Tia p6blica, ocupa el segundo lugar. Esto_. 

nos explica el tondo psicol6g1.co de revancha contra la figura -

.de la autoridad que, viTida coao irracional, impulsiva, caatr~ 

te e imprevisible, propicia la rebeldía y la infracc16n a sus -

normas ( 112). 

112. Cfr. TOCAVER Garc!a Roberto, Op. Cit. P• 51. 
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La tendencia a intoxicarse en los menores Y•ro -

nee, toma un incremento en los dltimos años bastante significa

tivo del grado de abandono de nuestra juventud, au soled&d afe,g, 

tiva, la presi6n de grupo y de la propia sociedad en algwios -

casos, su curiosidad y la. tendencia a la huida de un mundo por

demAa agreeivó e inadecuado. 

Tal como lo dijimos anteriormente, el robo ocupa 

tambi6n, el primer 1ugar como causa de ingreso en las mujeres.

En este caso, el segundo lugar lo ocupan las irregularidades de 

conducta, entre las que estln consideradas: la fuga del hogar,

la deserci6n escolar, la desobediencia repetitiva y todas aque

llas formas de conducta que patentizan una incapacidad familiar, 

para educar y conducir al menor por un camino cuyas bases s611-

daa sean: la moral, el respeto .• la unidad, y el amor y compren

si6n ¡:ara todos sus componen.tes; asi como aquellas modalidades

de problemas de conducta y relac16n que se hacen peligrosos pa

ra la aenor, su seguridad y. el medio que la rodea. · 

De el mismo modo que en los ·varones, las tal.tas

a los reglamentos y el ejercicio de la prostituc16n ocupan un -

lugar importante,. y en los dltimos tiempos taabibn se observa -

un incremento de las tendencias a intoxicarse para con ello bu~ 

car la salida a sus problemas. 



CAUSAS DE pGRESQ ( 1983 ) + Mujeres. 

Robo. 1+05 

Tentat1.va de robo. 2 

Daño en propiedad ajena. 1~ 

Hollicidio. 12 

Leeiones. 55 

.Rapto. 

Violaci~n. ? 

Tentativa de Tiolac16a. 

Estupro. 

Prosti tuc16n. 24 

Intoxicaci6n. 14 

Irregularidades de conducta. 120 

Ebriedad. 

Allanamiento de. morada. 5 

Inconvenientes en via p~blica. ? 

Faltaa. 21 

Reventa. 2 

Vagancia. 10 

Protecc16n. 3 

Varios (2 6 Mls faltas). 76 

Totales. 718 

Hoabree. 

2856 

82 

}01 

8Z 

ZZ8 

7 

138 

U+ 

31 

4 

154 

84 

12 

23 

71 

196 

16 

59 

1135 

5494 

Total. 

. }261 

84 

315 

94 

283 

? 

145 

14 

31 

28 

168 

204 

13 

28 

?8 

217 

18 

69 

4 

1211 

6272 

+ Fuente de datos: Oficina de Estadistica e Intormhtica del -

Consejo Tutelar para Menores Infractores del D. F. 



DISTRITO FEDERAL, 

Procedenci.a de los Menores Infractores por 

Delegaciones. ( 1983 ) 
l. Azcapotzal.co H-191 M-32 

2. Benito Julrez H-344 K-87 
3. Coyoa.clm li~95 M-29 
4. Cuarahtémoc H-1253 M-2}0 
5. Cttajimalpa H-33 M~ 
6. Ixtapalapa H-365 M-38 

?. Ixtaca.lco H-2?5 M-40 

8. Magdalena Contreras H-68 M-18 
H - hombres M - mujeres. 

9. M:i.guel Hidalgo H-464 K-53 
10. Milpa Alta H-12 M-1 
11. Tlalpan B-170 M-20 

12. Tláhuac B-53 K-5 
13. Venustiano Carranza H-521 M-52 
14. Villa!. Obreg6n J:I-476 M-53 
15. Villa Gustavo A. Madero H-802 M~89 

16. Xochimilco H-116 M-27 
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B) Antecedentes Doctrinarios.-

Por muchos afloa, la doctrina que basaba la impu

tabilidad y la responsabilidad aobre el libre arbitrio de los -

actos human.o•, DO tuvo oponentes dentro del Derecho Penal, pero 

luego surgieron nneTas doctrina• contrarias. a aqu6lla, y su im

portancia fue tan grande, que del c .. po de la filosotia pasó -

hasta el penal; eeta lucha •• prolong6 durante muchos afios; por 

un lado los seguidores del libre ( albedrio ) arbitrio, y por -

otro lado, todos eue adversarios; entre estos 6ltilloe1 sobresa

le la doctrina del determiniB!llo de la Escuela Pos1.t1Ta Italiana. 

Estas dos doctrinas constituyen loe polca opuestos, y, son a su 

vez, las m~s importantes en lo que se refiere a explicar el tun 
damento de la imputabilidad y la reaponeab1lidad. La doctrina -

del libre arbitrio considera que, para que un sujeto sea 1mput! 

ble y responsable de. sus actos, se requiere: a) que al llevarse 

a cabo el acto, quien lo ejecuta tenga la inteligencia 1 el di,! 

eernimiento de lo que esta haciendo; b) que su Yoluntad eea li

bre, e sea, que no eet6 sujeto a ninguna pres16n; es decir, que 

se le presenten nrias dieyuntiYae "1 61 pueda libreaente esco

ger entre varios modos de conducirse. Al escoger entre ellas la 

delictuosa, cuando podría abatenerse, a este 1.ndividuo se le -

conSidera imputable y responsable. Pero si el aujeto no era li

bre en su .voluntad, o ignoraba el aicance moral del hecho por -

U ejecutado, o lo impulsa a obrar algo. contra lo ·que le es im

posible luvhar, entonces no se le puede considerar ni imput•ble, 
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ni responsable. 

La doctrina determinista, base fundamental de ln 

Escuela Positiva Italiana, se opone totalmente a la dor.trina -

del libre albedrio. Fara ella la voluntad hUJ11ana no es libre, -

está sujeta a influencias provenientes del mundo psicológico y

fisico; para sus autores a la conducta del hombre la qomina el

temperamento y el car~cter, e influyen en dicha conducta facto

res procedentes del mundo social en que el hombre vive. En cam

bio, para los deterministas, identificados con la Escuela ClAs~ 

ca, la responsabilidad penal se basa en la responsabilidad so-

cial, siendo el hombre imputable.Y responsable por el motivo de 

viVir en sociedad; por lo tanto, al ejecutar el hombre actos que 

lesiones los intereses sociales, y rompen el orden jurídico exi~ 

tente, se hace merecedor al castigo que la sociedaa le impone,

para prevenir la ejecuci6n de esos actos en el futuro. Para la

Escuela Positiva ya mencionada, los castigos se imponen siempre 

con cada clase de delincuente; asi, es tiistinta la sanción se-

g{m se trate de un delincuente nato, perturbado, o del delin--

cuente que comete actos antijud.dicos, im:;-ulsaáo por factore.B· ~ 

que son producto del medio soc~al ·en que vive. En el primer ca

so cabe hablar de medidas de aegurida~. 

En la Escuela ClAsica, se le llama responsabili

dad social legal, FOrque tiene su base en la violaci6n de la -

ley penal, y por el s6lo hecho de ejecutar un acto penado por -

la ley, y sin tomar en cuenta su condici6n psicofisj ca, se hace 

acreedor al castigo de acuerdo con el tipo configurado en la --
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propia ley. 

El Articulo 18 Constitucional, en su cuarto y 6! 

timo pl.rrafo, ordena la creaci6n de instituciones especiales pa 

ra el tratamiento de menores infractores' lo relativo a pr1si6n 

preventi.Ya pudo y debi6 agruparse, como dice el Dr. Gacia Raai

rez, en un e6lo articulo, dejando el 18 coao sede exclusiva del 

r•¡:l.aen penitenciario. Por otra parte, el emplazamiento aqui de 

la materia relativa a menores infractores, resulta 16g1ea si se 

piensa en el parentesco inmediato que existe o debe existir en

tre ejecuc16n penal y ~jecuci6n tutelar. 

El 10. de octn~re de 1964, el Presidente Adolfo

L6pez Mateoe, envi6 a la CAmara de Diputados una iniciativa de

reforaa del Articulo 18 de nuestra Const1tuc16n Pol1tica, que -

tue turnada, para elaboraci6n del dictaaen respectivo, a las ~ 

aisiones: Primera de Puntos Constitucionales, Segunda de Gober

naci6n y Primera de Justicia. 

La porción final del referido Articulo 18 de 

nuestra Const1tuc16n, sin antecedentes en nuestro Derecho Cons

t1 tllcional, qued6 redactada de esta torma: "La Federaci6n y loa 

Gobiernos de los Estados, establecerln instituciones especiales 

para el tratamiento de menores infractores"• 

. Antes de dicha reforma, muchos juristas aducian -

que al tener al menor encerrado en el Tribunal para Menores, co . . -
mo medida tutelar, se estaba vi~lando la Conatituc16n; pero el

. Estado lo hacia en el papel de tutelar a dicho menor, en susti- · 
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tuc16n de sus padres cuando estos no fueran id6neos para su ed~ 

caci6n o cuando no existieran; como medida preventiva, y no 

como medida represiva y ~nicamente como medida protectora de la 

sociedad y del menor mismo. 



III. 

EL PROBLF.MA JURIDICO DE LA IMIMPUTABILIDAD Y LA CULPABILIDAD DE 

LOS MENORES DE EDAD. 
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III. 

EL PROBLEMA JURIDI .:o DE LA INIMPUTABTLIDAD Y LA CULF :..EILIDAD DE 

LOS MENORES DE EDAD, 

El delito es un acto antijur1dico, tipico y cul

pable; su autor debe de ser material y moralmente culpable, se

dice que una acci6n es culapble, cuando, a conse~~encia do la -

relaci6n de causalidad entre ella y el agente, i>e le atribuye y 

reprocha a ~ate dicha acci6n. De aqui se deriva que en la acci6n 

culpable, adem!s de dicha relaci6n entre acción y autor, hay un 

desacuerdo con su actuar, fundado en su proceder, al realizar -

actos contrarios a la ley. Dichos actos son rerirochables, pues

no son conforme a lo mandado por dicha ley. 

"'La teoria de la antijuridicidaci afecta a la cues 

t16n de los presupuestos bajo los cuales una acc16n cor.tradice

el .ordenawiento juridico. Los clmones o nor~as cue per:ni ten ju_.!l 

gar como antijuridjco un comportamiento humano, no toman en co~ 

sideraci6n las caracter!sticas personales del autor, por ejem-

plo: la prohibici6n de hurtar, es valedera tanto para ricos co

mo para pobres¡ en este sentfdo, en el Derecho Penal se j'uz.ga -

realmente 11sin atenc16n a la persona". El objeto del enjuicia-

miento varia, sin. embargo, tan pronto como se pisa el funbi to de 

la culpabilidad. En H importa la cuest16n de loe presupuestos-
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bajo los cuales cabe hacer responsable COlllO persona al autor d& 

una acc16n antijur!dica. Para poder responder a dicba cueeti6n-

debe comprobarse la.forma en que se ha producido la voluntad -

a.ntijuridica de la acc16n. "( l l 3) 

Culpabilidad significa, entonces, que han de va

lorarse negativamente, los motivos por los que se ha guiado el

autor, en la tormaci6n de su voluntad y que cabe por ello repl'2, 

charle su hecho, o m!s brevemente: "Culpabilidad es reprochabi

lidad de la formaci6n de la voluntad". el l4) 

La culpabilidad es la d~saprobaci6n de ciertos -

hechos, que son ejecutados en completo desacuerdo por lo orden~ 

do en la ley. Lo que se reprocha en la culpabilidad, considera

da 6sta como factor del delito. versa sobre las ligaduras de --

causalidad mentales entre el sujeto y el hecho. Al enjuiciar a

la culpabilidad, s6lo se toma en cuenta el acto aislado. 

El grado de pel~grosidad, y el grado de antiso-

cialidad del autor del delito, no son base para determinar la -

pena y las medidas de seguridad que deban aplicarse. 

La base en la antijuridicidad estriba en el nexo 

entre el acto ejecutado y la nol'lla penal, mientras que en la cu! 

pabilidad su base es el nexo entre actor y acto, siendo la pri

mera de carhcter objetivo, y la segunda es predominantemente 

113. JESCHECK-HANS Beinrich, Tratado de Derecho Penal, T.I, Ed. 

Piráinide, Madrid, España •• 1981, p. 5.58 •. 

114. Ibidem. 



108 

subjetiva. 

Alabas nociones tienen mucho en com6n; ya que, --

para que haya culpabilidad, tiene que existir antes una conduc

ta antfjuridica; por lo tanto, y a pesar de ser la culpabilidad 

un factor determinante y la base para la aplicación de las pe-

nas, ocupa un segundo plano respecto de la antijuridicidad en -

la dogm,tica del delito. 

En la concepci6n sistemitica del delito, se tra

ta de restar importancia a la antijuridicidad como factor base-

del mismo, concediendo esta categoría a la culpabilidad, y se -

considera el resultado· de violar la ley como una muestra de la

anormalidad mental del autor del delito. Esta concepci6n no es

aceptada, porque para ella el resultado del acto no es factor~ 

base dé1 delito, y por lo tanto, está en desacuerdo con lo est! 

blecido en la actualidad en la mEcyoria de los c6digos de casi -

todos los paises. En dichos c6digos es necesario, para poder a

plicar una pena, que antes se haya llevado a cabo llll acto tipi-

co, o sea considerado por la ley ·como delito, que ae resume en

la formula: 11nullum criJlen sine tipott ( l l5), no hay crimen sin

tipo (legal),~ sin que este acto sea antijurídico. 

Antesde ser culpable, el autor de un delito debe 

ser imputable y responsable; de aqui se deduce que ambas necio-

115~ Cfr. PORTE PETIT Candaudap Celestino, Importancia de la -

Dogmltica Jurldico Penal, Ed. Grifica Panamer1.cana, s. de.; 

R. L., Hhicot 1954, P• 37. 
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nee son anteriores a la de culpabilidad. 

La inputabilidad es un !actor prillordial de la -

culpabilidad, está relacionado con la actuaci6n del agente, y -

requiere para existir de que dicho agente reuna determinados -

factores psíquicos 1 morales que la ley considera necesarios, -

para hacer precisamente al agente responsa.ble de los actos com! 

tidos por l!l. Dichoa factores necesarios para hacer a un .sujeto 

responsable de sus actos son: el poder conocer y el querer. 

Puede ser responsable un indiViduo imputable que 

baya llevado a cabo un acto penado por la ley, y que deba dar • 

cuenta de dicho acto; por lo tanto, la responsabilidad es un d~ 

ber juridico que tiene el sujeto imputable de responder con el-

resultado de un acto punible cometido por ~l. 

La 1.mputabilidad existe antes de realizar el acto; 

la responsabilidad se origina en el mismo instante de que el h! 

cho es ejecutado. 

La doctrina alemana (ll 6>, en lugar de imputabi.

lidad• nos habla de capacidad de culpabilidad¡ esta constituye-

el primero de los elementos sobre los que reposa el juicio de -

culpabilidad. La 1111.ema debe concurrir para que la falta de act! 

tud jurídica de que nace la deciai6n del hecho pueda aparec'lr -

como cU.gna de censura. Unicamente quien ha alcanzado una deter

minada edad, y no sufre de graves perturbaciones peiquicas,_ po~ 

see aquel ndnimo de capacidad de autodetarminaci6n que' el orde-. 

116. Cfr. JESCHECK, Op. Cit. P• 561. 
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namiento juridico requiere para la responsabilidad jurídico-pe

nal, Cuando falta la capacid<Jd de culpabilidad, el autcr puede, 

ciertamente, actuar, a diferencia de lo que sucede cuando conc~ 

rre incapacidad de acci6n en los actos reflejos (v. rr. reac ~ 

ci6n a una descarga electrica), o inconsciencia (sonB.11bulismo), 

pero no devenir culpable, ya que el hecho no obedece a una act! 

tud interna, ante el Derecho d~gna de deaaprobaci6n. 

El concepto de capacidad de culpabilidad apunta, 

en primer lusar, a la edad. Antes de alcanzar la madurez biol6-

gica reflejada en la edad, no puede de ning6n modo formularse -

un reproche de culpabilidad (minoría penal); o bien, esta requi! 

re la constataci6n de que el autor a <.tlcanzado un grado de des.! 

rrollo intelectual, de madurez moral y de fuerza de voluntad -..., 

que justifica medir la actitud hacia el Derecho actualizada en

su hecho con arreglo a c!nonee adecuados a la juventud, pero d~ 

tados ya de carácter jurídico-penal (mayoría penal condiciona -

da). La capacidad de culpabilidad se haya, ademls, en relaci6n

con la salud psiquica del autor, por lo que .debe negarse cuando 

se dan graves manifestacionéa de d1sminuci6n de la mism~. 

La capacidad de comprensi6n del joven.debe alcas_ 

zar a permitirle comprender lo injusto material de su hecho (no 

e6lo la inmoralidad o contrariedad a las costumbres). Por el·-

contrario, no se requiere el conocimiento de la punibilidad o -

de la ley penal. La capacidad de entendimiento debe. referirse -

al hecho concreto, pero, en el .caso particular, puede concurrir 

respecto de uno s6lo de los delitos en el concurso ideal, o <in!_ 
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camente en relaci6n al tipo bisico y no al precepto penal cuali 

fioado. La capacidaó de comprenei6n supone tanto un determinado 

estadio de desarrollo intelectual, cuanto un cierto grado de m~ 

durez ~tica. PUede suceder que el joven comprenda intelectual -

mente la norma, pero no la toma en serio por falta de madurez 

moral. 

Ahora bien, el joven no s6lo ha de ser capaz de- . 

advertir lo injusto del hecho, sino que debe gozar tambi~n de -

la capacidad de determinar su voluntad con arreglo a aqu6lla --

comprensi6n (capacidad de acc16n). 

Comunmente se afirma que, en nuestro medio, los-

menores de dieciocho años son inimputables, y, por lo mismo, -

cuando realizan comportamientos ti picos del Derecho Penal, no -

se confiBUran los delitos respectivos; sin embargo, desde el -

punto de vista 16gico y doctrinario, como lo afirma el Licenci! 

do Fernando castellanos Tena ( l l?), nada se opone a que una pe! 

aona de diecisiete años, por ejemplo; posea un adecuado desarrg_ 

llo mental y no sufra enfermedad alF",una capaz de alterar sus f! 

cultades; en este caso, existiendo la salud y el desarrollo men_ 

tal¡ siu duaa el sujeto es plenamente imputable (ll8). Cierta-

mente la ley vigente (1 19), fija como limite los dieciocho años 

117. Cfr. CASTELLANOS Tena Fernando, Op. Cit. p. 210 

118. Ibidem. 

119. Cfr. Los art1culos lo. y 200 de la Ley que crea los Conse- · 

jos Tutelares para Menores Infractores· del D. F. 
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por considerar a los menores de esa edad, materia d6ctil 1 sus -

ceptible de correcci6n <120>. 
El problema del conocimiento de los hechos en r~ 

laci6n con los menores comprende lo siguiente: 

lo. el an!J.isis de los elementos objetivos o ma-

terialea del delito; 

2o. el significado del propio hecho; 

3o. el conocimiento del Cfl.llbio o del posible cam 

bio, que en el mundo exterior produce o puede producir el deli-

to. 

Faltando este conocilliento anterior, no es po81-

ble creer que exista el querer consciente por parte del sujeto, 

ya que este s6lo puede querer el hecho que con anterioridad pr!_ 

vi.6 aunque s6lo tuera como una mera posibilidad. Y sin este re-

conocimiento no puede e'.'d.stir intenci6n. 

Se excluye de la representaci6n del hecho, en lo 

que toca a los elementos subjetivos, su carActer de actor o e6~ 

plice~ o, si se trata de tentativa, o del delito ya. efectuado. 

El significado del hecho. esU. relacionado con la · 

antijuri_dicidad del mismo, y, por lo tanto, el agente del deli

to no tiene que tener conocimiento de la legislaci6n, ya que e_! 

te conocindento no ea necesario pttra que los seres humanos sepan 

plenrunente que deberi abstenerse de realizar conductas como ro--

bar, matar. etctitera; por lo tanto 1 cuando el sujeto que ejecu

ta un hecho estfl'en la ignorancia de que este es un delito, no-

120. Cfr, CASTELlANOS Tena, Op. Cit. P• 210 
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( 121) se le puede atribuir a su acci6n el carácter de dolosa • 

El conocimiento de los resultados q_ue se deriven 

de la acci6n delictuosa en el mundo exterior, requiere que el -

sujeto, al efectuar el hecho, no s6lo prevea el resultado, sino 

que este sea el objeto de la acc16n; es decir, que al obrar el

sujeto dolosamente no s6lo conozca loa.daños que va a causar, -

sino que sean precisamente esos daños, conocidos y queridos por 

61, la meta de su acci6n. No es indispensable que este conoci-

miento recaiga sobre el resultado visto en una rorma minuciosa; 

es bastante con el conocimiento, por parte del agente, de que d! 

cho resultado causar! un daño; o que podr1a lesionar alg6n bien. 

Con base en la efectiva capacidad de entender y

de querer, en virtud de ese mínimo de salud y dasarrollo de la~ 

mente, no siempre ser' inimputable el menor de dieciocho afios.

Hay códigos como los de Aguascalientes, Durango, Michoaclm, Na

yarit, Puebla Queretaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yueatttn, 

en donde la edad limite ee de diecisbis años; en Tabasco y Zac! 

tecas, es de diecisiete afios; en Coahuila, Guerrero, Moreloe, -

121. Recu~rdese que la culpabilidad re.viste dos formas: culpa '1 

dolo; se dice que existe culpa cuando se obra sin 1ntenci6n 

y sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso,

previsible y penado por la ley; el dolo consiste en la vo

luntad consciente dirigida a la ejecuc16n de un hecho que

ee delictuoso, o simplemente en la intención de ejecutar -

Ul1 hecho delictuoso. 
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Sinaloa y Tlaxcala, lo mismo que el Distrito F~der~, la edad -

limite es de dieciocho años. Resultaría absurdo, como comenta 

el Licenciado Castellanos TPna, admitir que 11n mismo sujeto de

diecisiete ai'los, fuera psicol6gicamente capaz al trasladarse de 

un estado en donde el limite ee de diecisé1~ o diecisiete 8.iios, 

a uno en donde el limite son los dieciocho• Mas situados en el-

!ngulo jur1d1co, debemos consi.derar la imputabilidad como la -

aptitud legal para ser sujeto de aplicaci6n de las disposicio-

nes penales, y, en consecuencia, coao capacidad juridica de en

tender y de querer en el campo del Derecho represivo. Desde es

te punto de vista, evidentemente los menores de dieciocho años

son inimputables. Afirma el Dr. Garcia Ramirez (lZZ), que el m~ 

nor ha salido del horizonte del Derecho Penal precisamente por-

su calidad de inimputable; por lo tanto, lo adecuado es desig--

narle un inciso entre loe que sefialan lae causas de inimputabi

lidad, y, con ese inciso, declararle inimputable precisamente -

por ser menor de edad, sin entrar en r~gimen alguno sobre las -

medidas que convienen a su tratamiento. 

Es nuestra opini6n, que la excluyente de respon

s~bilidad, consistente en la minoría de edad, se encuentra bas.! 

da, tanto con la inimputabilidad, como con la inculpabilidad. -

En efecto, un menor de edad (lllinor1a de edad penal), tiene dis-

minuida su facultad de conocer su deber, o incluso, n1uy dismi-

nu1da a6n cuando ~sta no es totalmente inexistente, puesto que-

122. Cfr •. GARCIA Ramlrez, Op. Cit. p. 21 y s. 
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la mis elemental edad de la raz6n, a6.n en los niños, se traduce 

en un conoci.Jllien.to embrionario o rudimentar:i.o de su deber. 

Igualmente, la voluntariedad de sus actos impli

ca una intencionalidad, disminuida pero no inexistente. 

En esa vi.rtud, se considera que la minoria de 

edad, se traduce en una excluyente de responsabilidad, basada,

COllO ya se d:1jo, en 1nimputab1lidad e inculpabilidad reducidas

º muy redueidae, pero no plenamente. Asi, existe un sistema esp! 

cial. que !egula los actos punibles e ilícitos especificamente -

de los menores, mediante el cual se pretende prevenirlos y co -

rregirlos, con lo que se acredita lo expuesto ya, de que si la

excluyente de responsabilidad fuese plena, no habría raz6n para 

la aplicació~ de ninguna medida coercible, incluso de naturale

za preventiYa o tutelar, como la que se les aplica a los meno-

res en estado antisocial. 

:Finalmente, cabria citar el criterio del profe -

sor Esteban Ri.ghi, quien apunta que el hecho de considerar a loe 

menores de edad como 1nillputables, obedece, mAs que a otro tipo 

de razones, a un argumento de Política Cr11Aino16g1ca. 
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Las conductas antisociales de loa aenores, no -

son exclusivas de un continente, reg16n geogrit1ca o pais; sea-

6ste des.arrollado o subdesarrollado, Bino que son problemas •UA 

diales. La parasoc1alidad juvenil, y, a veces infantil, viene a 

ser una especie de enfermedad degenerativa del organismo social, 

cuya manifestac16n m!a expresiva a la vez que nociva, es una m~ 

nera especial de coaportarae de la juventud, y generalmente, son 

conductas parasociales o definitivamente antisociales, pero el

problema no es s6lo de los j6venes, sino tambi~n de los adultos, 

de toda la sociedad; es un problema social, una manifestaei6n,

un sintoma m~s de los muchos que .sefialan la crisis por la que -

atraviesa el mundo moderno. 

Entre las legislaciones que veremos est&n: por -

latinoam~rica, Argentina y Brasil; Inglaterra y Estados Un1dos

de Aa6rica> como ejemplo de las legislaciones anglo-sajonas; y, 

por 6ltimo Espaffa y Franci~ como ejemplo de las europeas. 
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A) Los Menores In~raetores en las Legislacionea

de Am6riea Latina. 

Como muestra de las legislaciones de Alll6rica La

tina sitaremos a dos paises importantes por su poblaci6n e idig, 

sincrasia, como lo son: Argentina y Brasil. 

Por_ un lado, la Re~6tlica Argentina, que tuvo un 

origen espafiol en su conquista y, tal como H5Xico, adapt6 poco

despubs de su independencia las disposiciones emanadas por el -

Rey de Espafta a trav6s de las famosas "Leyes de Indias" o leyes 

y reglamentos encéllllinados a la impartici6n de justicia en las -

colonias del Imperio en el Nuevo Mundo. 

Por otro lado, la Rep6blica Federativa del Bra-

sil, nombre oficial del que conocellOs simplemente como Draeil,

la cual fue conquistada por la otra potencia del siglo XVI, Po! 

tuga1; y, consecuentemente, sus ordenaaientos jur!dicos rueron

diferentes a los de toda l~ ambrica, dlwdonos oportunidad ento~ 

ces de tener una vis16n. •As generalizada de la trans!ormac.i6n y 

desarrollo de las legislaciones de Am5rica Latina con respecto

ª los menores infractores. 

1) Argentina.- En Argentina no hay, por regla g.! 

neral, una jurisdicci6n especializada para el juzgamiento del -

menor; se expidi6 el 21-de octubre de 1919 la Ley de Patronatos 

de Mt>nores, y en 192.2 su c6digo penal estableció no ser punible 

la conducta de los niños menores de 14 anos, por lo que seguirán 
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viviendo con sus padres¡ pero, si fuere peligroso dejarlos a --

cargo de ellos, se les internarla en un establecimiento corree-

cional haata los 18 años y, si estuvieren pervertidos se prolo~ 

garia hasta loe 21. Si un menor tuviese de 14 a 18 años de edad, 

y la ley ordenare una pena menor para el delito cometido, se 

daria igual soluci6n que en loa casos anteriormente dichos, 

pero si la ley iapusiere una pena mayor, se apl1car1a con las -

atenuaciones que correspondieren a la tentativa. La Ley de Pa -

tronatoe concede a los jueces ordi.narios facultades oxclusi.vas

e 111.m1.tadas, para actuar con menore~. <123) 

Las 1.eyes de organizaci6n de tribunales han otor. 

gado a la jur1sdicc16n com<in el juzgamiento de los casos de de-

lincuencia juvenil. 

Ello ha traido, desde luego, serios problemas, -

ya que, en vez de contar con una justicia de menores pronta, e-

f1c1ente y orientada hacia la inveetigaci6n de las condiciones-

sociales y econ6micas del menor para eu posterior readaptación, 

se han extendido al juzgamiento de los j6venes las graves déf1-

ciencia.s burocrAticas ( lZ4) que la CB.l'acterizan, especialmente

por la lentitud del procedimiento y sentido punitivo. <125> 
Pedro R. David nos dice que es imprescindible la 

123. Cfr. SOLIS Quiroga H~ctor, Op. Cit. p. 61. 

124. Cfr. DAVID Pedro R., Sociología Crilllinal Juvenil, Edic. 

De Palma, Buenos Aires, Argentina., 197lh l+e•, p. 96. 

125. Ibidem. 
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creaci6n en Argentina de 6rganos judiciales especializados para 

el tratami.ento juridi.eo-social de los aenores delincuentes. 

Ademls, en Argentina coexisten a6fi, sobre el Pl'2, 

blema de la delJ.ncuencia juTenil, las disposiciones leg1slat1-

vas de la ley 10.903, de 1919, y las preTisiones de la ley 14 0 -

394, sancionada el 14 de diciembre de 1954. 

A la ley 10.903, si,bien están fuera de discus16n 

sus bondades, deben introducireele modificaciones con el objeto 

del establecimiento de tribunales de menores y su relativa ind~ 

pendencia. (lZG) 

Desde la perspectiva del juez que aplica la ley-

10.903 y su modificatoria, el c6mulo de asuntos en que intervi~ 

ne, dado que se trata de un juez que entiende también, conjunt! 

mente, de casos en que se juzga a adultos, es realmente enorme; 

Por ello, en la practica resultan desvirtuadas numerosas previ-

sionee legislativas. 

En primer Urmino, el juez interviene cuando un

menor ha incurrido en delito o en contravenc16n: casos de conc~ 

rrencia de mayores y menores en un mismq hecho delictuoso o co! 

travencional., supuestos .de eone~i6~ delictual y todo proceso en 

que un menor aparece como victima o damnificado. 

Esto no existe solamente en el plano delictual,-

126. Cfr. PAGANO Jos~ Le6n. Criminalidad Argentina, Ediciones -

De Palma. Bueno e Aires,, Argentina., 1964, Delincuencia Ju-

venil pp. 290 a 21?. 
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sino que los problemas civiles o co~ercialea de los menores son 

sometidos tamb16n a las resultas del procedimeinto civil, lento 

y moroso por la naturaleza de su estructura, y que no concuerda 

con las necesidades d~ una dieposici6n inmediata de los intere-

aes de los menores. 

En lo que respecta al juzgamiento de los menores, 

se ha dicho que, si bien el juez de instrucci6n puede tomar me

didas preventivas con los menores vinculados al proceso desde -

su iniciaci6n, segfin la estructura judicial, se interrumpe la -

continuidad de tal 1ntervenc16n cuando el proceso llega al ple-

nario, debido a que interviene otro juez en la causa. Por ello, 

seria recomendable que interviniera un s6lo juez en la causa, -

desde su comienzo hasta su finalizaci6n. (lZ?) 

La Ley 14.394 divide a los menores que incurrie-

ren en un hecho calificado por la ley como delito, en tres pe--

riodos, para someterlos a disposiciones diferentes; 1) menores-

áe 16 años, sin limite minimo; 2) de 16 a 18 años; 3) de 18 a -

22 afíos. 

1) El menor de 16 años no responde penalmente. -

pero los jueces puedan aplicarle medidas de protecci6n. Las me

didas tutelares resultan luego de un periodo de estudio tendie!!, 

te a evaluar la personalidad del menor,.sus condiciones famili! 

res y el ambiente en que viviere. A esos fines, el juez puede -

ordenar su internación en un establecimiento dependiente del --

12'7. Cfr. DAVID Pedro R., Op. Cit. P• 97. 
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Consejo Nacional de Protecci6n de Menores o establecimiento ad! 

cuado en el orden provincial, conforme al pb.rrafo 2o. del Ar -

ticulo 2. de la ley. <128> 

2) Los menores que han cumplido 16 años son i•p~ 

tables. El art!culo 3. de la ley declara no sometibles a proce

so a los menores de 16 a 18 afios que incurrieren en un hecho e~ 

lificado como delito de acci6n privada ( Articulo 73. del c6di

go Penal ), sancionado con un año o menos de privac16n de la l!, 

bertad, con multa o con 1nbabilitaci6n. En cambio, si ese ai.81110 

menor incurriere en un hecho calificado por la ley como delito

de acci6n pública ( Articulo 71. del C6digo Penal ), o dependiea 

te de acci6n privada ( Articulo 72. Código Penal ), o que tenga 

pena fijada de mis de un afio de privación de libertad, es some

t~ble a proceso, a~nque de hecho no se le aplique pena. El juez 

puede optar por entregar al menor a sus padres o internarlo en-

128. Cfr. SEVERO Caballero Jos6, Regulac16n de la Tutela y de la 

Rep~es16n dt los Menores Delincuentes.en la Rep~blica de -

.Argentina, B:l.bliogrl!ica Omeba, Buenos Airee, Argentina, -

P• ?O y ª• 
Cfr. P!rrafo 2o. del Articulo 2. de la Ley (Penal ): No -

e6lo "el grave probleaa de conducta" faculta al jue1 para~ 

disponer tal entrega o internac16n, sino tambi6n lae cir-

eunstanc1as que resultan del ambiente en que viviere y que 

se concretan en 11hallar.ee abandonados" o con !al ta de asi! 

tenc1a o en peligro. material o moral. 
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establecimiento estatal. 

El fUndamento de esta decisi6n lo obtiene el ---

juez atendiendo al informe que el Consejo Nacional de Protecci6n 

de Menores, o la autoridad de provincia, formule sobre la condu~ 

ta del menor, su grado de adaptabilidad social, aptitud para el 

trabajo y dem&a circunstancias personales que el organismo adm! 

nistrativo haya podido establecer, a lo que el juez agregará --

las modalidades del hecho. los antecedentes del menor y la pro

pia impresi6n personal directa. (lZ9) 

3) A los menores de 18 a 22 años, la ley los de-

clara sometidos a las disposiciones de la ley penal cuando éstos 

la infrinjan; la pena privativa de libertad debe cumplirse me-

ctiante internaci6n en institutos especiales. (l30) 

La primera ley sobre la creaci6n de los tribuna

les de menores fue la nfimero 4.660, de 3 de enero de 1938, para 

la Provincia de Buenos Aires, siguiendo la dictada con el ndme

ro 1.304, cie 14 de enero de 1939, para Mendoza; por la ley 2.208, 

de 5 de julio de 1939, en Santa Fe. C6rdoba promulgó ol C6digo-

de Procedimiento Penal, de 28 de agosto de 1939, que previó la

formaci6n de un Tribunal Colegiado de Menor~s que comenzó a fu~ 

cionar en 1942. 

En la capital Federal, afin cuando no existe una-

ley especial sobre organizac:!.6n de Tribunales de Meqores, la --,, 

129. Cfr. SEVERO Caballero Jos~, Op. Cit. P• 76 y a. 

130. Ibidem. p. 83 y s. 

·' 
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ley 10.902, de 21 de octubre de 1919, autorizaba a la Clmara de 

Apelaci6n en lo Criminal y Correccional de la Justicia ordinaria 

para que designara a uno o mhs jueces de ese fuero para que in-

. terVini.eran, en· su respectiva jurisdicci6n, en los procesos prg, 

moVidos contra menores de 18 años. 

En ejercicio de tal autorizac16n, la referida C! 

mara y para la Capital Federal., el 28 de octubre de 1919, desi~ 

n6 un juez en lo correccional, otro de lnstruec16n y otro de -

Sentencia para que intervinieran en los procesos seguidos contra 

los menores. 

En la Argentina, por no haberse desarrollado la

organizaci6n de Tribunales de Menores, nos encontramos ante una 

legislaci6n incipiente y alli donde existan Jueces de Menores,

son competentes, en materia penal, para enjuiciar a los menores 

de 18 años acusados d~
1 

delitos, sin perjuicio de la tunci6n tu

telar que las leyes lee asignan en casos de menores abandonados, 

dasamparados, victimas de del:i.tos, en· peligro fisico o moral u

otrae causas an~logas. 

Con la sola excepción de la provincia de C6rdoba, 

en la que el Tribunal es Colegiado, en las restantes proVincias 

el desempeño de la funci6n jurisdiccional se res.liza por juez -

unipersonal. 

Para ser Juez se requiere ser abogado, mayor de

treinta ai1os y estar especializado en la materia. 

Por Decreto Ley número 5.983, del año de 1957, -

se atribuyó a los Asesores de Menores e Incapaces la interven ~ 
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ci6n en todo asunto judicial que afectase a la persona o bienes 

de los menores de edad~ dementes o dem~e incapaces, pudiendo e~ 

tablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, bien -

directamente, bien conjuntamente con los representantes de los

inea.paces. 

Los Asesores de Menores e Incapaces son nombrados 

y removidos por el Presidente de la República. 

Los Jueces de Menores, en materia penal, act6an

de 'oficio tan pronto como tengan conocimiento de un hecho que,

atribuido a un aenor, fuere incriminable penalmente a6n cuando

no medie denuncia particular o p~blica. La acci6n es p~blica y

la ejerce el ~inisterio pablico. 

Respecto de menores abandonados, desamparados; -

v.lctimas de delito, on peligro !isico o moral y causas simila-

res, se puede iniciar en virtud de denuncia que podrA presentB!:, 

se a los defensores de menores por cualquier persona capaz, de

biendo el defensor iniciar una iníoroaci6n sumaria y someterla

al Ministerio Público de Menores para la iniciac16n del juicio, 

en el que deberá citarse al defensor de menores a efectos infot 

111atiYos. 

2) Brasil.- En el Brasil el C6digo Penal de 1890 

cons1derab~ la absoluta inimputabilidad hasta los nueve años de 

edad; de los nueve a los catorce babia que resolver la cuestión 
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del discernii:iento, y, de los catorce a los diecisiete, se con

sederaba que los actos eran ejecutados con discernimiento, pero 

debisn imponerse penas atenuadas (l3l)• En el Titulo III, donde 

habla de la responsabilidad, el articulo 2}o. referente a aeno-

res de dieciocho af\os, nos dice: "Los menores de dieciocho afio• 

son penalmente irresponsables, quedando aujetoe a las normae O! 

tablecidas en la leg1alac16n especial" ( l32); entre las circun~ 

tancias atenuantes segdn lo establece el articulo 480., "Son -

circunstancias que siempre aten~an la pena: I. Ser el autor ae

nor de veintiuno y mayor de setenta aflos11 (l33); por fütimo en

cuento a la reducci6n de los plazos do la prescripción, el ar-

t1culo 115o. noa dice: "Los plazos. de la prescr1pci6n se redu--

cen a la •itad, cuando el delincuente era, en el momento de co-

. aeter el delito menor de ninti:ano o lllB.701' de setenta afto•" e l31t). 

131. Bm'l'O De Faria Antonio, Annota~es 'l'heorico Praticas ao C2 

digo do Braz.11, v. I, I,j.Yraria Francisco AlYes, Sao Paulo, 

Braz.11, 1919. 

132. Art. 23o. Os menores de dezoito anos sio penalmente irres-

ponslYeia, ticando aujeitoa ls normas eetabelecidas na le

gisla9io especial. 

133. Art. 480. sio circunatinci.ae que seapre atenuu a pena: I. 

Ser o agente menor de vinte o um ou maior de setenta anos; 

134. Redu~ao dos prazos da precri.9io. Art. 115. sao reduzidoa de 

metade os prazoa da precriiao, quando o criminoso era, ao-

tempo do crime, menor de vinte o um o~ maior de setenta anos. 
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Posteriormente se expidi6 su· Ley sobre Menores -

Delincuentes el 5 de enero de 1921 7 se leg!sl6 sobre asisten-

cia y protecci6n de menores; en los años de 1923 y 1924 (l35>.

El 12 de octubre de 1927 se expid16 el C6digo de Menores, con-

firmando las leyes diTersas sobre asistencia y protecc16n de m!. 

aorea. se refiere .t. los que no han alcanzado la edad de diecio

cho aflos, de uboa sexos, y ao•etidos por la autoridad compete!!. 

te a aedidas de asistencia y proteec16n. 

se ocupa do la lactancia ·, la primera edad¡ de -

los menores abandonados, v~os, mendigos y libertinos; de la r!_ 

. 110ci6n de la patria potestad y de la tutela; de las medidas a--

plicab1es a los menores abandonados; de los menores delincuen--

tea y de las medidas de tratamiento que pueden impon~rseles; de 

la libertad Vigilada; del trabajo de los menores, de sus limit!, 

ciones y de las sanciones a los que infrinjan las circunstancias 

especiales de su regulación; de la vi.gilancia de los menores y

prohib~ciones relativas a loa miamos, interfiriendo_una regula

ci6n de las exhibiciones cinematogr&ficas. Hay un capitulo esp!_ 

eial, titulado de los crímenes y contravenciones, que sanciona-

los de1itoe cometidos contra loe menores. El C6d1go tiene una -

segunda parte, llamada especial, con las disposiciones relati--

vas al Distrito Federal, creando en el mismo un juzgado de men,2_ 

res pnra la asistencia, protecci6n y defensa, proceso y enjui-

eiamiento de menores abandonados y delincuentes que tengan. me--

135. C!r .. RAGGI y Ageo. Op. Cit. P• .40. 
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nos de dieciocho aAos; ordenando tambi6n que hasta los catorce-

años el menor siguiera a cargo de sus padree; pero. si ello no

tuere posible por cualquier causa, se le internaria en Wl& escu! 

la correccional. De los catorce a los dieciocho aftos se le dar1a 

tratamiento especial; pero si estuviera abandonado• se le inte!: 

naria en una escuela de reforma, de uno a cinco afios y si estu

viere pervertido se le internarla de tres a siete afios. <136) 

Rigen en el Brasi.l en uteria de menores, el 11c2 

digo dos Menores" ( C6d1go de Menores ) y el Decreto Le1 n6Jllero 

6.026, de 24 de noviembre de 1943, relativo a "Medidas Penaie -

dos Menores"; ( Medidas Penales relativas a Menores ). 

El 6rgano jurisd~ccional de menores se ejerce 

por juez unipersonal, siendo obligada la 1ntervenc16n de un cu

rador que &BUll.e las tunciones de Promotor P6blico; de un aboga

do y, con carácter asesor, un médico psiq~iatra. (l3?) 

El Juez de Menores, el Curador, el m'dico y el -

abogado que presten sus servicios en el.Juzgado de Menores, son 

designados por e1 Presidente de _la :República. ( l38) 

El ,Juez de Menores inicia de oficio el procedi-

miento, tan pronto tenga conocilliento de que un menor se encue~ 

tra abandonado o .que ee le atribuye ser el autor de un crimen o 

136. Cfr. PEREZ Vitoria, Op. Cit. PP• 47 Y 48. 

Ctr. SOLIS Quiroga, Op. Cit. P• 62. 

13?. Articuloe 147 y 148 del Codigo dos Menores. 

138. Articulo 1.54 del Codigo doe Menores. 
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eontravenc16n (l39). L• acc16n de denunciar puede ejercerla •l· 

Curador qoe asume las funcione• de Promotor <140>, a requerimien 

to de algdn pariente del menor o por denuncia de cualquier per

sona, siendo indispensable la asistencia de abogado (l4t). 

La •eci6n• por su naturaleza, es de asistencia o 

de pl"Ot•~c16n de carActer educativa. (l42) 

En el afio de 1980 el Brasil expid16 su nuevo C6-

digo de Menorea, en el cual ee avanz6 seftalando cuidadosamente, 

los caeos en que un menor se encuentra en a1tuac16n irregular y· 

139. Artículos 161, ·10.; y 176, I del ca.digo dos Menores. 

140. llNo jnizo privativo de menores b4ver6. ma:Ls o seguinte pe -

ssoal 1 curador que aecu111ulará as tunc~oea de promotor" -

( art. 14~ del Codigo dos M~nores). O curador --- establece 

el Articulo 149 del Codigo _...;;. deaempenhar' as fune9oes de 

curador de orphaoa!!os proceasos de abandono, e de suspen-

eao ou perda do patrio poder ou destitu9ao da tutela, e as 

de promotor publico nos proceseos de menores delinquentee, 

é nos das intrac9oes teri as attribui9oes penaes As le1e M 

de aesiatencia e protec~~o aos. Nas autras ac9oes ter' as~ 

•ttribui9oes que lhe coubel"em como representante do minis

terio publico. 

141. Aal lo establecen los krticulos 161. lo., y 2o~ y 1?? del

Codigo doe Menoi•es. 

142. Articulo 55 del Codigo dos Menores. 



130 

en los casos que debe ser protegido por el Estado. (l43) 

B) Los Menores Infractores en lae Legislaciones-

Anglo-sajonas. 

Como ejemplo del Derecho Consuetudinario que P.!:! 

domina en las legislaciones Anglo-sajonas, estudiaremos el caso 

de Inglaterra y loe Estados Unidos. 

1) Ingl.aterra.- En Inglaterra, ya desde el siglo 

X, el Rey Aethaletan, en su "Judicia Civilitatus Lundoniae 11 , e_! · 

tableci6 que a los nifios menores de 15 afios no se les aplicarla 

la pena de muerte cua.~do delinquieran por primera vez y que si-

los parientes de un menor de edad, acusado de un delito, no le-

toman a su cargo, o que no constituyan una garantía de su hone.!! 

tidad y buen ejemplo para su educaci6n, él deber& jurar, como ~ 

le habr& enseñado su Obispo, no vólver a delinquir, debiendo -

permanecer en una pr1s16n JIOr la falta cometida. y si después _ 

de esto robare de nuevo, entonces dejad que los hombres lo ma-

ten o le cuelguen como a sus mayores. (l44) 

143. Cfr. SOLIS Q\liroga, Op. Cit. P• 62. 

144. Cfr. SOLIS Qlliroga, Op, Cit. p. 2?. 

crr. RAGGI y Ageo, Op. Cit. P• 15. 
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El Rey Eduardo I, en el siglo XIII, establec16 -

que loa nifios menores de 12 afios de edad nó serian condenados -

por delitos de robo, como consta en "El Libro del Año de Eduar

do I" ( t45). En el siglo XVI, se estableci6 la irresponsabil.1-

dad penal absoluta de los nifios hasta los siete al1os (l46>¡ en

este m119110 eiglo, Enrique VIII Ct47> establece el antecedente -

de los 'l'r:1bunalea para Menores: "El Tribunal de Equidad"• En lo 

referente a los niños delincuentes se establece la irresponaab! 

lidad por falta de desarrollo mental de la realidad. En caso de 

que un menor no tenga. familiares, el señor feudal debe hacerse

cargo del hu&rrano."Lo anterior contrasta con el criterio que -

rigi6 más tarde en el inicio del siglo XIX, en qua algunos ni--

fios fueron condenados a muerte, o a deportación por robar, por-

ejemplo, W1 objeto por valor de dos peniques."Cl48) 

En 18.27, la Chancery Court o Tribunal de Equidad 

de Inglaterra, d1ctaain6 en un caso en el sentido de que debe-;,,· 

ria atenderse, en primer lugar, el bienestar del nifio, más que

la protecci6n de sus propiedades. 

En 1834 se cre6 una pris16n exclusiva para meno

res de.18 afios en la isla de W:l;gbt. y., ·en 1847, se dict6 la Re-. 

145. Cfr. RAGGI y Ageo, Op. Cit. p. 16. 

146. C!r.,PEREZ Vitoria, Op. Cit. P• 23~ 

147. Cfr. CUE de Ola1de Ma. Luz, El Problema de la Educac16n de 

los Menores Infractores, UNAM, M&xico, 1956~ p. 64,. 

148 .. SOLIS Quiroga, Op .. Cit. p. 28. 

::: 
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presentaci6n Juvenil de Delincuentes, que dispuso una jur1sdic

c16n sumaria para los adolescentes de 14 a 16 año6 (l 49); y te

nia por finalidad mejorar la triste si tuaci6n de los menores d_! 

lincuentes. En 1854 se estableci6 la Escuela de Acci6n Reforma-

toria, para recluir por separado a los menores delincuentes, l,! 

galizando la si tuaci6n anterior ( l 50); también es a mediados 

del siglo XIX, cuando se establece la libertad bajo palabra, P.! 

ra los que hubieren cumplido en reclusi6n las tres cuartas par-

tes de su pena. 

En 1905 ( l 5.1 ) , se fund6 la primera Corte Juvenil 

en Birminghruu, y el mismo año se orden6 su implantaci6n en todo 

el Reino Unido. 

Se estableció la práctica de separar a los niños 
~ . 

que hubieran cometido intracciones graves, de los que fueren a~ 

torea de faltas leves. Siempre quedaban detenidos los primeros, 

en tanto que loa segundos quedaban en libertad salvo que ella -

les fuera perjudicial.· 

Se estableció el sistema de probación o l~bertad 

Vigilada e~ 190?, y en 1908, se eatableci6 la Representación de· 

Niños o Children Act, que es un verdadero c6digo de la infancia 
. . ( 1 52) 

q11e trata todos los aspectos de protecci6n a la minoridad. 

149, Cfr. SOUS Quiroga, Op. Cit. p. 28, 

150. Cfr. RAGGI y Ageo, Op. Cit. P• 48. 

151. crr. SOLIS QOIROGA, Op. Cit. p. 29 • 

• 152. Ibidem. 
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En 1932, ee dict6 la Ley de Representac16n de N.! 

cesitadoe, y el 12 de abril de 1933, la Representaci6n Pera-0nal. 

de Niftos y J6venes. Todas las anteriores leyes tenian por espi

ri tu la protecci6n y la tutela de los menores y de las personas 

mayores comprendidas en ellas. 

2) Estados Uilidos de Am6rica.- Ya en los primeros 

siglos de desarrollo del Derecho Penal Inglbe, se reconoce oca

cional.aente que a un menor no se le puede tratar con el m.1mao -

rigor que a un adulto, o casi adulto, y la legislaci6n colonial. 

re1'lej6 ese reconocimiento muy claramente en casos específicos. 

Pero en general, ni en el Derecho Ing16s, tal como existía en -

el siglo XVII, ni en las legisl.ac1ones de las colonias, se rec2_ 

noci6 la delincuencia de menores como una categoría especial y

au t6noma. ~11 general. la clemencia oficial y judicial.ejercida -

sin ninguna autoridad legal expresa, se interponia entre el ac~ 

sado menor de edad y los mllximos rigores de la ley penal. Pero

la facultad de los jueces bajo el Derecho Consuetudinario de d~ 

jar en suspenso la sentencia y poner en libertad al acusado con 

garantias.suficientes que aseguraran su comparecencia a demanda 

del Tribunal para ser sentenciado, se ejerci6 durante los prim~ 

ros tiempos m§s a menudo tratindose de delincuentes de corta e

dad que de adultos. 

En los Estados Unidos de Am6rica, el Estado de M,! 
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esachusetts fue el primero en crear en Westboro, una "Escuela -

Reformatoria", para el tratamiento de los menores en estado an

tisocial, y en 1863, adem&s, cre6 una Secci6n en los Tribunales 

para juzgar a los menores de edad. Como resultado ~e estas_exp~ 

riencias, surg16 en 1868, la creaci6n de la libertad vigilada -

para menores, con el no=bre de "Probation" (Periodo de prueba). 

En el mismo Estado de Masaachusetts, se puso en vigor en 1869,

una ley para designar un "agente Visitador", para los hogares -

de los nifios que ten!sn problemas penales, y era su deber repr! 

sentarlos jud1cialllente y procurar que fueran colocados en una

casa particular o en instituciones que sirVieran para la corre~ 

c16n de dichos menores; se crea en 18?0 1 otra ley para estable-

cer las audiencias especiales para menores, separadas completa-

mente de las de adultos. 

En 1889, la Bar Aeaociation Women'a Clubt de Ch! 

cago, basAndose en los resultados obtenidos en Massachusetts, -

p.resent6 la iniciativa para la creaci6n de un tribunal especia,l 

para menores, que utilizara el sistema de prueba impuesto en -

aquél estado ( Probation ) ( l 53). 

En 1891, el Juez de la Corte Superior del Conda-

do de Cook, Chicago, Mr. Ilarvey H. Hurd, present6 otro proyecto 

ante la legislatura del Estado de Illinois, para crear la "JUV! 

ni le Court11 (Corte Juvenil). Hubo fuerte oposiei6n y el proyec-

153. Cfr. SOLIS Quircea, Op. Cit. P• 45. 

Cfr. PEREZ Vitoria, Op. Cit. pp. 83 y 84. 
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to tue declarado inconstitucional, por lo que, en esa ocasión,-

no pudo convertirse en ley, quedando en estado laten~e la idea. 

En 1898, el penalista Frederic W. Winea, di6 una 

serie de con!erencias en las cuales hacia una propaganda muy -

grande, en el Estado de Illinoia, poniendo de manifiesto los -

perjuicios y loa resultados contraproducentes de la apl1caci6n-

de penas a los menores en estado antisocial y la inmediata re -

foraa del tratamiento hasta entonces dado a éstos. Siguiendo su 

ejemplo, diversas asociaciones de abogados y de educadores ere_! 

ron un movimiento de opini6n que provoc6 la aprobaci6n del pro• 

yecto de ley, entrando en Vigor el 21 de abril de 1899, bajo el 

nombre de 11Ley que Reglamenta el trataaiento y control de meno-

res abandonados, descuidados y delincuentes". 

"El origen de la 1.nsti tuci6n de los tribunales ª.! 

peciales para delincuentes jóvenes se debe al estado de Illinois, 

donde, en el afio de 1899, en·la ciudad de Chicago, pertenecien

te desde el punto de vista de la administrac16n pública al Con

dado de Cook, se organiz6 el primer tribunal para delincuentes

j6venes. En efecto, las disposiciones jurídico-penales antes de 

dicha fecha, eran para los jóvenes del Condado de Cook, tan in

humanas como en todas las deinb partes del mundo u< l 54). La may.2 

ria penal estaba fijada en los diez afias, teniendo el niño o el 

joven casi el misn:o tratamiento que los delincuentes. adultos. -

t 54. THCT Ladislao, Tribufüües para Delincuentes J6venes en Es

tados Unidos, Revista Universitaria, Lima Perú, 1927,p.12. 
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Esta ley fund&11ental puso los cimientos de la referida Inat1tu

c16n 11 'rribunalee para Delincuentes 'J6venes"; en efecto, eua 

principios generales tueron: 1. juzgaiaiento especial de las ca,! 

sas criminales de loa niftoe por su tribunal, que procede como -

1nstituci6n consultiva en lagar de punitiva¡ 2. separac16n de -

loa adulto• 1 de loe nJ.ftoa, en los lugares de detenc16n; 3. Bi.! 

tema de prueba. 11Aunque· esta le1 tunda.mental, 6sta Carta Magna -

de los delincuentes j6venea, contenia los principales requeri--

mientos de un buen sistema de tratamiento da los menores deli.n-

cuentes j6venea, estos principios no formaron sino el colli.enzo

del camino emprendido ... < 155 > 

La ley establec1a la excluyente de responsabili

dad crilli.nal para los menores de diez afios¡ los mayores de esta 

edad iban a la cárcel, a disposici6n de la Ch1ldren•a Court, ~ 

que tenia un local especializado. Se limit6 notoriaaente la pu

blicidad de los casos, y cont1nu6 existiendo, ahor~ como 1net1-

tuc16n flllldamental, la libertad vigilada. 

'!:n 1901, ee cre6 el segundo ~ribunal para Meno-

res en Denver, Estado de Colorado, interviniendo un juez que, -

por sus luchas pública.a en favor de la n1fte& 7 la juTentud, 11! 

g6 • ser !amollo 1 •UY coabatido: Ben B. L1ndeey. n< 156). 

En eee miemo ano, el 14 de •aJO, Pbiladelphia -

cre6 au 11Juven1l Court" (Corte Juvenil), pero la Supre•a Corte 

155. THOT Ladielao, Op. Cit. P.• 14 

156. SOLIS Quiroga, Op. Cit. p. 46 
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la declar6 inconstitucional junto con su ley, porque no se obe

decian disposiciones de la ley tunde.mental en el sentido de que 

el menor tuera juzgado por un jurado y porque se le negaba el -

derecno a la apelaci6n. 

La Juveni.le Court de Bew York, fue fundada en -

1902, estcldo llamada lata a deeeapeftar un papel h1at6rico 11111-

brlllante, por sus multiples 1nves_Ugac1onos, por la colabora-

c16n que logr6 obtener de los elementos mis notab1ea de la gran 

ciudad, lo llli&lllO que por el eep1ri tu de co111prenei6n y hUllWli ta

riamo que puso al iniciar sus trabajos¡ s6lo se ocupaba de los

delitos leves, resultados del mal ejemplo recibido por el menor, 

y ae le amonestaba duramente¡ el juez desarrollaba. una muy esp! 

cial Vigilancia sobre 61, cuando le ordenaba que concurriera a

la escuela. (l5?) 

A partir de 1908, el Estado de Utahy. establec16-

el primer sistema de.Cortes Juveniles, al.fundar una Central y

otraa Regionales o Municipales. El segundo Estado que tambih -

estableci6 eaa cortes juveniles fue CoJ111ecticut. en 1941, para

atender en forma ·mls directa e inmediata loa problemas de loe -

11enorea en estado antisocial que, cada la extensi6n territorial, 

hubieran tenido que ser remitidos basta la capital, con todos -

loe inconvenientes de 1nveatigaoi6n, prueba y dilaciones en el~ 

procedimiento que eso significa. 

Hacia 1910, treinta y ocho Estados de la Un16n -

Cfr. 
15?. SOLIS Quiroga, Op. Cit. P• 47. 



138 

Allericana, ten1an ya sus Tribu.nalea para. Haorea, pero todavia-

recientemente, loa hechos graves 1 los aenorea conaiderados "P.! 

ligrosos" pasaban a loa '!'ribunalea O.rdilaa.rioa en auchou de di-

cboa Esta.dos. Da 1940a a6n carecian de Ccrtes Juenilee los Ea

t.dos de Hai.D• '1 W;rolling. ( 158) 

Wolt Middend~rff (l59) biso la observac~6n de 

que en loa Estados Unidos, no hay un tipo \UU.tario de Cortes J~ 

Te¡ñ.lea, p\lee, en tanto que hay algunas que caei no difieren de 

loe Tribunales Penales, en cambio h.,- otras altamente especial! 

zadaa, coao la de New York y coao loa TribQDales de Fa.ailia, -

que abarcan probleaaa de alimentos, adopc~6n, diTorcio, y toman 

COMO ci.a1.ento los proble11as de corrupc16n o crillinalidad de loa 

. aenores y de los hechos cometidos por loa adultos en contl:'a de

elloa. (l60) 

La dificultad de dar reaoluej,onea adecuadas en -

tle dificil aateria coao ea la conducta j~ve.u.11 desYiada, 1 la

posibilidad de que, por IU\a resoluci6n, ·se echara a perder toda 

la 't'1da de un muchacho, tio lugar a ailt1plea coneultaa entre -

los jueces; la oposic16n eocial a la libertad concedida a un jg 

nn hollicida, a6.n sab1'ndose que era bajo rtp.lancia, 1 ia ten

dencia a la venganza contra el da.fiador y la 1.adiferencia ante -

C!r 
158. SOLfS Quiroga, Op. Cit. P• 4? 

159. ctr. MIDDERDORFF Wol!, Crillli.nologia de la Juventud, Edit.

Ariel, Barcelona, Espafta., 1964, p. 36. 

160. Cfr. SOLIS Qu1roga1 Op. Cit. P• 47. 
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la suerte que pueda correr. hicieron d.1!1cil la ms16n de loa -

jueces. y pro'YOearon visitas ntuaa9 correapondenc1a9 relac16n

dirHta, etc., lo que s1rY16 para preparar el eamno para una -

nu•T• •"WOluc16n en eata materia. 

" Desde tinea del siglo pasado eapez.6 la legiala-

c16n no.rteaaertoana a reconocer la necee1dad de otorgar un tra

t-.ionto distinto al delincuente de corta edad. no a6lo en lo -

relat1Yo a la 1apoe1c16a de la sentencia, si.no t .. b16n a toda -

la indole del procediJdento seguido en su contra. En la actual! 

dad existe 1uul leg18lac16n en todos loe esta.dos, ad. colllO en -

las leyes federales. ,.(16l) 

Esta leg1slac16n dispone, por lo general, que a

un delincuente menor de cieta edad. (d1ec1oc.ho en la mayoria de

los casos, d1ec1s1ete 1 d.1ec1a&1e en otros). se le debe de pro

cesar, no mediante uns i.nformac16n o acusación, si.Jlo mediante -

la pet1c16n de Wl juicio de "delincuencia de menores". El proc.! 

dimi.ento que se usa en tal caso, se asemeja m.b a una 1nvestil@ 

~6n acerca de la penalidad adecuada·que debezi imponerse al d,!. 

lincuente. que a un juicio del delito cometido; objetivo grand,!_ 

aente facilitado por la tendenciá.general del menor a confesar-
., 

plenamente su delito. El ·fri.bunal, que act6a sin jwado, puede

suapende~ la audiencia en cualqUier momento. a fin de "1nveat1-

. gar las costumbres, l!led1o, condiciones 7 tencl.enciaett,. del tran.! 

161. MAYERS Lewia, El Sistema Legal Norteamericano. Bibliogra-

pbica Omeba,. Buenos A.1.r&e, Argenti!la., a.f. p. 143. 
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gresor, citando un precepto legal tipico, 1 las.pruebas sobre -

esas cuestiones, que se consideraban, desde luego, tuera de lu

gar en los j\li.c1os penales, lae adllite aqui liberalmente el Tr! 

bunal. La excluei6n del pdblico en la eala de audiencia•, cas1-

1nvar1abl!•ente practicada en esoa casos, aa1 collO la atenc16n

prestada por el Tribunal al coneejo de los trabajadores socia

les, psiquiatras 1 dea!a eapecialietae, tienden a6n. llls a dar -

al procedimiento el carlct.r de ua 1A•eatigac16n9 ab bien que 

el de un juicio. 

Tal ea, de todos aodoa, la a1tuaci6n en las po -

cas jurisdicciones donde el Tribunal de Menores separado y aat! 
QOllO ha alcanzado plena aadurez; pero en nchas partea, él 11.,_ 

mado Tr1buna1 de Menores es, en realidad, •i•plemente una sala

eapecial de un Tribunal de juriedicc16n general o jurisd1cc16n

penal general. Es muy probable que en los .. Tribunales de menores 

no especializ.adoB los procedillientoa •e aparten aucho menos del 

patr6a del juicio penal ordinario. 

Pero .ee al llegar a la condena cuaJldo ee acent6a 

pr1.ncipa.111e11.te la divergencia con el proced1Jliento penal ord.in.! 

rio. Co.o beaos Yiato, ua vez qu• a una pers'>na decl.aracla cul

pable de 1Ul delito se le condena a prie16R, 1 se la entrega a -

las autoridad•• carcelarias, deja totalllente de estar.bajo el -

control del Tribunal. su libertad antes de la e:zpirac16D del -

t6rllliuo aáxlll<> iapue•to por el Tri'bl.lllal, depen.cle de uaa juta. -

libertad bajo palabra o un e>rganiemo s11lillll' responsable ante -

el poder ejecutivo ·., AO ant.e el Tribunal.. Poro.,. tratlndoae de -
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delinc~entes menoree de edad, el Tl'ibunal puede en 1111chae jllri!. 

d1cc1oiaea, ah deapu6s del encarceluiento y por iniciati.'fa Jl1'2. 

pia, anular la seQteucia y reconsiderar el caso. 

Las leyes relatiYas a la delincuencia de aenorea 

imponen, por lo tanto, una gran diferencia en el trato que debe 

claree. a los. delincuentes que todada no han alcanuulo la edad -

legal y el que se da a aquellos que ya la han trascendido. Y no 

ea de extraflar que en varias juriad1cc1ones ae hayan realizado

estuerzoe p8.?'a que se aplique a aquellos que apenas han rebasa

do la edad legal. un procedimiento que, siendo mis severo que el 

del 'lribunal de Menores, no lo 8$& tanto como el de los Tl"i.bUD,! 

lea penales ordinarios. En' el Estado de New York, donde la mayg, 

ria de edad se alcanza a los diec1661s aflos, para loe delincue.e, 

tea de mle de esa edad, pero menores de diecinueve, se han ea~ 

blecido 11neruüentoa para una nueva categoda, cre&ndose un prg, 

cedilliento especial, eegfui el cual a eae acusado, en ves de CO!. 

denát-sele por el delito que ol"i.ginal.Jlente se le atr1buy6, ae le 

puede considerar COJIO delincuente en eaa nueva categoria, lo -

que 81.gnifica ua aejoria respecto de la sentencia por il'lponer¡ 

en esos ju!cioa no ha: jurado. 

En la legialac16n de algunos Estados. hay diapo

siciones que eetablecen procedimientos an&logoa para loa j6vé~ 

nea que apenas han rebasado la menor edad legal, y que, si bien 

no se los acusa de ningb delito dete111inado, se los c:on&idera

adictoe a la bebida, al uao de d.rogas o a wia Vida de d1solu-

e.16n, teni6ndo el Tribunal tacul tadea para ponerlos en libertad 
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'91.gilada o enviarlos a un reformatorio. 

En loa 6ltimos aftoa, ae ha llegado a reconocer-

que la 1Dtoraalidad extremada de los procedimientos contra loe-. 

delincuente• aenores de edad, a que se babia llegado en algunas 

jurisdicciones, 1 las facultades excepcionalaente amplias cont! 

ridaa a loa jueces para detenú.nar la sentencia J el trataaien-

to a loe aeaoree, no carecen de riesgoe. Se ha llegado a plan--

tear la cueat16a de e1 los procedillientoe hoy ••pleados en to-

das las jur1.sdiccionea protegen adecuadamente loe derechos con! 

titucionalea de los j6nnea acusados de delitos. Aa1 por eje•--· 

plo, en Kew York, en virtud de una ley promulgada en 1962, el -

delincuente menor de edad, puede pedir que un 111.eabro del Foro

actfle coao au "Tutor Legal", ( o el juez puede nombrarlo sin 

qu 61 lo solicite ) , 1 la le}' declara que "el asesoruiento l! 

gal con frecuencia es indiepeasable para la realizac16n pdcti

ca del debido procedilliento legal ~ puede contribuir a una de--
::'.f 

term1naci6a razonada de los hechos y la forma apropiada de juz-

garlo•"· (l6Z) 

Teniendo en- c;aenta QUe ee lleva ante loa Tribun.! 

lee de Menores W1a·proporc16a ~ ~oneiderable de loa detenidos 

por. hurto, robo y asalto, _es llUY dificil de explicar la. relati

YaJMtnte eec ... at9Dc16a que se ha prestado a loe procedird.entoa 

de eeos:rribunales en coaparac16n con los procedillientOa de loe 

Tribunales penales, en lo referente a la insistencia en la pro~ 

16Z. M.AYERS Lena, Op. Cit. p. 11+4• 
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tecc16n dol acusado de loo 61 timos tiempos, Parece estar desa-

rroll6ndoee una roacc16n moderada en contra de la teoría bonig-

na de l• 6ltiea mitad del siglo, con el eone1guiente reajuste -

de loe procedillientoa en este terreno, lo cual parecerla aer --

tanto m&e apropiado cuanto que las apelaciones de lae reaolucig, 

~•• de loe Tribunales de Menores, si bien ~atan permitida•, ra

ra vez ae toaaJa en considerac16n, dad& la naturaleza del caso. 

"En lo antee dicho, nos hemos limitado a consid,! 

rar los procedimientos que afect~ al delincuente de corta edad 

que ha llegado, por lo meno a, a lo que podriaaoa lluar la eta

pa de la adolescencia y que acaso eat6 llegando a la edad adul

ta. Pero taabi6n cometen delitos quienes son deaasiado j6venee

para coneider&reelos totalmente responsables de sus actos, y su 

trato por loa Tribunales de Heaorea difiere 11\Q' poco del que d! 

chos Tribunales eaplean con loe niftos, habitualmente tubi6n b,! 

Jo su jur1.ed1cci6n, que no aon delincuentes, sino que se les ha 

descuidado o abandonado. Si bien no cabe establecer una divi 

.ai.6n perfectamente clara entre eeoa dos grupo• basada siaple•e! 

te en la edad, la claridad de las ideas al estudiar los proble

aaa judicial.ea iaplicadoa se vería facilitada no poco aediante

un reconocimiento mls expreso de las diferencias entre ellos, -

que el que ae retle3a.en gran parte de las literaturas sobre -

este tema", (lG3) 

163. MATEHS Lewia, Op. Cit. P• 145. 
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C) Los Menores Infractores en las Legislaciones 

Europeas. 

Entre las legislaciones europeas veremos, como -

es natural, las dos que han tenido mayor repercusi6n en la vi.da 

jurídica de M6xico, como lo son: la espafiola y la francesa. 

1) Espafia.- Hasta bien entrado el siglo XX, no -

se puede decir que existiera en España un aut6nt1co cuerpo de -

leyes destinado especia1mente a prevenir y corregir las conduc-

tas antisocia1es de loa menores. 

El 21 de diciembre de 1908, probablemente como -

consecuencia de la situaci6n todavia prevaleciente con motivo -

de). retroceso de 1893 ( 164), tuvo que darse una ley para eVitar 

la promiscuidad de menores con adultos delincuentes, estable -

ciando, adem~s, que los menores de 15 ailos no deberían sufrir -

pris:l,~n preventiva, sino quedar con 'su trunilia o ser alojados -

en instituciones de beneficencia; y s6lo podian ser enviados a

·la cllrcel a tal ta de dichas posibilidades' pero evitando el coa 

tacto con los mayores de eda.d 0 65>. Solamente existia un caso-

en que no babia alternativa para el menor, y 6ste era el de la-

reincidencia, donde, sin mli.s, se le enviaba a la cárcel. 

Se preaent6 por tin en 1912, el. primer Proyecto

-de Ley, que creaba loa Tribunales para Menores, mismo que t:ue -

164. Vid. Capitulo II, letra b, .del inciso t, de bate trabajo. 

165. Ctr. SOLIS Quiroga, Op. Cit. p. 33. 
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revisado y modi!1cado¡ a 6ste siguieron los de 1915 y 1911, 

pero ninguno de loe tres desemboc6 en una realidad legislativa. 

En 1918 se present6 al Senado otro proyecto, in! 

pirado en la Ley Belga de 1912. Este proyecto, al ser aprobado, 

inal.lgur6 el "R~gi.lllen Tutelar" que, con diversas modificaciones

(tales como las llevadas a cabo en los afios de 1925, 1929, 1931, 

1932 y 1940 1 ha llegado hasta la actualidad. 

Las Leyes de Tribunales para N1Hos, no s6lo refi!! 

lan la jur1sdicc16n de la intancia, sino que contienen princi--

pios y disposiciones sobre el tratamiento de los niños y de los 

adolescentes. La primera ley española sobre estos Tribunales es 

de 28 de noviembre de 191?, y el Decreto Ley de 15 de julio de-

1925, engloba y mejora la materia. Luego, por el Decreto de 14-

de noviembre de 1925, se eleva la minoría de edad a loa d1eci-

se1s años; por !in aparece el Código Penal de 1928, y, despu6s

de promulgado ~ate. de nuevo se rehace y amplia la Ley de Trib! 

nales para niños, por Decreto de 1929 (lG6>. 
Lo que nos interesa particularmente es el estu-

dio de los preceptos sobre menores delincuentes, contenidos en

el C6digo Penal, que siguen, a decir de J~m~nez de As6a <167>,-

un raro sistema de ticpo transitorio. 

La ley de Ti-ibunales para Nifios, sustrae a los -

~enores de diecisois afias a los erectos del C6digo Penal com6.n, 

166. Cfr. JIMENEZ de Asúa y Oneca. Op. Cit. p. 24?. 

16?. Ibidem. 



146 

sometitndolos a medidas de tipo educativo· y protector. Pero es-

ta ley s6lo puede aplicarse donde se han creado dichos Tribuna

les, y all1 donde no existan regir&n los preceptos de indole 

transitoria, contenidos en el articul~ 855 <168>. Hay~ pues, 

dos clases de Derecho Penal de loa Menores: una, la avanzada y

de caracteres mis perfectos, que rige en las localidades en las 

que hay jur1sdicc16n propia de niños y adolescentes, y otra, m's 

retrógrada, que se aplica en los territorios en que no existen

Jueces de este tipo. 

Para el primer caso, el menor de dieciseis años

no puede ser sujeto de responsabilidad criminal. Terll1inAn~men

te lo establece el C6digo en su articulo 56. : Es irresponsable 

el menor de dieciseis años. El presunto responsable en cualquier 
\ 

concepto de una infracci6n criminal de las referidas en este C~ 

digo o. en leyes especiales, que no haya cumplido dieciseis años, 

serA sometido a la jur1sdicci6n de los Tribunales Tutelares y -

se aplicará lo que preceptda el articulo 855. 

Este .articulo 855., que se inspira en los viejos 

preceptos del C6digo Penal de 1870, dice aai: En las provincias 

del Reino en que no existan a6n Tribunales Tutelares para niños 

y mien.tras estos organismos no se establezcan en ellas, se apl,1 

carAn las siguientes reglas: 

EstAn exentos de responsabilidad: lo. los meno-

res de nueve años; cuando éstos ejecutaren un hecho calificado-

168. Ct'r. JIMENEZ de As6a y Oneca, Op. Cit. p. 247 y ss. 
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por la ley de delito o falta, serlln entregados a su tallilia con 

encargo de vigilarlos y educarlos; 2o. los mayores de nueve -

aftos y menores de dieciseis, a no ser que hayan obrado con dis

cernimiento. El Tribunal sentenciador barl declaraci6n expresa

sobre este punto para imponer las penas o declararles irrespon-

sablea. 

Por lo tanto, el C6d1go mantiene loa dos perio-

dos de irresponsabilidad por menor edad que el C6digo de 1870 -

contiene, y por ello, la jurisdicci6n rormada en torno de ·aque

llo& preceptos se aprovech6 afm. 

El primer periodo es, pues, una presunc16n juris 

et de jure, Yt segdn decla.r6 el Tribunal Supremo, la determina

ci6n de esa edad, es una simple cuesti6n de hecho, que toca re-

solver a la Sala Sentenciadora. 

El segundo periodo supone una presunc16n de irre! 

ponsabilidad juris tantum, puesto que admite en contrario, la -

prueba del discernimiento¡- mejor dicho, no s6lo la admite, sino 

que el Código la exige, ordenando que ~l Tribunal haga declara-

c16n expresa sobre este punto, y si no la hiciera declara la j~ 

risprudencia que se absolver' al procesado, pues tal om1.s16n -

:presupone la carencia del discernimiento ( 169). 

Los C6digos Penales de Espalia 1 nada dicen sobre

el concepto del discernimiento; pero la ley de enjUiciamiento -

·crilllinal, sin proponerse definirlo, ha dado una clara idea de -

169. Cfr. JIMEll.EZ de As6.a y Oneca, Op. Cit. P• 250. 
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6Í, al decir, en el articulo 380,, que: "el Juez recibirl 1.nfo,t 

maci6n acerca del criterio del lllismo, y especialmente de au ªP

titud para apreciar la criminalidad del hecho que hubiese dado

motivo a la causa", 

Adem6s, se exp1d16 el Real Decreto-ley de 3 de -

febrero de 1929, y el Reglamento de la llliSlla fecha, ponen en ar. 
monia este derecho especial con el nuevo C6d1go Penal com!ln, 

Su contenido ea principalmente procesal. El dere 

cho penal sustantivo queda desdibujado por el carActer protec-

tor de las correcciones y por el aaplio arbitrio de que disfru

tan los jueces haciendo in6til la regulac16n legislativa. 

La competencia de los Tribunales Tutelares para

nifios se extiende a conocer: 

1o. De los delitos y faltas cometidas por meno-

res de dieciseis años con la excepci6n de los de car!cter lid.li

tar que se atribuyan a los menores afiliados al Ej6rcito o en -

la Marina de Guerra; de las infracciones cometidas por menores

de esta edad consignadas en los Estatutos proVincial y munici--

. pal;. de loe casos de menores de dieciaeis años que se entreguen 

a la pros ti tuci6n. o a la vida licenciosa o se dediquen a vaga-

bundear. 

La finalidad protectora y preTenti•a de esta ju

risdicc16n explica que alcance en su competencia, junto a las -

infracciones criminal.es, a las de ear,cter administrativo y a -

los estados de inmoralidad anteriores al delito. 

Zo. De las faltas cometidas por mayores de di.ee!, 
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seis años contra los menores, comprendidas en el 'l'itulo VIII, -

Libro III, del C6digo Penal o en leyes especiales. 

Al lado, pues. de aquella potestad ben6fica y 

protectora, y con car&cter accesorio para el mejor desempefto de 

ella, tienen los Tribunales para niftos un verdadero poder penal 

para el conocillliento de las faltas, no de los delitos, contra -

loa menores. 

}o. De la suspensi6n del derecho de los padrea o 

tutores a la guarda y educaci6n del menor ••• (l?O); y que tue -

convalidada el 30 de junio de 1931. 

El C6digo Penal de 1932, estableció la irrespon

sabilidad de los menores hasta los dieciseis años y, eliminando 

el criterio del discernimiento, establec16 atenuaciones, por el 

s6lo efecto de la edad, entre los dieciseia y dieciocho afios. -

Basta_ los diec:.tseis afio a no importaba el alcance juridico ·del -

acto cometido, por lo que s6lo el criterio protector privaba en 

las etapas anteriores a dicha edad. · 

Seguramente para completar la-leg1slaci6n prote~ 

tora, con :fecha 4 de .agosto de 1933, se d16 una Ley de Vagos y

Maleantes; con arreglo a Ast~ ley, podrin ser declarados en es

tado peligroso y, por tanto, sometidos a las medidas de seguri-

. dad correspondientes, los menores de dieciocho años en quienea

concurran ·.algunas de las circunstancias preVistas en las re:fer! 

das ordenaci,ones de la Ley (ser vagos habituales, rufianes, pre_ 

l?O. Cfr. JIMmEZ de Aria y Onecat Op. Cit., P• 442 y s. 
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xenetas, mendigos profesionales, etc,), siendo en este caso ju! 

gados por la juri.sdicci6n tutelar. De otra manera sus actos hu

bie~an quedado comprendidos solamente en el C6d1go Penal T:igen-

te. 

La protecci6n de loa menores, en la actualidad,-

esta constituida por una institución de 1nspecc16n, vigilancia, 

proaoc16n, tomento y coordinaci6n de los organ~smos y servicios 

protectores de la infancia, seg(m establece el Decreto de 2 de

julio de 1948. 

Los Tribunales Tutelares de Menores se rigen por 

la Ley de 1l de junio de 1948. 

En Yirtud de tales disposiciones se establece un 

Tribunal para nifios (fribunal especializado, es decir, exclusi

vamente destinado a conocer de los actos delictivos illfantiles)a 

en aquellas capitales de provincias que cuenten con establee!--

mientos especiales consagrados a la correcci6n y protecc16n de-

la infancia y de la adolescencia. 

La jurisdicci6n de t&les Tr1buna1es TUtelare.s. -

por lo que a los nifios respecta .( l71), se extiende a: 

a) las acciones u oaisiones atribuidas a los • ._ 

171. La jurisdicci6a de.los Tribunales. Tutelares de Menores, a! 

canza tambi6n a los ma1ores, padres, tutores·y guardadores 

cuyos hijos o pupilos menores de dieciseis afios que esten

a su cargo fuesen detenidos por hallarse mendigando, vagfl!!. . 

. do o pernoctando en paraje p6b1ico. 

''-:· 
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nores realizada.e antes de cumplir los dieciseis aftoa de edad 1 -

que el C6digo Penal seftale collO delitos 1 faltas atrj.buidas a -

la jurisdicc16n castrense por el C6digo de Justicia Militar; 

b) ias infracciones cometidas por los menores de 

la lllisma edad, consignadas en las leyee provinciales 1 •unici~ 

lee. 

J:D el ejercicio de su facultad reformadora, las

eanciones de loa 'l'dbunales de Menores, no tendr!n nunca carAc• 

ter represivo, sino educativo y tutelar • 

. Las medidas que tales organismos pueden adoptar-

son; 

a) aaonestaci6n o breve internamiento; 

b) deja. al aenor en situac16n de libertad vigi-

lada; 

c) colocarlo bajo la custodia de otra persona1 

familia o en una sociedad tutelar; 

d) hacerlo ingresar en un establecimiento, oti-

cial o privado, de observac16n, de edueac16n, de reforma, de -· 

tipo educativo o de tipo correctivo.o de semi libertad, y 

e) internarlo en un establecimiento especial para 

aenores anormales. 

Por exclusi6a, el C6d1go Penal Vi.gente, texto r! 

fundido en 191¡4, se ocup6 t!Ú1bi6n de los menores, estableciendo 

la 1nimputab:1.l1dad total para los que no hayan c\llllplido la edad·. 
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de d:lecieeis afias (articulo 8. nfuaero 2), e imponiendo a loa -

Tribunales ordino.rios la probibic16n taxativa, de actuar cuaJldo 

los inculpados de un delito o falta no hayan rebasado dieba -

edad, los cuales por imperativo de dicha Ley, serln puestos in

aediatamente a diepoaici6n de los Jueces de Menores. 

Por dltiao, hemos de hacer especial menc16n de -

la di.scutida y pocas veces puesta en pr~etica medida, que esta

blece el articulo 156., del C6digo Civil, bajo el Titulo d~: ~ 

11Etectos de la Patria Potestad respecto a las personas de los -

h1.jos11 • 

"El padre, 1 en su caso la madre, podrln solici

tar el auxilio de la Autoridad Gubernativa, que deber• serles -

prestado, en apoyo de su propia autoridad, sobre sus hijos no -

eaancipados, ya en el illlterfis del hogar doa6st1co, ya para la -

detenci6n y adn para la retenci6a en estaQlecimientos legal.lllen-

te autorizados que los recibiesen. 

Asi mismo, podrin reclamar la 1ntervenci6n del -

Juez aunicipal para imponer a aua hijo• hasta un mes de detea-Q 

c16n en eatableciaiento correccional, destinado al efecto, bas- .· 

tando la orden del padre o de la madre, con el "Visto bueno" -

del Juez, para que la detenci6n se realice. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores co11-

prende a los hijos legitimoe, legitimados, naturales., reconoci

dos o adopti •os". ( l?Z) 

172. Cfr~ GUY ler6n, Op. Cit •. P• 118. 
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Esta d1epos:l.c16n, cOJao se deduce de au letra, a!, 

canza a todos los menores de veintiun aftoe, si biea, como deci

amoe antes, a6lo en contadiaimas ocasiones ae ha pretendido --

aplicar .. 

El avance de los criterios protectores, educati-

1'08 1 tutelares en Eepaíl&, •• demuestra, poatblemente, con el -

hecho de que .1• h~ Tribunales para Menores en cada provincia. 

2) !'ranqi.a.- En Francia, Lllie IX, mla conocido -

por San Luis Rey ( 1226-12?.0), exp1di6 una Ordenanza en 1268, ea 

que consideraba a los ni.Boa aenores de tO aiios como irresponsa

bles d.e los dflitos que coa•tieran, pero desde esta edad haata

los 14 aftos, deberla ~irselee una reprimenda o azotes. A partir 

de los 14 años quedaban sujetos a las penas comunes. 

En el aiglo XVI, el Rey Francisco I (1.515-1547), 

excl~6 de responsabilidad a todos los menores de edad, y se ª.!! 

~bleci6 '1ll criterio proteccionista. ( 173) 

El C6digo Penal de 1791 , marca una etapa deciai

va 8.1 njar en 16 años la edad de la mayoria penal, y en intro

ducir la noc16n del. "UscerJJ.1111.eai.to"• Esta noc16n, es vuelta a 

t.oaar .por el C6ctigo de 1810, 7 dolllinar•. y tendrl validez duraa 

173. Cfr. SOLIS ~u:1.roga, Op. Cit. P• 35 • 

. cfr •. PEBEZ Vitori~. Op. Cit. P• 23. 
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te 150 afios en el derecho de los menores. 

11 Si el menor de edad lleva a cabo conductas "sin-

discernill.iento", este pagar& sus faltas y seg(m las circunstan

cias, será entregado a sus parientes o puesto dentro de "una C!, 

sa de correcc16n en donde serl detenido para ser educado", du--

rante en n<uiero de a!os fijados en el j"icio, hasta loe veinte

cumplidos. ,it14> 

''La noc16n de reeducac16a, aparece en efecto, ya

que el menor "no discierne"; este serl colocado en una casa de-

correcc16n para ser educado. Desgraciadamente, el menor conden!. 

do puede ser igualmente "encerrado" en la misma casa de correc

c16n, lo que es bueno parad6jicamente y le favorece, porque ~l-

. esta condenado a un tiempo; en tal caso lo aiSlllo que la mayoria 

de. los menores del lugar, son juzgados Íll. llegar a su mayoria -

civil. ,,Cl 75> 

Hacia 1810, el c6digo penal no admit1a la irres

ponsabilidad de los niiios, dando con ello varios pasos de retr2 

ceso. e 1?6). 

La Ley de 1850, crea en remplazo· de las casas.de 

correcci6n dos clases de establec:láientos: 

171¡• MICHARD Henri, La Dlilinquence des Jewies en Fr!1Ulce, Notée

et Etudes Documentaires, 1'os. 3987-3988, ed. or. La docWriea 

tation. franiaiae; Paris, Francia., 1973, p. 29 (tr. Fra.;) 

175. Ibideal. 

176. crr. SOLIS QUiroga, Op. Cit. P• 35 •. -
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Las colonias. penitenciarias, en donde los menores 

seria "educados en coa(m bajo llDa disciplilla severa 7 aplicados 

a loe trabajo• de la agricultura, as1 coiao a las principales 1~ 

dustriaa que aon incorporadas", igual11ente para su 1llstrucci6a

elemental; las colonias reciben a loa menoree que han. actuada -

e1ll discernimiento, 1 a los condenados a penas de menos de dos-

años. 

Las colonias correccionales, alli el r~gimen ora 

mucho mls severo, donde eran aplicsdas las condenas superiores-

a dos aftos; y los pupilos indisciplinados de las colonias peni

tenciarias taabi6n eran llevados alli. 

Las condiciones de apl1caci6n de esta ley de que 

ciertas disposiciones quedaron en vigor hasta 1958, fueron esp! 

c1ficas y precisas en la continuac16n de estos estudj,oa. (l7?) 

En 1904 se expidi6 una Ley de Asistencia P6.bli -

ca (l78>, para tutelar a los desvalidos, entre los que se encoa 

traban los menores; en 1906, ia mayoria penal tub elevada a 18-

dos. Ell 1912 collieaza una segunda etapa, 6sta rranca!llen te dec,! 

siva: la Ley del 22 de julio crea, en efecto, unajurlsdicci6n

especial para menores, el "Tribunal para '1i'ifios 1 Ado1escentes", · 

que constituy6 en su 6poca una .verdadera revoluci6n; la !inal:l.

dad pereeguida ya no era entregar a1 nifio a llDa jurisdicci6n r!. 
' . . . 

presiva, sino considerar que bste tiene necesidad de "aedidas -· 

17?. MICHARD Henri, Op. Cit. P• 30. 

t78 •. SOLIS Quiroga, Op. Cit. P• }5. 
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de tutela, vigilancia, educación, reforma y asistencia". (l79) 

La m1nor1a penal ya no es considerada como un -

todo; son distinguidas tres categorias, y para cada una de ellas 

son previstas las disposiciones especificas, los menores de tr~ 

ce años, en ning(¡n caso podr!n ser considerados aproximadamente 

a los de m!s de esa edad; de los trece a los dieciseis años y -

de los dieciseis a los dieciocho años. La gama de medidas educ~ 

tivas es largamente expuesta; tan s6lo para aquellos a quienes

se les coloque en colonias peni.tenciarias y correccionales, se

constituye un ensable importante y ya diversificado de estable

c:Lm.1.entos, y la libertad vigilada, inspirada en la "Probation"

anglosajona es instruida; los menores abandonados por su fami-

lia, son, de buena r~, asistidos por un delegado nombrado por -

el Juez; loa Tribunales para Niños y Adolescentes, acordaban en 

audiencia especial medidas educativas en caso de haber obrado -

el niño sin discernimiento, pero, en caso contrario, acordaban

aplicar penas atenuadas. Podían obtener la libertad de los men.2. 

res antes de que se resolvieran sus casos y 1 para los mayores • 

de trece. años babia prisi6n preventiva. 

La Ley del 24 de marzo de 1921, que ao re!eria • 

al V8.6abundeo de menores de dieciocho años, establecia: Ser!n -

considerados como vagabundos loa menores de dieciocho ai'ios que, 

sin causa légit1ma, abandonen el domicilio de sus padres o tutg, 

res, o loe lugares en que hayan sido colocados por fistos y a --

1?9. M!CHARD Benr1, Op. Cit. P• 30. 
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cuya autoridad fueron sometidos o confiados, y sean encontrados 

vagabundeando, no ejerzan regularaente profes16n alguna, y ob-

tengan ws recursos de una rorma desordenada de v:Lvir o de ofi

cios proh1.bidoa. 

Los Yagabundos aenores de dieciocho allos, serlm

perseguj.doa y juzgados en las condiciones prev1etaa por la ley

de. 22 de julio de 1912Q Los vagabundos mayores de trece afias y

menores d.e dieciseie no podrh ser condenados a la pena de c6r

cal, pe.ro ana Tez haya declarado el juea que son culpables de -

vagabundeo, eerb, segdn las circunstancias, entregados a sus -

padrea, .. confiados a una 1nst1 tuc16n ben6tica o a un particular, 

o enViados a una escuela reformatoria, o a una colonia peniten

ciaria o correccional para ser educados en ella, y donde perma

necerh hasta la edad de veintitm aftoa, a •enos que antes de -

cWllplir esa edad, sean admitidos para CWlplir su enrolami;ento -

regular en los ejercitos de tierra o mar. 

Loa Tribunales para menores eran pa.rte de la ca

rrera judi.cial 1 actuabaD c~legi.adamente, pudiendo imponer ••d! 
das de educac16n para los menores de trece afiC>s y conceder la~

libertad Yigilada, ·Bujeta al reau1tado de loe informes que sobre 

la co.nducta de e;Llos mandaban trimestralmente a los tribunales-

. para ellos determinar su suerte. 

"En 1940, se conf:iaron a Huber Hoel, un explora-

dor, chi.cos. criJlinales que hasta entonces habian estado en pr.1-

si6n, Y asi comenz6 la historia del establecimiento de 11Ke.r-Go

at", del que se dice que produjo u giro en la historia de la -
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pedagogia. Despu~s sobrevino la guerra 1 todo tue contusi6n y -

desaliento de la poblaci6n por defender su pais de las poten -

cias invasoras."(lSO) 

En 1945 vio la luz la Ordenan2'.A del Z de febrero, 

para los menores de dieciseis años; esta orden no prevee mis --

que medidas educativas y los Tribuna.les especializados atendimi 

ya casos de menores hasta los dieciocho años de.edad, aunque se 

tratara de !altas, delitos o crímenes. Para resolver se hacian

eetudios integrales, aunque con la 1ntervenc16n del Ministerio

P6blico y el Defensor, y con derecho a la apelaci6n, pudiendo -

otorgarse la libertad vigilada. 

Entre los preceptos de ~ste ordenamiento estAn: 

Sertm ••• , es decir, confiados: 

1. a sus padres, al tutor o a la persona que cu!, 

da de ellos, asi como a quien sea digno de confianza; 

2. a un centro; 

3. a una 1nstituci6n privada habilitada para ello¡ 

4. a la asis.tencia p6blica o a un establecimiento 

hospitalario. 

Si los jueces estiman que la edad fis1ca o mental 

del menor exige una observac16n, sea m6dica o .m6dico-ps1col6gi

ca, podr&n ordenar su ingreso provisional en un Centro de Obse,t 

vac16n instituido o dispuesto por la Justicia. Todas estas med! 

180, MIDDEHDORFF Wolt, Op. Cit. P• 274. 
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das pueden completarse con la llamada libertad vigilada. 

Por lo que respecta a la aplicaci6n de estas ae

didae en la reg16n parisiense, los nifios de corta edad eerln '!. 

tregados a la Asistencia Pdblica, de donde, despu6s de una col'l

ta permanencia, podr6n ser trasladados en caso grave a un Centro 

de Observac16n.o bien al caapo, bajo la responsabilidad !ami---

liar, en espera de una medida detinitiva. Los mayores, si se -

trata de muchachas, ingresarln en el Centro de Chevil.le, 1 si -

tueran varones, en el de Savigny-sur-Orge. 

Por lo que se refiere a estos dltimoa, hay que

lamentar la deaaparic16n del Centro de V111ajuit; 6ste babia s!, 

do creado en los locales del hospital psiquiltrico de Villajui! 

en junio de 1947, COllO resultado de la respuesta favorable del• 

Prefecto del Sena a una demanda de la Asistencia Pdblica, que -

deseaba tomar a su cargo a los menores vagabundos (Decreto del-

30 de octubre de 1935) 1 a ciertos pequeños delincuentes (ar -

ticulo 10 de la Orden del 2 de lebrero de 1945), habitualmente

eon!iados a 6sta adm1nietraci6n. La d1recc16n habia sido collti,! 

da al doctor Bergeron, m6d1eo jete de loe hospitales psiqu~itr! 

coa, muy calificado por sus trabajos anteriores, sobre todo por 

los realizados en colaboraci6n coc el profesor Wallon, y por la 

experiencia que babia demostrado en el hos¡ñtal paiqui,trico de 

Haugeat. En el cursci de los años 47 y 48, sobre un efectivo t6t 

mino medio de cuarenta a cincuenta y cinco n.ifioe, habian llega-

do a. ser hasta trecientos veint~cuatro en este centro. En el --

· habian sido colocados, en excelentes condiciones de observación~ 
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educadores. paic6logoa, a6d1cos de di.at1ntas eepec1alidad~a, ea 
.docrin6logoe, que trabajaban ea equipo y se 'behet1c1aban en una 

buena organizac16a escolar, de tres talleres: carpinter!a, he-

rreria y zapateria; y de. todas las posibilidades de explorac16n 

!isiol6gl.cas, especialmente electroencefalograf!a. Es de lamen

tar que eate centro tan 6til ha)'a tenido que interruapir eu ac

t1Yidad por motiTos econ6111coa. 

Fr&11cia ha hecho en los (ü timos a1'1os grandes ea

tllerzos para modernizar sus establecimientos educat1Tos. Loe ª!. 

tablecimientos educativos p6blicos y privados del pa!s, son por 

ello en general buenos. 

Ta:mbi6n en los territorios franceses de ultramar, 

se esfuerzan por crear buenos lugares educativos y se han cona!_ 

guido resultados apreciables. 

Una característica de los establecimientos fran

ceses es qQe se concede gran importancia a la formac16n profe-

sional de loe j6venes y no ·se contentan simplemente con que tr! 

baj~a. La rormac16n profesional debe proporcionar al joven los

aedios para configurar por si lliemo su T.1.da. 

Mediante el dominio de un oficio, el joven es -

promovido a una esfera social distinta y mis elevada; mediante

la mejor pos1c16n social y la seguridad en si llli8111o unida a --· 

ella, logra compensar mejor otras carencias a6n subsitentes y -

resistir mejor tambi6n las tentaciones de caer nuevamente en el 

delito. Una buena formac16n profesional se enlaza por ello ea-

trecheente con el resultado conjunto da la reeducac16n; a 111en~ 
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do la formaci6n profesional concluye con los correspondientes -

ex&menes. 

Es esencial para el ~xito, la calidad del educa-

dor 1 la educadora de los hogares. 

"En Francia se ha concedido especial atenci6n al-

desarrollo de los hogares de trinsito (homes de semi libert6).-

Desde hace muy poco tiempo, los tribunales de menores pueden -

disponer tambi6n el internamiento directo en un "bogar de semi

libertad", como medida educativa independiente, y ello para j6-

venes que no puedan seguir en sus casas, pero para quienes no -

parece indicada una educaci6n correccional. Estos hogares son -

llamados .11 foyers de semi 11bert611 , en trecruztmdose hoy ambos -

conceptos (home y foyer), y a veces se encuentran ambas clases

de j6venes en un mismo hogar. Los problemas relativos a estos -

hogares fueron y son vivamente discutidos en Francia. El inter-

na.miento en un "foyer" no debe tener lugar sin una previa obse! 

vaci6n y se han esforzado por establecer los principios con a-

rreglo a los cuales hay que proceder a la selecci6n de los j6v! 

nes que deben destinarse a estos hogares. Los resultados obten! 

do• hasta ahora por la educaci6n de tipo familiar en pequefios -

grupos, en los que, por cada quince j6venes hay :un educador, ~

son buenos y de ahi la tendencia a aumentar el n<imero de foyers 

y de homes. El educador de estos bogares requiere cualidades.e~ 

pecia1es."( lBl) 

181. MICHARD lienr1, Op. Cit. P• 50 y as. 
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Actualmente, hay Tribunales para Menores eJl cada 

Departamento, y se cuida que los jueces de menores tengan espe

cial rormac16n 1 se perfeccionen; para lo cual eX:l.ate e~ Va.ru~ 

cresson, cerca de Paria, un Instituto encargado de impartir cut 

sos especiales sobre menores para los funcionarios de dichos -

Tribunales. Rl arbitrio del juez de menores es actualmente •111-

extenso, porque se determina el proceso, la imposic16n de medi-

das de internado y cuando ha de concluir la educaci6n correcc12, 

Dale (182) 

Para los semi adultos de .d+eciocho a veintiun -

años, eXiste la Pr1sion-6cole (Pris16n escuela), de Oermin.gen 1 

Doullens. (lB3) 

182. Cfr. SOLlS QUU'oga, Op~ Cit. P• 35 •. 

crr. MIDDENDORFF WoH, Op. Cit. PP• 214 y 222. 

183. Cfr. MIDDENDORFF Wolr, Op. Cit. P• ?;. 
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LOS MENORES I11FRAC!ORES EN LAS LEGISLACIONES MEXICANASé 



LOS MENORES INFRACTORES EN LAS LEGISLACIONES MEXICANAS. 

En ~ste capitulo veremos las Legislaciones Pena-

les Anteriores y Actuales, en cuanto a las conductas antisocia

les de loa menore; para tener un panorama m~s amplio de nuestra 

realidad jur!dica. 

A) Legislaciones Anteriores, 

En ~sta parte veremos lo que las legislaciones -

locales· de loe Estados han opinado y escrito sobre los men·ores

en estado antisocial, y, al finalizar, nos daremos cuenta de ..;_ 

que en algunos Estados no se les menciona en sus cuerpos de le

yes. sino que se les deja a criterio del juzgador, que muchas -

veces se guia 11As por sus sentimientos morales que por un verd! 

dero espíritu jurídico. AdemAs veremos como antecedente de una

Inst1tuci6n para menores de conductas antisociales, al Tribunal 

para Menores del Distrito Federal. 

1) Legislaciones de los Estados de la Federaci6n. 

Comenzaremos por ver las. legislaciones en forma alfab6tica;. ter 
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minando con el Distrito Federal, donde veremos el c6d1go penal

de 1871 por considerar que es de 8\lllla 1aportanc1a1 y tamb16n el 

de 1929 que, por haber permanecido auy poco tiempo en vigor, ao 

tuvo mucho auge puesto que s6lo rigi6 durante casi dos afloe. -

Por lo tanto, vere11<>a los dos. 

1.- AGUASCALI!lli'ES. 

30 de agosto de 1879. 

Capitulo II. 

Circunstancias que excluyen la responsabilidad -

criminal. 

Art. 34.- Las circunstancias que excluyen la respon~ 

bilidad criminal. por la infracción de leyes penales son: 

58. Ser menor de nueve aftoa. 

6a. Ser mayor de nueve afios y menor de catorce -

al cometer el. delito, si el acusador no probare que el acusado

obr6 con discernimiento necesario para conocer la ilicitud de -

la 1nfracci6o... 

En los casos de 6sta rracc16a y de la anterior -

se procederl coiao preVienen los articuloa 1.57 a 159, 161 '3' 16Z. 

Capituio I. 

Reclus16n PreyentiYa en establecimiento de educ.! 

ci6n correccional. 

Art. 15?.- La reclus16n preyent1Ya en establecimiento 

de educaci6n correccional, se aplicar6.: 

I •• A los acusados aenores de nueve aftos cuando se ..... 
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crea necesaria esa medida, ya por no ser 1d6neas para darles e

ducaci6n las personas que los tienen a su cargo, o ya por la ~ 

gravedad de la 1nfracc16n en que ellos incurran; 

II.- A los menores de catorce afioe y mayores de nueYe 

que, sin discernimiento; infrinjan alguna Ley Penal. 

Art. 158.- Siempre que por el aspecto del acusado se

conozca o conste por otro medio legal que no ha cumplido nueYe

alios; se hari desde luego lo que previ.ene el articulo anterior. 

sin m&s diligencias que levantar un acta en la que conste la d!, 

·terminac16n del Juez y sus tundamentos. 

Art. 159.- El t~rmino de _dicha reclusi6n la fijar! el 

Juez, procurando que sea bastante, para que el acusado concluya 

su educación primaria y no excederA de seis años. 

Art. 160.- Ni los Jueces ni las Autoridades Gubernat4, 

vas podr6.n poner en el establecillliento de educaci6n correccional¡ 

ni ser!n admitidos en bl, jóvenes condenados por haber delinqU!, 

do con discernimiento. 

Art. 161.- Las d~ligencias de sustanciaci6n que se h.!, 

yan de practicar con el acusado menor de. catorce años, se ejec!f_ 

tar.§n precisamente en el establecimie_nto de ed.ucaci6n correccig, 

nal y no en el Juzgado. Si resultare que obr6 sin discernimien

to se le impondr! la reclus16n de que habla la fracci6n 2a. del 

art~culo 157, en caso contrario, se le trasladarli. a.l estableci-

. miento de cor1·ecci6n penal .. 

Art. 162.- En los casos de que hablan los artículos-

anteriores, podr6. el Juez que decrete la reclus16n poner en 11-
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bertad 81 recluso, siempre que 6ste, acredite que puede volver

al seno de su familia sin peligro para la sociedad, por haber -

mejorado de conducta y concluido su educac16n, o porque pueda -

terminarla tuera del establecim:iento. 

2.- BAJA CALIFORNIA NORTE. 

22 de julio de 1959. 

Se abroga este C6digo y entra en vigor el C6digo 

para el Distrito Federal de 1931, quedando vigentes las dispos! 

ciones de car~cter penal, contenidas en Leyes Especiales no pr! 

visto en el C6digo Penal. 

Es el titulo sexto de dicho C6digo el que habla

da: delincuencia de menores; 6nicamente en cuatro artículos tr_! 

ta lo referente a ellos del 119. al 122. 

Los menores de dieciocho afios que cometan infraccio-

nes a las Leyes Penales serlin internados por el tiempo que sea

necesario para su educac16n correctiva. 

Seg6n las condiciones peculiares del menor y la grav1 

dad del hecho, apreciadas en lo conducente, como lo dispone el-· 

articulo 52. las medidas aplicables a menores serlm apercibi -

miento e intel'?lamiento en la forma que sigue: 

I.- Reclus16n a domicilio; 

II,- Reclusi6n escolar; 

!II.- Reclus16n en un hogar honrado, patronato o 1ns

tituc16n similar¡ 

IV.- Reclus16n en establecimiento m~dico; 
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v.- Reclusión en establecimiento de educación corree-

cional. 

Para autorizar la reclusi6n tuera del establecilci.ento 

oficial de educac16n correccional, los Jueces podrAn cuando lo

estimen necesario exigir fianza de los padres o de los encarga

dos de la vigi.lancia del menor. 

A falta de Acta del Registro Civil la edad se tijar~

por dictamen pericial; pero en casos dudosos, por urgencia o 

por condiciones especiales de desarrollo precoz o retardado, 

los Jueces podr!n resolver seg6n su criterio. 

criminal. 

3.- BAJA CALIFORNIA SUR. 

( C. P. del D. F. 1871) 

Cap! tulo II. 

Circunstancias que excluyen la responsabilidad -

Al't. 34.- Las circunstancias que excluyen la respons~ 

bilidad criminal por la 1nfracc16n de leyes penales son: 

5a. Ser menor de nueve años. 

6a. Ser mayor de nueve años y menor de catorce al co~ 

meter el delito, si el acusador no probare que el acusado obr6• 

con discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la 1n

fracc16n. 

En los casos de eeta fracci6n y de la anterior -

se proceder! como previenen los artículos 157 a 159, 161'y 162 •.. 
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Capitulo X. 

Reclusión Preventiva en establecimiento de educ~ 

ci6n correccional.. 

Art. 157.- La reclusi6n preventiva en establecimiento 

de educaci6n correccional, se aplicari: 

I.- A los acusados menores de nueve ailos cuando se 

crea necesarj.a esa medida, ya por no ser 1d6neas para darles e

ducac16n las personas que los tienen a su cargo, o ya por la 

gravedad de la 1nfracc16n en que ellos incurran; 

II .. - A los menores de catorce ailos y mayores de nueve 

que, sin discernimiento; infrinjan alguna Ley Penal. 

Art. 158.- Siempre que por el aspecto del acusado se

conozca o conste por otro medio legal que no ha cumplido nueve

aftos; se hará desde luego lo que previene el articulo anterior, 

sin m!s diligencias que levantar un acta en la que conste la d,2_ 

terminación del Juez y sus fundamentos. 

Art. 159.- El t~rmino de. dicha z:eclusi6n la· f'ijari el 

Juez, procurando que sea bastante, para que el acusado concluya 

su educaci6n prima.ria y no exceder& de seis aflos. 

Art. 160.- Ni. los Jueces ni las Autoridades Gubernat! 

vas podrtin.poner en el establecimiento de educaci6n correccional¡ 

ni serful admitidos en ~l, j6venee condenados por haber delinqu! 

do con discernimiento. 

Art~ 161.- Las dilieencias de sustanc1aci6n que se h! 

yan de practlcar con el acusado menor de catorce aflos, se ejec!!_ 

tar~n precisamente en el establecimiento de educac16n correccig, 
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nal y no en el Juzgado. Si resultare que obr6 sin discernimien

to se le impondrl la reclusi6D de que habla la fracc16n 2a. del 

articulo 15?, en caso contrario, se le trasladar! al estableci

miento de correcc16n penal. 

Art. 162.- En los casos de que hablan los articulas -

anteriores, podr! el Juez que decrete la reclus16n poner en li

bertad al recluso; siempre que Este acredite que puede volver -

al seno de su familia sin peJ.j,gro para la sociedad, por haber -

mejorado de conducta y concluido su educaci6n, o porque pueda -

terminarla tuera del estableci.miento. 

4.- CAMPECHE. 

30 de noViembre de 1899. 

Cap! tul o II • 

Circunstancias que excluyen la reaponsabilidad -

crilllinal. 

Art. 34.- • • • • • • 

• • • v.- Ser menor de nueve años; 

VI.- Ser mayor de nueve años y menor de catorce

al cometer el delito, s1 el acusador no probare que el acusado-

obr6 con discernimiento necesario para conocer la ilicitud de -

la intracci6n. 

En el caso de esta" fracei6n y de la anterior se

procederl como convienen los articulas 119 al 121, 123 y 124. 

Art. 119.- La pena de reclusi6n ae bar&. efectiva en -

una casa de correcci6n, siendo loa conden~dos menores de 18 aiios; 
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y siendo mayores de esta edad, en alg6n otro edificio pdblico -

que no esté destinado a la prisi6n de los reos de delitos comu-

nea. 

Art. 120.- La reclusi6n preTentiva en establecimiento 

de educac16n correcciona1, se aplicari: 

I.- A los acusados menoree de nueve aftos cuando se 

crea necesaria esa medida, ya por no ser id6neas para darles e

ducaci6n las personas que los tienen a su cargo o ya por la gr! 

vedad de la 1nfracci6n en que aquellos incurran; 

II.-A loe menores de catorce años y mayores de nueve

que, sin discernimiento, infrinjan alguna Ley penal. 

Art. 121.- Siempre que por el aspecto del acusado se

conozca o conste por otro medio lega1 que no ha cumplido nueve

aftos, se hará desde luego lo que-preYiene el articulo anterior, 

sin mtis diligencia que levantar un acta en que conste la .detet'

llinac16n del Juez y sus fundamentos. 

Art. 122.- El t6raino de dicha reclus16n lo fijar! el 

Juez, procurando que sea beatarite para que el acusado concluya

su educac16n primaria y no exceder! de diH afloe. 

Art. 123.- Ni los Jueces Di las autoridades Gubernat! 

vas podrln poner en el establecimiento de educaci6n correccional, 

ni serln admitidos en 61, .j6venee condenados por ·haber delinqu! 

do con discernimiento. 

Art. 124.- Las diligencias de substanc1ac16n que se -

hayan de practicar con el acusado menor de catorce afios .se eje

cutar!n precisamente ·en el establecill.i.ento de educac16n corree-
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cional y no en el Juzgado. Si resultare que obr6 con diacerni-

lliento se le impondr! la reclusi6n de que habla la tracc16n II

del articulo 119; en caso contrario se le traeladarA al establ.! 

ciJIÚ.ento de correcci6n penal. 

5.- COAHUILA. 

1~ de enero de 1933. 

Titulo Sexto. 

Delincuencia de Menores. 

Oap1tulo Unico. 

De los Menores. 

Art. 116.- Los menores de 18 años que cometan infrac

ciones a las Leyes Penales, serful internados por el tiempo que

sea necesario para su correcc16n educativa. 

Art. 11?.- Se~n las condiciones peculiares del menor 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente como lo 

dispone el articulo 49, las medidas apl1cab1es a los menores s~ 

dn: 

I.- Reclusi6n a domicilio; 

II.- Reclue16n. escolar; 

III•- Reclus16n en un hogar honrado, patronato o ins

tituciones similares; 

IV.- Reclus16n en establecimiento m6dico; 

.V.- Reclusi6n en establecilniento especial de educac16n 

t&cnica y 

VI.- Reclus16n en establecillli.ento de educac16n corre~ 
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cional. 

Art. 118.- Para autorizar la reclusi6n tuera del est,! 

blecillliento oficial de educaci6n correccional los Jueces podr6n, 

cuando lo estilllen necesario, exigir tianza de los padres o en~ 

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 119 •• A falta del Acta del Registro Civil, la -

edad se fijari por dictamen pericial, pero en casos dudosos, -

por emergencia o por c.ondiciones especiales de _desarrollo pre

coz o retardado, loa Jueces podrin resolver segfln su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 18 afios antes de termi~ 

nar el periodo de reclue16n que se le hubiere fijado, la autor!. 

dad encargada de la ejecuci6n de sanciones decidir! si debe de

ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

6.- COLIMA. 

15 de enero de 1940. 

Capitulo VI. 

Aplicaci6n de Medidas ptu'a Menores. 

Art. 66.- Los menores de 18 años que cometan infrac -

ciones a las leyes penales serAn internados por el tiempo que -

sea necesario para su correcci6n educatiya. 

Art. 67 .- seg(m las condicione.e peculiares del menor

Y la gravedad del hecho apreciadas en lo conducente como lo di,! 

pone el articulo 47, las medidas aplicables sedn: · 

I.- Reclus16n a domicilio; 

II.- Reclusi6n escolar; 
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III.- Reclua16n en un hogar honrado, patronato, o ---

1nsti tuc16n similar; 

IV.- Reclus::t.6n en estableciJiiento mtldico; 

v.- Reclus16n en establ.ecimiento especial de educaci6n 

t6cn1ca y 

VI.- Recluei6n en establecimiento de educaci6n corre~ 

cional. 

Mientras no existan en el Estado los eatableci-

Jlien tos a que se re1'1.ere la fracci6n anterior ser& aplicada a -

ju1c.1o del Juez, cualquiera de las otras resoluciones. 

Art. 68.- Para autorizar la reclus1.6n tuera del esta

blec1.m:1.ento oficial de educaci6n correccional los Jueces podr&n 

cuando lo estimen necesario, exigir fianza de los padres o en-

cargados de la vigilancia del menor • 

.Art. 69.- A falta de Acta del Registro Civil, la edad 

se fijarl por dictamen pericial. pero en casos dudosos por eae~ 

gencia o por condiciones espeeiales de desarrollo precoz o re-

tardado, los Jueces J>Odrlui resolver seg(m su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 18 afios antes de terminar 

el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado, la autoridad

encargada de la ejecuc16n dé sanciones decidir! si debe ser ---

. trasladado al establecilli•nto destinado a mayores. 

7•- CHIAPAS. 

l1 de diciembre de 1872. 

Capitulo n. 
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Circunstancias que excluyen la responsabilidad -

criminal. 

Art. 34.- •••••• 

• • • 5a. ser menor de nueve afios. 

6a. ser mayor de nueve afloe 1 menor de catorce -

al cometer él delito si el acueador no probare que el acusado -

obr6 con el discernimiento necesario para conocer la ilicitud -

de la infracc16n. 

En los casos de lista !racc16n y de la anterior,

se procederA como pre'fienen los articulas 157 a 159, 161 y 162. 

Capitulo x. 
Reclusión Preventiva en establecimiento de edUC! 

ci6n correccional. 

Art. 157.- La recluai6n preventiva en establecimiento 

de educac16n correccional, se aplicar&: 

I.- A loa acusados menores de nueve afios, cuando se -

crea necesaria esa medida, ya por no ser idóneas para darles e

ducaci.6n las .personas que los tienen a su cargo, o ya por la -

gravedad de la 1ntracc16n en que ellos incurran; 

II.- A los menores de catorce afios y mayores de nueve 

que, sin discernimiento, infrinjan alguna Ley Penal. 

Art. 158.- Siempre que por el aspecto del acusado se

conozca o conste por otro medio legal que no ha cumplido nueve: 

afias; ae harA desde luego lo que previene el articulo anterior, 

sin mas diligencia que levantar un acta en que conste la deter

minaci6n del Juez y sus tunda.mentas. 



1?6 

Art. 159.- El t6rmino de dicha reclusi6n la tijari el 

Juez, procurando que sea bastante para que el acusado concluya

su educac~6n primaria y no exceder& de seis afios. 

Art. 160.- Ri los Jueces ni las Autoridades Gubernat,! 

vas podrln poner en el establecilliento de educaci6n correccio-

nal. ni serln adllitidos en 61 1 j6venes condenados por haber de

linquido con discernimiento. 

Art. 161.- Las diligencias de substanciaci6D que se -

hayan de. practicar con el acusado menor de catorce años, se ej~ 

cutarln~precisamente en el establecimiento de educaci6n correc

cional y no en el Juzgado. Si resultare que obr6 sin discerni-

miento se le 1mpondrl la reclus16n de que habla la rracci6n II

del articulo 15?, en caso contrario se le trasladar& al establ!, 

cimiento de correcci6n penal. 

Art. 162.- En los casos de que hablan los articulas -

anteriores, podr& el Juez que decrete la reclusi6n poner en li

bertad al recluso, siempre que 6ste acredite que puede volver -

al seno de .su familia sin peligro para la sociedad, por haber -

mejorado de conducta y concluido· su educaci6n, o porque plileda ~ 

terminarla fuera del establecimiento. 

8.- CHIWUAHUA. 

· .. 31 de julio de 1.937. 

El C6digo Penal para el Estado Libr.e y Soberano

de Chihuah.ua. para nada hace menc16n de los menores infractores 

por lo tanto dejaba a criterio d.el Juez la. imposic16n dé penas-
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a las infracciones cometidas por aqu~llos. 

9·- DURANGO. 

1 de enero de 1901. 

capitulo II. 

Circunstancias que excluyen la responsabilidad -

criminal. 

Art. .;i..- •••••• 

• • • 5a. ser menor de nueve afios. 

6a. ser mayor de nueve afios y menor de catorce -

al cometer el delito, si el acusador no prob!ll'e que el acusado~ 

obr6 con el discernimiento necesario para conocer la ilicitud -

de la infracci6n. 

En los casos de 6sta fracc16n y de la anterior -

se proceder! co•o previenen los artículos 150 a 152, 154 y 155. 

Capitulo x. 
Reclus16n Preventiva en establecimiento de educa . -

ci6n correccional. 

Art. 150.- La reclus16n preventiva en establecimiento 

de educaci6n correccional, se aplicarl: 

I.- A los acusados menores de nueve afios, cuando se -

crea necesaria esa medida, ya por no ser id6neas para darles e

ducaci6n las personas que los tienen a su cargo, o ya por la gr~ 

vedad de la infracc16n en que ellos incurran¡ 

II.- A los menores de catorce años y mayores de nueve 

que, sin discernimiento; infrinjan algUna Ley Penal. 
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Art. 151.- Siempre que por el aspecto del acusado se

conozca o conste por otro medio legal que no ha cumplido nueve

afios¡ se harl desde luego lo que previene el articulo anterior, 

sin mas diligencia que levantar un acta en que conste la deter

minaci6n del Juez y sus tundamentoe. 

Art. 152.- El t&l'lltino de dicha recluei6n la tijar1 -

el Juez procurando que sea bastante para que el acusado conclu

ya su educac16n primaria y no exceder! de seis aflos. 

Art. 153.- Ri los Juces ni las Autoridades Gubernat1.

vas podr.§n poner en el establecimiento de educac16n correccio-

nal; ni serln admitidos en 61 j6venes condenados por haber de-

linquido con discernimiento. 

Art. 154.- Las diligencias de substanciaci6n que se -

hayan de practicar con el acuead.o menor de catorce alios, se ej.! 

cutarAn precisamente en el establecimiento de educac16n correc

cional y no en el Juzgado. Si resultare que obr6 sin discerni-

llliento se le impondr~.la reclusi6n de que habla la !racci6n 2a. 

del articulo 150, en caso contrario, se le traeladarl al ésta-

blecimiento de correcci6n penal. 

Art. 155.- En loe casos de que hablan los articulas -

anteriores, podrl el Juez que decrete la reclusi6n, poner en l! 

bertad al recluso, sieapre que hte acredite que puede volver -

al seno de su familia sin peligro para la sociedad, por haber -

mejorado de conducta y concluido su educac16n o porque pueda -

terminarla fuera del establecimiento~ 
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10.• ESTADO DE MEXICO. 

6 de abril de 1956. 

Este es otro de los Estados de la Federaci6n en

donde se dejaba a criterio del juzgador. en este caso al Juez -

que conozca de un caso concreto donde sea un menor el infractor 

a la Ley Pen&l;-a su libre albedr10 1 7, casi siempre se dejaba

libre al menor con el apercibimiento a sus padres de vigilarlo

aejor en su conducta. 

11.-GU.AN.AJUATO. 

24 de diciembre de 1932. 

T!tulo Sexto. 

De los Menores. 

Art. 115.- Los menores de 18 añoa que cometan infrac

ciones a las Leyes Penal.ea ser!n internados por el tiempo nece

sario- para su correcc16n educativa. 

Art. 116.- Se~las condiciones peculiares del menor

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente como lo -

dispone el articulo 48, 1ae medidas ·plicables a los menores se

rin apercibimiento e internamiento en la torma que sigue: 

I.- Reclusi6n a domicilio; 

II.- Reclus16n escolar; 

III.- Reclusi6n en hogar honrado; 

IV.- Reclusi6n en establecimiento m6d1co; 

v.- Reclus16n en establecimiento especia1 de educac16n 

técnica y 
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VI.- Reclus16n en establecimiento especial do educa -

ci6n correccional. 

Art. 11?.- Para autorizar la reclutd.6n fuera del est,! 

blecimiento oficial de educac16n correccional los Jueces podrin 9 

cuando lo estimen neceaario, exigir !1.anza de los padres o en-

cargados de la 'figilancia del menor. 

Art. 118.- A falta de Acta del Registro Civil, la edad 

se fijarl por dictamen pericial, pero en casos dudosos, por e-

mergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o -

retardado, los Jueces podrin resolver eeg6D su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 18 años antes de terminar 

el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado, la autoridad

encomendada en la ejecuc16n de sanciones decictl.rá si debe de -

ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

Todo el Titulo Sexto es derogado por el Decreto 32 de 

fecha 30 de diciembre de 1937 por el cual se promulga la Ley -• 

del Tribunal para Menores del Estado Libre y Soberano de Guana

juato .• 

12.- GDIBRERO. 

22 de junio de 1937. 

T1 tulo Sexto. 

De los Menores. 

Art. 117.- Los menores de 18 afios que come.tan intrac

ciones a las Leyes Penales, serln internados por el tiempo que

sea necesario para su correcci6n educativa. 
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Art. 118.- Seg6n la~ condiciones peculiares del menor 

y la gravedad del hecho apreciado en lo conducente como lo dis

pone el articulo 50, las medidas aplicables a menores serAn ape! 

cibimiento e internamiento en la forma que sigue: 

I.- Reclusión a domicilio; 

II.- Reclusi6n escol!!n 

III.- Reclus16n en hogar honrado, o en patronato i -

Instituciones similares; 

IV.- Reclusi6n en establecimiento m6dico; 

v.- Reclus16n en establecimiento especial de educac16n 

Ucnica¡ 

VI.- Recluei6n en establecimiento de educaci6n corre.s:, 

cional. 

Art. 119.- Para autorizar la reclusi6n fuera del esta

blecimiento oficial de educaci6n correccional los Jueces podrhn, 

cuando lo estimen necesario, exigir fianza de los padres o en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 120.- A !alta de Acta del Registro Civil, la edad 

se .tijarli por dictamen pericial, pero en casos dudosos, por eme,t 

gen'cia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o retB.!: 

dado, los Jueces podrhn resolver seg6n su crite.rio .. 

Cuando el menor llegue a los 18 afíos antes de termi-

nar la reclus16n que se le hubiere fijado,la autoridad encarga

da .. de la ejecuci6n de sanciones decidirl si debe de ser trasla

dado al establecimiento de.atinado a mayores. 
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13.- HIDALGO. 

~ de febrero de 1940. 

Capituto XII, 

Reclusi6n y Medidas Tutelares Educativas para Me 

nores. 

Art. 61.- Los menores de 16 aftoe que: cometan in frac -

ciones a las Leyes de Defensa Social, seg6.n sus condiciones pe

culiares y la graTedad de la 1nfracci6n estimadas por el Tribu

nal de Menores, de acuerdo en lo conducente a las disposiciones 

de los articulos 68 y 69 de 6ste C6digo, sertin sometipos a medi 
() -

das tutelarrs Y. educativas, o a recluai6n en los t6rminos si---

guientes: 

I.- Allonestaci6n. 

II.- Reclusi6n a domicilio, bajo el cuidado y la res

ponsabilidad de los padres o de quienes ejerzan la tutela o la

representaci6n del menor; 

III.- Reclusi6n en un hogar honrado, en un patronato-

o en instituciones similares; 

IV.- Reclus16n escolar en un internado particular.re

conocido oficialmente, bajo el cuidado ;r responsabilidad del D!, 

rector del propio establecimiento; 

v.- Reclus16n en un est~blec~ld.~nto de educaci6n t6c

nica bajo el cuidado y responsabilidad del Director del mismo; 

VI.- Reclus16n en el Reformatorio de Menores, bajo el 

cuidado y responsabilidad del Estado. 

Art. 62.- Las rec.lusiones a que se refiere el articuJ.o 

f;. 
' 
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anterior, no &61o tendrln por objeto la privac16n racional y 

prudente de la libertad del menor, sino taab16n su educac16n t! 

s1ca, moral 1 cient1fi.caa. sobre la base del trabajo. 

Art. 63.- Para autorizar la reclus16n tuera del esta

blecim:iento oficial de educac16n correccional los Juecee podrin, 

cuando lo est1aen necesario, exigir fianza de loe padree o eaca,t 

gadóa de la 'figilancia del menor. 

Art. 6.4.- A tal.ta de Acta del Registro CiTil 1 la edad 

se fijar• por dictamen pericial, pel'O en casos dudosos, por eaer 

gencia o por condiciones especiales de desa~rollo precoz o re-

tardado, loa Jueces podrin resolver seg6n su criterio. 

Art. 65.- Los Jueces de Menores gozarln de amplia ta

cul tad para determinar la forma y duraci6n de la reclus16n; --

aunque sin exceder 6sta del t6rm.1no que correspondería imponer-

si el infractor fuere mayor ~e edad. 

C~ando el aenor llegue a los 16 afios antes de terminar 

el período de reclusi6n que se le hubiere fijado, la autoridad

. encargada de la ejecuc16n de sanciones dec1d1ri si debe de ser

trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

14.- JALISCO. 

27 de enero de 1923. 

Capitulo II. 

Circunstancias Excluyentes. 

Art. 29 •. - Las circunstancias que excluyen la respona.! · 

bilidad crillínal por la 1ntracc16n de Leyes Penslee son: 

,.. 
·., 
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v. Ser menor de siete aflos. 

VI. Ser mayor de 81.ete afies '1 menor de catorce -

al int.ringir la Le:r Penal. a1 no se probare que el acusado obr6 

con el disce.rnilliento necesario para conocer la ilicitud de la

intracc16n. 

Cap1ttalo x. 
Reclue16n preventiva en establecilliento de educ.! 

c16n correccional. 

Art. 141.-ta Iteclus16n p1·eventiva ell eatablec1m1ento

de educac16n correccional, ae aplicarl: 

I.- A loe acusados menores de siete a.Aos, cuando se -

crea necesaria esa aedida, ya por no ser 1d6neas para darles e

ducaci6n las personas que los tienen a su cargo, o 1• por la 

graTedad de la intracc16a en que aquellos incurran. 

II..- A loa menores de catorce aflos y aa.yores de siete 

que, sin di.scernimiento, infrinjan algma Ley Penál. 

Art. 142.- Sie•pre que por el aspecto del acusado se

conozca, o conete por otro medio lega:t, que no ha cumplido sie

te ailos, se harl desde luego lo que previene el articulo ante-

rior, sin a'8 d:111.genc1a que levantar tll1 acta en que consten la 

determinac16n del Juez :r sus fWldamentOa • 

.&rt. 14,; .. - El t6naino de dicha reclus16n. lo tijarl el 

Juez, procurando que sea bastsnte para que el acusado concluya

su educac16n primaria, y no excederá de seis años. 

Art. 144•- Ni los Jueces ni las Autoridades Gubernat,!. 

va.e podré .poner en el establecimi.ento de educac16n correccio-.:. 
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ual, ui serln admitidos en 61, j6Yenea condenadoe por haber de

linquido con dJ.acerDilliento. 

Art. 145.- Las 4111genc1ae de eubetanc1ac16D que •• -

hayan de pra.cticar con el acusado menor de catorce afios se eje

cutarla precisa.mente en. el establecilliento de educac16n correc

cional 1 no en el Juzgado. 

Si resultare que ob1'6 sin discernimiento se le iapon

dr.i la re8lu816a de que habla la tracc16n II del articulo 141 1 -

en caso contrario, se le traeladarA al establecimiento de corres 

ci6n penal. 

Art. 146.- En los casos de que hablan los art1culoa -

anteriores, podrl el Juez que decrete la reclus16n poner en li

bertad al recluso; siempre que 6ste acredite que puede volver -

al seno de su familia sin peligro para la sociedad, por habe~ -
mejorado de conducta 1 concluido su educac16n, o porque pueda -

terminarla fuera del eatablecilliento. 

15.- MICHOACil. 

10 de junio de 1936. 

Capitulo IV. 

Excluyentes de responsabilidad penal. 

• • • IV. Ser menor de nueve afias¡ 

v. Ser mayor de nueve años y aenor de dieciocbo

afloa. al cometer la 1.ntracc16n. 

En los casos que se refieren las rracc::iones IV y 

V se. proceded. con fome a lo dispuesto en el Ti tulc Sexto, Libro 
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Primero de ~ste C6digo. 

Titulo Sexto, 

Capitulo Unico. 

De los Menores de Edad. 

Art. 131.- Los menores de dieciocho afios que cometan-

1nfracciones a laa Leyes Penales, ser6n internados por el tiem

po que sea neceaario para su correcc16n educativa. 

Art. 132.- Se~n las condiciones peculiares del menor 

y la gravedad del hecho apreciables en lo conducente como lo O!: 

dena el 8.1".ticulo 59; las medidas aplicables a los menores ser6D 

&110neetac16n e 1nternomiento en la forma que sigue: 

I.- Reclusi6n a· dollicilio; 

II.- Reclusi6n escolar; 

III.- Reclusi6n en un hogar honrado, patronato o, ins

tituciones similares; 

IV.- Recluei6n en establecimiento 11Mico u hospital; 

v.- Reclua16n en establecimiento de edueaci6n correc

cional si lo hubiere. 

Art. 133.- Para autorizar la reclua16n fuera del est.! 

blecilliento ot1c1a1, de educac16n correccional los Jueces podrin, 

cúando lo estimen necesario, e:ldgir fianza de los pádres o en-

cargados de la rigilancia del aenor. 

Art. 134.- A falta de Acta del Registro Civil, la-edad 

se tijari por dictamen pericial, pero en casos dudosos, por eme! 

genci,a o por condiciones especiales de desarrollo precoz o re.;... 

tardado, los Jueces podrin resolver seg6n su criterio. 
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Cuando el menor llegue a los dieciocho aiio6 antes de

terlllinar el periodo de reclusión que se le hubiere fijado, la -

autoridad encargada de la ejecuc16n de sanciones decicliri si de 

be ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

16.- MORELOS. 

13 de febrero de 1935. 

Capitulo v. 
Aplicaci6n de Penas a los Menores. 

Medie.las de Seguridad de Menores. 

Art. 98.- Siempre que se compruebe que el acusado ••

y~r de quince años y menor de dieciocho haya delinquido, se le

condenari a reclusi6n por un tiempo que no baje de la quinta -

parte, ni exceda de la mitad .del t~rmino que.debia durar la pe

na que se le impondría siendo mayor de edad. 

Art. 99.- A falta de Acta del Registro Civil, la edad 

se tijarl por dictamen pericial, pero en casos dudosos, por e-

aergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o -

retardado, los Jueces podrln resolver seg6n su criterio. 

Art. too.- Cuando el menor cupla dieciocho aiios de -

edad, antes de terminar el periodo de reclusi6n que se le hubi! 

re t1Jado, el Ejecutivo del Estado lo mandarl trasladar al est! 

bl•cillliento destinado a mayores. 

Otro tanto barA el Juez cuando el proceso no se haya-
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serln entregados a laa persona.e que los tengan a su cuidado, 

siempre que garanticen con cauci6n hasta por cinco mil peaoe la 

obligac16n que contraen de proporcionarles 1Detruce16n pri.aari.a 

y profes161l, arte u oticio. 

El Juez 11andarl hacer efectiva la cau.c16n B1 ee probA 

re que no ee cuapll6 con la obl1gaci6a contraida dentro de wa • 

Urllino prudente, a au juicio. 

Art.· 102.- Cuu.do DO se otorgoe la garantía o el que

tenga a su cuidado al menor n~ sea lo auticientemente id6neo, a 

juicio del Juez, 6ete mandar' internar al menor, con fines edu

cativos, en una escuela o se le deeignari una casa de faa11:1a -

honorable o un establecilli.ento p6bl1co, donde deba permanecer. 

Art. 103.- El t6raino que deba durar en la escuela, -

en la casa particular, o en el establecimiento pdblico, lo U.1.! 

r' el Juez, procurando que sea bastante para que el menor con-

cluya su 1netrucc16n priaaria y no podri exceder de His aftos. 

'fratbdose de aenores de quince adoe, el proced1.m1.ea

to podr' red•cirae a una acta. 

Menores. 

1'1.- llAYill!. 

21 de diciembre ele 1954. 

capitulo x. 
Reclua16n 1 Medidas Tutelares 1 Educativas para-

Art. 4?.- Los menores que cometan intraccioneá a la.~ 

Le¡ Penal, aerú aoaetidoa a •edidas tutelares 1 educativas, o-
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a reclus16n en los t6ndnos que establece la Ley de Triburiales

para Henorea e Incapacitados en vigor. 

18.- lfUEVO L»::>R. 

23 de diciembre de 1892. 

Capitulo Segundo. 

Circunstancias que excluyen la responsabilidad -

Art. 24.- • • • • • • 

. . •· IV. Ser menor de nueve aiioe • 

v. Ser mayor de aueve ai'l.oa y menor de catorce al 

cometer el delito, si no se probare que el acusado obr6 con el

discernimiento necesario para conocer lo ilicito de la intrac~ 

ci6n. 

En el caso de esta !racci6n y de la anterior se" 

procederA como preYienen los art!culos 151, 152 y 154. 

Capitulo x. 
Reclus16n Preyentiva en Establecimiento de Educ.! 

ci6ri Correccional. 

Art. 151.-La reclus16n preventiva en estableci.aiento 

de educaci6n correccional, se aplicarA: 

I.- A los acusados •enorea de nueTe años cuando se -

crea necesaria esa medida, ya que por no ser 1d6neas para dar-

les educaci6n las personas que los tieneD a .su cargo, o 7a por

la gravedad. de la intracc16n en que. ellos incurran¡ 

II.- A loa aenores de catorce afioa ,. ~mayores de nuen 



190 

que. sin discernimiento; infrinjo alguna Ley Penale 

Art. 152.- El T6rmino de dicha recluei6n la fijar6 el 

Juez, procurando que sea bftstante 1 para que el acusado concluya 

su educac16n primaria, y no exoederl de seis adoa. 

Art. 153·- Ni los Jueces ni laa Autoridades Gubernat!_ 

Y&.8 podrb poner en el establecllliento de educac16n correccional, 

ni eerln admitidos en 61, j6venea condenados por haber del1nqu1 

do con discernimiento. 

Si del proceso reaultare que 6stos obraron sin disce!: 

nillliento, se les impondrl la recluei.6a de que habla la tracci6n 

II del articulo 151 ¡ en caso contrario se les trasladarl al es

tablecimiento de correcc16n penal • 

.Art. 154.- En los casos de que hablan los art1culos -

anteriores, podr' el Juez que decrete la reclus16n poner en li

bertad al recluso. siempre que 6ate acredite que puede volver -

al seno de su familia sin peligro para la sociedad,, 1>9r haber -

mejorado de conducta y concluido su educaci6n, o porque pueda -

terminarla tuera del establecimiento. 

19.- OAXACA. 

1 de enero de 1935. 

Titulo Sexto. 

De .los Menores. 

Art. 164.- Loe menores de dieciocho años, pero mayo-

res de nueve• que cometan in tracciones de las Leyes Penales, ª!!~ 

rh internados con fines educativos, sin que nunca pueda ser la 
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reclus16n menor de la que lee hubiere correspondido como sanc16n 

B1 fueren mayores. 

Art. 165.- seg(m las condiciones peculiares del menor, 

1 la gravedad del hecho• apreciados en lo conducente como lo d1,! 

pone el articulo 41, las medidas aplicables a loe menores aerin · 

apercib1m1ento e internamiento en h. foma que sigue: 

I.- Reclusi6n a domicilio¡ 

II.- Reclus16n escolar; 

III.- Recluei6n en un hogar honrado, patronato o ins

tituciones similares; 

IV.- Reclusi6n en establecillliento m~dico; 

v.- Reclus16n en estableciaiento especial de educaci6n 

t6cnica y 

VI.- Reclua16n en estableciiliento de educaci6n corre.E 

cional, 

Art. 166.- Para autorizar la reclus16n tuera del eat!. 

blecimiento oticial de educaci6n correccional los Jueces podrin, 

cuando lo estimen necesario, exigi.r t1.anza de los padrea o en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Arto. 167.~- A falta de Acta de1 Regi.stro C1V11, la ed&d 

la t.i.jarl por dictamen pericial pero en casos dudosos. por e•ei 

gencia o por .condiciozaea especiales de desarrollo precoz o re-

tardado los Jae~es podrAn resolver seg6n su criterio. 

Cuando el menor llegUe a los dieciocho ailos antes de• . 

terminar el. periodo' de reclusi6n que se le hubiere fijado, las-
. . . 

autoridades encargadu de la ejecuci6o de sanciones dee1dirh -
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si debe de ser trasladado al eetab1ecill11ento destinado a •9.1ores. 

20.- PUEBLA. 

1 de enero de 18?6. 

El Estado Libre ~ SOberano de Puebla, adopta el

C6digo Penál del Distrito Federa1 proaulgado en 1871. 

21.- QUERETARO. 

24 de dicieabre de 1931. 

Se remite al C6cl1go Penal de 1894, 1, 6ste al de 

1886, que viene siendo el del ~atrito Federal de 18?1. 

22.- QUINTANA IDO. 

Por haber Bido territorio hasta el 18 ·de ºi 

tubre de 1914, se remite su C6d1go Penal a1 del. Distrito Federal 

en este caso al de 1871. 

U.dad penal. 

23.- SAN LUIS POTOSI. 

21 de octubre .de 1922• ·· · 

Titulo n. 
R9glas Generales •. 

De las circunstancias que excluyen la reeJ:lOnsab! 

Art. 34.- • • o • • • 

• • ·· • · III.'"". Ser menor de nueve años. 

IV•- Ser mayor de nueve aiios y menor de catorce-
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al cometer la 1nfracci6n si el acusador no probare que el acus.! 

do obr6 con el dj_acernimiento necesario para conocer la 111c1-

tud de ella. 

En caso de esta tracci6n 7 de la anterior se procederl 

como lo preVienen los articulo• 167 a 169, 1?1 y 172. 

Art. 16?.- La reclus16n preTent1va en establec1111.ento 

de educaci6n correccion.i, se aplicari: 

I.- A los acusados menores de nueve anos, cuando •• -

crea necesaria esa medida ya por no ser 1d6neas. para darles ed.!, 

c.ac16• las personas que los tienen a su cargo, o ya por la gra

Yedad de la 1ntracci6n en que ellos incurran; 

II.- A los aenores de catorce años y mayores de nueve 

que sin discerni~ento¡ infrinjan alguna Ley Penal. 

Art. 168.- Sieapre que por el aspecto del acusado se

conozca o conste por otro medio legal que no ha cumplido nueye

afl.oa; se harl desde luego lo que prel'iene el articulo anterior, 

sin mis diligencia que levantar un acta en que conste la deter

llinac16a del Juez 1 sua tundaaentos. 

Art. 169.- El Urmino de dicha recluei6n la fijad el 

Juez, procurado que sea bastante para que elacueado conc1uya

su educac16n priaaria, 1 no excederl de seis aftoa. 

J.rt. 170.- Ri los 'Jueces n1 la• Autoridades Gubernat! 

Y .. , podrln poner en el establecimiento de educaci6n correccio

nal, ni eerln adl!itidoa en 51, j6Yenee coDdenado• por haber de~ 

linquido coa diacernim.entO. 

J.rt. 171.- Laa diligencias de auatanciac16a que se --
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hayan de practicar con el acusado menor de catorce aAos, se ej! 

cutarin precisamente en el establecimiento de educaci6D correc

cional y no en el Juzgado. Si resultare que obr6 con d1scerni-

a1ento se le iapondrl la recluei.6n de que halüa la tracci6n 2a. 

del articulo 16?, en caso contrario, se le trasladará al esta-

blec1miento de correcc16a penal. 

Art. 172.- En los casos de que hablan los artículos -

anteriores, podr! el Juez que decrete la reclusi6n poner en li

bertad al recluso; siempre que gate acredite que puede volver -

al. seno de su faailia sin peligro para la sociedad, por haber -

mejorado de conducta y concluido su educaci6n, o porque pueda -

tel'llinarla tuera del establecimiento. 

24.- SIIULOA. 

1 de enero de 1875. 

Se adopta en el Estado Libre 1 SOberano de Sina

loat el C6digo Penal para el Distrito Feder8.J. de t 8? t, para co

menzar a regir el 1 de enero de 1875. 

25.- SOIORA. 

20 de diciembre de 1940. 

·Capitulo XIII. 

De las Medidas Tutelares para Menores. 

Art9 49.•, Los menores de diecise:La afios que infrinjan 

las Leyes Penal.es, serán someti.dos a medidas tutelares y educa

t~vas o de reclusión en los siguientes t6rminoa: 
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I.- Amonestaci6n; 

II.- Reclusión a domicilio, bajo el cuidado y respon

sabilidad de sus padres o de quienes ejerzan su tutela o repre

sentación legal; 

III.- Reclusión en hogar honesto, patronato o instit~ 

c16n análoga, bajo el cuidado del Jete del hogar y Director de

establecimien to; 

IV.- Reclusi6n en establecimiento educativo oficial o 

particular, bajo el cuidado y responsabilidad de quien lo diri

ja; Y 

v.- Reclusión en sanatorio m6dico, bajo el cuidado y

responsabilidad de quien lo dirija; 

VI.- Reclusión en reformatorio, bajo el cuidado y reQ 

ponsabilidad de su director. 

Art. 50.- Si la reclusión se decreta en establecimie~ 

to no oficial, los tribunales podrán exigir tianza de los padres 

tutores o encargados de la custodia del menor. 

Art. 51.- Cuando el menor llegue a los dieciseis afios, 

antes d~ terminar el periodo de reclusión que se le hubiere fi

jado, la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones,• 

decidirá si debe o no ser trasladado a establecimiento destina

do a mayores. 

26.• TABASCO. 

1 decmayo -Oe 19580 

Capitulo VI. 
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Aplicación de medidas para menores. 

Art. 11.- Los menores de dieciocho años que cometan -

infracciones a las leyes penales, ser!n internados por el tiem

po que sea necesario para su correcci6n educativa. 

Art. 78.- Segdn las condiciones pecl.lliares del menor, 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente, como lo -

dispone el articulo 59, las medidas aplicables a los menores ª.!t 

rán: 

I.- Reclusi6n a domi.cilio; 

II.- Reclusi6n escolar; 

III.- Reclusi6n en un hogar honrado, patronato o ins

tituciones similares; 

IV.- Reclusi6n en establecimiento m~dico; 

V.- Reclusi6n en establecim:iento especial de educaci6n 

t~cnica y 

VI.- Reclusi6n en establecimiento de educaci6n corro~ 

cional. 

Art. 79.- Para autorizar la reclusi6n fuera del esta

blecillliento oficial de educación correccional los Jueces podrin, 

cuando lo estimen necesario, exigir fi8llza de los padree o en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 80.- A falta de Acta del Registro Civil, la edad 

se fijará por dictamen pericial, pero en los casos dudosos, por 

emergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o

retardado, los Jueces podr&n resolver según su criterio. 

Cuando el menor llegue a los diecicho afios antes de -
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terminar el periodo de reclus16n que se le hubiere fijado, la -

autoridad encargada de la ejecuc16n de sanciones, decidir' si -

debe ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

27.- TAMAULIPAS. 

18 de junio de 1938. 

Capitulo II. 

Medidas Tutelares para Menores. 

Art. 24 •• Los menores de dieciseis aftos que cometan -

infracciones a las Leyes Penales ser!n internados en los luga-

res a que se refiere el Titulo Sexto de éste libro, por el tie! 

po que sea necesario para la correcci6n educativa; sin que el -

término de la reclusión pueda exceder al de la pena corporal a

plicable en el caso respectivo. 

Titulo Sexto. 

De los Menol"es. 

Art. 117.- Los menores de dieciseis años que cometan

infraccionos a las Leyes Penales, ser'° internados por el tiem

po. que sea necesario para su corrección educativa • 

.Art. 118.- Seg6n las condiciones peculiares del menor, 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente, como lo -

dispone el articulo 41, las mec11daa aplicables a los menores s~ 

r'°: 

I. Reclus16n a domicilio; 

II. Reclus16n escolar; 

III., .Reclusi6n en un hogar honrado, patronato o inst! 
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tuciones similares; 

IV. Reclusi6n en establecimiento m6clico; 

v. Reelus16n en estab1ecim1ento especial de educaci6n 

t6cnica; y 

VI. Reclus16n en establecillliemto de educaci6n corree-

cional. 

Art. 119.- Para autorizar la reclusi6n fuera del eat! 

blecimiento oficial de educac16n correccional los Jueces podrin 

cuando lo estimen necesario, eñg:lr tia.n:r.a de los padres o en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 120.- A !alta de Acta del Registro CiVil, la edad 

se tijarl por dictamen pericial, pero en casos dudosos por eme! 

gencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o re-

tardado, los Jueces podrán resolver seg6n su criterio. 

Cuando el menor llegue a los dieciocho años antes de

_terminar .el per1.0do de J'.8Clus16n que se hubiere fijado, la aut.2, 

ridad encargada de la ejecuci6n de sanc1ones decidir& si debe -

de ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

28.- TLAXCALA. 

15 de diciembre de 1928. 

Ca.pi tul o II. 

Circunstancias que excluyen la responsabilidad -

criminal. 

Art. 34.- Las circunstancias que excluyen la respons_! 

bilidad criminal por la infracc16n de Le3es Penales son! 
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v.- Ser menor de nueve afios. 

VI.- Ser mayor de nueve años y menor de catorce al c~ 

meter el delito, si el acusador no probare que el acusado obr6-

con el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la

infracc16n. 

Capitu1o·v1. 

Aplicac16n de las penas a los mayores de nueve -

años que lleguen a los dieciocho. 

Art. 169.- Siempre que se declare que el acusado ma -

yor de nueve años y menor de catorce, delinquió con discerni--

miénto, se le condenará a la pena de arresto o prisi6n en la -

cb.rcel, separado de los dem!s presos, por un tiempo. que no baje 

de la tercera parte, ni exceda de la mitad del término que de-

biera durar la pena que se le impondría siendo mayor de edad. 

Art. 170.- El acusado cuando sea mayor de catorce años 

y menor de dieciocho, el arresto o prisi6n será por un tiempo -

que no baje de la mitad ni exceda de las dos ·terceras partes de 

la pena que se le impondría siendo-mayor. 

29.- VERACRUZ. 

10 de junio de 1932. 

Capitulo VIII. 

De las penas para mar.ores delincuentes. 

Art. 105.- La libertad vigilada consistirá: en con -

fiar, con obligaciones especiales apropiadas a caáá caso, el e! 

nor delincuente a su familia, a un establecimiento de educación 
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o a un taller privado, bajo la vigilancia de la autoridad polí

tica, por una durac16n no inferior a un año y que no exceda del 

cumpl1aiento de los veintiuno por el menor. 

Art. 106.- La reclusi6n en establecimiento de educa

ción correccional. se harl efectiva ~n una escuela destinada e~ 

clusivamente para la correcci6n de delincuentes menores de diez 

y seis años con aislamiento nocturno y aprendizaje industrial o 

agricola durante el dia, con fines de educac16n física, intele~ 

tual, moral y estética. La reclus16n no será inferior a un aiio

ni exceder! del cumplillliento de los veintiuno por el menor; --

pues desde que los cumpla, se le trasladarA al correspondiente

establecimiento para adultos o permanecerA en el mismo lugar en 

que ingres6. a cumplir su condena, a juicio del jurado para menQ 

res delincuentes. 

Art. 107 •• La reclusi6n en escuela, granja o colonia

agricola, se har! efectiva en los lugares designados para esos

íines con trabajo industrial agrícola durante el dia, por un -

término no inferior a .dos afios y e1n que pueda exceder del cum

plilllien to de los veintiuno por el menor. 

30.- 1.'UCA'l'AH. 

25 de abril de 1938. 

Cap11;u1o II. 

Las circunstancias que excluyen la responsabili-

dad criminal. 

Art. 28.- Las circunstancias que excluyen la respons~ 
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bilidad criminal por la infracc16n de Leyes Penales son: 

v.- Ser menor de nueve aftoa. 

VI,- Ser mayor de nueve años y menor de catorce al cg_ 

meter el delito, si el acusador no probare que el acusado obr6-

con el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la-

1nfracc16n. 

Capitulo VI. 

Aplicac16n de las penas a los mayores de nueve -

años que no lleguen a los dieciocho. 

Art. 116.- Siempre que se declare que el acusado ma-

yor de nueve años y menor de catorce, delinqui6 con discerni 

miento, se le condenarA a reclusi6n en establecimiento de co 

rrecci6n penal, por un tiempo igual a la tercera parte del tér

mino que deberia durar la pena que se le impondria siendo mayor 

ele edad. 

Cuando el acusado sea mayor de catorce años y menor -

de dieciocho la reclusión ser~ por un tiempo igual a la mitad -

de la ~ena que se le impondria siendo mayor de edad. 

Art. 117.- Si el tiempo de reclusión de que hablá el

articulo anterior cupiere dentro del que falta al delincuente -

para cumplir dieciocho años, se extinguirá la condena en el es

tablecimiento de correcci6n penal. 

Si excediere,. se sufrirá el tiempo de exceso en la -

Prisi6n común. 

31.- ZACATECAS. 
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31 de enero de 1936. 

Titulo Séptimo. 

De los Menores. 

Art. 123.- Los menores de nueve años que delincan no-

tendrán más sanción penal. que el pago de la reparaci6n del daño 

en los tl!rlllinos y con las salvedades que contienen los art1culos 

32, 33 y 34 de éste C6digo. 

Art. 124.- Los mayores de nueve afios y menores de ca-

torce, que delincan con discernimiento, quedan sujetos a las -

prevenciones de l!ste C6digo, pero las sanciones penales en que

incurran, a excepc16n de la reparaci6n del daño, que en todo C! 

so cubrirli.n integra, se les aplicará desde la tercera parte ha~ 

ta una mitad de las que lea corresponderian si fueren mayores -

de edad. 

Art. 125.- En el caso del articulo anterior y siempre 

que se trate de prisi6n, relegaci6n o confinamiento, dichas S&!! 

ciones las cumplirlm los menores delincuentes en el departamen-

" to especial que ~el Ejecuti "º designe en un establecimiento de -

educaci6n en el Estado. 

Art. 126.- Los mayores de catorce años y menores de -

dieciocho, sufrirán de la mitad a los dos tercios de las sanci2 

nea que les corresponderían si fueren mayores de edad con exce~ 

ci6n de la reparac16n del dafio que cubrirán integra, y en .el e~ 

so ·de prisi6n de.ber~n sufrirla en un departamento distinto del 

común de presos. 

Art. 127.- Todo menor de catorce años que se dedique-

·.r; 
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a la vagancia o a la mendicidad será recluido en establecimien

to educacional hasta en tanto sus padree, tutores o alg(m pa --. 

riente, den fianza, comprometi~ndose a proporcionarle educación 

o dedicarlo a algún trabajo. 

32.- DISTRITO FEDERAL. 

7 de diciembre de 1871. 

Circunstancias que excluyen la responsabilidad -

criminal. 

Art. 34.- Las circunstancias que excluyen la respon8! 

bilidad criminal por la in1'racci6n ·de Leyes Penales son: 

V.- Ser menor de nuve afios. 

VI.- Ser mayor de nueve afioe y menor de catorce al e~ 

meter el delito, si el acusador no probare que el acusado obró

con el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la

infracci6n. 

En el caso de esta fracción y de la anterior se proc!_ 

der! como lo previenen los artículos 157 a 159. 161 y 162. 

Reclusión Preventiva en establecimiento de educ! 

c16n correccional. 

Art. 157.- La reclusión preventiva en establecimiento 

de educación correccional se aplicará: 

I.- A los acusados menores de nueve afios, cuando se ~ 

crea necesaria esta medida, ya por no ser idóneas para darles -

educaci6n las personas que los tienen a su cargo, o ya por la 

gravedad de la infracc16n en que ellos incurran; 
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II.- A los menores de catorce años y .mayores de nueve 

que, sin discernimiento; infrinjan alguna Ley Penal. 

Art. 158.- Siempre que por el aspecto del acusado se

conozca o conste por otro medio legal que no ba cumplido nueve

afios, se baria desde luego lo que previene el articulo anterlor, 

sin m6s d111genc1a que levantar un acta en que conste la deter

minaci6n del Juez y sus tundamentos. 

Art. 159.- El tbrmino de dicha reclus16n lo fijarl el 

Juez, procurando que sea bastante para que el acusado concluya

su educac~6n primaria y no oxcederá de seis años. 

Art. 160.- Ni los Jueces ni. las Autoridades Gubernat! 

vas podr&.n poner en establecimiento de educac16n correccional,

ni serlm admitidos en bl, j6venes condenados por haber delinqu! 

do con discernimiento. 

Art. 161.- Las diligencias de substanciaci6n que se -

hayan de practicar con el acusado menor de catorce afios, se -~ 

efectuarlui en el establecimiento de educaei6n correccional y no 

en el Juzgado. 

Si resultare que obró sin discernimiento se le impon

dr& la reclusi6n de que habla la !racci6n 2a. del articulo 15?, 

en caso contrario, se le trasladará al establecimiento de co--

rrecci6n penal. 

A.rt• 162.- En los casos de que hablan los articules -

anteriores, podr~ el Juez que decrete la reclus16n, poner en 11 

bertad al recluso, siempre y cuando que 6ste acredite que puede 

volver nl seno de su familia sin peligro para la sociedad por -



205 

haber mejorado la conducta y concluido su educac16n o porque -

pueda terlllinarla tuera del establecimiento. 

DISTRI'ro FEDERAL. 

15 de septiembre de 1929. 

Titulo Segundo. 

De las Sanciones. 

Cap!tul.o I. 

Del objeto de las Sanciones, su enumerac16n y r,! 

glas generales sobre ellas. 

Art. 68.- El objeto de las sanciones es: preveni.r los 

delitos, reutilizar a los delincuentes y eliminar a loe incorr_! 

gibles, aplicando a cada tipo de criminal los procedimientos de 

educae16n. adaptaci6n o curac16n que su estado y la defensa so-

cial exijan. 

Art. 69.- Las sanciones para los delincuentes comúnes 

mayores de 16 ai'ios ~on: 

I. Extrai!.am1 en to; 

II. Apercibimiento; 

III. Cauci6n de no ofender; 

rv. Multa; 

v. Arresto; 

VI •. Cont:l.nam:i.ento; 

VII. Segregaci6n, y 

VIII. Relegaci6n. · 

Ar.t. 71.- Le.e sanciones para los delincuentes menores 

' ., ,·¡ 
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de 16 afios, adem!s de las procedentes que menciona el articulo-

73, y las tres primeras tracciones del 69, son: 

cional¡ 

I. Arrestos escolares; 

II. Libertad vigilada; 

III. Reclusi6n en establecimiento de educac16n corres_ 

IV. Reclus16n en colonia agrícola para menores; 

v. Reclusi6n en navío escuela. 

Art. 73.- Las sanciones complementarias, cuando no ·

constituyen sanción por s1 mi.ama, son: 

I • Amone staci6n; · 

II. P~rdida de los instrumentos del delito y de las 

cosas que son efecto u objeto de bl; 

tico; 

III. PUblicaci6n especial de sentencia; 

IV. Cauci6n de buena conducta; 

v. Sujecci6n a la vigilancia de la policía; 

VI. Suspenci6n de alg(¡n derecho civil, familiar o pnli_ 

VII. Inhabilitación para ejercer alg{tn derecho civil, 

familiar o politico; 

VIII. Suspenc16n de cargo o empleo; 

IX. Destituci6n de determinado empleo, cargo u honor; 

X •. Inhabili taci6n para obtener determinadÓ empleo, Cél!: 

go u honor¡ 

XI. Inhabilitación para toda clase de e1:tpleo, cargos• 

u honores; 
• 
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XII. suspenc16n en el ejercicio de alguna profesi6n -

que exija titulo expedido por alguna autoridad para ello; 

XIII. Inhabili taci6n para ejercer alguna pro fesi6n ¡ 

XIV~ Prohibic16n de ir a determinado lugar, municipio, 

distrito o estado o de residir en ellos, y 

XV. Expulsi6n de extranjeros. 

2) El Tribunal para Menores. 

Breve reseña hist6rica, estudio sobre su funcio

namiento orgbnico y bases sobre las que se fundamentó su crea -

ci6n. 

En el año de 1908, a iniciativa de Ram6n Corral, 

se plante6 la necesidad, por primera vez, de crear ~ribunales -

especializados para conocer loa casos en el ya incipiente pro-

blema de la delincuencia entre loa menores en nuestro paie. 

Con este objeto fueron nombrados dos ilustres a

bogados: don Miguel s. Macedo y don Victorl.ano Pimentel (l84),

para elaborar el dictamen sobre reformas a la legislaci6n, y. f~ 

ciona:miento de dichos tribunales, proyecto que rindieron en el

mes de marzo de 1912; dicho proyecto qued6 en estado latente, -

184. Cfr. RUIZ DE CHAVEZ P. J,eticia, La Delincuenc:..a Juv~nil en 

el Distrito Federal, UNAM. 1959, p. 19. 
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puesto que nuestro pais se encontraba en plena efervescencia r! 

volucionaria. Se basaba en principio, en la doctrina clAsica -

conservando a6n la estructure del C6digo Penal de l871, debido-

a lo cual fue atacado por los conocedores del verdadero rondo y 

contenido del problema. 

Posteriormente, Ceniceros y a su vez Garrido, en 

su libro "La Delincuencia Infantil en México", vuelven a in sis-

tir en este problema, diciendo que "El Proyecto de 1912 conser

v6 la estructura del C6d1go de t871, en el problema de los zen~ 

res; no lleg6 sino a proponer medidas mejorando las del viejo -

Ordenamiento". (lB5) 

Es hasta 1920 cuando se vuelven los ojos al Vie

jo problema y se proyectan algunas reformas a la Ley Orgmuca -

de los Tribunales del Fuero Com6.n, proponiéndose la creac16n de 

11n tribunal protector del hogar y de la infancia, pero teniendo 

todavía, como esencia, el sistema de los adultos. 

En 1924, se fund6 la primera Junta Federal de -

Protección a la Infancia. pero es hasta 1926 cuando, a iniciat!_ 

va del Dr. Roberto &>lis Quiroga y de la señora pro fe sora Guad,! 

lupe Zufíiga de Gonzilez, ee formula el p!'imer proyecto pa-ra la

fundaei6n del "Tribunal Administrativo para Menores", expidién

dose el "Regla.mento para la Calif'icac16n de los Infractores Me-

nores de Edad en el Distrito Federal", cuyas atribucion'es eran-

185. Citados por RUIZ DE CBAVEZ P. Leticia. Op. Cit. P• 19, 
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las siguientes: 

n¡, La cal1ticaci6n de los menores de dieciaeis

años que infrinjan los reglamentos gubernativos, que cometan -

fal tae sancionadas por el Libro IV del C6digo Penal o illcurran

en penas que conforme a la Ley deben ser aplicadas por el Gobie! 

no del Distrito. 

II. Estudiar las solicitudes de los menores de -

edad, sentenciados por los Tri.bunales del Orden Común, que de-

seen obtener reducc16n o conmutac16n de penal. 

III. Estudiar los casos de menores de edad deli!!_ 

cuentes del orden colllfm que sean absueltos por los Tribunales,

por estimar que obran sin discernimiento. 

IV. Conocer de los casos de vagancia y mendici-

dad de menores de 8 años, cuando no sean de la competencia de -

las autoridades judiciales. 

v. Auxiliar a los Tribunales del Orden Común en

los procesos que sigan contra menores de edad, siempre que sean 

requeridos para ello. 

VI. Conocer las solicitudes de padres o tutores, 

de los casos de menores incorregibles. 

VII. Tener a su cargo la d1recc16n de los esta-

blecimientos correccionales, dependientes del Gobierno del Dis

trito Federal., y proponer ante ~ate, de acuerdo con la Junta F! 

deral de Protecc16n a la Infancia, todas laa medidas que estime 

necesarias para la debida protecci6n de la misma en el D1str1to 
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Federal." (lB6) 

La fundación del Tribunal para Menores, puede -

considerarse un exito en el ambiente jurídico y social de M~xi-

co. 

El Tribunal· obedecia a una necesidad urgente, ya 

que los menores, anteriormente, compartian la cárcel con los m! 

yorea de edad. (IS?) 

Una vez reformada la legislaci6n penal, y quedar 

el meno~ protegido, gracias al Reglamento de 1926, se crea el -

primer Tribunal para Menores, fortalecido por la Ley de 1928, -

denominada: 11Ley sobre Prevenc16n Social de la Delincuencia In

fantil en el Distrito Federal", mAs conocida como Ley Villa Mi-

chel, que excluye del C6digo Penal a los menores de quince años 

que cometan infracciones a las leyes penales, previniendo que -

la policia y Jueces del orden com~n no deberán ten~r más inter-

186. Cfr. RUIZ DE CHAVEZ, Op. Cit. Pe 19 y s. 

18?. La famosa c6rcel de Belén que en la actualidad es un conju~ 

to de escuelas y que lleva el nombre de "Centro Escolar R~ 

voluci6n°, y que ocupa •ina manzana en el centro de nuestra 

ciudad ( Niños Héroes, Rio de la Loza, Arcos de Belen y G~ 

briel Rernlmdez ). y en donde durante mucho tiempo se com~ 

tieron bastantes arbitrariedades con los m~nores que te -

nia.n la d~sgracia de caer alli; una de las mayores era el

confinamiento junto con los mayores de ed.ad, donde eran --

maltratados y vejados. 
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venci6n respecto de loa menores, que, enviarlos al Tribunal co~ 

petente, el cual ser~ colegiado y tripartita, for%ado por un --

profesor, un médico y un psicólogo, siendo requisito indiapens~ 

ble que uno de es~os miembros sea mujer, los cuales observarhn

al menor en el aspecto pedagógico, fisico, moral y social, para 

determ~nar, baslndose en los resultados obtenidos en los estu-

dios realizados, las medidas educativas o m~dicas, indicadas en 

cada caso en particular. 

Los Códigos Penal y de Organ1zac16n de Competen-

cia y de Procedimientos en Materia Penal, que se expidieron en-

1929, establecieron el procedimiento y la aplicaci6n de las sau 

ciones para los menores de dieciseis años, ampliando as! en un

afio la Dlinor1a de edad en materia penal. Conforrr.~ al articulo -

lo. los Tribunales para Menores fueron incorporados a la Legis-

laci6n Penal. 

Por lo que se refiere al funciona~iento del Tri-

bunal para Menores de 1929, podemos decir que, en general, se -

si¡sui6 el mismo sistema de la Ley de Prevenci6n Social de la D! 

lincuencia Infantil en el Distrito Federal. Sin embargo, en es

ta 6poca ee usaron t~rminoa francamente penales en lo que se r! 

fiere a.los menores, suscitlndose controversias sobre si los m! 

nores delincuentes podían ser objeto del ejercicio de la acci6n 

penal. 

En 1931, al elaborarse '1!1 C6digo Penal, se prod~ 

jeron algunos retrocesos; tal es el caso de la desaparici6n de

la Secci6n. de Protecc16n a la Infancia; pero, por otro lado, se 
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sigue ya con toda claridad el criterio que suprime la aplicaci6n 

de sanciones a los menores, señalando 6nicamente medidas tutel,! 

res con fines educativos y orientadores, rechazando asi toda --

idea represiva, para seguir una política proteccionista para --

los menores. El mismo ordenamiento amplia la aplicación de las-

medidas tutelares hasta los menores de dieciocho años que come

tan infracciones a las leyes penales. (ta8) 

Es hasta el 22 de abril de 1941, en el sexenio -

.del Presidente Manuel Avila Ca.macho, que por Decreto del Congr~ 

so de la Uni6n, mediante la "Ley Orgánica y Normas de Procedi-

mientos de los Tribunales de Menores y sus Instituciones Auxi--

liares en el Distrito Federal y Territorios Federales", se con-

densaron las disposiciones anteriores y se di6 el tipo legal 

que el Tribunal present6 hasta 1973, abrogando los capl~ulos rv; 
T!tulo Tercero (art!culos 389 al 407), y VIII, Titulo Séptimo -

(articulas 660 al 66?), y fracci6n XVI del articulo 674, del C~ 

digo de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios -

Federales. Se abrogaron igualmente: los articules 23. y 181., -

de la Ley Orglmica de los Tribunales de Justicia del Fuero Co-

m6n del Distrito y Territorios Federales. asi como el capitulo-

u. Titulo .Sexto y Secci6n V, capitulo Unico, 'l'itulo Sllptimo de 

la propia ley, y las de~~s disposiciones que contrariaban o se-

oponian a lo preceptuado por dicha 1.ey de Tribunales de Xenores. 

188. Cfr. C6d1go Penal para el lJistri to y Territorios Fede.rales 

de 1931, Articulo 119. Ediciones antes de 1974. 
. ·~ 
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En 1970, el Profesor Rodrigu~z Manzanera escri -

bia: "El Tribuanl para Menores es cole,siado; cada Tribunal está 

compuesto por tres jueces: un abogado, un m~dico y un educador; 

uno de ellos deberá ser mujer. Deben reunirse y resolver los --

casos funcionando en pleno. En la realidad, el menor comparece-

tan s6lo ante su ~uez, lo~ dem~s se concretan a firmar; esto en 

gran parte por la cantidad de trabajo acumulado, ya que solame! 

te babia dos Tribunales para Menores en el Distrito Federal, es 

decir, seis personas para una poblac16n de 3.5 millones de men~ 

res de e'dad". ( tB9) 

Cada Tribunal tenia un Presidente que duraba --

cuatro meses.en el puesto, y un Secretario de Acuerdos, además

del personal de oficina necesario. Tenia, adem~a. sus delegados. 

que eran auxiliares en las investigaciones y solución de los --

casos. 

De importancia esencial, hasta el presente, era

el Centro de Observaci6n e Investigaciones. Este Centro se com-

pon!a de la Casa de Observaci6n y de las Secciones Investigado

ras en nfunero .de cuatro y que eran: a) Investigaci6n y Protec--

· ci6n; b) Pedag6gica; e) HMico-Psicol6g1ca¡ d) PaidogrAfica. 

Veremos el trabajo que desempeftaban el Centro y-

las Secciones. Un menor podía ser llevado al Tribunal por cual

quier persona, autoridad o privado, y por varias causas, entre

las más comúnes: 

189. Ctr. RodriguezManzanera, Op. Cit. p. ?76. 
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1. Desobediencias y !altas leves dentro y fuera del -

hogar; 

2. Vicios como prostituci6n, alcoholismo, drogadicción, 

homosexualidad; 

3, Faltas graves no contenidas en la legislaci6n penal; 

4. Hechos tipificados como delitos por las leyes pen! 

les; 

5. Los llamados incorregibles; 

6. Menores desamparados o en peligro; 

7. Victimas de delitos. 

como .POdemos ver, la conrusi6n no pod!a ser m6s

ca6tica y que todo menor en situaci6n irregular debe ser ayuda

do y tratado, pero no podemos c.onsiderar igualmente irregular -

faltar a la escuela que cometer un robo o un homicidio. 

Es contra la mAs elemental justicia, que el me~ 

nor que comete faltas leves, o infracciones contra los reglame~ 

tos sanitarios o de policía, sea internado al igual que el de-

lincuente habitual o el pervertido sexual. (l90) 

.En tiemP<>s del antiguo Tribunal, una vez llegado 

al Centro de Observaci6n, al menor se le inscribia, se le iden

tificaba y se le aseaba. Inmediatamente su caso pasaba a conoc! 

miento del Juez Instructor en turno, el cual ordenaba a las co

mis;lones especial ea, que localizaran el domicilio del menor y -

citaba a los familiaree y testigos si los hubiere. 

190, Cfr. RODRIGUEZ MANZANERA, Op. Cit, P• ??6. 
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El Tribunal decidía si el menor necesitaba o no

internruniento, entregb.ndolo a la familia u ordenando al Centro

de Observac16n que se hicieran los estudios correspondi~ntes. 

Los menores permanecian en el Centro durante el

tiempo necesario para hacer los estudios, que, en ocasiones, d~ 

raban meses; en cuanto a los estudios q~e se les bacian, eren -

cuatro: 

A) Estudio M~dico.- Bastante importante y generalmen

te bien hecho, su importancia no era solamente el dictaminar -

las causas aomato-!1sicas de la conducta criminal, sino descri

bir todas las enfermedades del menor, que producían debilidad,-

1rritac16n, etc.; era raro el menor que no necesitaba tratamie!!_ 

to mMico, fuera odontol6gico, óptico, dietético, quirúrgico o

cualquiera de sus otras especialidades. 

B) Social.- Este estudio, básico para la comprensi6n

de la conduc.ta antisocial del menor, analizaba todos los aspec

tos del medio en que se movia el menor; escolar, familiar, es-

trafamiliar. Este estudio era fundamental para una posible rei~ 

tegraci6n del menor a su hogar y a su medio. 

El juicio que daba la trabajadora social era fundame! 

. tal en la decisi6n del Juez. Las trabajadoras sociales del' Cen

tro, hacian un notable esfuerzo en el desarrollo de su trabajo, 

aunque car~ci~n de medios de trru1sporte adecuados, por lo que -

su trabajo era lento y dificil. 

C) t:xarucn l'sico16gico.- Se usaba una serie de cuesti2 

narios dirigidos a conocer la psique (mente), del menor en sus-
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aspectos intelectivos, afectivos y volitivos. El exceso de tra

bajo de los psicólogos del Centro, imped1a un examen suf1c1ent! 

mente profundo. 

D) EXamen Pedag6gico.- En este estudio se buscaba co

nocer el grado de instrucc16n del menor, no solamente en su a-

probecbamiento aparente, sino en el real. La importancia de es

te estudio estaba en el poder dictaminar el tratamiento del me

nor, si ~ste debia ser escolar, o estaba en capacidad de apren

der un oficio. 

Una vez terminados los estudios, se pasaban al -

Juez para que éste los estudiara y preparara la resolución, que 

daría al Tribunal en 20 dias que podian ser prorrogables. 

Esta resoluci6n podia consistir en.libertad vigt 

lada o en reclusión, la cual podia adoptar seis formas según lo 

disponía el Articulo 120. del Código Penal. De alguna manera, -

las ideas básicas, contenidas en tal articulo, que de una u --

otra forma se observan hasta el presente, eran: 

1) Reclusión a domicilio, la cual presupone un hogar

integrado, y gran responsabilidad de los padres; 

2) Reclusión escolar, la que requiere la activa part1 

cipación de la escuela, o la existencia de escuelas especializ~ 

das; 

3) Reclusión en un hogar honrado, patronato o instit_! 

ciones similares. Aunque esta es una soluci6n ideal, ea la me-

nos adoptada, ya que son muy escasas, pues son pocas las fami-

lias que aceptan un menor de conducta irregular en su hogar, y-
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los patronatos e instituciones similares son de algunas ordenes 

religiosas sobrecargadas de trabajo y con muy escasos medios; 

4) Reclusi6n en establecimiento m6dico. Cuando se tr! 

de enfermedad f1sica, este establecimiento es comfinmente la pro 

pia enfermeria del Centro. En caso de enfermedad mental no es -

otra cosa que el manicomio (l9l); 

5) Reclusión en establecimiento especial de educación 

tllcnica; 

6) Reclusi6n en establecimiento especial de educaci6n 

correccional. 

El Tribunal contaba, como instituciones auxilia

res con casas-hogar para hombres y mujeres, de tipo semi-abier

to, y casas de orientación para hombres y mujeres de tipo cerr~ 

do. 

En estas instituciones permanec1an los menores,-

hasta haber demostrado una enmienda efectiva. Cuando ésto suce-

d1a el Tribunal. decretaba un per1od~ de libertad vigilada, que

duraba un año, al final del cual recobraba la libertad defini.t!, 

va, si no babia infrinjido las reglas .de conducta impuestas por 

191. El manicolllio, rd.s conocido como la "Castañeda", y ubicado

antiguamen~te en la. Av;. Revolu9i6n casi en el centro mismo-

_de Mixcoac, donde no era raro ver a los menores semi desn~ 

dos, deambulando por los patios como almas en pena sin nia, 

guna atenc16n ni cuidado. 
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el Tribunal. 

11 Durante los meses que pasaba en el Centro de O~ 

aervaci6n, -el menor no tenia nada que hacer, ni oficio, ni edu

cación, ni entretenimiento, era deprimente verlos sentados en -

el suelo tomado el sol". ( l9Z) Tampoco era sometido a tratamiea, 

to, ni terapia de ninguna especie; o sea que el Centro de Obse,;: 

vac16n, era un centro a1tamente cr1min6geno, verdadera escuela-

del crimen y homosexuali.dad. 

El absoluto· tracaso·de los centros de re-educa--

ci.6n era la·tente puesto que de cada cuatro. menores "tratados",

Y 11eorregidos11 , segfín las autoridades encargadas de su trata---

miento, uno regresaba al Tribunal, y esto tan s6lo es una cifra 

aprox1mativa, pues la cifra real de reincidencia debe ser extr! 

ordinariamente alta, pues no todos los reincidentes son descu-

biertos y menos a~, despu~s del aprendizaje en las escuelas --

del crimen que son los centros de re-educación. 

B) Legislaciones Actuales. 

En esta parte veremos lo que las legislaciones -

locales de los Estados ha.n opinado y escrito sobre los menores

en estado antisocial; ade.111&.s veremos al Consejo Tutelar para M!, 

192. RODRIGUEZ Manzanera, Op. Cit. P• 778. 
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nores Infractores del Distrito Federal como Inst1tuc16n encar~ 

da de la protecc16n, vigilancia y readaptación de dichos meno--

res a la sociedad. 

1) Legislaciones de los Estados de la Federación. 

En este punto veremos que posic16n ten1an (l 93) los menores in-

tractores en las legislaciones penales vigentes de los Estados-

y del Distrito Federal. 

Comenzaremos por ver las legislaciones en orden-

altab~tico, igual que lo hicimos con las legislaciones anterio• 

res; terminando con la relativa al Distrito Federal. 

1.- AGUASCALIENTES. 

de agosto de 191,9. 

Libro Primero. 

Titulo sexto. 

Capitulo Unico. 

Reglas Generales. 

Art. 123.- Los menores de dieciseis años que cometan~ 

. infracciones a las leyes penales, serti.n .internados por el tiem

-po necesario para su corrección educativa. 

Art. 124.- Seg(¡n las condiciones peculiares del menor 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente como lo --

193. Vid en parte final de este tema, los comentarios que se h! 

cen al respecto. 
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dispone el articulo 49.; las medidas aplicables a 1os menores -

serh: 

I. Apercibimiento; 3 

II. Reclusión en cualquiera de las ~1gu1entes formas: 

a) en su propio domicil:i.o ; 

b) en la escuela que se designe¡ 

e) en un hoger honrado, distinto del prop~o o en 

establecido por alg(m patronato o instituciones similares; 

d) en establecimiento m6dico; 

e) en establecimiento especial de educaci6n tbc-

nica; y 

f) en establecimiento de educaci6n correccional. 

Art. 1?5·- Para autorizar la reclusi6n :tuera de los -

establecimientos oficiales, el tribunal para menores, cuando lo 

estime necesario podr! eld.g!r fianza de los padres o encargados 

de la vigilancia del menor, para garantizar las obligaciones -

que les imponga la respectiva resoluci6n. 

Art. 126.- A falta del Acta del Registro Civil, la -

edad se !1.jará por dicta~én pericial, pero en caso de duda, por 

urgencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o r~ 

tardado el Tribunal para Menores podrA resolver según su crite-

rio. 

Art. 127.- Cuando el menor llegue a los dieciseis -

años antes de terminar el. período de reclusi6n que se le hubie

re fijado, la autot:idad encargada de la ejecuci6n de· las aanCi,!l 

nes decidirá si debe ser trasladado al establecimiento destfna-
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do a mayores, teniendo en cuenta la conducta obser,'ada por el m~ 

nor, y si el cambio de lugar de reclusión favorece o perjudica

ª su adaptación social. 

2.- BAJA CALIFORNIA NORTE. 

10 de agosto de 197?. 

El Estado Libre y Soberano de Baja California -

Norte, en su C6digo Penal vigente de 10 de agosto de 1977, no -

habla para nada de los menores en su cuerpo de leyes, pero en -

los articules transitorios nos encontramos lo siguiente: 

2o. Desde esta misma fecha queda abrogado el Có

digo Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de

recha 13 de agosto de 1931. 

4o. Mientras se expide el C6digo del Menor, que

dan vigentes los articules 119 al 122 del C6digo Penal que se -

abroga, 

3.- BAJA CALIFORNIA SUR. 

Deja de ser territorio para pasar a ser un Esta

do más de la Federación en el bbito administrativo, pero. en el 

jÚridico se sigue rigiendo por las leyes que tenia o sea las 

del Distrito Federal. 

4.- CAMPECHE. 

8 de enero de 19?4. · 

En el cuerpo de leyes del Código Penal vigente -
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de 8 de enero de 1974, para el Estado Libre y Soberano de Camp!_ 

che, no habla para nada de los menores infractores y no es sino 

hasta los articules transitorios cuando dice: 

3o. Las disposiciones del C6digo Penal anterior

sobre menores, seguirlm aplicandose en todo lo que ~o sean con

trarios a las prevenciones del presente C6digo, mientras no se

expida la legislaci6n relativa. 

5.- COAHUILA. 

6 de septiembre de 1941. 

Titulo Sexto. 

Delincuencia de Menores. 

Capitulo Unico. 

De los Menores. 

Art. 10?.- Los menores de dieciocho años que cometan

infracciones a las leyes penales, serful.internados por el tiem

po 4ue sea necesar~o para su correcc16n educativa. 

Art. 108.- Seg(in las condiciones peculiares del menor 

y la gravedad del hecho, como lo dispone el articul~ 41; las m!. 

didas aplicables a los menores eertm: 

I. Reclus16n a domicilio; 

II. Reclusi6n escolar¡ 

III. Reclusi6n en un hogar honrado, patronato o ins:t! 

tuciones similares; 

IV. Reclusión en establecimiento m~dico; 

v. Reclusión en establecimiento de educación thcnica; 
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VI. Reclusión en establecimiento de educaci6n corree-

cional. 

Art. 109.- Para autorizar la reclusi6n fuera del est! 

blecimiento oficial de educaci6n correccional los jueces podrin, 

cuando lo estimen necesario, exigir .fianza de los padres o en

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 110.- A talta de Acta del Registro Civil, la edad 

se fijar& por dictamen pericial, pero en casos dudosos, por e-

mergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o -

retardado, loa jueces podr'-n resolver segfln su criterio. 

Cuando el -menor llegue a loa dieciocho años antes de

terminar el periodo _de reclusión que. se le hubiere fijado, la -

autoridad encargada de la ejecución de sanciones decidiri si d.!!, 

be de ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

6.- COLIMA. 

13 de mayo de 1955~ 

El C6digo Penal para el Estado Libre y Soberano-

• de Colima; vigente, __ no habla para n1,tda de los meno.res in!.racto

res en su cuerpo de leyes. 

?.- CHIAPAS. 

5 de marzo de 1938. 

Capitulo XIV. 

Medidas Tutelares y Protectoras para Menores e • 

Incapaci tadoa. 
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Art. 50.- Estas se ajustar&n a las disposiciones que

el presente C6d1go seftala, tendientes a prevenir delitos que -

pudieran cometerse por personas que no se encuentran en el uso

per!ecto de sus facultades, ya sea por debilidad, enfermedad o

a.uomalia mental, asi como por cualquier otra causa psico-patol~ 

gica o enfermedad distinta que requiera un tratamiento especial. 

Art. 51.- Para loa menores e incapacitados por causa

da ignorancia manifiesta, su finalidad será netamente educativa 

y de readaptaci6n social. 

Titulo Sexto. 

De los Menores e Incapacitados. 

Capitulo Unico. 

Art. 121.- Para prevenir y reprimir la delincuencia -

de los menores e incapacitados, se establece un Tribunal en ca

da Distrito Judicial del Estado. 

Art. 122.- Cada Tribunal residirá en la Cabecera del

Distrito y tendrá la jurisdicci6n territorial de¡ Juez de Prim! 

ra Instancia que lo presida. 

Art. 123.- Cada Tribunal se compondrá de tres rrdembros: 

un Presidente que será el Juez de Primera Instancia del Ramo P~ 

nal o Mixto del Distrito, y dos vocales que sertm el 1~6dico o -

funcionario sanitario del Estado, o Municipal· a falta de aqu61, 

y el Director de la escuela de más importancia de la localidad. 

Loa cargos de mie~broe y delegados de 6ste Tribunal -

serán honorarios y sin remuneración especial. El cargo de educ~ 

podrá ser conferido a una mujer, según las circunstancias. 
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Art. 124.- El Tribunal podrá nombrar De1egados para -

las localidades importantes de su jurisdicción, dánd.oles facul

tades de investigación y de imponer correcciones que consistan

en apercibimiento o en amonestaciónes. 

El nombramiento de Delegados recaer' siempre en pers~ 

na honorable, que sea vecina de la población en que deba desem

pefiar sus funciones. 

Art. 125.- Será Secretario del Tribunal para dar f~ -

de sus actos, el del mismo juzgado cuyo titular sea Presidente

y le auxiliará en sus labores el personal del mismo juzgado. -

Los Delegados actuarán con testigos de asistencia que nombrartm 

en cada caso y serán auxiliados en sus labores por las autorid! 

des Municipales de la localidad. 

Art. 126.- El Tribunal será competente para conocer -

de las violaciones a la ley penal que cometan los menores e in

capacitados a que esta se refiere, con exclusi6n de cualquier -

otra autoridad. En los delitos cometidos conjuntamente por ma-

yores y menores de edad e incapacitados, solamente los mayores

quedarán bajo la jurisdicc:1.6n de los Tribunales ordinarios de -

justicia, no pudiendo estos en ning(in caso, extender su juris-

dicción sobre el menor o incapacitado. 

Art. 127.- Ninguna intervención podrá tener el Minis

terio Público fuera de la Averiguación Previa y consignaci6n -

respectiva, en el funcionamiento y trabajo del Tribunal, porque 

éste no procesa, ni impone sanciones, sino solamente dicta medi 

das de orden educativo y de 1ndole tutelar. En ias municipalid~ 
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des donde actúen los Delegados, las principales dilisencias y -

la consignaci6n, las practicará el Sindico del A~'Ulltamiento. 

Art. 128.- Se consideran como menores, para los efec

tos de esta ley: las personas que al delinquir no hayan cumpli

do 15 afios de edad. 

Art. 129.- Son incapacitados para los efec~os de esta 

ley: 

I. los locos, loa idiotas o imb~ciles; 

II. los que sufra?'l cualquiera debilidad, enfer

medad o anomalia mental que les impida conocer plenamente la -

ilicitud del hecho delictuoso; 

III. los analfabetos cuya mentalidad sea tan n~ 

la que a juicio unlmime. 

Art. 130.- El Tribunal solamente podr' acordar las s,! 

guientes medidas contra el infractor: 

I. apercibimiento; 

II. reclusi6n domiciliaria; 

III. reclusi6n escolar o reclusi6n en. un hogar -

honrado de la misma localidad en que viva el infractor; 

IV. reclusi6n escolar o reclusi6n en hogar hono

rable en la Cabecera del Distrito; 

V• reclusi6n en establecimiento de Internado In-

di gen a; 

VI. recluai6n en establecimiento correccional o-

m6dico. 

El Tribunal aplicará dichas medidas a su arbitrio, --
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pero tomado en cuenta las condiciones peculiares del menor o 1~ 

capacitado o la gravedad del hecho delictuoso. 

Art. l3l.- En los casos en que se impongan medidas di 

ferentes de la reclusi6n domiciliaria, el tribunal podrá conmu-

tar la medida por ~sta, siempre que las personas que se anear--

guen del menor o incapacitado se obliguen a responder de los d! 

ños y perjuicios que aqu~l pueda causar, y otorguen fianza de -

una o m6.s personas solventes. o dep6d1to en efectivo por una S.!:!. 

ma que no exceda de cinco mil pesos, para ese objeto. Cuando el 

Tribunal estime que ni aún con la garantía queda asegurado el -

interés de la sociedad, seguir& el infractor en la reclusi6n -

que se le hubiere acordado al resol verse el caso, remi titmdolo

al establecimiento médico u hospital más inmediatos. 
¡: .. 

Art. 132.- En ningún caso la reclusión que acuerde el· 

Tribunal excederá del tiempo de prisi6n que corresponderia al -

infractor si fuere mayor, cÓnforme a éste C6áigo, por la comi-

si6n del delito respectivo. 

Art. 133·- El Tribunal podrá, si lo creyere convenie~ 

te, acordar que el menor pase al establecimiento de prisi6n pa-

ra mayores, cuando cumpliere .quince años de edad antes de term! 

nar su periodo de reclusi6n. 

Art. t34.- Todas las autoridades Municipales o del E~ 

tado, tendrbn la obligación de auxiliar a los miembros del Tri-

buna1 en sus labores, al ser requeridos por los miamos. La pol!, 

cia judicial y la preventiva, cumplirán las ordenes sobre vigi

lancia que reciban del Juez Instrt1ctor o del Tribunal, y los eu 
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cargados o Directores de hospitales o establecimientos m~di.cos

por ning(.n motivo se negarfui a recibir a los incapacitados o m! 

nores que el Tribunal les remita para su curaci6n. 

Art. 135.- El infractor podri disfrutar condicionalme.!!. 

te de libertad, cuando a juicio del Tribunal. hubiere demostra

do una enmienda etectiva. Esta libertad serl acordada y, en su

caso, revocada por el m1emo Tribunal. 

La revocaci6n procederl cuando durante el primer afio

de la libertad condicional, el infractor, abusare de ella o co

metiese algun otro hecho delictuoso o bien diere pruebas de ma

la conducta o perversidad. En bate caso, el Tribunal ordenar! -

su reingreso al establecimiento de reclusi6n correspondiente, -

pudibndole seg6n las circunstancias volver a otorgarle dicho b.2, 

neticio. 

8.- CHIHUAHUA. 

30 de julio de 19?1. 

En el cuerpo de leyes del C6digo Penal vigente,

para el Estado Libre y Soberano de. Chi.huahua, no se encuentra -

nada relacionado a la delincuencia de menores por haber un pro

yecto de ley de segUridad de menores ofensores, por lo que has

ta que entró el proyecto ya autorizado a funcionar se dej6 al -

arbitrio del Juez. 

9.- DURANGO. 

25 de abr.il de 1944. 

T1tulo Sexto. 
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De los Menores. 

Art. 109.- Los menores de 16 años que cometan infrac

ciones a las leyes penales, quedan sometidos a la Ley sobre De

lincuencia Infantil. 

to.- ESTADO DE HEXICO. 

29 de noviembre de 1960. 

El C6digo Penal vigente para el Estado Libre y -

Soberano del Estado de M~xico; no habla para nada de menores iA 

tractores por haber una Ley de Rehabilitaci6n de Menores que eA 

tro a funcionar en 1967. 

11.- GUANAJUATO. 

25 de septiembre de 1955. 

Titulo Sexto. 

De· los Menores. 

Art. 114.- Las disposiciones de ~ste C6digo no son -

aplicables a los menores de 14 afios que cometan infracciones a

las leye:s penales, sino que su tratamiento se regirlt por la Ley 

del Tribunal para Menores. 

12.- GUERRERO. 

10 de diciembre de 1953. 

Titulo Sexto. 

Delincuencia áe Menores. 

Capitulo Unico. 
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De los Menores. 

Art. 110.- Loe menores de 18 años que cometan infrac

ciones a las leyes penales, ser~n internados por el tiempo que

sea ·necesario para su correcci6n educativa. 

Art.111.- Los Tribunales para Menores tienen la facu! 

tad de imponer, en sus resoluciones, cualquiera de las siguien

tes medidas protectoras, que estimen m~s adecuadas a la resoci.!!_ 

lizaci6n del menor: 

I. Internamiento a domicilio; 

II. Internamiento escolar; 

III. Internamiento en un lugar honrado, patrona

to o. 1nstituc16n similar¡ 

IV. Internamiento en establecimiento m6dico¡ 

v. Internamiento en establecimiento espeaial de

educaci6n técnica; 

VI. Internamiento en colonia agrícola especial; 

VII. Internamiento en establecimiento de educa-

ci6n correccional; 

VIII. Libertad vigilada. 

Art. 112.- Para autorizar el internamiento fuera del

establecizr.iento oficial de educaci6n correccional, los Jueces -

podrán> cuando lo estimen necesario, exigir fianza de los pa--

dres o encargados de la vigilancia del menor. 

Art. 113.- A falta de Acta del Registro Civil, la edad 

se fijará por dictamen pericial, pero en los casos dudosos, ·por 

el!lergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o-
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retardado, los Jueces podrán resolver seg(¡n su criterio. 

Art. 114.- Cuando el menor llegue a los 18 años, antes 

de termi.nar el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado, -

la autoridad encargada de la ejecución de sanciones decidiri si 

debe de ser trasladado al establecimiento destinado a mayores.

La propia autoridad queda facultada para fijar el lugar de in~ 

ternamiento o reclusi6n, en el caso de que el sujeto fuere det~ 

nido siendo mayor de 18 afias. por infracciones cometidas cuando 

tenia menos de dicha edad. 

13.- HIDALGO. 

22 de noViembre de 1970. 

La leg1slaci6n penal del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo, no hace menci6n para nada de los menores y los deja 

a criterio del juzgador, mientras se promueve una ley sobre me-· 

nares, aunque tambilm los remite a la ley de 1940. 

14.- JALISCO. 

27 de enero de 1933. 

Capitulo VI. 

Aplicación de medidas.para ~enores. 

Art. 68.- Los menores de 10 años que cometan infrac--

ciones a las leyes penales, serán internados por el tiempo que

sea nec.esario para su correcci6n educativa. 

Art. 69.- Según las condiciones peculiares del menor

y la gravedad del hecho apreciados en lo conducente como lo di! 
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pone el articulo 43., las medidas aplicables a menores, serán -

apercibimiento e internamiento en la forma que sigue: 

I. reclusi6n a domicilio; 

II. reclusión escolar¡ 

lII. reclusi6n en un hogar honrado, patronato

º instituciones similares; 

IV. reclus16n en establecimiento m6dico¡ 

V. reclus16n en establecimiento de educación -

técnica; y 

VI. reclusión en establecimiento de educac16n-

correccional. 

Art. 10 ••. Para autorizar la reclusión fuera del esta

blecimiento oficial de educación correccional, los jueces podr&.n 

cuando lo estimen necesario, exi.gir fianza de los padres o en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 71.- Á !alta de Acta del Registro Civil, la edad 

se fijarl por dictamen per1c1a1 1 pero en los casos dudosos, por 

· emergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o

retardado, los jueces podr&n resolver seg6n su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 18 ai\os antes de tend-

nar el periodo de reclusi.6n que se le hubiere impuesto, la autg, 

ridad encargada de la ejecuc16n de sanciones decidir! si debe -

ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

t 5.- M!CHOACAN. 

14 de ene1-o de 1962. 

,, . 
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Titulo Tercero. 

El Delincuente. 

Capitulo I. 

De la imputabilidad. 

Art. 15.- S6lo podrA ser sancionado por una conducta

º hechos preViatos por la ley como delito, quien en el momento

de cometerlo aea imputable mayor de 16 aiios. Es imputable quien 

tiene la capacidad de entender o de querer. 

Transitorios. 
;.! 

.Art. 4.- Mientras ae expide el C6digo del Menor, que

dan Vigentes los art!culoe 131 al 134 del C6d1go Penal de 10 de 

junio de 1936, que se abroga. 

16.- MORELOS. 

27 de septiembre de 1945. 

Titulo Sexto. 

Delincuencia de Menores. 

Cap! tulo Urdco • 

Reglas Generales. 

Art. 122.- Los menores de 18 afios que cometan 1ntrac.

ciones a las leyes penales, serln internados por el tiempo que

sea necesario para su eorrecci6n educativa • 

. ~ Art. 123.- Seg(m las condiciones peculiares del menor 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente, como lo -

dispone el articulo 54~, las medidas aplicables a los menorea,

serfut apercibimiento y recluei6n. Esta Gltima en cualquiera de-
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las siguientes formas: 

r. en su propio domicilio; 

II. en la escuela a que normalmente asista; 

III. en un hogar honrado, distinto al propio, o

en el establecimiento de a1g6.n patronato o instituciones siaül~ 

res; 

IV. en establecimiento m6dico; 

v. en establecillliento especial de educación téc-

nica; y 

VI. en el estableciad.ento de educación correcci2 

nal. 

Art. 124.- Para autorizar la reclusi6n fuera del est! 

blecimiento oficial de educaci6n correccional, los jueces podrfui, 

cuando lo estimen necesario, exigir f'ianza de los padres o arica!: 

gados de la vigilancia del menor, para garantizar las obligac12 

nea que les imponga la respectiva resoluci6n. 

Art. 125.- A falta del Acta del Registro Civil, la e

dad se fijar! por dictamen pericial,pero en casos dudosos, por

emergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o

retardado, los jueces podrtm resol ver según su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 18 años. antes de termi

nar el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado, la autor! 

dad encargada de la ejecución de sanciones decidir& si debe de

ser trasladado al establecimiento destinado a mayores, teniendo 

en cuenta la conducta observada por aquél y si el cambio de lu

gar de reclusión favorece o perjudica a su adaptación social. 
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11.- NAYARIT. 

30 de agosto de 1969. 

Cap1 tulo VII. 

Medidas Tutelares para Menores. 

Art. 64.- los menores de 16 años que cometan infrac -

ciones a las leyes penales, ser!n internados por el tiempo que-

sea necesario para su correcc16n educativa. 

Art. 65.- seg(in-las condiciones peculiares del menor, 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente como lo -

dispone el articulo 41., las medidas aplicables a los menores -

por loa tribunales competentes serb apercibimiento e interna--

miento en la forma que sigue: 

I. reclusi6n a donúcilio¡ 

II. reclus16n escolar; 

III. reclus16n en un hogar honrado, patronato o-

instituciones similares; 

IV. reclusi6n en establecimiento m~dico; 

v. reclusi6n en establecimiento especial de edu-

caci6n t6cnica; y 

VI. reclusi6n en establecimiento de educaci6n --. . 

correccional. 

Art. 66.- para autorizar la reclusi6n fuera del esta

blecimiento oficial de educaci6n correccional, los. jueces podrln, 

cuando estimen necesario, exigir fianza de los padres o enca~g! 

dos de la vigilancia del menor. 

Art. 67.- A !alta de Acta del Registro Civil, la edad 
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se fijar~ por dictamen pericial, pero en los casos dudosos por

emergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o

retardado, los jueces podrAn resolver según su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 18 años, antes de termi

nar el periodo de reclus16n que se le hubiere fijado, la autor!, 

dad encargada de la ejecuci6n de sanciones decid~r! si debe de

ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

18.- NUEVO LF.ON. 

9 de junio de 1934. 

El C6digo Penal vigente para el Estado Libre y -

Soberano de Nuevo Le6n, no habla para nada de los menores con -

·lo cual los deja a criterio del juzgador o rel:litiendolos a lo -

expuesto en el C6digo Penal de 1893, hasta que se expidan las -

leyes correspondientes de menores. 

19.- OAXACA. 

18 de diciembre de 1943. 

La Legislaci6n Penal del Estado· Libre y Soberano 

de Oaxaca, remite a los menores al Código de 1935, mientras se

expidan leyes correspondientes a ellos en especial y los deja a 

citerio del juzgador. 

20.- PUEBLA. 

21 de enero de· 1943• 

Cap1 tulo IX. 
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Reclusi6n y Medidas Tutelares y Educativas para-

Menores. 

Art. 58.- Los menores de 16 alios que cometan intrac-

ciones a las Leyes de Defensa Social, aegdn sus condiciones pe

culiares y la gravedad de la 1n!racc16n, estimadas por el Trib!_ 

nal de Menores, de acuerdo en lo conducente, con las diapos1c12. 

nea.de .los artículos 67 y 68 de ~ste C6digo, ser!n sometidos a

medidas tutelares y educativas o a reclusión en los t6rminos s!,. 

guientes: 

r. amonestac16n; 

II. reclus16n a domicilio, bajo el ~uidado y la

responsabilidad de los padres o de quienes ejerzan la tutela o- . 

la responsabilidad del menor; 

III. reclus16n en un hogar honrado, en un patro

nato o en instituciones similares; 

IV. :reclusi6n escolar en un illternado particular 

reconocido oficialmente, bajo el cuidado y respon~abilidad del

Director del propio establecillientoi 

v •. reclusi6n en un establecimiento de educaci6n

t&cn1ca, bajo el cuidado y responsabilidad del Director del •i,! 

mo; 

VI. reclus16n en un hospicio del Estado. 

Art. 59.- La reclusi6n a que se refiere el articulo -

anteriror. no s6lo tendr! por objeto la privac16n racional y 

prudente de la libertad del. menor, sino también ou educac16n f! 
eica, moral y cient1fica, sobre la base del trabajo. 



238 

Art. 60.- para autorizar la reclusi6n fuera del esta

blecimiento oficial de educac16n correccional, los jueces podrlln 

cuando lo estimen necesario, exigir fianza de los padres o encar 

gados de la vigilancia del menor. 

Art. 61.- a talta de Acta del Registro Civil, la edad 

ae tijar6 por dictamen pericial, pero en caeos dudosos, por e-

mergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o -

retardado, por el Tribunal de Menores. 

Art. 62.- el Tribunal de menores gozar! de B!!plia fa

cultad para determinar la forma y durac16n de la reclusi6n, la

que no excederA del tbrmino que corresponderia imponer si el i~ 

tractor fuere mayor de edad. 

cuando el menor llegue a los 16 años antes de termi-

nar el periodo de reclus16n que se le hubiere fijado; la autor!_ 

dad encargada de la ejecuc16n de sanciones, decidir& si debe de 

ser trasladado a establecimiento destinado a mayores. 

21.- QUERETARO. 

28 de junio de 1961. 

· Titulo Sexto. 

De los Menores. 

Art. 110.- Loe menores de 16 años que cometan intrac

cionea a las Leyes Penales, serán recluidos, con fines educati

vos, por un tiempo no menor del que le correspondería como san

ción si fueran mayores. 

Art. 111.- segWi las condiciones peculiares del menor,, 
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y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente co:ro lo -

dispone el articulo 47., se determinar~ alguna de las siguien-

tes formas de reclusión: 

ci6n similar; 

I. reclusión a domicilio; 

II. reclusi6n escolar; 

III. reclus16n en un bogar, patronato o inst1tu-

IV, reclusión en estableci=iento m~dico; 

V. reclusi6n en establecimi€nto especis.J. de edu

caci6n t~cn1ca; y 

VI. reclusión en establecimiento de edu:aci6n CQ 

rreccional. 

Art. 112.- para autorizar la reclusión fua!"a. :el est! 

blecimiento oficial de educación correccior.al los jueces p:drlm, 

cuando lo estimen necesario, exigir fianza de los padr~s e en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 113.- a falta de Acta del ilegistro Civil, la edad 

se fijarll por dictamen pericial u otras pruebas a juicio del -

Tribunal. 

Cuando el menor llegue a los 16 años antes ~e termi-

nar el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado, la autor! 

dad encargada de la ejecuc.i6n de sanciones decidir~. si debe de 

ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

22.- ~O!NTANA ROO. 

Deja de ser Territorio para pasar a ser un Esta-
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do m!s de la Federación en el ámbito administrativo, pero en el 

jur1dico se sigue rigiendo por las leyes que tenia, o sea, las

del Distrito Federal, hasta que la legislación local expida las 

suyas propias. 

23.- SAN LUIS POTOSI. 

24 de abril de 1944. 

Dentro del cuerpo de leyes del Estado Libre y SE. 

berano de San Luis Potosi vigente, tratándose de menores, se 

vuelve·n a repetir los articulas del C6digo Penal de 1922; y se. 

deja a criterio del Juez la medida a tomar a hte respecto. 

24.- SINALOA. 

19 de diciembre de 1939. 

Ti tul o Sexto. 

De loe Menores. 

Capitulo Unico. 

Art. 111.- los menores de 1.8 años, que cometan infraE_ 

ciones a las leyes penales, serlm internados por el tiempo que ... 

sea necesario para su correcc16n educativa. 

Art. 112.- seg(an las condiciones especiales del menor 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente, como lo -

dispone el articulo 41., las ~edidas aplicables a los menores -

serán: 

I. reclusi6n a domicilio; 

II. rec1Úsi6n escolar; 
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III. reclusi6n en un hogar honrado, patronato o

instituciones similares; 

IV. reclusi6n en establecimiento m~dico; 

v. reclus16n en establecimiento especial de edu

cac16n t~cnica; y 

VI. reclusión en establecimiento de educación e~ 

rrecr.ional. 

Art. 113.- para autorizar la reclusión tuera del est.! 

blecimiento oficial de educación correccional, los jueces podrán 

cuando lo estimen necesario, exigir fianza a los padres o ene~ 

gados de la Vi~lancia del menor. 

Art. 114.- a falta de Acta del Registro Civil, la edad 

se fijará por dictamen pericial, pero en casos dudosos, por eme! 

gencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o re~ 

tardado, los jueces podrán resolver seg!in su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 18 afios, antes de termi

nar el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado, la autor! 

dad encargada de .la ejecuc16n de sanciones decidirl si debe de

ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

25.- SONORA. 

de junio de 1949. 

Titulo Sexto. 

Medidas Tutelares pára Menores. 

Art. 112.,.. los menores de 16 a!1os que conietaninfrac

ciones a las leyes penales, . serlin internados por el tiempo que-
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sea necesario para su correcci6n educativa. 

Art. 113.- eeg6n las condiciones peculiares del menor 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente, como lo -

dispone el articulo 41., las medidas aplicables a los menores -

serb: 

I. reclus16n a domicilio; 

II. reclua16n escolar; 

III. reclus16n en un hogar honrado, patronato o

instituciones similares; 

IV. reclus16n en establecimiento m~dico; 

v. reclusi6n en establecimiento especial de edu

cac16n t~cnica; y 

VI. reclusi6n en establecimiento de educaci6n e~ 

rreccional. 

Art. 114.- para autorizar la reclus16n fuera del est~ 

blecimiento oficial de edu~ac16n correccional, los jueces podrlin 

cuando lo estilllen necesario, exigir fianza de los padres o en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 115.- a. falta de Acta ·del Registro Civil, la edad 

se fijará i)or dictamen pericial, pero en casos dudosos, por e

mergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o -

retardado, los jueces podrAn resolver segfln su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 16 años antes de termi

nar el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado. la autor!. 

dad encargada de la ejecuci6n de sanciones decidir~ si debe de

aer trasladado al establecimiento destinado a mayores. 
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26.- TABASCO. 

21 de octubre de 1972. 

Titulo Sexto. 

Delincuencia de r.en~res. 

Capitulo Unico. 

Art. 118.- los menores de 17 afios que cometan infrac

ciones a las leyes penales, serful internados , por el tiempc que 

sea necesario para su correcci6n educativa. 

Art. 119.- seg6.n las condiciones peculiares del menor, 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente como lo -

dispone el articulo 41., las medidas aplicables a los menores -

ser&n: 

I. reclus16n a domicilio; 

II. reclusi6n escolar¡ 

III. reclusión en un hogar honrado, patronato o

instituciones similares; 

IV. reclus16n en establecimiento m6dico; 

v. recluai6n en establecimiento de educaci6n 

técnica; y 

VI. reclus16n en establ ecimi en to de educaci6n C2, 

rreccional. 

Art. 120.- para autorizar la reclusi6n fuera del est! 

blecimiento oficial de educación correccional, los jueces podrán 

cuando lo estimen necesario, exigir fianz.a de los padres o en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 121.- a falta .del Acta del Registro Civil, la e-
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emergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o

retardado, los jueces podrlll resolver seg{ui eu criterio. 
" 

Cumulo el aenor llegue a los 11 dos antes de termi

nar el periodo de reclua16n que se le hubiere iapueato, la autg, 

ri.dad encargada de la ejecuc16n de sanciones decidirá si debe -

de·. ser trasladado al estable.cimi.ento destinado a mayores. 

2?.- TAMAULIPAS. 

4 de rebrero de 1956. 

Cap! tulo II. 

Medidas Tutelares para Menores. 

Art. 24 •• los menores de 16 aJioa que cometan in!rac -

c1.ones a las leyes penales, serhinternados e~ los lugares a -

que se refiere el titulo sexto de este libro, por el tiempo que 

sea necesario para su correcc16n educa ti va, sin que el t6rm1no

de la reclus16n pueda exceder al de la pena corporal aplicable-

en el caso respectivo. 

Titulo Sexto. 

De los Menores. 

Art. 120•- los menores de 16 años que cometan infrac

ciones .a las leyes penales, eerlm internados por el tiempo nec! 

aario para .. su correcci6n educativa. 

Art. 121.- seg6n las condiciones peculiares del menor, 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente, las medi

das aplicables a los menores serlln: 
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l. reclusi6n a domicilio; 

II. reclus:1.6n escolar; 

III. reclusi6n en hogar honrado, patronato o in~ 

tituciones similares; 

IV. reclus16n en establecimiento m~dico; 

v. reclusi6n en establec~miento especial de edu

caci6n t6cnica; y 

VI. reclusi6n en establecimiento de educaci6n e~ 

rreccional. 

Art. 122.- para autorizar la reclus16n fuera del est~ 

blecimiento oficial de correcci6n educativa, los jueces podrlm, 

cuando lo estimen necesario, exigir fianza de los padres o en-

cargados de la vigilancia del menor. 

Art. 123.- a falta de Acta del Registro Civil, la edad 

se fijar' por dictat1en pericial, pero en casos dudosos, por e-

mergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o -

retardado, los jueces podrfui resolver según su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 16 años antes de terminar 

el periodo de reclusi6n que se le hub~ere fijado, la autoridad

encargada de la ejecuci6n de sanciones decidirfl si debe de ser

trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

28.- TLAXCALA. 

13 de :arzo de 195?. 

Capitulo. VI. 

Aplicaci6n de Medidas para Menores.: 
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.Art. 59.- los menores de 18 afioa que cometan in!rac -

~iones a las leyes penales, ser6n internados por el tiempo que

sea necesario para su correcc16n educativa. 

Art. 60.- segAn las condiciones peculiares del menor-

1 la graYedad_del hec~o, las medidas aplicables a loa menores -

serb: 

l. reclus16n a domicilio; 

II. reclus16n escolar; 

III. recluai6n en un hogar honrado, patronato o

.~aatituciones sU!ilares; 

IV. reclus16n en establecimiento m~dico; 

v. reclusi6n en establecimiento especial de edu

caci6n t6cnica; y 

VI. reclus16n en establecimiento de educaci6n cg_ 

.rreccional. 

Art. 61.- para autorizar la reclusi6n tuera del esta

blecimiento oficial de educaci6n correccional, los jueces podr6n 

,, cuando lo estimen necesario, exigir fianza de los padres o en-

c~gados de la. vigilancia del menor. 

Art. 62.- a falta de Acta del Registro Civil, la edad· 

se fijará por dictamen pericial, pero en casos dudosos, por e-

•ergencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz ó -

retardado, los jueces podr6n resolver seg{tn su criterio ... 

Cuando el menor llegue a los 18 aiioa antes de terminar 

el periodo de recluei6n a que ee le hubiere fijado, la autoridad 

encargada de la e jecuci6n. de eanc:ionas decidid. si debe de ser-
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trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

29.- VERACRUZ. 

22 de diciembre de 1947. 

El C6digo Penal vigente para el Estado Libre y -

Soberano de Veracru~, no habla para nada de los menores infrac

tores y en los casos de 6stos se remite a la Ley sobre Asisten

cia social y la Atenci6n Jur!dica de loe Menores. 

30.- YUCATAN. 

19 de diciembre de 1973. 

El C6digo Penal vigente para el Estado Libre y -

Soberano de Yucat~n, no habla para nada de los menores y en los 

casos de batos se remite a El C6digo de Menores del Estado de -

Yuca Un, que entr6 a funcionar el 18 de mayo de 1972 por decreto 

del Congreso local. 

}1.- ZACATECAS. 

23 de noviembre de 1966. 

Cap! tulo VIII. 

Medidas Tutelares para Menores. 

Art. 69.-. los menores de l'l años, que cometan infrac

ciones a las leyes penales, ser6n internados por el. tiempo que

sea necesario para. su correcci6n educativa. 

Ar.t. 70.- según las condiciones peculiares del. menor, 

y la gravedad del hecho, las medidas aplicables a los menC1res-
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llien.to en la forma que sigue: 

I. reclus16n a domicilio; 

II. reclusi6n escolar; 

IlI. reclus16n en hogar honrado, patronato o in! 

tituciones similares; 

IV. reclus16n en establecimiento m~dico; 

v. reclus16n en establecimiento especial de edu

cac16n t6cnica; y 
VI. recluei6n en establee1m1.ento de educac16n eg_ 

rreccional. 

Art. 71.- para autorizar la reclus1'6n fuera del esta

blecimiento oficial de educaci6n correccionai, los jueces podrlul, 

cuando lo estimen necesario, exigir fianza de loe padres o de -

los encargados de la vigilancia del menor. 

Art. 72.- a falta de Aeta del Registro Civil, la edad 

se fijar! por dictamen pericial, pero en.casos dudosos, por e-

mergeneia o por condiciones especiales· de desarrollo préeoz o -

retardado, los jueces podrb resolver seg(¡n su criterio. 

Cuando el menor llegue a los 17 afioe antes de terminar 

el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado, la autoridad

encargada de la ejecuci6n de .sanciones decidir~ sobre si debe -

de ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

32.- DISTRITO FEDERAL. 

Por principio de tema diremos que el Código Penal 
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que rige al Distrito Federal, tu& expedido el Z de enero de ---

1931, por Decreto del entonces Presidente de la Rep6bl1ca: don

Pascual Ort!z Rubio. 

Era el Titulo Sexto de dicho C6d1go el que habla 

ba de : Delincuencia de Menores, 6nicamente en cuatro art!culos 

trataba lo reterente a ellos, del 119 al 122; los cuales tueron 

derogados en 19741 por la Ley que crea los Consejos Tutelares -

para Menores Infractores en el Distrito Federal1 y los mencion_! 

remos s61o para .conocimiento de ellos, para no dejar un vac!o -

en cuanto a la vis16n de los menores en estado antisocial en --

nuestras legislaciones penales. 

{119) Los menores de 18 aflos que cometan intrac-

ciones a las leyes penales, serán internados por el tiempo que-

sea necesarj.o para su correcci6n educativa. 

(120) Seg{m las condiciones peculiares del menor 

y la gravedad del hecho, apreciados en lo conducente, como lo -

dispone el articulo 52., las medidas aplicables a menores serAn 

apercibimiento e internamiento en la forma que sigue: 

r. reclus16n a domicilio; 

II. reclus16n. escolar; 

III. reclusi6n en hogar honrado, patronato o in! 

ti.tuciones similares; 

IV. reclusi6n.en establecimiento m~dico; 

v. reclus16n en establecimiento especial de edu

caci6n técnica, 1 
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VI. reclus16n en establecimiento de educac16n c~ 

rreccional. 

( 121) Para autorizar la reclusi6n tuera del est.! 

blecimiento oficial de educac16n correccional, los jueces podrin 

cuando lo estimen necesario, exigir fianza, de los padres o de

los encargados de la vigilancia del menor. 

(122) A falta de Acta del Registro Civil, la e-

dad se fijar! por dictamen pericial., pero en casos dudosos, por 

urgencia o por condiciones especiales de desarrollo precoz o r.!!. 

taedado, los jueces podrln resolver según su criterio. 

Cuando el menor llegue a los tS años antes de -

terminar el periodo de reclusi6n que se le hubiere fijado, la -

autoridad encargada de la ejecuci6n de sanciones decidi.r~ si d! 

be ser trasladado al establecimiento destinado a mayores. 

El articulo 52, a que se refiere el articulo 

120. a la letra dice: 

Art. 52.- En la aplicaci6n de las sanciones penales -

se tendrá en cuenta: 

• • • 2o. La edad, la educaci6n, la ilustrac16n, · ;l.as costus 

bres y la conducta precedente del sujeto, los ~otivos que lo 1!. 

pulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones econ6m1--

cas; 

Como hemos observado a través de ésta breve visi6n 

de los C6digos Penales de los Estados de la Federací6n, podemos 

darnos cuenta de que la posici6n de los menores infractores ---
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frente a la Ley, sie~pre ha sido en condiciones de desamparo 

tremendas; tanto es asi que en algunos Estados ni se les tomaba 

en cuenta, sino que quedaba a criterio del juzgador la suerte -

que corria el. menor. En la actualidad,. todos los Estados de la

Federaci6n, cuentan con una Ley que crea los Consejos Tutelares 

en su respectivo territorio, a excepción del Estado de Tlaxcala 

que no cuenta con una ley similar sobre Consejos T~telares, y el 

Estado de Sonora; pero 6ste 6ltimo cuenta con una Ley de Prote.E_ 

ci6n Social al Menor, lo que le falta es la implantación de los 

Consejos Tutelares en su territorio; aunque muchas veces la teS?_ 

ria expresada en C6digos y Leyes es letra muerta en la pr!ctica, 

por falta de interbs de las autoridades correspondientes y de -

los funcionarios pdblicos encargados de aplicarlas. 

2) El Consejo Tutelar para Menores Infractores.-

El Con.sajo Tutelar para Menores Infractores del

Distrito Federal, fub creado por Decreto del H. Congreso de la

Un15n en el sexenio del Presidente Luis Echeverria Alvarez, me

diante la "Ley que crea los Consejos Tutelares para Meno.res In

fractores del Distrito Federal.11
1 publiéado en el 11Dis.rio Ofi -

cial" de la Federac16n en agosto 2 de 1971~ 1 derogando los artic,g, 

los 119 al 122 del C6d:!.go Penal para el Distrito Federal en ma

teria del Fuero Comdn, y para toda la RepQblica en materia del-
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re al Distr1 to Federal, la "Ley Orgbica y Normas de Procedimie!!, 

tos de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Auxilia-

res en el Distrito Federal y Territorios Federales" de 22 de a

bril .de 1941. y en general todas aquellas que se opongan a la -

"Ley que crea los Consejos 'l'utelares ••• n • 

Con la creaci6n de dichos Consejos se dan pasoa

agigantados en cuanto a la humaniz.ac16n del tratamiento hacia -

los menores en estado antisocial. 

El Consejo Tutelar para Menores tiene por objeto 

promover la readaptaci6n social de los menores de dieciocho afios 

cuando infrinjan las leyes penal.ea o los reglamentos de policia 

y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga

presumir, fundadamente, una inclinac16n a causar dafios a si mi.~ 

mo, a su familia o a la sociedad, y ameriten, por lo tanto, la

actuaci6n-preventiva del Consejo, mediante el estudio de la pe!_ 

sonalidad, la aplicaci6n de medidas correcctivas y de protecc16n 

ademAs de la vigilancia del tratamientos (l94) 

a) Organizaci6n y Fnncionamiento.- Hay un Conse

jo Tutelar en el Distrito Federal.; el Ple.no se formará por el -

Presidente que ser! un 1icenciado en derecho y Consejeros inte

grantes de las Salas, el Consejo cuenta con dos Salas; cada --

194. Cfr. Los artículos 1 y 2"do. la Ley que crea loa Consejos 'r,!! 

telares ••• , Apéndice C6digo Penal, Ed. Porr6.a, 1984. 



253 

Sala se integra con tres Consejeros numerarios, y estos serán:-

un Licenciado en Derecho, que !unjirA como Presidente de dicha

Sala; un M~d.ico y un Profesor especialista en menores infracto-

rea, uno de estos tres deberá ser mujer. 

El Personal del Consejo Tutelar y de sus organi~ 

moa auXiliares se integrará con: 

I. Un Presidente; 

II. Tres Consejeros numerarios por cada una de

las Salas que lo integran (en la actualidad existen dos Salas); 

III. Tres Consejeros supernumerarios; 

IV. Un Secretario de Acuersoa del Pleno; 

v. Un Secretario de Acuerdos para_cada Sala; 

VI. El Jefe de Promotores y los miembros de bate 

Cuerpo; 

VII. Los Consejeros Auxiliares de las Delegacio

nes Políticas del Distrito Federal; 

VIII. El Persona1 tbcnico y administrativo que -

determine el presupuesto. (l95) 

Corresponde al Pleno: 

I. Conocer de los recursos que se presenten contra --

las resoluciones de las Salas; 

II. Disponer el establecimiento de Consejos Auxilia~ 

res¡ 

III. Conocer de los impedimentos de los Consejeros, -

195. Cfr. Art·. 4 de la Legislaci6n Citada. 
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en los casos que estos deban actuar en el Pleno¡ 

IV. Conocer y resolver en el procedimiento consecuti

vo a la excitativa de tormulac16n de proyecto, que haga el Pre-

sidente a los Consejeros Instructores; 

V. Determinar las tesis generales que deben ser obse,t 

vadas ))Or las Salas; 

VI. Fijar la adscripc16n de los Consejos Auxiliares a 

los llliembros del Consejo Tutelar; 

VII. Disponer y recabar los informes que deb8ll rendir 

los Consejeros Auxiliares, y 

VIII. Establecer criterios generales para el funciOD!!, 

miento t6cn1co y administrativo de los Centros de Observac16n.Ct96) 

Corresponde al Presidente del Consejo en los té!_ 

minos que estipula el Articulo 8 de la Ley: 

I. Representar al Consejo; 

II. Presidir las sesiones del Pleno y autorizar en 

un16n del Secretario de Acuerdos, las resoluciones que aquél --

adopte; 

III. Ser el conducto para tramitar ante otras autori

dades los asuntos del Consejo y de sus Centros de Observaci6n; 

IV. Vigilar el turno entre los miembros del Consejo; 

v. Recibir quejas e 1n!ormea sobre las faltas y demo-

ras en que i.ncurran los fUnc1onarios y empleados del Consejo en 

el desempeño de sus labores, dar a aquUlos el trbite y resol.!! 

196. Cfr. Art. 1, Leg. Cit. 
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ci6n que corresponda y formular, en su caso, excitativa a los -

Consejeros Instructores para la presentac16n de sus proyectos -

de resoluci6n; 

VI. Dictar las disposiciones pertinentes para la bue

na marcha del Consejo y de los Centros de Observaci6n, conforme 

a los lineamientos generales acordados por el Pleno, 1 

VII. Las dem~a !unciones que determinen las leyes y -

reglamentos, y, las que sean inherentes a sus atribuciones.~}97) 

El Presidente del Consejo posee !unciones repre

sentativas hacia el exterior, desempefta tareas de vigilancia y

coord.1naci6n del procedimiento y se ocupa de los asuntos relát! 

vos a la administraci6n del Consejo m16111.0 y de los Centros de •. 

Observaci6n. 

Corresponde a la Sala: 

I. Resolver los casos en que hubiesen actuado como ~ 

instructores los Consejeros adscritos a ella, y 

II. Resolver sobre los impedimentos que tengan sus ~ 

miembros para conocer en casos determinados, acordando la sust! 

tuc~6n que corresponda. (l98) 

Las Salas ~el Consejo estin integradas por tres

Consejeros, los cuales act6an como instructores de los caeos -

cuyo conocimiento y reaolucl6n incumbe a la Sala; dichos Conse

jeros act<ian de acuerdo a un turno de 21• horas de guardia por -

19?. Cfr • .Art. 8, Leg. Cit. 

198. Cfr. A.rt. 9. Leg. Cit. 
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de preparaci6n se atribuye al Consejero y la resoluci6n a la ~ 

Sala. 

Corresponde al Presidente de la Sala: 

I. Representar a la Sala; 

II. Presidir las sesiones de la Sal.a y autorizar, en-

un16n del Secretario de Acuerdos, las resoluciones que aquella-

adopte; 

III. Ser el conducto para tramitar ante el Presidente 

del Consejo, en lo técnico y en lo administrativo, los asuntos-

de la Sala; 

IV. Denunciar al Presidente del Consejo las contradi~ 

ciones de que tuviese conocimiento en las tesis sustentadas por 

las diversas Salas; 

V. Remitir a la Presidencia del Consejo el expediente 

tramitado ante la Sala, cuando sea.recurrida la resoluci6n dic

tada por bate, y 

VI. Las dem~s atribuciones que determinen las leyes o 

los reglamentos y las inherentes a sus funciones. ( l99) 

Al Presidente de la Sala incumben funciones re -

presentativas y ademis de coordiriaci6n y vigilancia. A diferen-

cia del. Presidente del Consejo, que no forma parte de ninguna -

Sala, el de ~sta interviene, bajo el mismo titulo que sus dem~s 

componentes, en el estudio y resolue16n sobre los casos someti-

199. crr. Art. 10, Leg. Cit. 
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dos a la competencia de la Sala. De esta manera, no solo presi

de las sesiones y desempefia otras tareas que le son caracteris

ticasp sino que ademls :f'Unge como instructor de loa asuntos que 

se le asignen en tunci6n del turno que le corresponda. 

Corresponde a los Consejeros: 

I •. Conocer como :linstructores de los casos que les -

sean turnados, recabando todos los elementos conducentes a la -

resoluci6n del Consejo, en loe tbrminos de la Ley; 

II. Redactar y someter a la Sala el proyecto de reso

luci6n que corresponda; 

III. Recabar informes periodicos de los Centros de O~ 

servaci6n sobre los menores en los casos· en que act6en como in_!! 

tructores; 

IV. Supervisar y orientar t~cnicamente a los Consejos 

AUld.l.iares de su adscripci6n, vigilando la buena marcha del P.1'2. 

cedimiento y respetando su competencia¡ 

v. Visitar los Centros de Observaci6n y los de trata

miento, asi como solicitar de la autoridad ejecutora la informo! 

ci6n pertinente para conocer el desarrollo de las medidas y el

resu1tado de ~stas con respecto a los menores cuyo procedimien

to hubiesen instruido, sometiendo a la Sala informes y proyec

tos de reaoluc16n, debidamente fUndados, para los efectos de. la 

· reVisi6n, y 

VI. Las damlla funciones que determinen las leyes y r.2, 

glamentos,. ademAs de las inherentes a sus atribuciones. 

Las actividades de los Consejeros se orientan 
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hacia tres puntos que son (ZOO): 

a) Instrucc16n de los casos que le son asignados e --

1n tervenci6n en el proceso revisorio; 

b) Promoc16n y recepción de :informes de los Centros -

de Observaci6n, como de las Instituciones de trata.miento y las

IAl.ltoridades ejecutoras de las medidas; 

e) Orientac16n t~cnica de los Consejos Auxiliares sq

jetos a su vigilancia. 

Corresponde al Secretario de Acuerdos del Pleno: 

I. Acordar con el Presidente del Consejo los asuntos

de la competencia del Pleno; 

II. Llevar el turno de los negocios de que deba cono

cer el Pleno; 

III. Autorizar, conjuntamente con el Presidente, las

resoluciones del Pleno; 

IV. Auxiliar al Presidente del Consejo en el.despacho 

de las tareas que a ~ste corresponden y en el manejo del perso

nal_ administrativo adscrito a la Presidencia; 

v. Documentar las actuaciones y expedir las constan'

cias que el Presidente determine; 

VI. Librar citas y hacer notificaciones en los proce

dimientos que ae tramiten ante el Pleno; y 

VII. Remitir a la autorj_dad ejecutora copia certifiC!, 

da de las resoluciones en que se acuerde la aplicación, modifi-

200. Cfr. Art. 11, Leg. Cit. 
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cación o cesación de una medida. (20l) 

Al Secretario de Acuerdos del Pleno se atribuyen 

las funciones caracteristicas de la actitud secretaria! en los-

órganos jurisdiccionales, 6sto es, documentación del procedi--

miento, autorización y daci6n de r~, manejo de comunicaciones y 

auxilio administrativo y procedimentalº 

Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de las 

Sala.e, como lo especifica el articulo 13 de la Ley, las mismas-

atribuciones que se le confieren al Secretario del Pleno; ee -

vuelve a observar una ingerencia documental de autor1zaci6n y -

dación de r~, de comunicación y administrativa en lo que se re

fiere a los asuntos de la Sala. <202> 

El Jefe de Promotores dirigir& y vigilará el eje! 

cicio de las atribuciones de los llliembros del Cuerpo de Promot~ 

res, y coordinará con el Presidente del Consejo sólo en lo ad

ministrativo, pues dicho Cuerpo es autónomo en sus activinades

técnicas. <2o3) 

A los Promotoras corresponde: 

I. Intervenir en todo procedimiento que se. siga ante;.. 

. el Consejo a todo menor supuesto infractor de la Ley, desde que 

éste quede a disposición de aquél órgano, vigilando la fiel ob-

servancia del procedimiento; 

201. Cfr. Art• 12, Leg. Cit. 

202. Cfr. Art~ 13, Leg~ Cit • 

. 203 .. Cfr. Art. 14, Log. Cit. 
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II. Recibir instancias, quejas e informes de quienes-

ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda sobre el menor 

y baci~ndolos valer ante el 6rgano que corresponda, .seg6n resul 

te procedente, en el curso del pr.oced1miento; 

III. Visitar a los menores internados de los Centros-

de Observación y examinar las condi.ciones en que se encuentren, 

poniendo en conocimiento del Presidente del Consejo las irregu

laridades que se adviertan, para su inmediata correcci6n; 

IV •. Visitar los Centros de Tratamiento y observar la

ejecuc16n de las medidas impuestas, dando cuenta a la autoridad 

competente, de las irregularidades que encuentren, para loa m:l.! 

mos efectos de la !racci6n anterior, y 

v. Vigilar que los menores no sean detenidos en luga

res destinados para la reclusi6n de adultos y denunciar ante la 

autoridad correspondiente las contravenciones que sobre el par

ticular adviertan. (20l•) 

Es de señalarse que la intervención de los pro

motores en los asuntos que por turno queden sujetos a su aten-

c16n, se iniciará desde el momento en que el menor sea present~ 

do ante el Consejo. Los guardadores del menor podr&n dirigirse-

formalmente al Promotor e iniciar por su conducto la apertura -

de la impugnaci.6n. 

El Consejo Tutelar en su parte correspondiente a

el Centro de Observaci6n en la actualidad está dividido en tres 

204. C!r. Art. 15, Leg. Cit. 
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Direcciones que son: D1recc16n~T~cnica; Direcci6n de Atenc16n -

al Menor; y Direcci6n Administrativa, la segunda de nueva crea

ci6n. 

La Direcci6n T6cn1ca est6 dividida en: 

A) Clínica de Conducta.- En donde se le practi

car6n estudi.os sobre su desenvolvilliento en determ:inadas situa

ciones y 81.ls aptitudes para adherirse a dichas situaciones; 

B) Psicologia.- Donde le aerb practicados est~ 

dios sobre su personalidad y salud mental para poder dictaminar 

s1 su conducta es el resul.tado de lesiones o enfermedades en el 

cerebro lo cual determinarla la medida a seguir en su trata:mie~ 

to; 

C) M6dicos.- En esta sección se le practicarán

exámenes. diversos para determinar su grado de salud física y, -

de acuerdo con lista, hacer una evaluac16n sobre su conducta ant!_ 

social que pudo ser cauS&da po.l!' un trastorno que ocasione irri

tabilidad e inestabilidad en los menores; generalmente, los ni

fios que llegan al Centro de Observaci6n del Consajo Tutelar 

siempre tienen trastornos en su salud ya sea de índole. físico o 

en algún área especializada como lo seria la odontol6gica¡ 

D) Pedagogía.- Esta secc16n es la que hace toda 

Uná evaluación sobre el ni•e1 educativo del menor, .º sea, sobre 

1os estudios y ap:-ovechamiento que haya tenido el menor en la -

escuela, lo cual vendr~ a ser de gran ayuda para poder determi

nar el tratamiento a seguir para su rehabilitación; 

E} Trabajo Social.- En esta secci6n se hacen e,!! 
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tudioe sobre el medio en que se desenvolvia el menor; esto ea,

sobre su habitat natural, sobre sus costumbres y su papel den~ 

tro de ese n6cleo al que pertenec1a; estos estudios ayudan a d~ 

terminar qu6 tan nociva o ben6f1ca seria su externaci6n al ais

mo ambiente donde vivia antes de cometer la in!racci6n y poder

determinar aai el camino m&e correcto en su tratamiento y poat! 

rior readaptaci6n. 

La D1recéi6n de Atenci6n al Menor, parte de la• 

Inst1tuci6n de nueva creaci6n, se divide en: 

A) Recepci6n y Externac16n.- Esta eecc16n tiene

ª su cargo, como su nombre lo indica, ser la primera parte del

Centro de Observaci6n en tener contacto con los menores, la que 

hará la distribuci6n de ellos a donde corresponda por sexos y -

edades¡ y, tambiin será la ltltima parte que tenga contacto con

el menor al enViarlo a otra Instituci6n o al dejarlo en liber-

tad, ya sea 6sta vigilada o absoluta. 

B) Centro de Observaci6n Varones.- A ésta.secci6n 

se enViará a todos los menores varones, desde loa once af1os .ha,!! 

ta los dieciocho; a1li contartm con dormitorios, comedor, baños, 

áreas de esparcimiento y lugar para recibir ensefianza. 

C) Centro Ohservaci6n de Mujeres.- A ~ata secci6n 

ee enviarin a todas las menores y, además. a. los varones de ha,! 

ta diez años, esto es por considerar que quedarian muy expues-

tos a recibir agreciones de todo tiro. por parte de sus compafie

ros mayores de edad si se les pane en el mismo sitio; las muje

res, en algunos casos. son más afectas a ~uidar a los más pequ!_ 
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D) Activ:idades For1J1ativas.- Como su nombre lo 1!! 

dica, esta secc16n se encarga de los planes de enseñanza esco~ 

lar y t'isica que son desarrollados por los menores en el tiempo 

que permanezcan en el Centro de Obser•aci6n. 

En la actualidad, la ensefianza de los menores es 

llevada a cabo por "M6dulos"; dichos m6dulos estlm formados por 

material didhctico (cuadernos, lápices, libros, estampas, etc.) 

y una evaluaci6n o prueba, d:1.rigidos por un maestro y con dura

ci6n de una semana, al final de la cual se les harl un examen. 

La Direcc16n Administrativa estA di.vid.ida en: 

A) Personal.- Esta secc16n esta encargada de 11~ 

var la documentaci6n del personal de la Instituci6n, asi como -

de llevar un control de las plazas existentes. 

B) Presupuesto y Finanzas.- A esta secci6n le 

compete todo lo relacionado con las erogaciones y gastos que 

tenga la Instituci6n; lo mismo que hacer planes y proyectos pa

ra un mejor aprovechamiento de la partida presupuestal que le -

corresponda de acuerdo con los planes de la Federación. 

C) Serv:icioa Generales y Adquisiciones.- Esta ~ 

sección será la encargada de dar mantenimiento a los edificios, 

maquinaria con que cuenta el centro, aseo permanente de la mis

ma y serA la que controle las adquisiciones que la lnstituci6n-

tenga que hacer para su mejor funcionamiento. 

( Par-a una mejor comprensi6n, ver el Organigrama adjunto). 

Después de ver a grél.lldes rasgos la Organizac16n~ .·-, ... -' 
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del Consejo Tutelar para Menores Infractores, pasaremos a descr!, 

bir su tuncionami.ento. 

Por lo general y como lo hemos visto anteriorme~ 

te, es el Ministerio P6blico el que tiene el primer contacto -

con loe menores 1.nfractores o supuestos infractores, puesto que 

es &111 donde loe remiten las corporaciones policiacas; el Mi-

ni.etario P6blico deberá notificar al Consejo Tutelar la presen

cia de un menor en su Agencia Investigadora a la mayor brevedad 

y lo pondrá a su di.sposici6n en un cub!culo aparte de los indi-

. ciados mayores de edad para protegerlo en su integridad risica.; 

de no existir cub!culo, lo tendrá en su oficina o privado apar

te de toda acci6n nociva para ~l, y mientras tanto dará orden de 

apresurar la 1nvestigaci6n donde el sea el actor, para que cu~ 

do llegue a buscarlo el personal del Consejo, se lleven también 

la Aver1guac~6n Previa con todo lo actuado para que el Conseje

ro en turno est~ en antecedentes sobr-e el caso en particular; -

en el supuesto de que se trate de una 1nfracc16n en donde est~n 

·colu.U.dos mayores y menores, el Agente del Ministerio Pfiblico -

harl el desglose de la Averiguación Previa para que ~sta se va

ya junto con el menor o menores al Consejo Tutelar, y, posterio,t 

mente. en los dos supuestos anteriores mandar! la Averiguaci6n

Previa debidamente completada en su investigación. 

En el mom~nto en que el menor llega al Consejo -

Tutelar, es pasado al Centro de Observaci6n en donde se le tom! 

rán sus datos personales para 1dentificaci6n¡ inmediatamente es 

pasado con el Consejero en turno, el cual lo escuchará en pre--
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sencia del Promotor; establecerá el Consejero en Corma sumaria

las causas de su ingreso y las circunstancias personales del s~ 

jeto con el propósito de acreditar los hechos 1 ia conducta a~ 

tribuida al menor. Con base en los elementos reunidos, el ins-

tructor resolverA de plano, o, a más tardar, dentro de las cua

renta y ocho horas s1.gu1entes al recibo del menor; si (!ste que

da en libertad incondicional, si se entrega a quienes ejerzan -

la patria potestad o la tutela, o a quienes, a taita de aqué-~ 

llos, lo tengan bajo su cui.dado, quedando sujeto al Consejo Tu

telar para la continuaci6n del procedimiento, o si debe ser in

terllado en el Centro de Observaci6n. En todo caso, expresar! el 

instructor en la resolución que emita los fundamentos legales y 

tticnicos de la miSJ?1a. 

En el supuesto caso de que el menor sea puesto -

en libertad incondicional, se llenará una boleta por el Consej~ 

ro, en la cual se contendrin loa datos del menor, la infracci6n 

atribuida y el resultado absolutorio, tirmada y autorizada por

el Secretario de la Sala y el Consejero Instructor. 

En el caso de que el menor deba ser internado en 

el Centro de Observac16n a juicio del Consejero Instructor, ~a

te ordenar! que dicha Inatituci6n lo tenga en observación; ~ata 

tiene por objeto el conocimiento de la personalidad del menor,

mediante la realizac16n de los estudios conducentes a tal fin,

conforme a las t~cnicas aplicables en cada caso, Siempre ae --

practicarlui estudios mbdico, psicol6gico, pedag6gieo y social,

sin perjuicio de los demás que solicite el 6l"gano competente. 
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En los Centros de Observac16n se alojarlui los •,!. 

noree bajo el sistema de clasificac16n, atendiendo a eu sexo, -

edad, condiciones de personalidad, estado de salud y demle cir

cunstancias pertinentes. 

El estudio m~dico es importante no solamente pa

ra dictam.i.nar las causas somato-tisicas de la conducta 1nfract2 

ra, sino descubrir todas las enfermedades del menor que producen 

debilidad, 1.rr1tac16n; es raro el menor que no necesite· trata-

miento m~dico, odontol6gico, 6ptico, dietbtico, qui'r6rg1co 1 o -

en t1n,do cualquier naturaleza. 

El estudio social es, como ya se dijo antes, la

base para la comprensi6n de la conducta antisocial del menor, -

puesto que lo analiza desde todos los aspectos del medio en el

que se movía el menor, como lo son el escolar, familiar, extra

familiar, de trabajo, etc •• 

El estudio psicol6gico se hace para conocer la -

psique del menor en sus aspectos intelectivos, afectivos y vol!, 

ti vos~ 

El estudio pedag6gico busca conocer el grado de

instrucc16n del menor, no solamente en su aprovechamiento apa-

rente, sino en el real, para poder dictaminar el trataniiento -

del menor, si este debe de ser escolar, o est! ya en capacidad-

. de aprender un oficio. 

Una vez terminados los estudios, se pasan al Co! 

aejero para que este los estudie y prepare la resoluci6n; reun1 

dos elementos bastantea, a juicio del instructor, para la raso-
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luci6n de la Sala, redactará aquél el proyecto de resolución d! 

finitiva, con el que se dar& cuenta a la propia Sala. Todo esto, 

dentro del plazo de quince días naturales prorrogables por una

sola vez, para integrar el expediente. (205) 

Dentro de los diez días de recibido el proyecto

por la Presidencia de la Sala, beta celebrará audiencia para --

proceder a su conocimiento. La resolución se integrará por ea--

crito dentro de los cinco dias siguientes a la audiencia y será 

comunicada a la autoridad ejecutora cuando proceda. <206 ) 

La ejecuc16n de las medidas impuestas por el COA 

sejo Tutelar corresponde a la Direcci6n General de Servicios --

Coordinados de Prevención y Readaptación Social, la que no po~ 

drá modificar la naturaleza de aquéllas. La misma Direcci6n in-

formará al Consejo sobre los resultados del tratamiento y form!i 

lará la instancia y las recomendaciones que estime pertinentes

para los fines de la revisión. (207) 

Las medidas de seguridad y su relaci6n con el tr! 

tamiento aplicable .a los menores.- Prevalece la idea de que los 

actos coc:etidos por el niño constituyen ante todo indicios de -

la situación grave y peligrosa en que ~ste se encuentra, Por --

consiguiente, cuando un Consejero conoce de un caso concreto, -

lo oportuno es que examine esa situaci6n y tome las medidas que 

205. Cfr. Art. 39, Leg. Cit. 

206. Cfr. Art. 40, Leg. Cit. 

207. Cfr. Art. 43~ Leg. Cit~ 
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exigen el inter6s del menor y la sociedad. 

En los sistemas modernos no se castiga a los me

nores culpables de delitos, sino que se les reeduca, para adaP

tarlos a la sociedad. Se tiene una visi6n mis amplia que las -

simples medidas reeducativas, pues se trata de evitar la exis-

tencia de menores delincuentes o infractores, como es mis co~

rrecto denominarlos, de acuerdo a las modernas doctrinas crimi

nológicas. 

Para lograr esa finalidad,. se recurre a un con

junto de medidas preventivas que corresponden a los sustituti-

vos preconizados por Ferri. Respecto de los niños, 6stoa son: -

la educación bien encauzada, la protección del bogar (moral y -

económicamente), la supresi6n de eapecthculos inconvenientes, y, 

muy especialmente, la protección de los niños que se encuentran 

en situación irregular, esto es, en peligro moral o material de 

circunstancias que puedan inducirlos al delito. 

Tocante a los proble~as sociales, se distinguen

. dos aspectos fundamentales: en primer lugar, sus causas, y, en

seguida, sus manifestaciones; la forma de enfrentarlos debe coa_ 

. templar ambos aspectos. 

El primero, combatir las causas, y, luego sus m~ 

nifestaciones (vagancia ·y delincuencia), mediante medidas de r! 

adaptaci6n social. 

No se puede prescindir, en consecuencia, de uno

de esos aspectos, pues ambos integran la soluci6n. De ahi qua,

respe~to de los menores en ·situaci6n irregular, proceden dos -
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clases de medidas: las prevent1vas y las de reeducaci6n. 

Las medidas de seguridad consisten en ciertas 

disposiciones adoptables respecto de determinadas personas, no

dentro de una idea de amenaza o de retribuci6ri, sino dentro de

un concepto de defensa social, y de readaptaci6n humana por 

tiempo indeterminado. 

Existe el criterio unánime de que las medidas de 

seguridad, tanto en los adultos comq en los menores, deben de -

estar de acuerdo con su personalidad y no con el delito cometi

do, como ocurre con la mayoría de las penas. Ál considerar la -

naturaleza del delito, éste no debe estimarse objetivamente 

sino como indice de peligros19ad. 
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NUMERO DE INGRESOS E IDENTIFICACION POR SEXO. 

( Obtenidos los datos del Consejo Tutelar para Menores Infractg, 

res del Distrito Federal. ) 

IDENTIFICADO S. 

INGRESADOS. 

FILIAOOS. REINCIDENTES 

! 
ANO TOTAL HOMBRES MUJERE:: HOMBRES MUJERESfHOMBRES MUJERES 

' l 

1974 4208 3684 524 2409 439 ! 749 47 

1975 4508 3929 579 2995 541 1 934 38 ! 

1976 4?62 4088 674 3265 619 ' 823 55 1 

197? .5252 4567 685 3356 60t 1211 84 

1978 5138 4481 657 3lt58 586 1023 71 

1979 4473 4021 452 .3058 381 963 ?1 
' 

1980 3627 3244 383 2559 341 685 42 

1981 3444 3044 400 2381 351 663 49 

1982 3554 3162 392 2552 348 610 44 

1983 6272 5494 778 4751 ?10 ?43 68 



VABON!S. 

CAUSAS DE INGRESO. 197? 19?8 1979 1980 1981 1982 1983 

ROOO 2170 2103 1989 1580 1501 1371 2856 

TEJfTA'l'IVA DE HOBO 130 92 88 52 16 30 82 

DA.f{O EN ·PROPIEDAD AJENA 223 1?4 130 125 89 113 301 

LESIONES 244 2"8 213 154 129 133 228 

HOMICIDIO 86 85 81 65 58 62 82 

VIOLACIOJi 81 112 83 101 95 83 138 

TENTATIVA DE VIOLACION 32 !5 16 26 8 10 14 

ESTUPRO 26 49 40 31 26 21 31 

IRREGULARIDADES DE CONDUCTA 111 ?O 53 54 73 66 84 

IHTOXICACION 35? 401 208 187 204 251 154 

PP.OSTITUCION 26 12 9 6 4 

PROTECCIO! 2 3 3 3 

FALTAS 94 196 

VAGANCIA 25 26 6? 6 3 36 59 

ALLANAMIENTO DE MORADA 18 10 14 2 6 10 23 

IlEVENTA 3 16 

INCONVENIENTES Erf VIA PUBLICA 14 44 39 35 51 29 71 

EBRIEDAD 9 24 36 18 6 17 12 

RAPTO 31 22 12 4 4 ? 7 

OTRAS CAUSA.s DE ItlGRESO 1007 980 940 792 766 822 1135 

TOTALES: 4567 4481 4021 321¡4 3044 3162 5494 



MUJERES. 

CAUSAS DE INGRESO. 197? 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

RO:OO 204 235 160 148 138 136 405 

ntlTATIVA DE R>BO ? 2 2 2 

DARO EN PROPIEDAD AJENA 30 9 5 2 2 14 

LESIONES 47 4? 28 15 29 23 55 

HOMICIDIO 4 6 7 4 5 9 12 

VIOLACION 5 4 6 3 7 
-· 

TllfTATIVA DE VIOLACION 

ESTUPRO 6 5 2 2 2 

IRREGULARIDADES DE CONDUCTA 82 74 67 69 75 98 120 

IHTOXICACION. 22 2? 37 12 17 15 14 

PROS'fITUCIOR 89 80 14 17 30 22 24 

PROTECCION 3 5 8 3 

FALTAS 16 21 

•VAG.AXCÚ 4. 4 10 ? 10 

ALLAJfAMIENTO DE MORADA 8 3 5 

REVDITA 3 2 

INCONVENIENTES EN VIA PUBLICA 4 2 3 7 

EBRIEDAD 2 3 3 3 2 

RAPTO 6 6 

OTRAS CAUSAS DE INGRESO 173 149 103 101 92 44 76 

TOTALES: ~85 657 452 383 1+00 392 7?8 

,) 



VAHORES. 

ESCOLARIDAD. 1975 1976 19?7 1978 1979 1980 1981 

PRIMARIA. 

ler. Afl.o 134 148 155 86 65 109 61 

20. Afio 2?8 205 234 18? 271 258 .108 

3<>. Afio 213 197 201 186 176 351 160 

4o. .Afto 183 201 204 17? 290 43? 159 

So. Afto 184 179 168 1?6 284 187 200 

6o. Año 366 399 458 522 465 920 683 

SECUNDARIA. 

ter. Afio 126 148 357 264 ?63 329 345 

2o. Afio 281 97 !01 217 752 42 262 

}o. Afio 84 303 126 149 634 33 249 

COMERCIO. 

ter~ Afio z 

zo. Afio 

}o. .Afio 

PREPARATORIA O VOCACIONAL. 

ler. Año i 24 28 30 32 45 9 53 

zo. Afio 12 19 22 13 35 ? 14 

30. Afio 9 6 14 l¡ 

NORMAL. 

.AllALF ABE'l'AS. 85 ,92 102 68 ZB 23 108 

SDl DATO. 1956 2068 2400 2398 19.9 537 637 

~- 3929 4088 4567 4481 4021 3244 3044 



MUJERES. 

ESCOLARIDAD. 19?5 1976 197? 1978 1979 1980 1981 

PRIMARIA. 

ter. Año 35 33 31 28 9 43 15 

20. Año 46 42 3? 25 23 25 19 

3o. Año 43 39 29 34 29 28 22 

4o. Año 34 138 140 143 30 28 32 

5o. Afio 132 133 139 125 116 35 32 

6o. Año 167 170 1?5 180 152 105 103 

SECUHDARIA. 

ler. Afio 13 13 16 18 20 18 35 

20. Afio 12 21 11 10 17 5 1? 

30. Año 14 12 10 17 12 8 8 

COMERCIO. 

ter. Año 4 2 2 2 

20. Afio 6 
__,. 

3o. Año 4. 

PREPARATORIA O VOCACIONAL. 

ler. Afio 4 3 4 2 6 

20(·· Ailo 4 

. 3o. Afio 2 

NORMAL. ·-
ANALFABETAS. 50 64 69 64 4 19 32 

SIN DATO. 20 9 25 6 37 67 72 

~· 5?9 684 685 657 452 383 400 



VARDKES. MUJERES. 

ESCOLARIDill. 1982 1983 ( + ) 1982 1983 

PRlKARI!• 
1er. Afio 88 66 21 11¡. 

20. " 113 103 26 15 

3o. " 179 169 24 28 

.40. " 199 187 36 24 

.5<>. " 272 244 42 39 
6o. n 6?8 697 ?8 96 
SECUlfDARIJ.. 
1er. Afio 351 446 41 51 

Zo. " 291 z.gs 26 35 
3o. n 261 337 18 54 

CABRERA 'fECllCA DESPUES DE 
PRDURIA. ·1er. Año 6 

20. n 2 4 4 

3<>· " z 
CABRERA T.ECJIICA DESPUES DE 
SECUBDARIA. lar. Año 7 9 2 9 

20. n 4 

3<>· n 4 

PREP.ARA'?ORIA O 
VOCACIOJUL. ter. Año 103 ?18 5 116 

20. " 51 161 3 31 

3o. 11 20 6J 

IORMAL. 3 1 2 

Ali ALFA.BETA. 97 84 13 27 
SIB DATO. 444 1711 53 223 

~- 3162 5494 392 778 

+ a partir del año de 1982, se cambi6 el desglose de escolaridad 

para hacerlo más comploto. 



E D A :D l. S • 
VARONES. 

1979 1980 1 YS l 1982 

7 Af:os 9 3 2 4 

8 11 22 7 5 3 9 

9 11 28 8 39 9 14 

10 11 49 18 54 34 40 

11 11 57 26 79 56 56 

12 11 152 71 137 97 106 

13 11 216 103 199 143 214 

14 11 40? 214 248 304 361 

15 11 519 322 382 479 769 

16 11 970' 627 801 740 1403 

17 11 1492 1016 913 116? 2275 

18 11 54 352 121 33 32 

srn VATO. 46 479 63 95 211 

TOTAL. 402.t 3244 ·3044 3162 5494 



E:JADES. 

1979 1980 1S-f1 1982 1983 

7 Años 6 5 

8 11 

9 JI 3 3 2 

1C " 4 2 4 2 3 

11 11 9 8 e; ? 12 -
12 11 19 r9 15 22 

1 ;- " 25 16 27 38 44 

14 11 74 42 59 60 77 
15 ,, 11 80 80 73 75 132 

16 11 122 71.¡ 93 94 203 

17 11 106 126 95 .. 90 259 

18 11 5 15 10 8 21 

STii DATO 5 10 7 3 

T O T A L • 452 383 400 392 778 .. 

; _,e 



PROCEDENCIA DE LOS MENORES INFRACTORES POR DELEGACIONES POLITieAS 

DEL DISTRITO FEDERAL. 1983 ) 

DELEGACIOH. VARONES. MUJERES. TOTAL. 

AZCAPOTZALCO 191 32 223 

BENITO JUAREZ 344 87 431 

COYOACAN 29.5 29 324 

CUAUHTEMOC 1253 230 1483 

CUAJIMALPA 33 2 35 

IZTAPALAPA 365 38 403 

IZTACALCO 275 .40 315 

MAGDALENA CONTRERAS 68 18 86 

MIGUEL HIDALGO 464 53 51? 

MILPA ALTA 12 13 

TLALPAN 170 20 190 

TLAHUAC 53 5 58 

VENUSTIANO CARRANZA . 521 52 5?3 

VILLA A. OBREGON 4?6 55 531 

VILLA G. -A. MADERO 802 89 891 

XOCHIMILCO 116 27 143 

OTROS ESTADOS 16 . 16 

SIN DATO 45 45 

TOTAL. 5494 778 62.?2 
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b) Programas de Readaptación a la Sociedad de -

los Menores Infractores.- Es tirme conVicc16n de los legislado• 

res contemporáneos, que el menor infractor no merece castigo y

de que tanto por sus caracteristJ.cas biops1cosociales, como por 

las causas mismas de la antisocialidad, debe ser sometido a un

r6g1.men aaiatenc1a1 y jur1d1co especial; en lugar de ejercer un 

derecho repreEdvo, por medio del C6d1go de Procedimientos Pena

les y los Tribunales ordinarj.os, el Estado toma a su cargo la -

tutela del menor y ejecuta sobre los que son moral y material-

mente abandonados, se encuentren en situac16n irregular, as! -

como en peligro de pervertirse, pervertir a loe demlls o entrar-

en con!l.icto con la sociedad y sus instituciones, una labor de

protecci6n, educac16n y vigilancia. 

En nuestro paia, las labores de protecci6n, educ!! 

ci6n y Vigilancia de los menores, dependen de varias instituci~ 
:;. 

nea o dependencias gubernamentales como son: la Secretaria de -

Educaci6n Pfiblica, 1a Secretaría de Salubridad y Asistenci~t el 

Departamento del Distrito .F!'lderal, El Instituto Mexicano del S.!!, 

guro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociale.s de

los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desa-

rrollo Integral de la F811dl1a (DIF). 

En relaci6n a los menores infractores, la Secre

taria de Gobernaci6n, a travbs de la Direcci6n General de SerV!, 

cios Coordinados de Frevenci6n y Readaptaci6n Social y de los -

Consejos Tutelares para Menores Infractores, es la encargada de 

proporcionarlo. 
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El estudio para conocer la realidad d~ vida del-

menor debe ser exhaustivo, .completo e inmediato, la relación -

con su Consejero de una forma personal y familiar, desproVista

de toda mediación, asi como de carácter protocolario, obtenien-

'do de esta forma, no a6lo información fiel, objetiva, técnica y 

suficiente, r.;ino también en su relaci6n de Instructor una conV!, 

vencia más genuina y natural, que le permita confirmar o afirmar 

los datos obtenidos del sujeto y su familia. 

Estos datos deben ser base fundamental para la -

aplicaci6n del tratamiento correccional o readaptatorio. 

Gibbons define a la terapia correccional como: -

"Una serie de tácticas o procedimientos concretos, que se apli-

can con el prop6sito deliberado de modificar los factores que -

se piensan son el origen de la mala conducta del infractor, y -

que tienen por objeto inducir un cambio en algunos e en todos -

los factores, a los que se atribuye la conducta indeseable del

indi viduo". <2oB) 

Los e.studios sociale.s y psico16gicos del menor -

infractor, serán la piedra angular sobre la que se cimente el -

~:xito o el fracaso de la.a técnicas readaptatorias, asi como del 

tipo especifico de flstas. 

La trabajadora social y el psicólogo que tr~bajan 

con menores infractores deber~n tener, además de una capacita -

208. GHlEONS Don c., Delincuentes Juvenilee y Crimina.los, Ed~.t. 

Fondo de Cultura Econ6mica. M~xico, 1969. p. 1?5 y s. 
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ci6n técnica excelente, un profundo sentido humano que l_oa haga 

conscientes de que su respectivo estudio, no sólo tiene la tras 

cendencia de la explicación de un hecho irregular, sino del de~ 

tino de una vida en desarrollo y sus futuras posibilidades de -

realización. 

El proceso de tratamiento o readaptaci6n de los

menores, debe empezar desde su estancia en los Centros de Obser 

vaci6n; es ese el lugar donde se conocen las peculiaridades de

la forma personal de adaptaci6n y donde se debe iniciar el des~ 

rrollo de las técnicas tendientes a combatir los factores que -

propician la conducta indeseable. 

En función de esto, en parte, nace la necesidad

de la separaci6n de los infractores primarios, de los reincid~~ 

tes, pues las actitudes p_i;¡icol6gicas de unos dista con mucho -

con las de los otros. 

Mientras los reincidentes encaran una situación

ya vivida y conocida, siendo por lo tanto no inquietante, en los 

primarios es una situación emocional nueva donde se amalgaman -

sentimientos de culpa, eoledad, desamparo y miedo a un· futuro -

incierto. 

De estas características psico16gicas 1 parten las 

formas especificas del intento readaptatorio de uno y otro caao, 

debiéndose evitar al máximo la internación contaminante. 

El trabajo readaptatorio con menores infractores 

se mueve en muchas direcciones y se ocupa de una gran va.riedad

de situaciones y problemas. 
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Para la readaptaci6n social del menor y tomando• 

en cuenta las circunstancias del caso, el Consejo podr~ dispo-

ner el internamiento en la institución que corresponda o la li

bertad que siempre ser~ vigilada. En este últiso caso, el menor 

será entregado a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela 

o podrl ser colocado en hogar sustituto. 

La medida tendrá duración indeterlllinada y quedarli 

sujeta a la rev1si6n prevista en la Ley de Consejos Tutelares(209), 

sin que el procedimiento y medidas que se adopten puedan ser al 

taradas por acuerdos o resoluciones de Tribunales Civiles o Fa-

miliares. 

En caso de liberación, la vigilancia implica la

sistemática observaci6n de las condiciones de vida del menor y

la orientación de éste y de quienes lo tengan bajo su cuidado,

para la readaptaci6n social del mismo, consideranco las modali

dades de tratamiento consignadas en la resolución respectiva.C 2 lO) 

Cuando el menor deba ser colocado en hogar sust!_ 

tuto, integrándose a la vida familiar del grupo que lo reciba,-

209. Cfr. Artículos 53,54, y 55 de la Ley de Consejos Tutelares, 

C6digo Penal, Edit. Porrúa, Apéncice, 1983. 

210. A este respecto puede quedar bajo ,.vigilancia del propio Co!!. 

sejo Tutelar. bajo la vigilancia de la Dirección General -

de Servicios Coordinados de Prevenci.6n y Readaptación So-

cial dependiente de la Secretaria de Gobernación, y por úl 
timo bajo el cuidado del D. I. F. 



la autoridad ejecutora determinar& el alcance y condiciones de-

dicha colocaci6n en cada caso, conforme a lo dispuesto en la -

correspondiente resoluci6n del Consejo Tutelar. 

El internamiento se bar~ en la instituci6n ade--

cuada para el tratamiento del menor, considerando la personali-

dad de éste y las demls circunstancias que concurran en el caso. 

Se favorecerá, en la medida posible, el uso de instituciones a-

biertas. 

De acuerdo con el articulo 43, de la Ley de los-, 

Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Fede-

ral, la ejecuci6n de las medidas impuestas por el Consejo Tute

. lar corresponde a la Direcci6n General de Servicios Coordinados 

de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, la que no podrá modificar

la naturaleza de aquéllas y deberá informar al Consejo sobre --

los resultados del tratamiento, formulando las recomendaciones-

que estime pertinentes para los fines de la revisi6n de ley. 

El espiritu que priva en las resoluciones de los 

_Consejeros Tutelares es el de protecci6n y readaptaci6n del me

nor. El hecho irregular de conducta, pierde importancia ante la 

trascendencia de un suje~o integrado positivamente a una vida -

normal y recta dentro de la sociedad. 
1 , 

La experiencia y la técnica muestran que el obj~ 

tivo de la readaptaci6n social es más fhcílmente alcanzable -~ 

cuando se realizan 1os procedimientos dentro del contorno !ami-

liar o social del individuo, por lo que, siempre y cuando ~ste-

no sea nocivo, dePerán pre~~rirse los regimenea de Institucio--
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nes Abiertas o Semiabiertas; las modalidades de internamiento -

se realizan por io general de la siguiente forma: 

1.- Reclus16n a domicilio. Esta forma de resoluci6D -

implica la existencia de un nltcleo f'llll1iliar organizado y armón!, 

co que cuente con una buena 1ntegraci6n, solidez moral, amor y

buen ejemplo de sus componentes; y que proporcione seguridad. -

protecci6n y vigilancia al menor. 

Este tipo resolutorio o libertad, puede tener dos mo

dalidades: Absoluta, desentendi~ndose el Consejo totalmente, o

Vigilada. lo que presupone la obligaci6n del menor de acudir 

peri6d1camente ante el Consejo a informar sobre su desempeño o

manera de conducirse dentro de la sociedad, asi como peri6dicas 

visitas de trabajadores sociales al medio familiar o de vida -

del sujeto. 

29- Reclusión escolar. Esta forma se aplica en aque-

llos menores que, aún contando con un buen núcleo familiar, pr2_ 

sentan características de dificil manejo, tendencia a la fuga y 

deserci6n escolar, como :eapuesta a situaciones familiares o S.2, 

ciales transitorias. Con esto se busca alejar al individuo del

n~cleo conflictivo, mientras se modifican los factores negati-

vos, tanto los externos, como los pro?ios del sujeto, y experi

menta las carencias de cercania fa.l!!iliar, comodidad y diferen-

cia de ambiente que vivia en su hogar. Estas instituciones pue

den ser oficiales o privadas. 

3.- Reclua16n en un hogar honrado, patronato o insti• 

tuciones similares. Este tipo reaolutorio, es aplicado a los --
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casos en que la realidad del menor proyecta un abandono social, 

caracterizado por una carencia absoluta de atender sus necesid! 

des básicas como: seguridad, protecci6n, alimentación y educa-

ci6n; o cuando el núcleo familiar es tan precario en su estruc

tura, o tan inoperante en su función, que el menor vive en el -

constante peligro que acecha a los que viven en la ignorancia,

la miseria y la insalubridad. La primera de las tres variantes, 

presupone la falta de un hogar armónico y organizado, que puede 

o no tener lazos consanguíneos y que brinde la seguridad de pr~ 

porcionar al menor, afecto,_protecc16n y seguridad, base naces! 

ria para un buen desarrollo y expresi6n de sus potencialidades

t1sicas 1 mentales y sociales. 

Respecto a patronatos o instituciones similares, 

encargadas de proteger y rehabilitar a menores infractores, ca

be señalar que el dia 4 de julio de 1947, se constituyó la Aso

ciación Civil de Prevención Social contra la Delincuencia Juve

nil, previo permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones E~ 

teriores y con la conformidad de la Secretaria de Gobernaci6n,

la que el 24 de junio de 1969, protocolizó el Acta, en la que -

acord6 cambiar su denominación por la de Patronato Auxiliar de

Prevenci6n Social, Asociación Civil • 

. 4.- Reclus16n en Establecimiento M6dico. Cuando la ev.! 

luaci6n de los estudios realizados por la Secci6n M6dica y la -

Psicol6gíca del Centro de Observaci6n, señalan la existencia de 

una enfermedad física o mental, interactuante en el desarrollo

de vida del menor, la resoluc16n de los Consejeros, es la recl~ 
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a16n en establecimiento m6dico apropiado, la que corresponda, -

que puede ser particulai• u oficial, quedando el menor a dispoa! 

c16n del propio Consejero, una vez que el cuadro patológico ha

ya sido resuelto o controlado. 

·5·- Reclusi6n en Establecimiento Especial de Educación 

t&cn1ca. Este tipo resolutorio abarca a todos los menores atip! 

coa (deficientes mentales, sordomudos, ciegos o liciados del a-

parato locomotor); cuyas necesidades de protecc16n y cuidado no 

pueden ser cubiertas, m!sque en 1nst1tuCiones especializadas. 

6.- Reclus16n en Establecimiento de Educac16n Corree-

cional. Esta forma se aplica a los menores, cuya irregularidad

de conducta francamente antisocial, los hace peligrosos, tanto

pa.ra ellos mismos, como para la sociedad y sus instituciones y

cuyo pronóstico rebabilitatorio ea más o menos a largo plazo. 

A tal fin, dependientes de la D1recci6n .General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptac16n Social de la 

Secretaria de Gobernación, existen cuatro escuelas de este tipo: 

dos para menores moralmente abandonados· y antisociales, basta -

de 14 años, una para varones y otra para mujeres, llamadas Es--
o,'.: 

cuelas-Hogar, y dos más, una para varones y otra para mujeres,-

moralmente abandonados y antisociales, de 15 sil.os en adelante,

llaizÍadas Escuelas-Or1entac16n. 

En estas escuelas, se proporciona a los internos, 

educación tradicional, adiestramiento en oficios comunes y agrg_ 

pecuarios, que, en un futuro, sean base sólida para el cabal d.!!, 

aempeño de sus potencialidades y, !actor propi3lllente de su reh.! 
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bil1tac16n social. 

Las Instituciones de tratamiento para Menores I~ 

fractores tienen como objetivo del tratamiento interno, readap

tar integra.mente a los menores infractores cuya situación haya

sido estudiada 1 dictaainada por el H. Consejo Tutelar para Me

nores Infractores del Distrito federal y, por acurdo superior,

los casos de exeepc16n que procedan de los Estados. 

La atención Institucional a los menores infraet2 

res comprende aspectos biol6gicos, peicol6gicos, sociales, téc

nicos 1 culturales¡ y, junto con la colaboraci6n de otras Inetl:_ 

tnciones procura la rehabili taci6n risica, por invalidez de 

cualquier tipo, tratamiento de enfermedades cr6nicas in!ectoco~ 

tagiosas o agudas. De manera preferente, su objetivo se centra

en la necesidad de !or~ar individuos 6tilea y productivos para

el pais. 

Se vigila que los objetivos se logren y que se -

. cumplan lo.e compromisos que ante las autoridades contraen los -

familiares de los menores que les son devueltos para su. encauz~ 

miento integral. 

Las finalidades ~nmediatas del Plan Kinimo de -

.actividades y programa de capacitación técnica y readaptaci6n -

social para las Instituciones de Tratamiento de Menores Infrac

tores, son: educar, orientar y formar a los menores infractores 

para una Ti.da socialmente útil 1 productiva mediante la capac1-

tac16n técnica, la educaci6n y tormac16n social, en su núcleo -

familiar 1 en la comunidad. En cuanto a las mediatas estas son: 
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abatir los indices de la delincuencia juvemil e infantil en co

ordinac16n con instituciones atiDes. <211 > 

El Plan mini.mo de acti'ñ.dades tunciona en perio-

dos de seis meses, en los servicios adllli.nistrativos, para los -

efectos del disfrute de beneficios que la ley concede a los tr_! 

bajadores, de septienbre a febrero y de marzo a agosto y, en -

las actividades acad~mi.cas y tecnológicas, se ajusta al sistema 

de enseftanza especial.izada de la Secretaria de Educación Pdbli-

ca, adaptado por la Direcc16n General a los fines de las :Lnsti-

tuciones de tratamiento para menores infractores, que obliga a

la continUidad de los programas de readaptaci6n social. 

El Director de cada Inst1tuc16n informa mensual-
-mente, por escrito, a la D:Lrecci6n General, sobre las activida-

des generales y particulares realizadas. 

La evaluación de los trabajos se lleva a cabo m,! 

diante estadísticas mensuales y gráficas que, en su oportunidad, 

deben rendirse en formulari.os, además de per16dicos murales, e_! 

posiciones y festivales de demostraci6n en cada una de las Ins

tituciones, o en conjunto, a1 finalizar el afio, en loa llamados 

"Bazares NaYideftos". 

El personal del Consejo Tutelar, conforme a los-

21 t • Cfr. Secretarla de Gobernac16n, Plan Mínimo de Actividades 

y Programas de Capac1taci6n Thcnica y Readaptac16n social

. para las Inati.tuciones de Tratamiento de Menores Infracto

res., Ed. or. 1976, P• 1I~. 



290 

Articulos 11 1 inciso v,·y, 15, :1.nciso IV, de su Ley, y de Ofi.-

cio el de la Direcci6n General, y el que 6sta invita expresaJ1e_! 

te, realiza visitas de supervi.si6n a las Instituciones de Tra~ 

miento. 

"Loa recursos humanos lo forman el personal de -

planta que presta. sus servicios en las Instituciones de Trata-

miento y el que realiza su servi.cio social profesional"• <212) 

"El personal de base es especializado y calif1C,! 

do; ha presentado exámenes de aptitud y vocac16n para gararit1-

za.r el adecuado tratamiento de los menores infractores". (?l3) 

La salud física y mental del menor interno esta

ª cargo de un cuerpo m~dico integrado por m~dicos generales, -

psiquiatras, ps1c6logos, odont6logos, enfermeras, etc., y, ade

mlls, hay relac16n estrecha con los Institutos de Nutr1ci6n, Cll!:. 

diologia, Hospitales PsiquH.tricos, Centros de Salud y PUeatos-

de Socorro para la atenc16n de los casos especiales. 

Ho se descuidan los aspectos relativos al medio

f.alli.liar y a la comunidad, labor que está a cargo del personal

de Trabajo Social de cada escuela y el de las Oficinas Centra--

212. Secretaria de Gobernaci6n, Op. Cit. p. 18. 

213. Ibide11. 

Con respecto a éste p&rraro, es nuestro punto de vista, de 

que el personal en la actualidad dista mucho de tener la -

preparacl6n, necesaria para poder desarrollar bien tan d1t1 

cil tarea como lo es el tratamiento de menores infractores. 
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les. Se promueven actividades fundamentales y complementarias -

de carácter social y cultural en las zonas en que se ha dividi

do el Distrito Federal; y ae encauzan las tareas necesarias pa

ra la moditicaci6n del medio ambiente, no solamente para evitar 

la reincidencia de loe menores infractores en conductas negati

vas, sino tamb16n para abatir los indices actuales de delincue~ 

cia y pandillerismo antisocial tan de moda en nuestros días. 

"Los·recursoa materiales comprenden las instala

ciones y servicios con que cuentan actualmente las Institucio-

nes de Tratamiento y en cada Escuela y Hogares Colectivos se da 

atenc16n integral a los alumnos; cada tres meses se e!ect6a la

evaluaci6n de los cambios operados y se rinde un informe a la -

Direcci6n General para que ésta, a su vez, lo trasmita al H. -

Consejo Tutelar, agregando su opin16n fundada para los e!ectos

de la externaci6n o aplazamiento. 

Esta es una lista de las Instituciones con que -

actualmente se cuenta: 

1.- Escuela Hogar para·varones. Para ninoe de 6 a 14 años. 

Camino Real de Contreras No~ 6, Contreraa, D. F. 

2.- Escuela Hogar para Mujeres. Para nifias de 6 a 14 años. 

Calle Congreso No. 20, Tlalpan, D.r. 
3.- Escuela Orientaci6n para Varones. ·Para varo·nes de 15 .a 18 años 

Av. San .Francisco No. 1 • Tlalpan 1 D. F. 

4.- Escuela Orientación para Mujeres. Para Mujeres de 15 a 18 años 

Calle del Rio No. 33, Coyoacán, D. F. 



5·- Bogar ColectiTO lo. 2 Para Mujeres. 

Av. Afio de Juhez No. 195, Granjas San Antonio, Iztapalapa. 

6.- Bogar Colectivo No. 3 Para Mujeres. 

Plaz.a san Jacinto No. 18, Villa Obreg6n, D. F. 

7.- Bogar Colectivo No. 5 Para Mujeres. 

cal.le Cbi.e• Ro. 28. Col. Pencil, D. F. 

8.- Hogar Colectivo No. 8 Para Mujeres. 

Cal.le Cid.ca Wo. 12. Ch1aa1coyotl y Puente Piedra, Tlalpan. 

9.- Hogar Colectivo No. 4 Para Varones. Lomas Estrella Km. 15.5 

de la Carretera Iztapalapa Tulyehualco, D. F. 

10.- Hogar Colectivo No. 6 Para Varones. Tlalalcoyotl No. 6 

Santa Catarina Yezcahuitzolt, Tlfihuac, D. F. 

11.- Hogar Colectivo No. 7 Para Varones. Av. Hidalgo No. 43 

San Juan Ixtacala, Edo. de México. 

12.- Casa Juvenil de Coyoacán Para Varones. 

Calle Stlvador !!ovo No. 8, Coyoac~n, D. F. 

13.- Centro de Readaptac16n social para Ni.fios de Lento Aprendizaje.· 

Anillo Periferico No. 3680, Tepepan, Xochimilco, D. F. 

14.- Unidad de Capacitación Agropecuaria de San Juan Ixtilmanco. 

Apan, Hidalgo. 

(Cada una con capacidad y población flotante muy diversa pero -

preferimos omitir cifras por no contar con los datos necesarios 

actualizados basta el afio de 1983; y para no cometer errores e.f! 

tadísticos en menoscabo de la investigac16n del presente traba

jo). 

Las Escuelas y la Casa Juvenil dependen de la D! 
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recc16n General; los Hogares Colectivos del Patronato para Men_2 

res, A. c., pero coordinan sus programas de trabajo con la Di-

recci6n General." <214> 

La Dirección General implanta los progr8.lllas de -

educac16n, formación social y capacitación t6cnica en las Inst! 

tuciones de Tratamiento para Menores Infractores, conforme a la 

Ley Orglmica de la Adllin1strac16n Federal y el Reglamento de la 

Secretaria de Gobernaci.6n. (Zl5) 

Se sustenta el principio de que la mejor manera

de instruir y educar a los internos; es con el ejemplo de trab! 

jo, honestidad, responsabilidad, puntualidad y colaboración di

námica y permanente, de quines participan en dichos prograMas. 

Las actividades de educación, formación social y 

de capacitaci6n tecnol6gica para los menores infractores, se !:! 

alizan mediante programas integrales y especificos para la ad--

quisic16n de hlbitos de trabajo y de una conducta positiva. Con 

este fin se establece la siguiente distribución de tiempo para-

cada alumno. 

a') 20 horas semanales de enseñanza académica 

utilizando técnica.e y métodos de la enseñanza abierta y para a

dultos, con los horarios más apropiados. para la adquisición de 

conocimientos y para la formac~6n civica 1 social. Esta tarea -

214. Secretaria de Gobernación, Op. Cit. PP• 20, 21 y 22. 

215. Ctr. Secretaria de Gobernac16n, Reglamento de la propia S~ 

creta.ria, ed. or. Articulo 15, t'racc16n Il. 
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está a cargo de profesores normalistas titulados y la coordina

la Oficina T6cnico-Pedag6gica de la Direcci6n General. 

b') 35 horas semanales de enseftanza tecnol6g1ca

Y de productividad industrial, aunque en los casos en que se -

trabaje por maquila los alumnos mayores de 15 años podrán trab!! 

jar mis tiempo. Esta tarea eat! a cargo de obreros calificados

que se 1den ti fican como "Maestros del Taller", tecn6logos o ar

tesanos. Esta actividad la coordina la Unidad Control Contable

Y de Promociones Industriales Escolares de la Direce16n General. 

e') 20 horas semanales incluyendo sábados y do-

mingos, de Educac16n Fieica y práctica de deportes. Esta activ!, 

dad la supervisa y la orienta la Unidad de Coordinaci6n Deport!, 

va de la Direcci6n General. 

e 1 ) Los alumnos que laboran en actividades indu~ 

triales de tiempo fijo y que desempefian servicios y comisiones

especiales, tienen oportunidad de participar en cursos académi

cos adaptados a 6sta necesidad. 

g') Los planes de trabajo eet~ adaptados espec1 

ficamente a las finalidades de las instituciones de tratamiento 

de menores, acorde con los programas acad~micos y tecnol6gicos

o ficiales, elaborados por la Secretaria de Educac16n PCtblica, -

pero debe de tenerse presente que en las insti.tuciones de reed.!!, 

cac16n de menores infractores no deben suspenderse en ningún -

tiempo estas actividades. 

i') Se imparten cursos ordinarios de primaria y

secundaria, según las técnicas y m6todos que sugiera el Consejo 
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T~cn1co Escolar y lo apruebe la Direcci6n General; tambi~n se -

organizan cursos de enseñ~za abierta, individualizada y de ma-

duraci6n para especialidades. 

j 1 ) Los educandos de primaria y de secundaria -- . 

que asisten regularmente a los talleres, dentro de los progra--

mas tecnol6gicos, reciben los crbditos por su aprovechamiento.-

Secapac1ta para el trabajo industrial y productivo, a los varo

nes y a las mujeres de 14 a 18 aiios de edad; y a todos se les -

da orientaci6n para las actividades del hogar. Debe'entenderse

que la escuela es un taller de ensefianza y producci6n •. 

Teniendo en cu~nta que cada d!a la industria y -

el comercio son más competitivos, en las instituciones de trat,! 

miento se realizan tareas industriales productivas con la fina-

lidad de asegurar una e!iciente preparación para loe educandos-

al término de su tratamiento. 

m•) Los menores externados antes de concluir un-

ciclo escolar, asi como los que ingresan después de la inicia-

ci6n del mismo, reciben del periodo que hayan_asistido a clases, 

su respectiva evaluación. 

Para la vigilancia de adultos y menores, en su -

reintegraci6n al medio social, la D1recci6n General cuenta con-

zonas de trabajo social criminol6gico en el D. F., en las que -

promueve acti n.dades varias; sus acciones requieren de una coo!: 

dinaci6n con las Delegaci.onea del Departamento del Distrito Fe- · 

deral y de Jardines de Niños, Escuelas Primarias. Secundarias,

Prevocacionales, Profesionales, Oficiales y Partiéulares'; Clubes 
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Deportivos, Sindicatos y Organizaciones Empresariales de las 

respectivas zonas, como se expresa en el faaciculo: Agencias 

Coordinadoras de Prevención y Readaptación Social, en cuyo pro-

grama figuran pre!erenteaente: 

a) Los Clubes Juveniles de Barrio que realizan tareas 

sociales de Organ1zaci6n y Desarrollo de la Comunidad, en las -

que participan indiscriminadamente las familias de loa j6venes-

infractores, bajo el control de los promotores en Servicio So-

eial Profesional, partiendo del princip~o de la autopromoc16n y 

autorealizaci6n del individuo. 

b) Los Clubes Infantiles anexos a las Escuelas Prima-

rias Oficiales y Particulares, organizados en igual forma que -

los anteriores para que realicen actividades culturales y cívi

cas, que i•pulsen a los niftoe a l~ Vida sana de grupo y de com.9. 

nidad, bajo el control de personal ~specializado. 

c) Los Padres y Madres de F8.1!11.11a agrupados en Conse-

jos Comunales, que colaboran en~la prevención y readaptación SE?_ 

cial, que es una cruzada nacional en favor de la juventud, para 

que se afirmen los valorea'tradicionales de la familia mexicana 
• 

en la comunidad nacional, para una convivencia armónica dentro

de la paz, la democracia y la liberta;d. (at6) 

Zl6. Secretaria de Gobernaci6n, Plan Minimo ••• , Aspectos de ReiA 

tegrac16n Social, p. 28. 
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INICIATIVAS Y PROPOSICIONES PARA UNA NUEVA LEY SOBRE MENORES Ili 

FRACTORES. 

A partir de 19?4, en que fueron derogados los -

Art1culos del 119 al 122 del C6digo Penal, se dice que los men~ 

res salieron del ámbito de validez de la Ley Penal, y, desde 

ese momento, se comenz6 a hablar de un "Derecho de Menores", P.! 

ro sin darle todavía una categoría definitiva a ésta denomina--

ci6n. Land6, a este respecto, piensa que este puede ser consi!!!, 

rado como " un conjunto de disposiciones que tienen por objeto

reglar la ac ti vi dad comuni ta.ria en relaci6n con el menor ". ( 21 ?) 

Consider8.lllos que, en casi 10 años que han trans-

c11rrido desde entonces, es justo hablar ya de un "Derecho de !'.!! 

nores", y considerarlo con autonomía didáctica, científica :¡ ju 

rídica, de gran importancia en nuestros días y necesario en 

nuestra realidad social, por lo que estamos de acuerdo con Sa--

j6n cuando manifiesta: "La persona e intereses del menor -

desde su concepción hasta su mayoría de edad ------ exigen evi

dentemente una regulación especial con principios propios, alg~ 

217. LANDO Juan Carlos, Protección al Menor, Editorial De Palm~, 

Buenos Aires, Argent~na., 195?, p.39. 
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nos de Derecho Privado y otros de Derecho Público, fundidos ar

moniosamente con un sen ti do pro teccional del menor". ( 21 8) 

Reconociendo la existencia del Derecho de Meno--

res con autonomia propia, debemos velar por su autonomia acadé-

mica, implantando la cátedra en nuestras Universidades, princi-

palmente en las Escuelas y Facultades de Derecho y Trabajo so--

cial. La materia, en un principio, puede ser optativa, pero con 

el tiempo pensamos quo, por su importancia en nuestros dias, P2 

dria volverse una materia regular en el Plan de Estudios, por -

lo menos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional -

Aut6noma de México, la máxima casa de estudios de nuestro pais. 

Como antecedente a éste respecto, está el siguiente dato que --

nos da el Dr. Carrancá en una de sus obras: "En la Facultad de-

Derecho de la Universidad Nacional se impartió, en el afio acadf 

lllico 1937-1938, un Curso General sobre Delincuencia Infantil; -

que comprend1a: Delincuencia Infantil; Régimen Jur!dico de Men~ 

'' res, Tribunales para Menores e Instituciones Auxiliares, T~cni-

ca del Trabajo Social, Medios de Readaptación.de los Menores A!!, 

tisociales y Paidologia". (Zl9) De este curso sólo queda el re-

cuerdo de haber sido un paso gigante en su época, y una clase -

optativa refundida en el más profunáo rincón de los Planes de -

Estudio de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

218. S.AJON Rafael, Nuevo Derecho de Menores, Editorial Humanitas, 

Buenos Aires, Argentina., 1967, p. 26. 

219. CARRANCA y Trujillo Raúl, Op. Cit. P• 848. 
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El nombre de la eátedra bien uede ser Régimen -

Jurictico de Menores Infractores o simplement Régimen Juridico

de Menores, dependiendo de si se va a tratar al menor desde un

punto de vista.general en cuanto a su perspe tiva social o si -

se limitar' 6nicamente a los menores en esta o antisocial. 

Una vez aceptada la autonomía académica del Dor! 

cho de Menores, nuestra meta seria su Independencia Legislativa; 

pro, aqui nos encontramos con un pequefio problema que, si es P2 

11ticamente explicable, es técnicamente inc mprensibls. 

México es una Federaci6n de atados, por lo que

cada entidad federativa tiene su poder legi lativo, que dicta -

las leyes que deben regir en su propio terrjtorio. Para asuntos 

de inter~s general de la Federaci6n, existe? leyes federales, -

como: la Ley Federal del Trabajo; ~6digo F1 cal de la Federa -

c16n; C6digo Sanitario de los Estados Unido Mexicanos; Ley Fe

deral de Aguas; Ley Federal de Protecc16n Consumidor; Ley F! 

deral de Reforma Agraria, Ley de Amparo, et •• ; sin embargo, en

otras materias no se ha considerado necesar o que toda la Naci6n 

tenga un s6lo c6digo, y esto sucede en mate ia civil, penal 1 -

en cuest16n de menores. 

Ahora bien, se aduce la raz6 juridica de que t~ 

do lo que no está reservado para legislar federalmente, debe 

ser legislado por los Estados; sin P.mbargo el Dr. Burgoa opina

que una ley (en éste caso un Código del Menor), puede federali

zarse adn sin reformarse la Constituci6n, ~a que el Congreso de 

la Un16n tiene facultad para expedir la lel federal correspon--
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diente en ejercicio de las atribuciones que le confiere la frai 

ci6n XXX de su Articulo 73, las cuales se conocen con el nombre 

de "!acul tades i.JDplicitas". <220> Considerando la parte !inal

del Articulo 18 Constitucional, por lo menos en cuestión penal, 

y por medio de la concurrencia de facultades, se puede legislar 

federalmente para los menores. <221 ) 

Cabe aclarar que la idea de federalizar por lo -

menos la parte relativa a los menores en estado antisocial, más 

que nada es para unificar criterios de los juristas especialis

tas de la materia, que han estudiado a fondo el problema de los 

menores infractores, dando por resultado una mayor y mejor rea-

daptac16n de ellos a la sociedad; adem~s, nuestra Constituci6n

Po~itica, en su Articulo 34, fracción I, manifiesta que la may2 

ria para ser considerado ciudadano con todos los derechos y obl! 

gaciones que a esto atafie, son los 18 afios; ¿ entonces, por que 

220. Cfr. Art. 18, párrafo cuarto; Art. 73, fracción XXX, de la 

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

221. Cfr. Mesa Redonda sobre las ~niciativas de Ley acerca de -

los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distr!_ 

to Federal en Messis, marzo de 1974, p. 231 y se. 

Ctr• BORGOA Ignacio, Mesa Redonda, Op. Cit. 

Ctr. BURGOA Ignacio, Algunas Opiniones sobre la Iniciativa 

de Ley de los Consejos Tutelares para Menores Infractores-

del Distrito y Territorios Federales, Revista Criminalia,-

Afio XXXIX, M~ld.eo, 1973, p. 250 y es. 
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no darles la oportunidad a nuestros infractores jóvenes de ad~ 

rirse a estos beneficios, ¡para el Ambito penal tambi~n que la 

mayoría sea de 18 años? Recordemos que hay Estados en los cuales 

los mayores de 15, 16, o 17 aflos, son ya considerados por sus -

leyes penales como mayores de edad¡ ¿ no seria posible unificar 

criterios de una vez por todas ? Nosotros pensamos que esto es

posible y terminar con ese ya afiejo problema de la diversidad -

de edades en cuanto a la mayoria de edad penal. 

Al llegar a este punto, queremos hacer unas con

sideraciones que creemos pertinentes, en relación con los meno

res infractores. En nuestro país, por desgracia, las inetituei~ 

nea de asistencia, el Consejo Tutelar, en loa lugares donde --

existe, y otros organismos particulares similares; no entran en 

acci6n sino hasta que el menor ya cometi6 alguna infracción o -

está en peligro de cometerla, pero ¿ que hay de la prevención ? 

Los planes de prevención en nuestro pais son escasos o inexie-

ten tes, la actividad es puramente represiva, ya que se espera a 

que el individuo cometa un delito para castigarlo, es decir, -

que ee ataca el hecho delictuoeo, no las causas que lo producen 

como seria lo deseable y, consecuentemente, evitar mal.es mayo-

res a los menores y a la sociedad. 

Consideramos que seria pertinente que a los men.é, 

res, en las escuelas primarias, asi como cada año asiste perso

nal de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, para vacunar-

los, así deberia de existir la costumbre de hacer exámenes psi

col6gicos y m&dicos peri6dicos, y con esto, poder detectar al~ 
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desequilibrio emocional que de por resultado a un menor dessda~ 

tado y, posteriormente, infractor o simplemente una enfermedad

que mengüe su salud fisica y mental, llegando algunas veces a -

ocacionarle hasta la muerte si no es tratado a tiempo debidamea_ 

te. 

Dependiente de la Secretaria de Educaci6n P<ibli

ca, existe en la actualidad la llamada "Clin1ca de la Conducta", 

que creemos es de gran ayuda en ia detecci6n de trastornos emo

-cionales de los .menores i. pero, por desgracia, no se le ha dado

la difusión que debiera; adem~s, consideramos que ea insufic1e~ 

te el personal con que cuenta, por lo que seria conveniente au

mentarlo a fin de que, por lo menos en cada sector escolar, se

contara con una institución similar, para poder realizar una -

func16n en verdad preventiva de conductas que, en determinado -

momento, pueden llegar a convertirse en para sociales o defini

tivamente antisociales. 

Como manifestamos anteriormente al tratar el pr2 

blema de la falta de un documento probatorio rie la edad en los

menore.s (Problema más alarmante en el caso de las niñas y jove!t 

citas)~ y que desemboca en el ingreso de éstos a salas cinemat2 

gráficas, teatros y cabarets o centros nocturnos permitidos in

devidamente a menores edades que· asisten a espectáculos para a

dultos, insistimos en que el problema se resolveria, en gran 

parte, con que las escuelas dieran credencial ya enmicada, con

rotogra!1a y fecha de nacimiento, asi como datos de la escuela, 
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Y para los menores que ya laboran, dicha credencial les seria -

dada por sus jefes en los lugares donde trabajen, con lo cual -

tendrían un documento probatorio de su edad y de su modo hones

to de Vivir; esta seria eXigible para entrar en lugares p6bl1-

eos en donde sea requisito tener determinada edad, 7 este es un 

ejemplo de una de tantas formas de hacer prevención. 

Consideramos que el Depar'talllento del Distrito F! 

deral,- por med1.o de las Delegaciones Políticas, podria impleme~ 

tar clubes sociales y deportivos, conjuntamente con la Secreta

ria de Educac16n F{¡blica, ya sea en las escuelas, parques o ce~ 

tros deportivos eXistentes en sus jurisdicciones, a fin de que

los menores disfruten de los beneficios de la convivencia social 

y aprendan a vivir en perfecta armonía con sus semejantes; di-

chos clubes podrían funcionar durante todo el año, pero, de no

ser posible, seria preferible que lo hicieran en la época de Y! 

caciones, en que los menores, por no tener que ir a la escuela, 

cuentan con todo el tiempo libre, y, por lo tanto, eo benéfico

tenerlos ocupados en la enseñanza y pr~ctica de los distintos -

deportes que existen, en Viajes educativos o visitas cortas a -

lugares de interés y de los cuales extraigan una enseñanza para 

raejorar su cultura y aprovechamiento escolar; bástenos recordar 

ese dicho tan popular que dice que "la ociosidad es la madre de 

todos los vicios", y, consecuentemente, ea J.a matire 8.J.llantisima

de la delincuencia. 

Coincidimos con los estudiosos de la materia, los 
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cuales seria largo enumerar, en que la principal prevenci6n la

hace la faailia; esto es, debemos reforzar a ~sta 1nst1tuci6n -

social la que en nuestros días est! tan deteriorada, debe:os -

·evitar los •atrimonioa tan j6venes, porque generalmente por su

inmadurez emocional a la larga sobreviene el divorcio, con el -

cual loa hijos tendrAn una experiencia la mayoría de las veces

traumatizante y de honda huella en su mente. La familia unida -

es un freno a la delincuencia, porque su ejemplo.siempre estar! 

presente y servir' para contrarestar las influencias nefastas -

de compañeros y amigos enteramente negativos para el desenvolv.!_ 

miento del menor. 

Consideramos que, si hay escuelas para todo tipo 

de actividades. ¿ por que no abrir escuelas para padres ? Ahi -

se les daria bases para formar un matrimonio s6lido; estas po-

dr!an depender de la Secretaria de Salubridad y Asitencia en e~ 

ordinaci6n con la de Educaci6n Pítblica y el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y, asi como es 

requisito indispensable para contraer matrimonio la presenteci6n 

de ex!menes m&dicos, que tambibn se pidiera como requisito in-

dispensable, la constancia que se expidiera a la terminación de 

dichos estudios; debemos recordar que cuando las parejas se ca

san entran a un mundo nuevo que puede ser el mejor o el peor s~ 

gún sea el desen~olvimiento de ellos dentro de su familia res-

pectiva y las enseñanzas que de ella recibieron. 

Otro punte muy importante en la prevenci6n es la 

escuela; ah!, el menor se deberá sentir como si estuviera en su 
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casa, rodeado de un ambiente de confianza, respeto y buenos --

ejemplos de sus mentores y, consecuentemente, en medio del car! 

fio y amistad de sus compafieros. El menor, al encontrar confian

za y apoyo en sus maestros, se volverá m!s seguro de sí mismo y, 

p9steriormente, podrá desenvolverse con mayor facilidad dentro

de la sociedad. 

Volvamos a nueatro punto de partida: para los m~ 

nares infractores, seria deseable que, al ingresar al Centro de 

Observaci6n, se pudiera contar, además de los estudios antes 

mencionados y descritos en su momento oportuno, con aparatos 

(por lo menos uno), para practicarles un estudio electroencefa

lográfico, lo cual seria muy provechoso para poder contar con -

todos los datos relativos a la salud mental y física del menar

en observaci6n. Todos esos estudios deberán continuarse en las

insti tuciones de rehabilitaci6n, y no deben quedarse incomple-

tos, pues se desaprovecha información de primera mano y, conse

cuentemente, importante en el tratamiento del menor. 

J)eben preferirse _las instituciones de tipo semi

abierto o definitivamente abierto en el tratamiento a los meno

res, porque, hasta la fecha, se ha visto que quien está encerr_! 

do, lo que quiere es salir, a~n escapándose, para lograr su li

bertad, y, en cambio, quien tiene la puerta abierta en institu

ciones de readaptaci6n en donde se le da confianza, seguridad y 

comprensi6n, prefiere quedarse y respaldar con hechos la con fia.!!, 

za que se ha depositado en él y no los defraudará, reeresando a 

ella cuando asi lo deba hacer. 
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Por lo que se refiere a la educación, esta puede 

ser de tipo abierto, para los casos especiales de atraso o ade

lanto en la enseñanza, en donde además do darse enseñanza prim! 

ria, también se imparta secundaria, y que esto se haga en inst! 

laciones anexas a las instituciones para que el menor, despues-

de externado, si eae es el caso, pueda seguir en la escuela y--

con los planes de estudio que el ya conoce; sugerimos que a los 

menores de edad de ensefianza secundaria, se les enseñe un oficio 

a nivel técnico, de alta especialización, para que en el momen-

to de salir a encontrarse con la sociedad, tengan bases seguras 

para poder desarrollarse dentro de ella por medio de .cicho ofi-

cio; los talleres con los que cuenten las instituciones, que --

verdaderamente sean eso talleres de enseñanza y no bodegas de -

desechos de otras instituciones; que se cuente con el material-

necesario para su funcionamiento, lo mismo que con el personal

t~cnico o ªf~esano debidamente calificado para enseñar a los ~ 
''•\• 

nores, todo esto complementado con una bolsa de trabajo que sir 

va para pod·er colocar al menor en insti tuci6n pública o pr1 vada 

en donde pueda desarrollar el potencial laboral adquirido dur~ 

te su tratamiento. 

El deporte es tambi~n punto importante en el tr~ 

tamiento rehabil~tatorio del menor;·ee por medio de él, como --

los niños y jóvenes darán salida a su energia; el personal que

atienda este reng16n deberá estar cpacitado .para hacerlos reac

cionar positivamente hacia el deporte, y deberá contars~ con el 

mater+al necesario suficiente, como lo serian balones, redes y-



otros aditamentos para poder aprender y practicar debidamente -

cualquier deporte que sirva tambi~n como entretenimiento. 

En cuanto al perso~al de vigilancia, debemos ser 

muy estrictos, porque, si muchas veces no se considera a los P.! 

dres o familiares aptos para la readaptaci6n de los menores, m~ 

cho m&s negativa es la tigura de un custodio, sea hombre o mu-

jer~ que apenas quedaria bien en la época de la inqu1sic16n, y

no en la actual que tiende a caracterizarse por la humanizaci6n 

de la justicia en todos sus campos. De buena fuente hemos sabi

do de casos en que menores han sido violadas en la Casa Orient! 

c16n para Mujeres por personal masculino de vigilancia, sin es

crúpulos; por lo tanto, debe tenerse un mayor cuidado con las -

menores, practic&ndoles estudios m~dicos peri6dicos para salva

guardar su integridad fisica y moral, y, en el caso anterior, -

las autoridades directivas de la instituci6n deben denunciar el 

hecho para castigar al responsable y cesarlo de sus funciones. 

Existe una Policia Tutela1•, dependiente de la D;h 

recc16n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y ReadaE 

taci6n Social, de la Secretaria de Gobernaci6n, la-cual se ocu

pa de todos aquellos casos de infracciones en que intervengan -

menores de edad¡ su trabajo se concret~ a ir a las Agencias del 

Ministerio Público, cuando se les notifica que estfl un menor .,_ 

alli, tomar al menor junto con le Averiguac16n Previa correapon, 

diente y llevarlo al Consejo Tutelar, lo mismo que a las labo-

ree de vigilancia en las Instituciones Auxiliares y el propio -

Consejo; sin embargo estimamos que, en la actualidad, le falta-



preparación al personal, se hace necesaria una debida organiza

ción y reestructuración de ~ate cuerpo de Policía Tutelar, que

est!, desafortunadamente, desaprovechándose, en perjuicio de -

loa menores y, más a'1n, en esta bpoca de austeridad en que deb,! 

moa regular gastos y entar "elefantes blancos" u organismos i!!. 

necesarios o que no cumplan la función para la que fueron crea

dos. 

Es nuestro parecer que el personal de Vigilancia, 

tanto interno como externo (en este punto cabe hacer la aclara

ción de que existen elementos de policía regular en las inmedi~ 

ciones de las Instituciones para evitar fugas), deberla ser in

tegrado por elementos femeninos, por lo menos dentro de las In!!, 

tituciones encargadas de las menores, y con preparación especi~ 

lizada por ejemplo, recién egresados los elementos de policía -

de la naciente instituci6n2 denominada "Colegio de Policía de -

la Ciudad de M~xico 11 , dependiente de la Secretaria de Protec--

c16n y Vialidad del Departa.mento del Distrito Federal¡ para eV!_ 

tar toda clase de arbitrar.iedados, el personal de policía y el

ciVil, que rorma la Policía Tutelar, deberá to~ar cursos especi!! 

-les que lo capaciten en el msnejo de los. conores en estado ant.!, 

social, siendo la Direcci6n General de Servicios Coordinados de 

Prevenci6n 1 Readaptaci6n Social, la dependencia encareada de -

organizar dichos cursos. En este punto, cab.e señall.ll" que dicha

dependericia fue creada para realizar tan delicada tarea como lo 

es la prevención general, labor que, desde luego, debe ser 1n-

terdisciplinarla, o sea, coordinada a trav&s de di vereae insti-
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tuciones educativas, m~dicas, sociales y asistenciales. Pensa-

mos que seria oportuno y operativo reVisar las funciones de di

cha Dirección, a fin de no incurrir en duplicidades que mermen

el gasto p6blico y la eficacia de su delicada mis16n; pero, una 

vez concretadas y especificadas tales funciones, el gobierno f! 

deral no deberia escatimar presupuesto para una misi6n social -

de vanguardia. Recordemos que educar es prevenir, y prevenir es 

no tener que lamentar. 

Para terminar insistimos en la creaci6n de un -

"C6digo de Menores", en el que se con tengan las principales le

yes referentes a ellos; ~uchos tratadistas opinan que seria una 

duplicidad de leyes, por encontrarse articulas sobre menores en 

muy diversas leyes áel pais; nosotros diferimos de esta idea, -

puesto que con el C6digo, se vendria a reforzar lo ya escrito -

sobre ellos on otros cuerpos ler,ales, y además, a complementar

con nuevas aportaciones en cuanto a menores se refiere. 

Un bosquejo de dicho C6digo de Menores bien po-

.dria ser el siguiente: 

Capitulo I. Protecc16n Preconcepcional.- Lo que

se interpretaría como la obligaci6n que tiene el Estado de fome~ 

tar la instituci6n social que ea el matrimonio, y difundir los

conocimientos de la Eugenesia por medio de sus Instituciones S! 

nitariaa. 

Capitulo II. Protección Prenatal.- Comprendiendo 

todo lo relacionado con la salud de la madre y el producto du--
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rante los nueye meses de desarrollo de 6ate. 

Capitulo III. Protecci6n Natal y al Reci~n Naci

do.- De la 1mplantaci6n de medidas tendientes a lograr un buen

parta y consecuentemente buena atenci6n al recibn nacido. 

Capitulo IV. P~otecc16n de la Primera Infanc~a.

Considerando a ~sta a patr1r del nacimiento y basta los tres a

ños del menor con sus .. relativos cuidados y prevenciones. 

Capitulo v. Protecc16n de la Segunda Infancia o

Edad Preescolar.- A partir de los <~res años y hasta los siete,

con sus respectivas prevenciones y disposiciones. 

Capitulo VI. Protecci6n de la Tercera Infancia y 

la Adolescencia.- Considerando la primera a partir de los siete 

afios, en que entra a la escuela primar:l.s, y hasta la pubertad;

y la segunda, desde la pubertad hasta los dieciocho a..~os. 

Capitulo VII. Protecc16n Familiar.-·Comprendien

do su registro civil. patria potestad, reconocimiento y leg1t1-

maci6n, alimentos, 1nvestigaci6n de la paternidad, adopci6n, d1 
vorcio, etc •• 

Capitulo VIII. Protecci6n para su educac16n y -

Asistencia J>'.!d1ca.- Con teniendo lo relativo a au educac16n pri.

ma.ria y secundaria co~o obligación de los padres y el Estado; y 

adem~s, a la salud y au atención integral. 

Cap! tulo IX. Protecc1.6n Social.- Considerando -

los lugares de recreo· y esparcimiento, agregando los espectác11-

los y lugares públicos. 

Cap1 tulo x .. Protección al Menor Trabajador.- Eri-
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la cual se agrupe lo concerniente al trabajo desempefiado por m! 

nores, agrupando disposiciones sanitarias, de seguridad y defe! 

za en sus labores. 

Capitulo XI. Protecc16n y Asistencia a los Meno

res en estado de abandono.- Comprendiendo disposiciones tendie~ 

tes a resolver ~ste problema tan preocupante para la eociedad,

erradicando el abandono de que son objeto muchos menores. 

Capitulo XII. Protecci6n al Menor en Estado Ant! 

social o, propiamente dicho, Ley sobre Menores Infractores.- -

Comprendiendo todas las disposiciones tendientes a una mis com

pleta rehab111taci6n de los menores·para su total readaptaci6n

a la sociedad. 

Debemos recordar que el Derecho, piedra angular

del desenvolvimiento de la sociedad, es cambiante y evolutivo;

Y asi también las leyes, lo mismo que las instituciones que de

ella emanan. 
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PRIMERA.- Se requiere de la integraci6n total de un sistema a -

nivel Federal, en coordinaci6n con los Gobiernos Estatales, que 

atienda a la prevenc16n de conductas parasociales y antisocia-

les de los menores, y, consecuentemente, la readaptación de ~a

toa cuando sea necesario, de conform;i.dad a lo establecido por -

las modernas doctrinas criminol6g1cas. 

SEGUNDA.- Nuestro país tiene características y cultura propias, 

por lo que deben buscarse soluciones acorde a nuestra idiosin-

crasia, evitando el nefasto Vicio de la im1taci6n de lo extran

jero; pero sin excluir el estudio y la adecuaci6n de sistemas -

que han demostrado ser efectivos en otros paises, y, por lo tli!!, 

to, que sean susceptibles de aportar algo positivo para la mAs

completa. readaptac16n de los menores en estado antisocial. 

TERCERA.- se requiere la inmediata promulgaci6n de un C6digo -

del Menor, en el cual se encuentren contenidas todas las leyes

referentes a ellos, desde. su protecc16n al momento mismo de COE, 

cebirse, su nacimiento, su infancia, su adolescencia, su educa

ci6n, su derecho a la salud, su derecho a tener una familia, a

tener diversiones y entretenimientos sanos, a tener espacios a

biertos para su recreación y práctica de algun deporte, a regl~ 
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mentar sus labores cuando le sea forzoso trabajar, a un trato -

justo cuando, por cualquier causa, hubiera cometido infraccio-

neo a las leyes penales o reglElllentos de buen gobierno, propi-

cilndose con esto una mejor rehabilitac16n en cuanto a su con-

ducta y, consecuentemente, una mejor rosdaptac16n a la sociedad. 

CUARTA.- La 1ntegrac16n deber& co~prender la promulgac16n o re

forma de leyes de menores infractores, acorde con los sistemas

de tratamiento modernos; as1 como la construcc16n de instalac12 

nes adecuadas; esto es, que se construyan ex profeso para ese -

fin y no que se hagan modificaciones en casas babitaci6n o cua! 

quier otra construcc16n que, a la larga, resultan inoperantes;

la preparaci6n de personal específicamente especializado en me

nores, lo cual se podria lograr con la ayuda de la Universidad, 

la que se encargarla, por medio de la Facultad de Derecho, Tra

bajo Social, Ciencias Politicas o alguna otra relacionada con -

:nenores, de estructurar cursos de actual11.aci6n y eapecializa-

ci6n' sobre menores infractores, adem~s de darle tratamiento pa

ralelo a la familia y a la sociedad. 

QUINTA.- Debe de crearse un Organo Coordinador y Organizador. a 

nivel federal, compllesto por las siguientes Secretarias: Gober

nación, Educación Pública, Salubridad y Asistencia, De Desarro

llo Urbano y Ecologia, Trabajo y Previsión Social, lo mismo que 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia -

(DIF), y todas quellaa que tengan qué ver con menores de edad. 
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SEXTA.- En la actualidad, la Iglesia participa, por medio de r~ 

ligiosas, en la rehab1litaci6n de menores infractores; pero de

bemos recordar que ellas se guian por su sentido de misericor-

dia y ayuda hacia los menores, sin dejar de mencionar que, en -

muchos casos, desconocen la problemática del tratamiento rehab! 

litatorio¡ por lo que seria conveniente quo se les diera cursos 

especiales para poder desempefiar esa gran tarea que se les ha -

encomendado, como lo es la readaptación de los menores infract.2 

res a la sociedad, para que dentro de ella sean individuos pro

ductivos y de provecho para ellos mismos y para la colectividad. 

SEPTIMA.- Los medios de difus16n deben abstenerse de hacer apo

logías de loe delitos cometidos por adultos, y mucho más de las 

conductas antisociales llevadas a cabo por menores de edad, 

puesto que, consciente o inconscientemente, siembran en la po-

blaci6n infantil y juvenil un deseo de realizar esas mismas co~ 

ductas para figurar en la televisi6n o en los peri6d1c9s, ere~ 

do una distorci6n de la realidad en sus mentes aún en proceso -

de desarrollo. 

OCTAVA.- Deben formarse bolsas de trabajo, a trav~s de las cua

les, los menores encuentren acomodo al salir de las institucio

nes de readaptac16n, mediante ·ana capacitación tl!cnica que los

haga indepeu.dientes en su desenvolvillliento dentro de la sacie-

dad, sin necesidad de volver a caer en errores pasados y corueter 

alguna infracción. 



BOVENA.- El Departamento del Distrito Federal tiene grandes cen 

tros deportivos, total o parcialmente inactivos, por lo que 

serla provechoso, que esos "ele.!antes blancos", como suele lla

m!rseles, sirvieran para la recreaci6n y el aprendizaje de los

di vereos deportes para los que fueron concebidos, bajo la dire~ 

ci6n de maestros de educac16n tisica, pudiendo ser &sta labor -

encomendada a los alu111J1os de la Escuela de Educnci6n Física, E! 

cuela Superior de Educaci6n Física, Escuela Militar de Educa--

ci6n Fisica 1 Deportes, que est~n pr6ximos a recibirse; las dos 

primeras, dependientes de la Secretarla de Educaci6n ~blica, y 

la se~da, de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

DECIMA.- Es necesario que se implanten exlmenes m~dicos y psic~ 

16g1cos gra~uitos para los menores hijos de familias de escasos 

recursos que concurran a escuelas primarias y secundariasp para 

poder detectar cual.quier anomalía del .menor, ya sea esta mental, 

lo que darla por resultado un desadaptado social y, posteriorme~ 

te. un infractor; o tisica, lo que dnria un menor limitado en -

stis potenciales y, consecuentemente, relegado de sus compañeros; 

consideramos que es mejor prevenir que lamentar males mayores -

en cuesti6n de los menores, por lo. que deben implantarse progr,! 

mas preventivos de salud en la sociedad. 

DECIMA PRIMERA.- Se debe establecer la Cátedra de Menores Infra_E. 

tores en los Programac de Estudio& de la Facultad de Derecbo, -

puesto que no existe, y su 1mplantac16n soria ben6fica para to~ 
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das las personas interesadas en la problemática del estudio de

los menores infractores y, consecuentemente, en encontrar .. una -

soluci6n a este problema tan complicado en nuestra realidad so

cial. A estas alturas, debe reconocerse la autonomia d.idhctica

de esta materia, porque se habla de menores infractores, sin S,! 

ber que son, n1 el tratamiento requerido para su readaptac16n,

ni su importancia en la actualidad, en el desenvolviiniento de -

la sociedad moderna. 

DECIMA. SEGUHDA.- Debemos recordar que promover leyes preventi-

vas o de rehabilitaci6n sobre los menores, que son los ciuJada

nos del futuro, es sentar los cimientos en donde se levanta una 

gran estructura como lo e& ¡ M~xico ! • 
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