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1 

I N T R o D u e e I o N 

EL presente trabajo de investigación ae basa en el aná

lisis jur1dico del acuerdo 9/87, emitido por el c. Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal, pdblicado en el - -

Diario Oficial de la Federación, de fecha 20 de abril de 1987. 

Eate acuerdo, enlaza diversas Direcciones y Departamentos de 

la Procuradurta General de Justicia del Distrito Federal, a la 

vez de dar instrucciones a loa funcionarios de la instituciOn, 

en el mejor desempeño de funciones encaminadas a la inmediata 

protección y seguridad de Loa menores e incapaces, cuando - -

estos se vean en situación de conflicto, daño o peligro, tal

como lo dispone el propio acuerdo. 

Con el análisis jurtdico de dicha disposici6n, el obje

tivo a per1eguir es el de observar si el car!cter del acuerdo 

antes citado, que ea de orden interno para la Instituci6n se 

podrta tomar para una posible reforma o adisción dentro de 

nuestra legislación, en materta de seguridad y protección - -

hacta los menore1 e incapaces, por lo que respecta a su pers! 

na, bienes o intere1ea que se vean afectados, en virtud de 

que no cuentan con una capacidad plena de ejercicio, para 

hacer valer sua derecho•, dicha reforma as tomaria en cuenta 

dsntro de.la Legislación de nuestro pala, es decir, que se 

apLicaria en al ámbito tanto federal, aat como del fuero 

coman, resultando asta de observancia para toda La Repliblica. 

Lo anterior es con el prop6sito de que las personas que 



ae encuentran con capacidad para ejercer debidamente sus de

rechos limitada, y para los cuales nuestro derecho otorga 

funciones a las Autoridades para que puedan velar por esos -

derechos, puedan obtener atraves de una reforma positiva, 

mayor protecciOn en lo referente al medio que los rodea. 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES GENERAL~S 



1.- LA PKOCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

l, 1. - ORIGEN Y AN'!'ECt:DENTES, l. 2. - FACUL'l'AD;;S Y FUN<.:IONES. -

l.3.- ORGANIZACION ESTRUCTURAL. 



l. l. - ORIGEN Y AN'rECEDENTES 

A trav~s de la historia de nuestro pa1s, se han conju

gado dos corrientes ideolOgicas y culturales, diferentes en 

costwnbres, formas de organizaci6n polttica, jur1dica y so

cial, que han modificado a la vez de dar una estructura al -

Derecho Positivo Mexicano. 

Para podernos situar en los orígenes de la Procuradu

r1a del Distrito Federal, debemos hablar de la procuraci6n 

de justicia en nuestro pals, la cual se remonta a la época 

de nuestros ancestros, anterior a la llegada de los españo

les al Continente runéricano y a la conquista de estos sobre 

la naciOn azteca; esto no quiere decir que con dicha co~ 

quista haya cambiado tajantement~ la impartici6n de justicia 

en México, pero la legislaciOn de los aztecas influyo en la 

evoluci6n de la justicia, para poder gobernar en la Nueva -

España: 

se hablara en forma breve, general y a manera de intro

ducci6n de la organización del Estado Tenochca, en su forma -

de procurar la justicia entre sus pobladores. 

La estructura de la Nación Mexica, tanto pol1tica como 

jurtdica estaba bien organizada, contaban con un derecho ba-



sado principalmente en reglas militares, debido a que era un 

pueblo totalmente guerrero, por lo que ten!an un derecho pe

nal con sanciones muy estrictas y de suma gravedad para los 

que incurrian en los delitos, existiendo entre otras la pena 

de muerte. Igualmente se puede advertir una diferencia entre 

derecho público y privado, esto se nota en que as1 como con

taban con un derecho penal, con todo su rigor, tambi!n habia 

un derecho civil como lo menciona Manuel M. Moreno 11 La pa-

tria potestad, la minoria de edad, el divorcio y la herencia 

eran materia de minuciosa reglamentaci6n y constitu!an situ~ 

cienes jur1dicas perfectamente bien determinadas 11
•
1 As! ta~ 

bi~n dentro de la rama civil y algo muy importante para los 

aztecas era la propiedad que existia en dos formas, la cole~ 

tiva y la individual, dentro de las cuales se regian por nor 

mas jur1dicas especiales para ambos tipos. 

En lo que respecta a la procuraci6n de justicia, dentro 

del pueblo mexica se puede decir que ya contaban con una - -

abanzad• organizaci6n judicial en la cual se contaban con 

jueces de primera y segunda instancia. El maximo representa~ 

te y dirigente del Estado Tenochca lo era el Tlatoant, este 

era el maximo juez dentro de su organizaci6n judicial y te-

nia la facultad de administrar el Eatado1 as1 como dictar 

las layes necesaria& para el buen regimiento de todos sus g~ 

bernados. Oe el dimanaba todo el poder y eleg!a a la mayor 

parte de los funcionarios pOblicos. Pero as! como era el maxi 

l. Ci>, Cit. Manuel M. Marero: La Organizaci& Pol1tica y social de los 
aztecas. Primera F.dici6n. Ed, c. E.l\A.M,-
5.R.A.Ml!xio:>, l9Bl.paq. lJl. 



mo juez esto no constituia que dirimiera controversias e~-

tre todos los habitantes, ya que el se encargaba de los 

asuntos relacionados con la nobleza, la religi6n y la gue

rra. Para los asuntos del pueblo existian jueces menores 

que dirimian sus controversias, pero estos jueces también 

se diferenciaban de acuerdo a las clases sociales de los -

pobladores, as1 para la impartici6n de justicia la organiz~ 

ciOn azteca ya contaba con una estructura bien simentada. -

" El Derecho mismo, entre los aztecas, como entre todos los 

pueblos cultos de la humanidad, venta a constituir una nue

va fuente de diferenciaci6n social; su misiOn presisamente 

consist1a en sancionar las desigualdades existentes entre 

los individuos y entre las clases sociales de la sociedad -

azteca " 

Con la llegada de los españoles al Continente Americ~ 

no surge un cambio en las estructuras jur1dicas del M~xico 

prehispanico, ya que consistta en nuevas instituciones jud~ 

ciales que pose!an las culturas europeas, as! es como se 

gesta un cambio en la procuraci6n de justicia de los pueblos 

ya conquistados por los españoles y no sOlo en ese campo, -

sino en todos los ámbitos dentro de los cuales se denota un 

cambio radical y tajante, mientras que en otros, una conjug~ 

c16n de culturas dando paso a nuevas estructuras de organiz! 

ci6n. 

2. Ob. Cit. Manuel M. Mareno:Ia Drganizacl.lin POUtica y So::ial de los 
l\ztocas. Pri.nera lldici6n. F.d. c. E.H.l\.M.
S.R.11. M&tico, 1981. pag. 137 



Ahora bien, para hablar de los origenes de la Procura

aur1a General de Justicia del Distrito Federal, se tiene que 

hablar de !a InstituciOn del Ministerio Pllblico y de sus or.!:_ 

genes ya que esta instituci6n es representada por las Procu

radurias tanto en el drnbito local como en el federal. 

El Ministerio Pllblico es una figura jur1dica traida 

por los conquistadores, puesto que en Europa ya existta esta, 

siendo el organo que intervenía en la procuraci6n de justicia, 

cumpliendo as1 con sus funciones para lo cual se creo. 

A continuaci6n se hará una rapida obnervaciOn en lo que 

respecta al origen y evoluci6n del Ministerio PO.blico en M~xi 

co. 

Esta instituciOn como ya se dijo tiene sus antecedentes 

en Europa, y en España especialmente es incluida en las leyes 

de este pa1s, en ol siglo 'IN, por los Reyes CatOlicos dandOs~ 

le en ese entonces el nombre de Promotor Fiscal; con una dif! 

renciaci6n entre los Procuradores Fiscalear que su funci6n 

consist1a en· la defensa de la Hacienda, es decir, en defender 

lo que hoy se conoce como los ingresos del Estado, lo que 

actualmente refiere la Materia Fiscal. 



Las funciones del Promotor Fiscal consistlan en la pe~ 

secuci6n de los delitos, para que estos no quedarSn impunes 

y recibieran su justo castigo los infractores, para lo cual 

esta funci6n quedo regulada por leyes, tanto para determ! 

nar su competencia y alcances legales de la propia instit~ -

ci6n; cabe hacer menci6n que aparte de la persecuci6n de 

los delitos, el Promotor Fiscal tambi!n intervenía en rev~ -

sar la legalidad de los procesos, As1 pues esta forma de 

procuraci6n de justicia es implantada con el nuevo gobierno 

en los pueblos conquistados, persistiendo aGn en el M~xico -

independiente, siendo en este periodo cuando empieza su evo

luci6n, 

Hacia el año de 1957, dentro de la nueva Constituci6n 

expedida en ese mismo año, ya se habla por fin de la insti

tuci6n del Ministerio PGblico, ademSs de quedar debidamente 

reglamentada en dicha Carta Magna, pero con la diferencia a 

la actual, de que el Procurador pertenecía al Poder Judi- -

cial. 

En 1903, es cuando se crea por vez primera la Instit~ 

ci6n del Ministerio Pllblico para el Distrito y los Territo

rion Pcdcrales, cre:lndosc tambil!n la Ley Orgánica de la mis 

ma, perteneciendo ya al Poder Ejecutivo, el cual nombra a -

los Procuradores General de la RepQblica y al del Distrito 

y Territorios Federales. Y es as! como se expiden al respe~ 



lo 

to las Leyes de l~l9, l9l9, 1954 y en 1911 es cuondo recibe 

ya el nombre de Ley Or9anica de la Procuradur1a General de 

Justicia del Distrito y Territorios Federales, quedando en-

1977 corno Ley Orgánica de la Procuradur1a General de Justi

cia del Distrito Federal, vigente hasta la fecha actual, de

notando en cada una de estas leyes una constante evoluci6n -

en la formaci6n de la InstituciOn del Ministerio P~blico, 

dundo as! sus facultades y atribuciones, adem&s de delimitar 

su responsabilidad y competencia, todo esto para integrar d! 

bídamente su servicio como drgano del Gobierno y en represe!! 

taciOn de los gobernados. 
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1,2,- FACULTADES Y FUNCIONES. 

Para que puedan ser observadas y expuestas las facult~ 

des y funciones de la Procuradur1a General de Justicia del -

Distrito Federal, sera necesario dirigirse a !a Ley Organica 

de la propia instituci6n, ast corno al Reglamento Interior de 

~a misma, ya que como se puede ver en el punto que antecede, 

estos son los ordenamientos principales del Organismo, sin -

constar desde luego con la Constituci6n Pol1tica de los Est~ 

dos t.'nidos Mexicanos, que sirve de origen a todas las Leyes 

y Instituciones del Gobierno. 

La Ley Orgánica de la Procuraduria consta de 31 Artíc~ 

los y 2 transitorios, los cuales hablan de las atribuciones 

de la Instituci6n, as1 como de sus facultades y resultaría -

un tanto ilOgico el transcribir todo el ordenamiento, por lo 

que se tratara de sintetizar de una manera clara y práctica 

lo m~s importante de éste. 

En su Capitulo Primero, se contemplan de manera gen= -

ral las atribuciones, así como su definici6n y la institu 

ci6n que representa la Procuradur1a del Distrito Federal, b~ 

sando sus atribuciones principales en su articulo segundo, -

mismo que establece: 

Art. 2•.- La instituci6n del Ministerio Público del 

Distrito Federal, presidida por el Procurador General de Ju! 

ticia del Distrito Federal, en su car~cter de Representante 
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Social, tendrá las siguientes atribuciones, que ejercera por 

conducto de su titular o de sus agentes y auxiliares, confor 

me a lo establecido en el art1culo 7ºde esta Ley: 

I.- Perseguir los delitos del orden comOn, cometidos -

en el Distrito Federal: 

II.- Velar por la Legalidad en la es!e~a de su comp= -

tencia como uno de los principios rectores de la convivencia 

social, promoviendo la pronta, expedita y debida procuraci6n 

e imparticiOn de justicia: 

III.- Proteger los intereses de los menores e incapaces, 

as1 como los individuales y sociales en general, en los t~rmi 

nos que determinen las leyes; 

IV.- Cuidar la correcta aplicaciOn de las medidas de 

pol1tica criminal, en la esfera de su competencia; y 

v.- Las demSs que las leyes determinen. 

Esto es a manera general las atribuciones que competen 

a la Procuradur1a General de Justicia del Distrito Federal, -

redetallando en los art1culos subsecuentes su competencia en 

las funciones que anteceden, haciendo una aluciOn explicativa 

de estos art1culos, para su comprenci6n y estudio. 

En cuanto se refiere al articulo 3°, al igual que la 

fracci6n primera del segundo, enmarca ln competencia del Mini~ 

terio Público Federal, en el sentido de que s61o intervcndra -

en la persecuci6n de los delitos del orden común. 

El art1culo tercero, contiene. tres incisos dentro de los 
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cuales se explica la intervenciOn del Ministerio Público, 

as! pues se tiene que en el inciso A, se detalla de una man~ 

ra mSs desglosada el desenvolvimiento de esta institución en 

el inicio del proceso penal, esto es con la Averiguación Pr~ 

via; subsecuentemente, en cada una de las fracciones siguie~ 

tes se puede apreciar todos los elementos con que c~enta el 

Ministerio PGblico para poder agotar la invcstigaci6n en un 

delito, hasta su total esclarecimiento y su consignaci6n a -

los juzgados correspondientes para su debida valoraci6n. 

El inciso D, habla sobre el ejercicio de la acci6n pe

nal y durante el proceso; esto es, siendo un Representante -

Social la instituciOn del Ministerio Público ser5 la encarg~ 

da de solicitar, a la vez de invocar el proceso penal, dand~ 

le esto un car&cter de acusador, para hacer respetar el orden 

legal, asimismo se especifica su participación en la etapa -

procesal, para el dicernimiento a la probanza necesaria que 

ayude a determinar la comisión de los ilicitos y estos sean 

casti9adco acorde con las leyes, previa valoración de los 

hechos en que se cometio el dicho ilícito, dándole en toao -

momento a la instituci6ri el ambito competencial necesario 

para poder hacer cumplir y respetar el orden jur1dico. 

En relación al inciso que antecede, en el e se ref ierc 

a la intervención del Ministerio Público como parte en el 

proceso penal, en el cual como se enuncio anteriormente su -

función no termina con la denuncia· y persecusi6n de los deli 



tos, sino que continua en la aportaciOn de pruebas, interpo

sición de recursos necesarios y promociones suficientes has

ta que se vea agotadas la indagatoria, valoraciOn y extinción 

o castigo de la acción penal. 

Siguiendo el orden progresivo, el articulo cuarto de -

la Ley Organica habla de una manera des;lozada sobre lo que 

refiere la fracci6n segunda del art1c~lo citado en principio 

fincando las bases, alcances 1 competencia en cuanto a que -

hace por parte del Ministerio Público, en la intervenci6n de 

los procesos en otras áreas, es decir, a! representante s~ -

cial adscrito a los juzgados del Tribunal Superior de Justi

cia del Distrito Federal, en otras ranas del derecho, disti~ 

tas a la penal, y en este campo su papel es el de velar por 

la legalidad del proceso, as1 como el procurar la pronta, 

expedita y recta administraciOn de justicia. 

El art1culo quinto que para la realización de este tr~ 

bajo de investigaciOn al igual que el segundo, constituyen -

la materia fundamental para el surgimiento del acuerdo 9/87, 

sin embargo en este punto s6lo se tratara del contenido de -

este ordenamiento, estableciendo, as! como la fracci6n te~ -

cera del precitado articulo segundo, versa en la protección 

de los menores e incapaces, en todos los ámbitos en que pue

da intervenir el Ministerio Público, velando por la segur~ -

dad y protección de los mencionados, ast como que estos n~ -
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resu~ten de un modo afectados por lo que respecta a su pers~ 

na o a sus bienes e intereses y a la preservación de sus de

rechos. 

Posteriormente, en cuanto hace referencia la fracci6n 

cuarta del art!culo segundo, el numeral sexto nos especifica 

ampliamente en que consiste la politica criminal que puede -

invocar el Representante social, para el mejor desempeño de 

sus funciones, así como una provechosa impartici6n de justi

cia en beneficio de la sociedad, propia y sin que se cometan 

abusos por parte de la autoridad. 

Por Gltimo los articulas septirno y octavo, del ordena

miento que se analiza, marcan una serie de atribuciones que 

enmarquen la función del Ministerio Ptiblico en la correcta -

aplicaci6n de la justicia, dentro de su competencia. En lo 

tocante a los siguientes art!culos de la Ley Orgánica, se 

hace menci6n de que del art1culo noveno al vigesimo tercero 

inclusive, encuadra las bases orgánicas de la instituci6n, -

de donde se deriba la estructuraci6n del Reglamento Interior 

de la misma y del articulo vigesimo cuarto al trigcsimo pri

mero, se establece los impedimentos y disposiciones gener~ -

les para los servidores públicos auxiliares del Procurador -

General de Justicia del Distrito Federal. 

Es as1 como se ven establecidas las facultades y funci~ 



16 

ne·a que cuentan esta instituci6n, mismas que a su vez se e!!. 

caminan al beneficio y seguridad de la sociedad a la que esta 

representa. 



1.3.- ORGANIZACION ES~RUCTURAL. 

En este punto a tratar, se hara necesario remitirse al 

Reglamento Interior de la Procuradur1a General de Justicia -

del Dietrito Federal, en el cual se observa la organizaci6n 

eatructural de la propia instituci6n, para su mejor oper~ -

ciOn y funcionamiento, enumerando las estructuras internas -

que conforman la instituci6n misma y su funciOn dentro de la 

competencia de sus atribuciones. 

As1 como en el punto anterior, en este tambiAn resulta 

necesario empezar por el art1culo segundo del Reglamento a -

que se hace menci6n, el cual establece: 

17 

Art. 2º.- Para el ejercicio de las atribuciones, funci~ 

nes y despacho de los asuntos de su competencia, la Procur~ -

durta General de Justicia dal Distrito Federal, contar& con -

los aiguientes servidores pQblicos y unidades administrativas: 

l.- Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 

2.- Subprocurador de Averiguaciones Previas. 

J.- Subprocurador de Procesos. 

4.- Contralor Interno. 



S.- Direcci6n General ce Averiguaciones Previas. 

b.- Direcci6n General de Control de Procesos. 

lB 

7.- Direcci6n General del Ministerio Público en lo Fa

miiiar, Civil y de Servicios sociales. 

8.- Dirección General T~cnico Jur1dica ;• de Supervisión 

9.- OirecciOn General de Administraci6n y Recursos Huma 

nos. 

10.- Dirección de Polic1a Judicial. 

11.- OirecciOn de servicios Periciales. 

12.- DirecciOn de Consignaciones. 

13.- DirecciOn de Administraci6n. 

14.- Direcci6n de Recursos Humanos. 

15.- Direcci6n de Programaci6n de Actividades y Recursos. 

16.- Oirecci6n del Instituto de Formaci6n Profesional. 

17.- Dirección de Prensa y Difusión. 

18.- Direcci6n de Representaci6n Social en lo Familiar y 

Civil. 

19.- Oirecci6n de Servicios Sociales. y 

20.- Direcci6n de Administraci6n de Documentos. 

Posteriormente, se puede observar en el articulo que -

antecede, la creaci6n de una Direcci6n General, referida en 

el punto septimo del citado articulo, la cual se crea para -

apoyar y dar una mejor operaci6n de lo dispuesto por el 

acuerdo 9/87, as! también surge la Dirección de Servicios 



en apoyo a la Direcci6n General mencionada. 

Ahora bien para manejar de una manera sistematizada, a 

la vez de sintetizar las funciones que llevan a cabo cada 

Direcci6n, dentro de la organizaci6n estructural de la Pr~ -

curaduría, se utilizaran las fracciones del art!culo en me~ 

ci6n, para relacionar a cada departamento de acuerdo a su 

desempeño, es decir, se ocupara el artículo segundo de la 

Ley Organica de la Procuradur1a, relacionar.do este con el 

art!culo sequnao Ce referencia en este punto, para estable -

cer funciones y de?artamentos. 

Cada secciOr. ~e lo que conforma la estructura de la 

Procuradur!a, tier.e~ una funciOn espec1fica y en relaci6n 

con lo establecido por la Ley Orgánica de la Instituci6n, 

pero con una interrelaci6n entre las mismas, para su mejor -

operaci6n, as! pues se puede observar a 9randes rasgos, ha -

ciAndose la relaci6n antes mencionada que: 

Dentro de las funciones señaladas en la fracciOn I del 

art!culo segundo de la Ley Orgánica ( mismo que se citar& 

consecuentemente er. este desgloce ) , intervendran las sigui-

entes Direcciones~ 

Direcci6n Ger.eral de ~vcriguaciones Previas; 

Direcci6n de Polic1a Judicial1 

19 



Direcci6n de Servicios Periciales; y 

Direcci6n de Consignaciones; Principalmente. 

As1 como la jerarqu1a inmediata del Procurador y Sub

procuradores del Area, respectivamente, que se darS en to -

das y cada una de sus funciones. 
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Por lo que respecta a la fracci6n segunda, intervienen• 

Direcci6n General de Averiguaciones Previas; 

Direcci6n General de Control de Procesos: 

Direcci6n General del Ministerio Público en lo Familiar, 

Civil y de servicios socialesJ 

Oirecci6n de Polic1a Judicial; 

Direcci6n de Servicios Periciales; 

Direcci6n de Consignaciones: y 

Dírecci6n de Representaci6n Social en lo Familiar y Ci

vil; Principalmente. 

En cuanto a lo que establece la fracci6n tercera: 

Direcci6n General del Ministerio PGblico en lo Familiar, 

Civil y de Servicios Sociales; 

Oirecci6n General de Averiguaciones Previas; 

Direcci6n General de Control de Procesos: 

Direcci6n de Representaci6n Social en lo Familiar y 



Civil.; 

DirecciOn de Policta Judicial: 

Direcci6n de Consignaciones: y 

Direcci6n de Servicios Sociales. 
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En lo que hace a las fracciones cuarta y quinta, ambas 

son de carácter general y disposici6n para todos los organi~ 

mos internos de la Procuradur1a. 

Como se ha hecho rnenci6n con anterioridad el Reglamen

to Int.erior de la Procuraduria General de Justicia del Ois -

trito Federal establece las funciones de cada Direcci6n in -

terna de la misma, sin embarqo las disposiciones dictadas 

por el Procurador de Justicia hacen posible una coordinaci6n 

entre estas para la mejor operaci6n de la Institución. 



2.- EL PROCURADOR GENERAL DE.JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

2.l.- NOMBRAMIENTO. 2.2.- REQUISITOS. 2.3.- ATRIBUCIONES, F~ 

CULTADES Y FUNCIONES, 



2.l.- NOMBRAMIENTO. 

Para una explicaciOn de este punto practico, será ne

cesario citar los articules que hacen referencia al respec

to, estos son los articulas 73 fracci6n VI, Base sª y 89 

fracci6n II, de la Constituci6n Politica de los Estados Uni 

dos Mexicanos y el 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, 

La ConstituciOn al respecto nos refiere; 

Art- 73.- El Congreso tiene facultad: 

VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Fe 

deral, someti~ndose a las bases siguientes: 
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sª. El Ministerio POblico en el Distrito Federal est~ 

rS a cargo de un Procurador General, que residirS en 

la Ciudad de M6xico, y del nfunero de agentes que dete~ 

mine la Ley, dependiendo dicho funcionario directamen

te del Presidente de la RepOblica, quien lo nombrarS y 

remover§ libremente. 

Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente 

son las siguientes: 
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II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del 

Despacho, al Procurador General de la República, al Goberna

dor del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia 

del Distrito Federal, remover a los agentes diplematicos y -

empleados superiores de hacienda y nombrar y remover libr! -

mente a los dem!s empleados de la Uni6n, cuyo nombramiento -

o remoci6n no est~n determinados de otro modo en la Const~ -

tuci6n o en las leyes; 

Del anterior fundamento se origina lo que al respecto 

nos dice la Ley Orgánica de la Instituci6n: 

Art. 12.- El Procurador General de Justicia del Distr~ 

to Federal serS nombrado y removido libremente por el Presi

dente de la RepGblica, de quien depender& en forma directa -

en los tArminos de la fraccien VI, Basesª. del articulo 73 

y de la fracci6n II del artlculo 89 de la Constituci6n Pol!

tica de los Estndos t:nidos Mexicano a. 

Por lo referente al primer precepto invocado, se puede 

obaervar que este otorga facultades al ejecutivo para diaer

nir el cargo de Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal, o bien para remover a la persona nombrada, para - -

dicho cargo. As1 también establece la dependencia directa -

de la propia Instituci6n y de manera muy general como se - -

compone la misma~ 
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Subsecuentemente dentro de las atribuciones del Pres! 

dente de la Repablica, se puede notar que hace menci6n di -

recta aobre el aspecto de este punto a tratar y siendo la -

base primordial del altimo de los fundamentos que se citan. 

Para que alguien pueda ser nombrado Procurador del 

Distrito Federal, se deben cubrir ciertos requisitos, los -

cuales se tratarAn en el punto siguiente. 
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2.2.- REQUISITOS. 

En e! d••arrollo de e•te punto ••rl nece•ario citar el 

•rt1culo 12 de l• Ley Or9&nic• (en!• continuaci6n de eatel• 

ya citado con antelaci6n, puesto qua en e•t• mi•mo 1e habla 

de los requiaitos para poder aer nombrado Procurador General 

de Justicia del Distrito Federal. 

Art. 12.- ••• 

Para 1er Procurador General de Justicia ae necesita. 

I.• Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno -

ejercicio de aus derechos pol!ticos y civiles: 

II.• No tener mSa de ae1enta y cinco afto• de edad, n! 

meno• de treinta y cinco, el dla de •u de•ignaci6n1 

III.- Po•eer el d1a de la de1ignaci6n, con anti9uedad 

mlnima de cinco al\01, t1tulo profe1ional de abo<;¡ado, exped! 

do por la autoridad o corporaci6n le9almente faeult•da p•ra 

•1101 

IV.• Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condon~ 

do por delito que amerite pena corporal de mis de un año de 



priei6n1 pero ei •• tratare de robo, fraude, feleificaci&r., 

abueo de confian1a u otro que laetim• eeriament• la buena -

fama •n el concepto pOblico, inhabilitar& para el cargo, 

cualquiera que haya eido la pena1 y 
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v.- Haber r••idido en el pata durante loe Oltimos ci~ 

co afto•, salvo el caso de aueencia en eervicio de la RepObl~ 

ea por un tiempo menor de sei1 meses. 

En el caeo de loe requi1itos a cubrir por la Ley Orgá

nica, son de manera muy explicita y dietan de eer 1imilares 

a loe de otro1 cargo• que nombra tambiln el Ejecutivo, o - -

haeta en 101 que eete Gltimo debe cubrir. 

Ast puea ee obeerva que dentro de eetoe, el que m&e 

deetaca ee el que ee ref ier• en la fraeci&n tercera del pre

cepto ya ante• citado, en el ••ntido de que la pereona que -

sea nombrada para el car90, deber& Hr Licenciado en Derecho, 

contando con t1tulo d9bidament• expedido por una inetitu~i6n 

facultada para ello. 

Tambi~n •• denota dentro de la fracci&n cuarta del ya 

precitado arttculo, que la pereona que ocupara este puesto 

deberá poseer un comportamiento intachable en lo que respe~ 

ta a sus antecedentes no penalee y su buena reputaci&n p~ -

bltca ante la sociedad, 



Dado lo llnterior, se observa que este cargo tiene una 

limitante, que ser!a s6lo del ámbito de los Licenciados en 

Derecho el ocupar este y no de toda la ciudadan!a como se -

podr!a pareciar en otros puestos del Poder Ejecutivo. 
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2.3.- ATRIBUCIONES, FACULTADES 

Y FUNCIONES. 

Las atribuciones, facultades y funciones que el Proc~ 

rador tiene dentro de la propia instituci6n, se encuentran 

demarcadas en el Reglamento Interior de la misma, para esto 

ser& aplicable remitirse a lo que refieren los art1culos 

cuarto y quinto del ordenamiento ya mencionado. 

Art. 40.- La representaci6n de la Procuradur1a General 

de Justicia del Distrito Federal y el trSmite y resoluci6n -

de los asuntos de su competencia, corresponde originalmente 

al Procurador. 

Para la mejor diatribuci6n y desarrollo del trabajo y 

el despacho de loa asuntos, el Procurador podr& delegar sus 

facultades en los servidores pGblicos de las unidades admi

nistrativas de la Procuradurla, sin perjuicio de la posibi

lidad de su ejercicio directo1 esta delegaci6n se har& m! -

diante acuerdo que deber& ser p11blieado en el Diario Of ici

al de la Federaci6n, 

Tambi!n corresponde al Titular, cuando lo juzgue neo! 

cario, el ejercicio de las facultades que este Reglamento -



atribuye a las dem&s unidades administrativas y servidores 

pnblicos. 

En el numeral citado se puede notar, lo que se ha V! 

nido tratando en puntos antecedentes, en el sentido de las 

facultades, atribuciones y funciones propias de la Procur! 

dur1a y que corresponden originariamente al Procurador como 

representante de la misma, sinembargo como lo marca el pro

pio precepto estas atribuciones pueden ser delegadas entre 

los auxiliares del titular de la dependencia, para su mejor 

eficacia operativa y complementaria de estas. 
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Por otro lado dentro del artículo quinto del Reglame~ 

to se enmarcan las funciones y atribuciones del Procurador 

que no pueden ser delegadas por este, salvo algunas que el 

propio precepto establece en su última parte, y s6lo a sus 

auxiliares inmediatos en orden jerarquice, es decir, a los 

Subprocuradores. 

Cabe resaltar para este trabajo de investigación la -

fracción cuarta de esta dispo•ición, misma que eatablece: 

Art. So.- El Procurador General de Justicia del Di! -

trito Federal, ejercerA las siguientes atribuciones no dele 

gables: 



IV.- Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 6rdenes relativos -

a los asuntos de la competencia de la Procuradur!a. 

Subsecuentemente. este precepto cuenta con veintiun 

fracciones que delimitan las atribuciones no delegables del 

Procurador, sinembargo como se hizo menci6n anteriormente a! 

fir.al de este marca algunas que si pueden ser delegadas a 

los auxiliares inmediatos del titular, en orden jerárquico. 

Ast mismo, al respecto de este punto la Ley organica -

de la instituci6n dice en sus articules noveno y deCimo lo -

siquiente; 

Art. 90.- La Procuradur1a General de Justicia del Dis

trito Federal, eatarA presidida por el Procurador, Jefe de -

la lnstituci6n del Ministerio Público y de sus Orqanoa Auxi

liares. La Procuradur1a contarS con servicios públicos sust~ 

tuto1 del Procurador en el orden que fije el Reqlamento y 

con los ~rganos y dem&s personal que sea necesario para el -

ejercicio de las funcio~es, con la competencia que fije el -

Reglamento de esta Ley, tomando en consideraci6n las prev! -

siones presupuestales. 
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De lo que refiere este articulo se observa que el mis

mo remite al Reglamento Interior de la Instituci6n, citado -

con anterioridad, en el cual se detallan las funciones, atr~ 

buciones y facultades que tendr! el titular del organismo, -

en tal virtud se cito primeramente el Reglamento. 

Art. lOo.- Los servidores pQblicos sustitutos del Pr~ 

curador, lo auxiliarán en las funciones que esta Ley le en

comiende y, por deleqaci6n que haga el Titular mediante 

acuerdo, resolver! los casos en que se consulte el no ejer

cicio de la acci6n penal y la formulaci6n de conclusiones -

no acusatorias, as1 como las consultas que el agente del 

Ministerio POblico formule a las prevenciones que la aut~ -

ridad judicial acuerde, en los términos que la ley estable~ 

ca, a prop6sito de conclusiones presentadas en un proceso -

penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreceimiento -

del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de -

que se pronuncie la sentencia. 

Por lo que respecta a este precepto, pone de manifie~ 

to la colaboraci6n inmediata del personal que auxiliara al 

Procurador en sus funcionas que delegar! a estos como antes 

quedo establecido. 

Es de esta manera como la ~egislaci6n de la Instit~ -

ci6n de la Procuradurta, enmarca las funciones, atribuci~ -



nes y facultades del Procurador General de Justicia del Dis 

trito Federal, dentro del marco de su competencia. 

JJ 



3.- ~os ACUERDOS. 

3.l.- CONCEPTO 3.2.- ELEMENTOS 3.3.• FUENTES 

3.4.- ALCANCE JURIOICO 3.5.- PRACTICA 

3.6.- JURISPRUDENCIA. 
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3, l. - CONCEPTO. 

Dentro de los marcos te6ricos para establecer o escl~ 

recer las ciencias, se encuentra el conceptual, es decir, -

el determinar el significado del tema a tratar, por lo que 

en raz6n de esto se tratar& de especificar determinados as

pectos que eonyeven a una mejor comprensi6n del punto. 

En este punto toca definir en forma conceptual lo q~e 

es un Acuerdo en el estricto sentido del Derecho, asr como 

posteriormente en puntos subsecuentes, se adentrar& en un -

estudio sistematizado del mismo, para conocer todos sus as

pectos y utilizaci6n dentro del ~mbito del Derecho Positivo 

Mexicano. 

A este respecto el maestro Rafael de Pina nos señala~ 

•Acuerdo.- Resoluci6n adoptada por un tribunal u org~ 

no administrativo,// Punto de coincidencia en relaci6n con

un conflicto de intereses de carActer privado.// Expresi6n 

de la voluntad respecto a la conclusi6n de un determinado -

acto jurldico.// Convenci6n entre Estados destinada a crear 

desenvolver o modificar determinadas normas de derecho iE -

ternacionnl." 

3. Ob. Cit. Rafael de Pina: Dio::ionario do Derecho. Octava Edicilln. 
Ed. Porrua, s.11., Mfudco 1979. pag. 54. 
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En la definiciOn del maestro Rafael de Pina, la que 

resulta importante para el tema de este trabajo de investig~ 

ci6n, sería la primera conceptualizaci6n del punto a tratar, 

sin embargo no queda muy claro lo que en prop6sito se trata

de explicar en este tema, así pues tomaremos otras acepciones 

para lograr un mejor entendimiento ~el punto en referencia, 

haciendo notar que se avocara en el presente punto al concep

to en general, pero lo que en realidad se persigue en el tema 

es lo relativo al acuerdo administrativo. 

Los diccionarios nos manejan distintos aspectos, de los 

cuales se puede tomar lo siguiente: 

"Acuerdo.- Resoluci6n que se toma en los tribunales, 

comunidades o juntas. Reuni6n de las ·autoridades del pa!s, -

o de los miembros de una instituci6n importante, para reso~ -

ver asuntos gubernamentales o administrativos •• • 4 

Otro libro consultivo similar explica¡ 

•Acuerc!o.- Resoluci6n tomada en comGn por varias perso-

nas o instituciones. Adaptaci6n, armenia •• • s 

Como se puede apreciar, en las definiciones anteriores 

el significado do acuerdo, se toma como una resoluci6n to 

4. ai. Cit. oi.a,iaiario En:ic?f>¡6lloo Salvat Uni..,..,,sal: Salvat Editores, S.A. 
~.Esp. 1969, 

. TaIO I. pag. 156 

S. Qi, Cit. Diccicnario Planeta, Fd. Planeta. Primera Edici!fl, 
Ml!x. 1982. paq. 182. 



mada por los tribunales principalmente, sin embargo lo que 

en este caso interesa es el acuerdo dentro de la teor!a ad-

ministrativa para lo cual se tratarS este aspecto. 

Acuerdo administrativo.- "Para delimitar la connota-

ci6n del acuerdo administrativo, es conveniente recurrir a 

un sentido amplio y otro estricto: Al En sentido amplio, el 

acuerdo administrativo es una resoluci6n unilateral, dec~ -

siOn de car&cter ejecutivo unipersonal, pluripersonal o un 

acto de naturaleza reglamentaria; Bl En sentido estricto el 

acuerdo administrativo puede revestir aspectos formales, en 

cuanto a que constituye el acto mediante el cual, el tit~ -

lar de un 6rgano de jerarqu!a superior conoce de un asunto, 

cuya resoluci6n le compete y le ha sido sometido a conside

r•ci6n por el titul•r de un 6rgano de grado inferior.• 6 
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Dentro de la conceptuaci6n que antecede, se puede ob

servar ya una determinaci6n m4s encaminada totalmente a la 

teor!a administrativa, que es en la practica que nos int~ -

resa y se puede ver que esta es también una resolución, 

pero tomada por el maximo representante dentro de las depe~ 

dencias de la administraci6n pGblica. 

Ahora bien, dentro de la tcor!a administrativa se ma

neja el acuerdo como un tipo de legislación interna conferida 

al ejecutivo federal, para poder fijar las bases de sus fun-

6. Ob. Cit. Diccionario Jurtdico Mexicano: Primera l!dici6n, Taro I 
U.N.A.M., ""9• 91 
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c1ones y el mejor desempeño de !as miamas, en la delegaci~n 

del despacho de asunto1, con apoyo a lo que las leyes deter

minen. 
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3.2.- ELEMENTOS 

Para establecer los elementos de los acuerdos, es d! -

importancia remitirse a su conceptuaci~n, que en el punto 

anterior quedo plasmada. 

Tomando en cuenta esto se puede observar que sus ele -

mantos •on los siguientes: 

al.- Es una resoluci6n unilateral, unipersonal o pluri 

per•onal1 esto es, que es tomada por el superior jerarqu1co 

dentro de la administraci6n pdblica, ya sea por el Presiden

te o por diversos órganos dependientes del ejecutivo, dentro 

del ambito de su competencia. 

b).- De carlcter legialativo1 pero sin que llegue a 

aer una ley, ya que s6lo tiene observancia dentro de las de

pendencia• del ejecutivo, para el mejor desempeño de sus fu~ 

cione•· 

e).• De ordenamiento interno1 es decir, que 1e dicta -

en el aspecto de que los auxiliarea directos del superior 

jerarqu1co, tomen las medidas necesarias dentro de las fu~ -

ciones que les hayan sido delegadas por este, tendientes a -



!a reso!uci6n de los asuntos que esten dentro del marco de 

su competencia establecida. 

Los acuerdos son usuales dentro de la Administraci6n -

Pública y revisten un carScter especial as! como los regla

mentos o las circulares, cada uno dentro de su denotaci6n, 

destinaci6n y competencia. 
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3. 3. - FUENTES. 

La principal fuente, la cual da origen a los acuerdos -

se puede encontrar dentro de la Constituci6n Pol!tica de los 

Estados Unidos Mexicanos, misma que en su art1culo 89, sobre 

las facultades y obligaciones del Presidente de la RepGblica, 

dispone en su fracci6n primera1 "Promulgar y ejecutar las 

leyes que expida el Congreso de la Uni6n, proveyendo en la -

esfera administrativa a su exacta observancia." 

~si mismo el art1culo 92, de la Carta Magna, establece; 

"Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y Ordenes del Pr~ 

sidente deberSn estar firmados por el Secretario de Estado o 

Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto correspo~ 

da, y sin este requisito no ser&n obedecidos.• 

La Constituci6n como fuente principal de todas las l~ -

yes, da creaci6n a otra fuente de los acuerdos administrati

vos, como lo es la Ley Orgánica de la Adminiatraci6n PGbl~ -

ca Federal, que en su art!culo 16, mismo que remite a los 

art!culos 14 y 15 de la misma, establece que originalmente 

es competencia de los titulares de las secretartas de Est! -

do y Departamentos Administrativos, el trSmito y resoluci6n 
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de los asuntos de su competencia, m4s in embargo, podr&n, -

en merito de una mejor organizaciOn del trabajo, delegar en 

subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, -

jefes y subjefes de departamento, oficina, secciOn y mesa, 

as1 como por los demSs funcionarios que establezca el regl! 

mento interior respectivo y otras disposiciones legales. 

Esto da la fuente de creaciOn de los acuerdos adminis 

trativos, que serSn necesarios y para el mejor desempeño de 

las funciones de la administraciOn pGblica. 

se toma todo esto como la fuente de los acuerdos, en -

virtud de que no se pueden tomar las fuentes de las normas 

juridicas o del Derecho, por no tratarse de una ciencia, 

•• decir, que este punto trata de aOlo una parte integrante 

m&a de toda la Ciencia en ai. 



J,4,- ALCANCE JURIDICO. 

A travAs del desarrollo de este Cap!tulo, se ha man~ -

jado lo referente a loa acuerdos, en cuanto a su conceptua

lizaci6n y su confirmaci6n; ahora toca tratar en cuanto a -

su alcance jur1dico. 

El acuerdo administrativo como ya se trato con antela

ci6n, es de ordenamiento interno, dado por el superior j~ -

rarqu!co a sus subordinados dentro del sistema administra -

tivo, por lo que su alcance jurtdico s6lo puede tener efec

tos dentro del orden interno de la dependencia administr~ -

tiva que los crea para el desempeño de sus funciones, de~ -

tro del ambito de su competencia, no resultando afectados -

por esto los particulares, claro esta en forma directa, pe

ro ae puede presumir que de una manera indirecta ai ae ~ -

drlan ver afectados, en virtud de que los acuerdos se di~ -

tan para el mejor desempeño de las funciones administrat~ -

vas, por lo que en cierta forma los resultados o alcances -

que este tenga, tendrln ciertas repercusiones dentro del 

desarrollo de las funciones interna• de la dependencia a~ -

ministrativa, pudiendo ocasionar un atraso si esto no ae 

detecta en tiempo y ae corrige la falla que se pueda dar. 
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Siendo en e•t:a forma que el alcance jur!dico de los 

acuerdos admini•trativoa, aiendo eatos de ordenamiento iE -

terno, se podr!a considerar que este alcance sea de orden -

interno, subsanlndose la falla que el acuerdo tenga, con su 

derogaci6n y la creaci6n de otro acuerdo que contenga las -

funciones m&a eficaces que el anterior no pudo resolver, 

pero si este llega en un momento dado a afectar los intere

ses de los particulares, e1tos acudir4n al juicio de amparo, 

para as! obtener la protecci6n de la Justicia Federal, en -

los intere1es que hayan resultado afectados por tal dispos! 

ci6n. 
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3,5,- PRACTICA. 

wEl acuerdo administrativo, frecuentemente es el instr~ 

mento jur1dico que sirve de base a la creación de órganos 

que se insertan en la estructura de la administración para -

atender asuntos que conciernen a la especializaciOn y deseo~ 

centraci6n de funciones. En general se trata de órganos de! 

tinados a la atenciOn de relaciones del Estado y sus trabaj~ 

dores y empleados, o de cuestiones de orden interno." 7 

Dentro de la practica los acuerdos se emplean usualmen

te, como lo hemos visto, por determinación de las leyes org~ 

nicas de cada dependencia y esto es con el fin de crear nue

vos departamentos o direcciones o Areas que sirvan de apoyo 

inmediato y eficaz en el desempeño de determinada funci6n1 o 

bien para delegar el deapacho de asuntos y ast poder brindar 

un mejor desarrollo en laa funciones administrativas, dentro 

del ambito de su competencia. 

7. CI>, Cit. DJ.ocionari.o. Judd.ioo Helticam; Priner<I F.dicl&. Taro 1 
U.N.A.M., peq. 92 



3.6.- JURISPRUDENCIA. 

AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL 

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS. 
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El tArmino para occurrir en la v1a de Amparo, contra -

un acuerdo Administrativo, no empieza a contarse cuando se 

sabe de la existencia de dicho acuerdo, sino a partir del -

momento que se comunica el mismo, conforme a la ley o regl~ 

mento que rija dicho acto; sin que obste para el caso, que 

al quejoso no se le haya transcrito integramente el acuerdo, 

dado que por esa omisión se sanciona a las autoridades, al 

quedar imposibilitados para hacerlo al rendir el informe 

justificado en el amparo, mas de ninguna manera esa falta -

de transcripci6n puede considerarse como un obst4culo a fin 

ct>ocurrir al juicio de 9arantiaa, cuando se pretenda ejecu

tar algunos actea de autoridad, ya que de aceptar esa tesis, 

se colocarla a los quejosos en una situaci6n de espera hasta 

conocer las resoluciones completas, con lo que pueden viola~ 

ae aua garantias individuale~, y, ·en ese orden de ideas, pr~ 

cede sobreseer el juicio de· amparo con fundamento en los 

arttculos 73 fracci6n XII y 74 fraccien III de la Ley de Am

paro, si los agraviados solicitarfin el amparo extemporane~ -

mente. 



RevisiOn principal 125/1969. Carlos Rodrtguez Araiza y 

Coags. Agosto 7 de 1969. Unanimidad de votos. 

Ponente: niceforo Olea Mendoza 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito (Hermosillo) 

Tribunales Colegiados. septima Epoca, Volumen 8 

sexta Parte, PSgina 18. 
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C A P I T U L O I I 

LOS MENORES E INCAPACES. 



l.- MARCO CONCEPTUAL. 

l.l.- MENOR l,2.- INCAPAZ, 



so 

l.!.- MENOR. 

Dentro del tema gen~rico a desarrollar, se explicar!n -

los conceptos de menor e incapaz, deniendo cada uno de ellos 

en cuanto a lo que implica la palabra y su conceptuaci6n den 

tro del campo del Derecho, 

Por lo que toca a este punto, se tratara de sacar un 

concepto que de una manera sea el indicado para el propósito 

del trabajo de investi9aci6n que se trata, tomando diversas 

acepciones de al9unos autores. 

En cuanto al término que implica la palabra en s1, me

nor es aquello •que tiene menos cantidad que otra de la mi! 

ma especie; menor de edaa• 8 ; otra definición serta: "M4s -

pequeño en cualquier aspecto material o menos intenso. Die! 

se de las personas que no han alcanzado la edad que la ley -

establece para gozar la plena capacidad jur1dica•. 9 Estas -

conceptuaciones que se proporcionan en los diccionarios, en 

ellas se manifiesta lo que es manejado en muchas ciencias, -

por as! decirse, en todas como lo son las matemáticas, la 

qútmica, la flsica, entre otras, mismas que tratan los a~ 

pectes de - mayor o menor que - rcf iri~ndose con esto a can-

9, Ob, Cit, Diccionario En::icl4>edido salvat: salvat Editores. Barcclora 
Esp. 1969. Ta!D 'YN. pag. 99 

9. Ct>, Cit. Diccionario Planeta: Ed. Planeta. Prinera F.dicllln. 
Ml!x., 1992. 1'119· 813. 
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tidades, proporciones, etcetera, en estas tambi~n se encuen

tran algunos términos jur1dicos, pero para entrar de lleno -

a la materia estricta de Derecho que también es una ciencia 

se tomar!n los aspectos que manejan algunos estudiosos de 

la misma. El maestro Rafael de Pina, dice al respecto; •pe~ 

sana que no ha cumplido todav1a los dieciocho años de edad -

ten México) 11 lo, como se puede apreciar el maestro s6lo re 

fiere el aspecto que determinan las leyes mexicanas, sobre -

la edad que delimita la minoria de edad. 

Por otro lado, encontramos que el maestro C~sar Augusto 

Osario y Nieto, dice sobre el menor, que es aquella "persona 

hwnana que se encuentra en el pertodo de la vida comprendido 

entre el nacimiento y el principio de la pubertaa•, 11 dentro 

de el anterior concepto, se puede observar como los t~rminos 

que se establecen para definir al menor, son ciertos, dista~ 

do un poco del Gltimo, ya que si bien es cierto, como lo afir 

ma el autor, la etapa de la pubertad es aquella en la que el 

ser humano es capaz de procrear, asi mismo se han llevado a -

cabo estudios psicol6gicos dentro de los cuales se revela que 

cuando el hombre (entendi~ndose en este sentido a ambos sexoS) 

alcanza la pubertad, sus pensamientos tambi~n sufren un cambio, 

es decir, que instintivamente sienten los impulsos de sus orq! 

nismos ya desarrollados y su intcr~s se transforma hac1a otras 

cosa5 que de niño no le llamaban la mSs mtnima atenci6n, en 

J.O. Ob. Cit. Rafael de Pina: Dio::ionario de DercclD. ea. FMcjlln. F.d. PurrÚl 
Ml!x., 1979. ¡Bq. 335. . 

U. Ob. Cit. <:emr l\ugU!t'? OaCrio y N.s El Niño Mo.ltratado. &d. Trillas. 
Mflx. 1985. Pag. u. 
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virtud de estar fuera de su comprensi6n instintiva, se dice 
a4 porque aunque su instinto reacciona con estimules nuevos 
que siente su organismo, cientif1camente o mentalmente no -
alcanza la comprensi6n total de estos est1mulos, existiendo 
confusi6n en su razonamiento, debido a su inmadurez y prod~ 

ciendo efectos que llegan a la irresponsabilidad, que se 

asocia principalmente con la ignorancia o la falta de una -

buena educaci6n al respecto. Dentro de estos puntos el ca~ 

cepto se puede tomar valido, para una defici6n gener1ca, 

sin embargo en el estricto sentido de lo que estudia la 

cien~ia del Derecho, ser1a tal vez una def inici6n un tanto 

impropia, porque para establecer un t~rmino o concepto que 

se apegue al estricto estudio del derecho, se deben analizar 

una serio de ·tactores como lo ser!an lo que al respecto de

terminaran las leyes, as! como doctrinas que refieran al 

concepto a tratar. 

Ahora bien, dentro de la legislaci6n Mexicana, aparte 

de considerar lo que se marca alcanza~ la mayor!a de edad, 

también es de considerarse lo que al respecto se habla so-

bre la capacidad de las personas para adquirir derechos y 

obligaciones. En este aspecto se mencionan dos tipos de ca 

pacidad, la de goce que se adquiere con el nacimiento del -

individuo y la de ejercicio que se alcanza con la mayor1a -

de edad, es decir, en esta 6ltima se alcanza la capacidad -

jur1dica de contraer derechos y obligaciones, asi como de -
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ejercerlos por si mismo en el momento que estos sean exig! -

dos o lesionados. 

Con todos los elementos tratados con antelaci6n, se pu= 

de obtener un concepto sobre Menor, en el estricto sentido -

de lo que el Derecho trata de establecer y sobre lo que en -

este punto se busca definir, que ser!a al menor de edad, 

dicha definici6n podr1a ser: - MENOR. - es aquella persona -

hwnana individual cuyo periodo dentro de la vida comprende -

desde su nacimiento, con el cual adquiere capacidad de goce, 

hasta que alcanza la mayor1a de edad, establecida por la ley 

y su plena capacidad de ejercicio. 

Dentro del marco conceptual a tratar en este punto, se 

podr1a establecer de la manera antes dada, para poder tener 

un concepto más acercado a lo que se trata de dar, sin d! -

jar de tomar en cuenta las definiciones dadas en el desarr~ 

llo del mismo punto en cita. 



l.2.- INCAPAZ. 

Para el desarrollo del presente punto se considera nec~ 

sario seguir el mismo procedimiento que en el anterior, es -

decir, observar las distintas acepciones que se presentan s~ 

bre el tema y concluir la m!s adecuada que sirva al trabajo 

de investigaci6n que se trata de exponer. 

Los diccionarios nos marcan al respecto del tema, lo 

que estrictamente se da a entender con la palabra, as! pues 

tenemos que: "Incapaz.- Que no tiene capacidad o aptitud 

para una cosa. Falto de talento·. Que no tiene cumplida pe!:. 

sonalidad para actos civiles, o que carece de aptitud legal 

para una cosa determinada." 12 ; al mismo concepto se dice en 

otro libro de consulta de similar uso: "Incapaz.- No capaz, 

que no tiene capacidad o aptitud para algo. Falto de tale~ 

to. Dicese del que carece de aptitud legal para ciertos a~ 

tos." 13 • Dentro de las definiciones anteriores, se puede -

observar que el significado explicativo es en sentido estri~ 

to de la palabra, aunque también se aprecian aspectos que -

se encaminan al derecho: ahóra bien, comparativamente se to 

maran algunas definiciones que los maestros en Derecho dan 

al respecto sobre este punto. Rafael de Pina dice sobre 
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12. Ob, Cit. Diccionario Encicl6pedico Salvat: Salvat Editores.- Darcclona 
esp. 1969, TatP XlII, !'19. 161 

13. Qb. Cit. Diccionario Planeta: !!<l. Planeta. Primera F.dicidn. ~. 1982. 
1"'9· 696. 
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el incapaz; "Incapacidad. Carencia de aptitud para la rea

lizaci6n, disfrute o ejercicio de derechos, o para adquiri~ 

los por si mismo. INCAPACIDAD, Persona carente de capacidad 

jur1dica.•
14

, En la definici6n dada por el maestro de Pina, 

se puede apreciar ya el manejo del concepto capacidad, mis -

mo que no maneja la conceptualidad tratada en el punto ante

rior, sin embargo al interelacionar ambos conceptos en forma 

comparativa se puede observar que el menor de edad, es un -

incapaz por naturaleza, hasta que cambie su situaciOn con la 

mayor edad, empero en este punto no se trata al menor de una 

manera directa, sino a la persona que esta incapacitada para 

el ejercicio de su plena capacidad jur!dica, sea menor o 

mayor de edad, sin descuidar tambi~n la incapacidad jur!dica 

natural que posee la minoria de edad. 

Sobre incapaz el maestro Ignacio Galindo Garf1as, dice 

acerca de este concepto. "La persona f!sica adquiere plena 

capacidad de ejercicio, a partir de los dieciocho años cum

plidos. Antes de llegar a esa edad, el menor ejerce su de

rechos y cwnple sus obligaciones, por medio de su represen

tante legitimo (personas que ejercen la patria potestad o -

tutor) • 

El derecho presume que el menor no tiene el necesario 

discernimiento, para decidir, por propia voluntad, la rea

lizaci6n de actos jur1dicos. Es jur1dicamente, incapaz. La 

14. Ob. Cit. Rafael de Pina: Diccionario de Derecho. Ed. 
Porraa. MAxico 1979 pag. 287 



incapacidad de ejercicio puede ser natural como la de los 

infantes, la de los idiotas, la de los enajenados mentales; 

o legal: la establecida por la ley para los menores de die-

ciocho años, y para quienes hacen uso habitual e inmoderado 

de bebidas embriagantes o de enervantes y los sordomudos 

que no saben leer ni escribir, todos ellos, son incapaces, 

aún en los periodos de lucidez mental que puedan tener. Por 

ley están incapacitados, si han sido declarados previamente 

en estado de interdicci6n. 1115 • 
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Con las denotaciones anteriores se puede ver en un ca~ 

po amplio y extenso, lo que implica el término de incapaz, 

pero para esclarecer bien el concepto sobre el G.l timo apun

te, será necesario definir el concepto - interdicci6n -

para que sea completa la determinaci6n de este punto, para 

lo cual el maestro Rafael de Pina dice sobre esto: "InteE_ -

dicci6n.- Restricci6n de la capacidad impuesta judicialmen

te, por causa de enfermedad mental, prodigalidad, estado de 

quiebra, etc., que priva a quien queda sujeto a ella del 

ejercicio, por s! propio, de los actos jur1dicos relativos 

a la vida civil." 16 Lo que se puede interpetrar con esta 

acepci6n, es que el significado de interdicci6n, es la d~ -

claraci6n de incapacidad de una persona, decretada judicia! 

mente, es decir, por un Juez competente. sobre esto mismo 

la Ley establece; el Capitulo XVI, del Titulo Noveno, Libro 

Primero, del C6digo Civil, del estado de interdicci6n mane-

15. Oo. Cit. Ignacio Galirtlo Garfias: Derecro Civil. Ed. Porríia. !'Ax. 1990 
pag. 391. 

16. Ob. Cit. Rafael ele Pina: Diccionario de Derecho. F.d. Porrfu. M6x. 1979 
pag. 296 



ja del art1culo 635 al 640 inclusive, lo relativo a la d~ -

claraci6n del estado de interdicci~n, refiriéndose en cuan

to a la nulidad de actos jurídicos practicados por incap~ -

ces, estableciendo adem&s ambos tipos de incapacidad vistos 

con anterioridad, la natural y la legal. Así tambi~n el C6-

digo de Procedimientos Civiles, en su art!culo 904, marca -

el procedimiento a seguir para que sea declarada la incapa

cidad de una persona, por una autoridad judicial, así como 

el aseguramiento de sus bienes y el ejercicio de sus dere

chos que quedarán a carqo de un representante denominado -

por la ley - tutor - y este a su vez tendrfi un vigilante, 

por así decirlo, del correcto manejo de su representaci6n 

el cual se le denominará - curador -. Dentro de la legisl~ 

ci6n mexicana tambi~n el C6di90 Penal para el Distrito Fede 

ral en materia del fuero coman y para toda la Rep6blica en 

materia del fuero federal, manifiesta al respecto; en el C~ 

pttulo IV, Circunstancias Excluyentes de Responsabilidad: -

"Art. 15.- son circunstancias excluyentes de responsabili

dad penal: ..• fracci6n I1 .- Padecer el inculpado, al co

meter la infracci6n, trastorno mental o desarrollo intelec

tual retardado que le impida comprender el carScter il!cito 

del hecho, o conducirse de acuerdo con esa comprensi6n, ex

cepto en los casos en que el propio sujeto activo haya pro

vocado esa incapacidad intencional o imprudencialrnentc." 

Asi mismo en el Título Tercero, Aplicaci6n de las Sanciones 

Capitulo I, Reglas Generalesr ·~rt. 52.- En la aplicaci6n-
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de las sanciones penales se tendrSn en cuenta: •• 

edad, la educaci6n, la ilustraci6n, las costumbres y la con

ducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron 

o determinaron a delinquir y sus condiciones econ6micas; 3ª. 

Las condiciones especiales en que se encontraba en el meme~ 

to de la comisi6n del delito y los demás antecedentes y co~ 

diciones personales que puedan comprobarse, ••• " 

As1 pues se puede observar que la incapacidad de una -

persona, que puede ser natural o legal, la restringe al no 

ejercicio de sus derechos por st mismo y a la exclusión de 

responsabilidad en la comisi6n de una infracción penal: de

notando con esto que la incapacidad o interdicci6n, es un -

estado de ciertas personas que se puede decir no estan di -

rectamente sujetas a derecho, con esto se quiere decir: que 

no es que le importen al derecho, sino que indirectamente -

su campo de acci6n en el mismo esta delimitado y por lo ta~ 

to su protecci6r1 jur1dica det.er.S. ser m4s intensa, en todo -

lo que refiere a sus derechos, bienes o persona. 
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2.- LEGISLACION SOBRE MENORES E INCAPACES. 



Al hablar sobre menores e incapaces, resulta un tanto 

similar, pero a la vez distinto, es decir, con anterioridad 

se ha visto que la minor1a de edad es en cierta forma, una 

incapacidad natural para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones, sin embargo la legislación que rige a ambos, 

es distinta, dentro de la cual intervienen diversos fact~ -

res que le dan su acepción correspondiente dentro de las 

leyes. 

Dentro de la legislación, es importante denotar lo que 

al respecto surja de la principal fuente de la misma, que -

es la Carta Magna del Pa1s, es decir, la Constituci6n Polí

tica de los Estados Cnidos Mexicanos: así que se comenzar~ 

con t:.atar lo que está dice sobre el terna a tratar. 
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En el Título I, Cap!tulo I, De Las Garanttas Individu~ 

les, en su art!culo cuarto establece; "El var6n y la mujer 

son iguales ante la ley. Esta proteger& la organización y 

el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, responsable e informada sobre el -

número y espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene de

recho a la protecci6n de la salud. La ley def inirS las ba

ses y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 



establecer& la concurrencia de la Federación y las entid~ -

des federativas en matería de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracci6n XVI del articulo 73 de esta 

constituci6n. Toda familia tiene derecho a disfrutar de v~ 

vienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumen

tos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Es 

deber de los padres preservar el derecho de los menores a -

la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y 

mental. La ley determinar§ los apoyos a la protecci6n de -

los menores, a cargo de las instituciones públicas. 11 

El precepto anterior establece la protección y reque

rimientos necesarios en el cuidado de menores por parte de 

sus padres, y no sólo estos, sino también lo que la ley pr~ 

vee para los mismos fines. Al respecto la legislación sobre 

menores se comprende en todos los ámbitos, como lo son; en 

cuanto a trabajo, las leyes Federales del Trabajo, deriv~ -

das del art!culo 123 constitucional, en sus dos apartados: 

en lo referente a las infracciones cometidas por estos, en 

virtud de que como se ha visto anteriormente, el C6digo Pe

nal no los considera como presuntos responsables directos,

en raz6n de su incapacidad natural, por lo tanto la ley se

refiere a estos como infractores y determina sus sanciones 

en la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores I~ -

fractores del Distrito Federal, as! como de los Estados: 

para lo que respecta al aseguramiento de los bienes de me -
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nores, al respecto se establecen los lineamientos en el C6-

digo Civil y el de Procedimientos Civiles, en sus dos ambi

tos de competencia1 y as! en lo sucesivo se pueden enumerar 

bastantes ordenamientos legislativos que hablen sobre disp~ 

siciones para reglamentar la protecci6n, seguridad, bienes

tar y readaptaci6n de los menores, sin embargo est~s orden! 

mientes no son suficientes para cubrir a lo que refieren en 

cuanto a protecci6n, seguridad y readaptaci6n, por tal m~ 

tivo existen dependencias del Ejecutivo Federal que proc~ -

ran sus esfuerzos para el desarrollo optimo de estos puntos 

as1 que proyectan programas, acuerdos y una serie de dispo

siciones, para hacer mSs eficaz esta labor: no obstante el 

DR. HECTOR SOLIS QUIROGA manifiesta que a su parecer, se 

deber1a crear un CODIGO DE MENORES EN LA PREVENCION DEL DE

LITO, el cual deberá contener las siguientes bases a resol

ver: 

"l.- La falta de la educaci6n espec1fica para los pa

dres, como tales. 

2.- La carencia de.los servicios de consulta y orien

taci6n para los padre• ante loa problemas familiares. 

J.- La falta de asistencia a la salud. 

4.- La falta de interAs por educar a los hijos dentro 

de la familia y en las escuelas. 

s.- La carencia de juguetes. 

6.- La falta de protecci6n integral de los menores y 



ce su oportuna educaci6n. 

7.- Impulsar y est1mular la educaci6n especial y la 

preparaci6n de sus maestros. 

8.- El abandono intra o extra familiar. 

9.- El maltrato a los niños. 

lo.- El trabajo prematuro de los niños. 

11.- La conducta irregular de los menores. 

12.- La vagancia y la mendicidad de ellos. 

13.- El encarcelamiento de los menores. 

14.- La falta de selecci6n y de capacitaci6n plena del 

personal de todo servicio que atienda a los menores. 

15.- La falta de coordinaci6n entre todas las institu

ciones de servicio." 17 

Todos estos puntos son claros y espectf icos, para la 

necesidad que se tiene sobre la seguridad y reglamentaci6n 

de loa menores en cuanto refiere a su persona, bienes y pr~ 

tecci6n de los miamos. Las propuestas estan hechas s6lo fal 

ta la actividad del Estado para dar la debida y eficaz sol~ 

ci6n. 

Ahora bien todas las acciones detalladas con anteriori 

dad ae reflejan en cuanto a menores se trata, pero sobre -

incapaces tambi~n deberta ser necesaria una lcgislaci6n es

pec1f ica. No obstante que el menor tiene incapacidad natu

ral, se ha visto que tambiAn existe otro tipo'de incapac! -

17. Cil·. Cit. Revista Mexicana de Justicia: No. 2, Vbl. II. Abril-Junio 
1984. 1*1 • 195 y 196. 
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dad y aunque al igual que los menores se legisla sobre su -

protecci6n y seguridad en los ordenamientos citados ant~ 

riormente, es de considerarse que se requerirá una legisla

ci6n espec1fica para su protecci6n y seguridad necesaria 

dentro de la sociedad. 

Cabe hacer menci6n que para la protecci6n de los meno

res el c. Procurador General de Justicia del Distrito Fede

ral a dispuesto el Acuerdo 9/87, pOblicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n de fecha 20 de abril de 1987, mis

mo del cual se tratar& en Cap!tulo especial dentro de este 

trabajo, m~s espec!ficamente. 
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3.- INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO 

EN ASUNTOS DE MENORES E INCAPACES. 



El estado interviene directamente en el cuidado, aten

ci6n, protecci6n y asistencia de menores en base a la dis -

posici6n contenida en el cap!tulo de garant!as individuales 

de la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos 

implicando con esto el deber de la Autoridad de atender en 

sustituciOn provisional, temporal o definitiva, a los meno

res cuyos derechos no son preservados por las personas que 

ejercen o debieran ejercer la patria potestad de estos. 

Con referencia al Distrito Federal, la preservaci6n de 

las funciones antes mencionadas se realizan mediante las 

siguientes dependencias: 

Procuradur!a General de Justicia del Distrito Federal. 

Direcci6n de Protccci6n social. 

Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito 

Federal. 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fa

milia. 

La intervenciOn directa del estado procede cuando, por 

cualquier circunstancia los menores o incapaces se encue~ -

tran en situaciOn de conflicto peligro o daño, a causa, en 

ausencia o por cuidado deficiente de quien o quienes ejeE -
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cen la patria potestad sobre la persona del menor o incapaz. 

Puntualizando que el Estado interviene en sustituci6n o en -

suplencia de quien o quienes ejercen la patria potestad de -

los menores, es de señalarse que el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores y el Ministerio PGblico intervienen en -

casos de excepci6n, en circunstancias espectf icamente deter

minadas, frente a las actividades gen~ricas de protección y 

de asistencia encomendadas a la Direcci6n de Protecci6n s~ -

cial y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia. Esto es a grandes rasgos la intervenci6n conjunta 

del Estado para la seguridad y protecci6n de los menores e -

incapaces, sin embargo en el punto a tratar se analizara 

concretamente lo que realiza y corresponde al Ministerio Pú

blico del Distrito Federal. 

Los ordenamientos jur1dicos que justifican y dan funda

mento legal a la actividad del Ministerio Público al brindar 

cuidado, atenci6n, protecci6n y asistencia temporal e inm! M 

diata, a los menores e incapaces relacionados con Averiguaci~ 

. nes Previas, son: 

ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

C6digo Civil para el Distrito Federal. 

Ley Orqanica de la Procuradur.ta General de Justicia 

del Distrito Federal. 

Reglamento Interior de la Procuraduria General de Jus-



ticia del Distrito Federal. 

Acuerdo 9/87. 
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As! pues se observa que el artículo 4 constitucional 

en su parrafo último, como se ha hecho menci6n con anteri~ -

ridad, establece el deber de preservar el derecho de los 

menores por sus padres, entendi~ndose por padres no s6lo 

los de indole biol6gico, sino aquellas personas que ejerzan 

la patria potestad sobre los mismos, as1 tambi~n dispone que 

"la ley determinará los apoyos a la protecciOn de los men~ -

res a cargo de las instituciones públicas". Esta disposici6n, 

contenida en el capitulo de garantías individuales, ya tantas 

veces citado, eleva a derecho fundamental, de carácter social, 

los apoyos que la ley ha de determinar para la protecci6n de 

los menores, a cargo de las instituciones pfiblicas, pues la -

ley es la voz del Estado y es éste quien queda obligado a pr~ 

porcionar esos apoyos. 

La Ley Orgánica de la Procuradur1a General de Justicia -

del Distrito Federal, en su art1culo segundo fracci6n III 

establece como atribuci6n de su titular, que ejercerS por s! 

o por conducto de sus aqerites y auxiliares el " pro te-

ger los intereses de los menores e incapaces, asi como los 

individuales y sociales en general, en los t~rminos que -

determinen las leyes ••• "; y el artículo quinto de este 

mismo ordenamiento señala, •La protecci6n de los menores o -



incapaces, consiste en la intervenci6n del Ministerio Públ! 

ca en los juicios civiles o familiares que se tramiten ante 

los Tribunales respectivos, en los que, aquellos sean parte 

o de alguna manera puedan resultar afectados. Tambi~n inter 

vendrá en los juicios en que le corresponda hacerlo, en su 

car&cter de representante social en los términos señalados 

en las leyes." 

El Agente del Ministerio Público, además de tener la -

obligaci6n constitucional prevista en el articulo 4o. in f! 
ne antes invocado y la obligación a su carqo que establecen 

los preceptos de la Ley Orgánica antes transcritos, en a~ -

sencia de quien debiere ejercer la patria potestad o la tu

tela de un menor o incapaz, conforme a lo dispuesto por el 

articulo 397 fracci6n IV del C6digo Civil para el Distrito 

Federal, precepto aplicado por analogía, está facultado pa

ra tomar las decisiones que procedan en beneficio de éste. 

Una vez que un menor o incapaz en estado de conflicto, 

daño o peligro queda bajo la protecci6n de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y es acojido en el 

Albergue 'l'emporal de ~sta, la procuradur!a por conducto del 

Srea responsable, cumple las funciones que corresponden a -

un tutor legítimo, en los tt!rminos de los arttculos 492, 

493 y 494 del C6digo Civil local. Lo anterior, sin prejui

cio de la funci6n que el Ministerio Público cumple como re-
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presentante legal - en ausencia - de quien ejerce la patria 

potestad o la tutela del menor o incapaz, conforme lo di! -

puesto por el articulo 397 fracci6n IV del ordenamiento 

sustantivo en cita, aplicado este precepto por analogta. 

Con esto, en forma especial y qeneralizada, as! como -

en t~rminos de Ley, se resume la intervenci6n del Uinist~ -

ria Público en asuntos de menores e incapaces, sin tocar lo 

que refiere el acuerdo 9/07 al respecto, ya que se ha men -

cionado que se expondr~ este punto en el capttulo especial. 
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4.- JURISPRUDENCIA. 



SEGUNDA SALA 

TESIS 

MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATAN 

DOSE DE SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE -

AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE 

FAMILIA. 

Amparo en revisi6n 5969/75.- Beatriz Elena Marti

nez Buelna (menor).- 15 de julio de 1976.- Unani

midad de 4 votos.- Ponente.- Carlos del Rto Rodr! 

guez. 

Amparo en revisi6n 2222/76.- Librado Esquivel Ca~ 

villo (menor).- 19 de agosto de 1976.- 5 votos. 

Ponente.- Carlos del Rio Rodriguez 

Amparo en revisi6n 5213/75.- Julia Hern&ndez Qui

ñonez.- 9 de febrero de 1977.- Unanimidad de vo 

tos.- Ponente.- Eduardo Langle Marttnez. 

Amparo en revisi6n 4633/76.- Maria trinidad Peña 

Sahagdn y otros.- 27 de julio de 1977.- Unanimi

dad de 4 votos.- Ponente: Eduardo Langle Mart1nez 

Amparo en revisi6n 3456/81.- Albertina Dom1nguez 

viuda de Garcla y coags. (acumulados).- 20 de oc

tubre de 1983.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente.

Carlos del Rfo Rodriguez. 
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TERCERA SALA 

TESIS 41 

DERECHO DE MENORES O INCAPACITADOS CONTROVERSIA 

DE TODA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE SUPLIR LA 

DEFICIENCIA DE LA QUEJA, INTERPRETACION DEL AR

TICULO 78 DE LA LEY DE l\MPARO, 

Amparo directo 2668/82.- Marta Encarnación God1-

nez Hern~ndez.- 8 de junio de 1983.- 5 votos. 

Ponente.- Ernesto D1az Infante.- Secretario.

Leonardo Rodr1guez Bastar. 

TESIS 57 

MENORES INTERVENCION OFICIOSA CUANDO SE AFECTAN -

INTERESES DE, AL CONDENAR LA RESPONSABLE A LA PER 

DIDA DE LA PATRIA POTESTAD, CUANDO SOLO SE DEMAN

DO LA PERDIDA DE LA CUSTODIA, 

l\mparo directo 6117/81.- Martha Mac!as Rosales. 

16 de julio de 1982.- Unanimidad de 4 votos.- P~ 

nente.- Raúl Lozano Ram!rez.- Secretaria: Clara 

Eugenia GonzSlez Avila Urbano. 
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C A P I T U L O I I I 

MARCO LEGISLATIVO COMPARATIVO. 



1.- DERECHO FAMILIAR MUNDIAL. 



Para hablar del Derecho Familiar a nivel muncial, se -

considera necesario un trabajo de investigaci6n aparte del 

presente, ya que esto implica una serie de documentaciones 

muy a fondo respecto al tema, mismo que se llevaría un tie~ 

po considerable, en raz6n de lo anterior, as! como de los -

estudios que se tendrtan que llevar a cabo para la realiza

ci6n del mismo y su mejor desarrollo: es por ello pertinen

te aclarar el titulo de este punto, ya que hace referencia 

en cuanto a lo que internacionalmente se disponga dentro de 

los Organismos Internacionales sobre medidas tendientes a -

la protecci6n de la familia y al Derecho Familiar. 
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Hasta que punto se puede legislar en mater1a familiar 

a nivel internacional y s1 estas disposiciones serian de 

orden y seguimiento internacional tambi~n; es una duda que 

surge dentro de la realizaci6n del presente punto, ya que -

resultarta un tanto problemStico, en virtud de que las Na-

cienes cuentan con su soberanía y legislación propia, ade 

m's de que el Mundo no consiste en si o no constituye más -

bien un s6lo Estado dentro de su estructura; sin embargo 

las disposiciones internacionales se toman y cuentan con la 

aprobación de los representantes de los paises mSs importa~ 

tes, cosa que no está bien, pero como se puede observar, la 



política mundial, es marcada por las potencias internacion~ 

les, es decir, que los paises m~s poderosos del orve, dete~ 

minan las acciones internacionales en raz6n de mantener las 

economias de los paises que lo requieren, tomando la atr~ -

buci6n de intervenir en sus legislaciones o problemas inte! 

nos, pero esto implica ya el salirse del tema principal y -

corresponde a otro punto; ahora bien regresando al punto a 

tratar, estas desiciones tomadas en acuerdos internacion~ -

les no se dan para que se obtenga un criterio unificado so

bre legislaci6n y deberes de una Naci6n, sino para que e~ -

tas sirvan como marco fundamental para las legislaciones 

propias de cada pa!s, en tratándose de protecci6n a los de 

rechos de familia y de menores, pilares fundamentales de -

toda sociedad. 

Actualmente se ha caracterizado un pa1s en particular, 

por significar, debido a su neutralidad internacional, en -

un punto de reuni6n para tratados entre Naciones y Acuerdos 

Bilaterales A Nivel Internacional, as! como disposiciones 

que puedan marcar pauta en legislaciones internacionalesr -

este pa1s es Suecia. 

Las instituciones suecas sobre derecho familiar, pu! -

don resultar ejernplificativas para una protección desde el 

punto de vista legislativo en lo que refiere a menores e 

incapaces, para lo que a continuaci6n trataremos algunos 

77 



aspectos de estas, para que de una manera comparativa se 

observen las diferencias entre nuestra legislaci6n y la de 

este país al respecto de menores e incapaces: a reserva de 

tratar más adelante otros puntos de vista. 

ºEl estado reglamenta la actividad de las institucio

nes infantiles municipales mediante la Ley sobre custod!a 

del niño, en vigor desde el l de enero de 1977, y sometie~ 

do a ciertas normas de adjudicaci6n de subsidios estatales. 

Las guarder1as y centros de recreaci6n están bajo supervi

si6n de la administraci6n provincial y de la Oirecci6n Na

cional de Salud Pública y de Previsi6n Social. Esta última 

tiene además la misi6n de fomentar las labores de desarro

llo pedag6gico y social en el campo a que nos referimos. 
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Existe tambi~n la custodia en hogares particulares, e~ 

comendada a personas que acogen en su propia casa a cierto 

número de niñor. durante el d1a y estSn empleadas por el mu

nicipio, Tambi~n esta actividad estS reglamentada por la -

Ley sobre custod!a del niño y sujeta a las normas de adjud~ 

caci6n de subsidios estatales. Adem&s da los hogares contr! 

tados por la municipalidad existen otros que por cuenta pro

p!a realizan el mismo trabajo. 

A los niños que tengan necesidad especial de apoyo so -



ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA BIBLIOTECl 
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les ha de adjudicar con preferencia sus plazas en centros -

preescolares y de recreaci6n. Tal derecho a la adrnisi6n pr= 

ferencial, segGn la Ley, se otorga a niños que por razones 

f!sicas, s!quicas, sociales, lingu!sticas u otras, requi~ -

ran un apoyo especial en su desarrollo. Compete al munici

cio establecer, mediante encuestas a domicilio, qué niños -

tienen esa necesidad. 

La expansi6n del sistema de custodia de niños y educa

ciOn preescolar, igual que las necesidades cada vez mayores 

se explican por importantes cambios que han ocurrido en la 

sociedad sueca. As!, por ejemplo, se ha incrementado la 

actividad de la mujer en el mercado de trabajo, j' por otra 

parte la poblaci6n ve ya de modo distinto la misi6n que ti~ 

ne la sociedad de garantizar un buen ambiente de crianza 

para los niños." 

Dentro de la sintcsis anterior se puede observar la -

reglamentaci6n en Suecia, sobre el cuidado y educaci6n de 

los primeros años de formaci6n en los menores de ese pa!s. 

se puede oocontrar similitudes con la leqislaci6n de M6xi-

co, en el sentido de que es el estado el que interviene s~ 

bre las disposiciones y instituciones encomendadas a este 

trabajo, sin embargo, on M~xico no se dá la encuesta a que 

se refiere est~ síntesis sobre los menores que necesitan un 



apoyo especial, esto se deberS a factores de poblaci6n, 

sistemas, educaci6n, posibilidades econ6micas y una serie -

de situaciones diferenciativas con aquel pa!s, no obstante, 

no se deja de pensar en una deficiencia en el sistema de 

M~xico. 
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"La violencia engendra violencia. Si un padre o una m~ 

dre pega a su hijo, corre el riesgo de que ~ste use la vi~ 

lencia en su vida futura para conseguir sus fines. El cas

tigo f!sico imprime al niño un carácter autoritario y pare

ce inadecuado en una sociedad que aspira a ·hacer de él un -

individuo independiente amante de la paz. 

Teniendo en cuenta estas ideas, la inmensa mayor!a del 

Parlamento sueco ha prohibido recientemente el castigo cor

poral en Suecia, añadiendo una nueva cl&usula a la parte 

del C6digo Civil sueco que recoge la legislaci6n vigente 

sobre la familia: El padre o tutor ejercerá la vigilancia 

necesaria de acuerdo con la edad del niño y demás circuns

tancias. El niño no será sometido a castigo físico u otro 

tratamiento humillante.~ 

Como so puede apreciar del texto anterior, la protec

ci6n hacia el menor es necesaria y persigue el objetivo de 

llegar a ser completa: otro punto positivo que podría apl! 



caise dentro de la legislaci6n mexicana, y considerando 

esto como se. ha hablado anteriormente, poder derivar de es

te punto un c6digo especial para su regulaci6n y compre~ 

dimiento. 

Estos son algunos puntos que como se ha señalado pu~ -

den servir como antecedente en el mejoramiento de la legis

laci6n de otros paises. 
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Sin olvidar tambi@n los Organismos Internacionales, e~ 

caminados a la protecci6n de la Familia y los menores, t~ -

les como: la Organizaci6n de las Naciones Unidas, la F.A.o. 

organismo dedicado a promover medidas para la alimentación 

mundial, la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, la U.N.I.C.E.F., que -

procura el bienestar de los menores más desprotegidos del -

planeta; entre otros, organismos estos encaminados a servir 

a los paises m4s necesitados en cuanto a la protecci6n de -

los derechos de la familia, entre otras funciones, as1 como 

a la familia misma, pilar fundamental de· cualquier sociedad. 

Ahora bien, porque se ha tratado s6lo la legislaci6n -

en cuanto a menores se trata, y no en cuanto a las demás 

partos que el derecho familiar abarca; en t~rminos genera -

les, porque en el presente trabajo de investigaci6n, lo que 

se persigue como objetivo primordial, son los programas en-
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caminados a la protecci5n y seguridad de menores e incap! 

ces, sin menoscabo de la legislaci6n familiar; pero como se 

hizo notar al iniciarse el desarrollo del presente punto, 

se consideraría que tratar el derecho familiar, tendrta que 

hacerse en un trabajo especial, para poder considerar todas 

las cuestiones que esta legislaci6n trata y refiere. Por -

ahora se ha hecho m~s importante tocar el tema de los meno

res e incapaces, ya que estos representan al futuro de la -

raza humana y se considera que en la forma en que se trate 

y eduque a estos se les podr4 dar un mejor bienestar en sus 

personas y estos a su vez con las generaciones subsecuentes 

adem4s de no olvidar que los menores indudablemente tambi6n 

se encuentran ligados estrechamente al derecho familiar, 

conformando una parte muy importante de ~ste. 
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2.- LEGISLACION Fl\MILIAR 

DE LOS ESTADOS. 



Ast como se hizo la observaci6n en el punto que ant! -

cede, se considera que tratar sobre la legislaci6n de todos 

los estados de la RepQblica Mexicana, consistir1a en la re~ 

lizaciOn de un trabajo especial, motivo por lo cual se tra

tar& de dar a conocer lo mSs sobresaliente de la legisl~ 

ci6n en este punto, ademSs de que el trabajo es encaminado 

a la protecci6n de menores e incapaces, por lo que se avoc~ 

ra a lo m!s importante que al respecto se legisle en los 

estados que conforman a México. 

Al respecto de est6, dos estados se hacen presentes 
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por su avance en lo que refiere a menores e incapaces, los 

cuales pueden servir como ejemplo de una reforma dentro de 

la legislaci6n a nivel Nacional, es decir, de observancia -

en todos los estados del pais. Estos estados son: el Estado 

de ourango y el estado de Guerrero. 

Por lo que toca al estado de Durango, en el año de 

1980, se pdblico la Ley de Protecci6n al Niño, misma que en 

sue arttculos primero y segundo establece: 

Art. lo.- En el estado de Durango se considera priori

tario y de inter6s pOblico el salvaguardar y hacer respetar 
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!os derechos asignados al niño y los establecidos en la pre

sente Ley. 

Art. 2o.- Los infantes dUran9uenses son la m&xima riqu~ 

za de nuestra Entidad Federativa y se les considera deposit~ 

rios de la preocupacidn, cuidado y mSxima atención de autor! 

dades y ciudadanos en general. 

Este ordenamiento de observancia local, se puede consi

derar como un avance dentro de este carr.po, en raz6n de ca~ -

tener disposiciones ya legisladas sobre la protecci6n, segu

ridad, educaci6n ~· bienestar f!sico, moral y mental para los 

menores. 

La ley de Protecci6n al Niño del Estado de Durango, tr~ 

ta de abarcar todas las cuestiones necesarias tendientes al 

desarrollo sano de los menores de esa entidad. 

El art!culo sexto dispone 1 

Queda estrictamente prohibido a los padree, tutores, 

maestros quienes ejerzan la patr!a potestad y ciudadan!a en 

general el propiciar o ejercer maltrato a los niños, así co

rno cualquier castigo que pueda causar descrAdito, deshonra o 

sea objeto de burla sobre el menor. 



En el precepto anterior, se observa que para una mejor 

protecci6n al menor, los padres o quienes ejerzan sobre los 

mismos la patria potestad, no podr4n sujetarlos a castigos 

o malos tratos, así como tampoco a ofensas que puedan ser -

humillantes para éstos, viendo en todo por su beneficio ta~ 

to f!sico como mental, puentes estos importantes en el desa 

rrollo de los niños. 

As! mismo esta Ley prevee la intervenciOn de las auto

ridades estatales en el cumplimiento de la misma, ast como 

en cuanto a la preferencia de los menores en recibir los 

alimentos básicos e indispensables, proporcionarles un am

biente de desarrollo y diversiones de acuerdo a su edad, 

todo esto encaminado a la buena formaci6n de los niños de -

ésta entidad. 

Por otro lado, en el Estado de Guerrero, se crea el 

C6di90 del Menor para el Estado Libre y Soberano de Guerre

ro. 

Este ordenamiento, un tanto mSs amplio y explicito que 

el anteriormente citado, abarca en raz6n de la Ley del es -

tado de Durango, más aspectos complementarios para la debi

da legislaci6n y cumplimiento de normas encaminadas a la 

seguridad y protecci6n de los menores, que van desde su co~ 
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cepci6n dentro de la unión familiar, hasta su total desarro 

lle, incluyendo disposiciones tanto para la familia desde -

los inicios de su formación como tal, así como lo relativo 

para tratar los casos de menores infractores, su rehabilita 

ci6n a la sociedad y su procuraci6n de una buena educación 

para su mejor desarrollo f!sico y mental. 

El C6digo del Menor para el Estado Libre y soberano de 

Guerrero, maneja aspectos como lo son: 

La Protecci6n Preconcepcional; tratando en este punto 

sobre los tutores padres, en la formaci6n de una familia y 

encaminados a la integración familiar para el buen desarro

llo de un menor. 

La Protecci6n Natal y del Recien Nacido. 

Protecci6n a la· Primera y Segunda Infancia, la Protec

ci6n Familiar, contemplando en este punto la investigaciOn 

de paternidad, para el otorgamiento, as! como el reconoc! -

miento de derechos y obligaciones. 

La Protecci6n del Manor Trabajador. 

La Protecci6n Social. 

La Protecci6n del Menor en Estado Antisocial1 punto -

que trata sobre la delincuencia de los menores y la forma 

en que se orientará, educará y rehabilitará al menor infrac 

tor, para GU reintegraci6n a la sociedad del Estado, as! -

como las Autoridades encargadas de cumplir con est&s dispo-
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siciones. 

En ambos ordenamientos Estatales, se puede observar un 

avance encaminado a la protecci6n, desarrollo y seguridad -

de los menores, avances que deber1an ser considerados no 

sOlo a nivel de uno o dos estados de la República o del 

fuero coman, sino a una observancia Federal, es decir, para 

toda 1a República Mexicana. 
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Estas legislaciones citadas, ast como las del punto ~· 

antecedente, vienen a significar un adelanto considerable -

en lo que a legislaci6n sobre menores se trate, sin embargo 

no existe una que se encamine a la protecci6n y seguridad -

de un incapaz, insistiendo en que éste también necesita de 

una legislaci6n especial para su buen desarrollo integral. 



3.- JURISPRUDENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 



TERCERA SALA 

TESIS 49 

INVESTIGACION DE PATERNIDAD. REPRESENTACION DEL -

MENOR POR LA MADRE AUN CUANDO ESTA NO LO HAYA RE

CONOCIDO ANTE EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. 

Amparo directo 6886/78.- Estela Picena Quiroz.-

12 de noviembre de 1981.- 5 votos.- Ponente: J. 

Alfonso ArzSpalo.- Secretario: Victor Hugo D1az 

Arellano. 

TESIS 64 

PATERNIDAD, VALOR DE LA PRUEBA PRESUNCION EN LA 

ACCION DE INVESTIGACION DE LA. 

Amparo directo 2353/Bl.- Ma. del Carmen P~rez -

Lozano.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente• RaGl 

Lozano Ram!rez.- Secretario: Teodoro Camacho Pal! 

yo. 

TESIS 65 

PATRIA POTESTAD. DEBE CONFERIRSE A LOS ABUELOS 

QUE DEMUESTRAN INTERES EN EJERCERLA. 

Amparo directo 672/81.- RaGl Mendez Medina y otro 

17 de junio de 1982.- Unanimidad de 4 votos.- Po 
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nente: GLorla Le6n Orntes.- Secretario: Francisco 

Jos~ Domtnguez Ramtrez. 
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C A P I T U L O I V 

EL ACUERDO 9/87, DEL C. PROCURADOR GEt!ERAL 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 



l.- ANTECEDENTES. 



A lo largo del presente estudio, se han visto aspectos 

como los antecedentes de la Procuraduría General de Justi -

cia del Distrito Federal, as1 como de su titular, lo ref~ -

rente a los acuerdos en general, al menor e incapaz, su le

gislaci6n, un marco comparativo de la misma, etc., todo es

to como preSrnbulo para tratar el tema principal que nos 

ocupa en el presente trabajo de investigaci6n. 

Para un mejor desenvolvimiento de este capitulo en ge

neral, se considera necesario la transcripci6n del acuerdo 

9/87, para evitar el citarlo en su contenido, tantas veces 

como se mencione, sin embargo, primero se trataran sus ant~ 

cedentes, para poder conllevar un orden sistemático. 

Al citar los antecedentes del acuerdo 9/87, se debe 

remitir al año de 1977, cuando por medio del Acuerdo A/22/-

77, de fecha lE. de agosto de este mismo año, se dispone la 

adscripci6n de un trabajador social, para cada una de las -

Agencias Investigadoras del Ministerio PGblico, con el pro

posito de brindar atenci6n en cuanto a lo relativo a tutela 

y prevenci6n para los menores relacionados con alguna av~ -

riguaci6n previa, acuerdo que fue confirmado por la Circu -

lar C/006/83, misma que se ernitio el 22 de abril de 1983. 
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PoSteriormente, en el Manual de Organizaci6n de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de 

fecha ll de marzo de 1984, se forma la unidad denominada -

Coordinaci6n de Trabajo Social, substituyendo a la Dires -

ci6n General de Servicios Sociales. Esta coordinaci6n se 

integra con un departamento de Trabajo Criminallstico y 

otro de Asistencia Social Temporal (siendo este el antece

dente del ahora Albergue Temporal para menores e incapaces) 

teniendo como funciones entre otras, la atenci6n a menores 

o incapacitados; emitir estudios sociocriminol69icos o vis 

tomol6gicos para apoyo del Ministerio PGblico; orientar y 

canalizar en su caso hac!a las instituciones asistenciales, 

a los menores e incapaces o personas que lo necesiten, es -

pecialmente los primeros mencionados, relacionados con ave

riguaciones previas, extraviados o abandonados; y proporci~ 

nar atenci6n a las personas que ingresen al Albergue Tempo

ral de la Procuradur1a y en las Sreas de detenidos. 

El 20 de abril de 1987, se pGblica en el Diario Oficial 

de la Federaci6n, el acuerdo 9/87, emitido por el c. Procur~ 

dor General de Justicia del Distrito Federal, Lic. Renato -

Sales Gazque, mismo que en su contenido dispone: 

ARTICULO PRIMERO.- En todos los casos de qua conozca -

la Direcci6n General de Averiguacion&s1Previas, la Dire~ 



ci6n General de Control de Procesos Penales, o la subdirec

ci6n de Trabajo Social, en cuanto el asunto respectivo pue

da originar para algún menor u otro incapacitado, situaci6n 

de conflicto, de daño o de peligro, se turnarán los exp! 

dientes o duplicado de los mismos a la Direcci6n de Repr~ -
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sentaci6n social en lo ramiliar y Civil, dejando a su disp~ 

sici6n, en su caso, en el Albergue Temporal de esta Procu -

radur!a, a los afectados, para que previo estudio del as un-

to, dicha Direcci6n determine lo que corresponda hacer al -

Ministerio Público, y de inmediato ejercite las actividades 

consiguientes, a fin de que se proporcione a los afectados 

la más amplia protecci6n, ya sea entregSndolos a sus fami -

liares si no hay inconveniente para ello, canalizándolos a 

algún establecimiento asistencial, o promoviendo ante los -

Tribunales competentes la designaci6n de custoOios o tute -

res, u otras medidas que jur!dicamente correspondan. 

La Direcci5n de Representaci6n Social en lo Familiar y 

Civil podr& ordenar las investigaciones, localizaciones, e! 

tudios y examenes que se requieran para la mejor motivaci6n 

y fundamentaci6n de sus determinaciones y para la mayor 

prontitud de las acciones que sean pertinentes. 

ARTICULO SEGUNDO.- La Dirccci6n de Rcpresentaci6n so

cial en lo Familiar y Civil, dirigirá a la Subprocuraduría 



de Averiguaciones Previas toda solicitud de expedientes, o 

de menores o incapacitados, o de informes en\relaci6n con 

los asuntos que maneje la Direcci6n General de Averiguaci~ 

nes Previas y dirigir& a la Subprocuradurta de Procesos to 

da solicitud de expedientes, o de manares o incapacitados, 

o de informes, relacionados con los asuntos que maneje la 

Direcci6n General de Control de Procesos Penales o la Sub

direcci6n de Trabajo Social: y en caso de que se autorice 

lo solicitado, se correr& la docurnentaci6n necesaria para 

comprobaci6n y seguimiento. 
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ARTICULO TERCERO.- La Subdirecci6n de Trabajo Social 

concentrará prioritariamente su atenci6n y actividad en la 

direcci6n, control y constante evaluaci6n del desempeño de 

su personal en las Agencias Investigadoras, en el Albergue 

Temporal y en cualquier otro &mbito en donde deban cumpli~ 

se funciones que la normatividad respectiva establezca como 

obligatorias para la Procuradur!a, de manera que el desp~ -

cho de cada caso concreto alcance la mayor efectividad y 

calidad posible. 

ARTICULO CUARTO.- La Subdirecci6n de Trabajo Social 

seguir5 adscrita a la subprocuradur1a d~ Procesos, sin per

juicio del apoyo que dentro do sus atribuciones deba pre~ -

tar a la Direcci6n General de Averiguaciones Previas y a 

otras &reas do la Instituci6n. 



ARTICULO QUINTO.- En lo que se opongan al presente 

Acuerdo se revocan el diverso Acuerdo A/22/77 de 18/Agosto/ 

77, l~ Circular C/006/83 de 22/Abril/83, y el Manual de Or

ganizaci6n de 11/Marzo/84. 

TP.MISITORIO. 

UNICO.- El presente acuerdo entrar& en vigor el dta 

siguiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial de la -

Federaci6n. 

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n. 

M~xico, D.F., 10 de marzo de 1907. El Procurador Ge

neral de Justicia del Distrito Federal. Renato Sales Gas

que. - RO.br ica • 
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2.- OBJETIVO. 
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El objetivo fundamental del Acuerdo 9/87, como se pue

de desprender del texto contenido en el punto anterior, co~ 

siste en las determinaciones que se deban tomar, tratándose 

de asuntos en los que se pueda originar para algún menor o 

incapaz, tal y como lo marca, una situaciOn de conflicto, -

de daño o de peligro. Dichas determinaciones ser~n encami

nadas para la pronta protecci6n y seguridaa·ae los menores 

·e incapaces que se encuentren en alguna de estas situaci~ -

nes que marca este acuerdo, y sobre todo, la cooperaci6n de 

las &reas de la Instituci6n, dentro de lo que determine la 

Ley, para que se preste el auxilio necesario en lo que res

pecta a esta disposici6n. Este cargo lo deja a una DireE -

ci6n, la cual como se manifiesta, podrá ordenar todos los -

estudios necesarios para poder determinar las acciones que 

puedan permitir el mejor desempeño y la intervención del 

Ministerio PGblico dentro de estos asun~os, esto es, en de

legación de funciones del Procurador tal y como lo estable

ce la Ley Org!nica de la Prccuradurta General de Justicia -

del Distrito Federal, asl como mirando en todo por la segu

ridad y protección de menores e incapaces. 

Para un mejor entendimiento de el objetivo a seguir 

con este acuerdo, se pueden citar las medidas inmediatas 
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que toma la Procuraduría en estas situaciones; estas accio

nes se pueden traducir de la siguiente manera: cuando la 

Instituci6n tiene conocimiento de algún menor o incapaz, re 

lacionado con alguna averiguaci6n previa, ~ste como victima 

de algún abuso cometido en su contra, inmediatamente el 

Agente del.Ministerio PGblico Investigador, da intervenci6n 

al Departamento de Trabajo social, así como remite desqloce 

de la indagatoria a la Direcci6n de Representaci6n Social -

en lo Familiar y Civil para su conocimiento; el paso a s~ -

guir será que el Departamento de Trabajo Social, en ese mi~ 

mo instante trasladar~ al menor o incapaz al Albergue Temp~ 

ral de la Procuradur1a, para abocarse a su cuidado y ate~ -

ci6n inmedtata que el menor o incapaz requiera, ast como se 

le tomaran sus datos y estudios necesarios para dar aviso -

a sus familiares, esto con el fin de rein~egrar al menor a 

su nOcleo familiar en el cual se desarrolla, viendo en todo 

que dicho menor o incapaz no resulte afectados en caso de -

que dicho menor no cuente con familiares este departamento 

lo canalizará a algún establecimiento asistencial para que 

le sean proporcionadas todas sus necesidades más apremian

tes, mientras se resuelve su situaci6n jur1dica1 la Direc

ci6n de Representaci6n Social en lo Familiar y Civil, atra 

v~s de su Departamento de Asuntos de Menores, realizará los 

trámites necesarios tendientes a la protecci6n legal del -

menor o incapaz ~fectado, pudiendo determinar legalmente la 
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determinaci6n m&s satisfactoria para el menor o incapaz, ya 

sea entreg&ndolos a sus familiares si no hay impedimento 

legal para ello, practicar los estudios necesarios para es

to viendo en todo que el ambiente familiar no sea el que 

afecte a los antes mencionados; o bien canalizarlos a algún 

establecimiento asistencial para su debido cuidado; o pr~ -

mover ante los Tribunales competentes, las custodias o tut~ 

las mirando siempre por el bienestar f !sico, moral y emoci~ 

nal para el menor o incapacitado que se encuentre en las 

situaciones antes marcadas. 

Esto es a grandes rasgos las acciones m&s apremiantes 

encaminadas a la protecci6n y sequridad de los menores e 

incapaces, que se tratan Ce manejar y surge como objetivo 

primordial del acuerdo 9/87. 



3 • - FUNDAME!;TO LEGAL. 
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El fundamento que da base normativa al Acuerdo 9/87, -

se encuentra primeramente en la Constituci6n Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, pero esto será tratado en un 

punto aparte, por el momento s61o, se tratará el fundamento 

de la Instituci6n. 

Como punto primero, se hablará del fundamento que dis

pone la Ley Orgánica de la Procuradur!a General de Justicia 

del Distrito Federal, mismo que sirvi6 para la emisión del 

acuerdo. 

El artículo primero, el cual refiere a la Instituci6n 

en s! y su constitucionalidad, as1 como lo que las dem4s -

leyes establezcan al respecto. 

El Articulo segundo, el cual trata sobre la Instit~ -

ci6n del Ministerio POblico y sus atribuciones, concretame~ 

te en su fracción tercera, que dicet RProteger los intere

ses de los menores incapaces, asl como los individuales y -

sociales en general, en los tArminos que determinen las le

yes.• 

El articulo quinto, mismo que desglosa en t~nninos más 



espec1f icos 1a func16n de! Minis~erio Pfiblico a que hace 

referencia !a fracci6n tercera antes citada. 

El art1cu10 septimo, que fundamenta la delegacion de 

las funciones del Procurador, a los representantes del Mir

nisterio Público en base a los reglamentos y acuerdos que 

~ste dicte en el Ambito de su competencia. 

El articulo noveno, que maneja las bases orgAnicas de 

!a Instituci6n de la Procuradur1a. 

!OS 

El art!culo decimo, que trata de las funciones inmedi! 

tas de los auxiliares del Procurador, dentro del margen de 

su competencia y de los acuerdos que ~ste mismo dicte. 

Y el art!culo decimo septimo, que establece la funci6n 

del Procurador, de emitir acuerdos, circulares y manuales -

de organizaciOn, para un mejor desempeño de las funciones -

de los servidorus pGblicos, as1 como lo conducente a los ª! 

t1mulos que reciban estos y lo relativo a la remoci6n, con

trataci6n y control del personal auxiliar a su cargo. 

Ahora bien, segG~ lo anterior, por consiguiente el fun

damento subsecuente es el que establece el Reglamento lnt~ -

rior de la Procuradur!a General de Justicia'dcl Distrito 
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Federal, mismo que se deriva de la Ley Org!nica antes invo

cada y Asta a su vez de la Ley Org!nica de la Administr~ 

ci6n PGblica Federal, que da origen a estos reglamentos pa

ra determinar las funciones de cada dependencia del Ejecut! 

vo Federal. 

El Reglamento Interior de la Instituci6n, establece 

similares disposiciones que la Ley, s6lo que mSs explicitas 

dando ademSs las atribuciones necesarias, creando las Dire~ 

cienes, Departamentos y en general todos los auxiliares pa

ra el mejor desempeño de las funciones de la Instituci6n. 

Los art!culos que fundamentan la creaci6n del acuerdo 

9/87, contenidos en el Reglamento Interior son: primero, -

tercero, cuarto parr&fo primero quinto en su fracci6n deci

mo primera y el decimo octavo, en su fracci6n primera1 ref! 

riéndose estos a la Instituci6n, au titular, delegaci6n de 

funciones de late y departamentoa que intervienen en las 

atribuciones neceaarias conferidas en el acuerdo. 

Se han citado de esta manera loa articulas que crean y 

fundamentan el acuerdo 9/87, en raz6n de que la maio0rla de 

estos ya han sido tratados y explicados con antelaci6n den

tro del presente trabajo. 



4.- SUJETOS DEL ACUERDO O HIPOTESIS 

CONTEMPLADAS EN EL MISMO. 
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Los sujetos o hipOtesi 1contempladas en el acuerdo 9/-

87, se pueden definir en las funciones e instrucciones Del~ 

gadas por el Procurador a sus auxiliares, en el sentido de 

que se de el inmediato aseguramiento y protecciOn que se 

deba dar a menores e incapaces relacionados con algGn ave 

riguaci6n previa, que represente para estos una situaci6n -

de daño o de peligro. 

Estas hip6tesis contempladas oe encaminan para dar una 

debida prevenci6n en las situaciones marcadas por el acuer

do, es decir, que los servidores pablicos llevarSn a cabo -

todos los tr&nites que resulten necesarios en la funci6n de 

protecci6n y seguridad tanto f1sica como mental, para los -

menores e incapaces; poniendo en todo la coordinaci6n de 

las Sreas de la Instituci6n, encargadas en esta tarea para 

poder hacer m4s eficaz esta resoluciOn del Procurador. 

Todas las acciones dictadas por el acuerdo 9/87, cante~ 

plan en su contenido la pronta y expedita resoluciOn, por 

parte de la InstituciOn de la Procuradur!a General de Jus 

ticia del Distrito Federal, dentro del ámbito de su comp! 

tencia, de ls situacionea que pudieran sucitarse en torno a 

la protccci6n de manores e incapaces y en un determinado mo-
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mento, poder prevenir estas hip6tesis. 

Aparte del objetivo a perseguir por el acuerdo, ya an

teriormente citado, dentro de los sujetos o hip6tesis que -

contempla el mismo, es dar debido cumplimiento a lo establ~ 

cido por el parr!fo Oltimo del articulo cuarto constitucio

nal, tratando adem4s de que se de una debida orientaci6n a 

los problemas y abusos que se cometen en contra de los m! -

nares e incapacitados, que en un memento dado como se ha 

tratado a lo largo de este trabajo, no pueden ejercer sus -

derechos, debido a la incapacidad natural o legal, que terr 

gan implicita. 



5.- CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO. 
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Las normas constitucionales que permiten la creaciOn -

de este acuerdo, se pueden tomar en lo que al respecto e~ -

tablecen los art1culos cuarto, parte final, setenta y tres, 

en su fracci6n sexta, base quinta y ochenta y nueve, en su

fracciOn primera de la ConstituciOn Pol!tica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El art1culo cuarto en su Gltimo pfirrafo establece: 

"Es deber de los padres preservar el derecho de los menores 

a la satisfacciOn de sus necesidades y a la salud f1sica y 

mental. La ley determinar& los apoyos a la protecciOn de -

los menores, a cargo de las instituciones pGblicas." Encon 

trSndose en el precepto anterior la base esencial del ta~ -

tas veces referido acuerdo, dando la pauta para la debida -

protecciOn de los menores. 

El articulo 73, fracciOn VI, Basesª, dispone: 

"Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

VI.- Para legislar en todo lo relativo al Distrito Fe

deral, sometiAndose a las bases siguientes: 

sª.- El Ministerio PGblieo en el Distrito Federal e!!. -

tará a cargo de un Procurador General, que residir5 en la -



Ciudad de M~xico, y del número de agentes que determine la 

ley, dependiendo dicho funcionario directamente del Presi

dente de la RepQblica, quien nombar! y remover! libremen -

te." 
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Y el articulo 89, fracci6n I, mismo que a la letra di-

ce: 

"Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presiden

te son las siguientes: 

I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Con

greso de la Uni6n, proveyendo en la esfera administrativa a 

su exacta observancia:" ... 

El ordenamiento anterior es el que permite la creaci6n 

de las Leyes Org&nicas del Ejecutivo Federal, entre ellas, 

la Ley Or9&nica da la Procuradurta General de Justicia del 

Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Instituci6n 

derivado de esta misma, los cuales confieren las atribucio

nes necesarias al titular de la Procuradurta, para que den

tro del linbito de au competencia pueda emitir los acuerdos 

necesarios para el mejor desempeño de las funciones de la -

Instituci6n dal Ministerio PGblico. 



NOTA. 
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Con fecha 26 de abril de 1989, se pdblica en el Diario 

Oficial de la Federaci6n, el Acuerdo A/024/89, mismo que se 

emite en substituci6n del acuerdo 9/87, derog!ndose éste, -

con la creaci6n del nuevo acuerdo. 

Este acuerdo, trata las mismas bases que el anterior,

procurando ademSs, que la funci6n que se quiere dar con es

ta disposici6n, ast como el objetivo a perseguir, logren 

una mayor eficacia y desempeño en su complementaci6n. Se -

estructura con esto las Direcciones y Departamentos enea~ -

gados a estas tareas, para brindar una mayor eficiencia en 

el desarrollo de sus funciones, 

En apoyo a est6 nuevo acuerdo, en el Diario Oficial 

de la Federaci6n de fecha 4 de Agosto de 1989, se pdblica -

el acuerdo A/032/89, mismo que da creaci6n a u!Wl Agencia -

del Mini•t•rio ?6blico E•pecializada en A•untos de Menores, 

la cual conocer& sobre los aauntos de menores o incapaces -

que •e encuentren relacionados con algdn Averiguaci6n Pr~ -

via, pudiendo a•t esta Agencia, e•tar en po•ibili4ades de -

•olicitar todo lo que al r••pecto considere necesario, en -

el ámbito de su competencia y funciones, para la pronta y -

exacta resoluci6n de la situaci6n jurfdica en que se encuen 
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tren los afectados, conociendo tambi6n de asuntos de men~ -

res infractores, los cuales los remitir& al Consejo Tutelar 

para ~anores Infractores del Distrito Federal, por ser la 

autoridad competente en estos casos, todo esto sin que re -

sulte en detrimento de su seguridad y proteccien que el Es

tado trata de brindar. 



CONSIDERACIO!IES PERSONALES. 
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El oojetivo del presente trabajo de investigaci6n, ha 

sido el de analizar una disposici6n interna, dentro de una 

dependencia del Ejecutivo Federal como lo es la Procuradu

r1a General de Justicia del Distrito Federal, pero princ!

palmente observar los alcances que dicha disposici6n pueda 

tener dentro del Derecho Positivo Mexicano y la legislaci6n 

de nuestro pa1s, todo esto encaminado al tema de protecci6n 

l-• seguridad para menores e incapaces. 

Durante el desarrollo sistematizado del presente, se -

han podido apreciar aspectos como lo son la procuraci6n de 

justicia, con sus diversas variantes y cambios, lo referen

te a los menores e incapaces, la legislaci6n que al respec

to se puede encontrar, la comparaci6n con otros sistemas o 

legislaciones, en raz6n de sus diferencias o aportaciones, 

as1 como el propio anSliais de la disposici6n a tratar: en 

virtud de esto se puede considerar: 

l.- La procuraci6n de justicia de nuestro pa1s, desde 

el punto de vista evolutivo de la misma, denota una serie 

· de cambios constantes que se encaminan, si no a su perfec

cionamiento, si al mejor desempeño de ésta, para la debida 

prevanci6n y persecuci6n de los delitos que deterioran se-
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riamente a la sociedad. 

2.- Tanto la legislaci6n como las dependencias del 

Ejecutivo Federal, sin olvidar los Tribunales del pats, tra 

tan constantemente de crear medidas y disposiciones que se 

orienten al buen desempeño de sus funciones, y en beneficio 

de los gobernados, tanto en su persona como en su patrim~ -

nio y sobre todo dentro de la seguridad pGblica1 medidas 

que no alcanzan su objetividad total debido a las problerna

ticas internas de dichas instituciones, mismas que para su

saneamiento serta necesaria una depuraci6n total del siste

ma lo cual llevarta años en lograr, sin embargo el Gobierno 

(refiriAndose con esto a los tres poderes que lo conforman), 

est4 luchando por lograr tales objetivos. 

3.- Los acuerdos dictados o emitidos por el Ejecutivo 

Federal y sus dependencias, dentro de la esfera de su com

petencia, son creados para el mejor desempeño de las miemas 

en cuanto a funciones respecta, sin embargo estos no poseen 

car&cter legislativo, sino que son de ordenamiento interno; 

no obstante algunos ae podr1an tomar en consideraci6n para 

reformas o adiciones en la legislaci6n de la materia, en -

base a la practica de los miemos, para un mejor desempeño. 

4.- Fincar las bases de una 6ptirna procuraci6n de ju~ 

ticia, dentro de las posibilidades del pa1s, tanto econ6rni 
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cas como educacionales, en la creaci6n de programas espectf ~ 

coa y que representen una eficiencia dentro de la comunidad, 

sin detrimento de los principios normativos de la misma. 

S.- En cuanto hace a menores e incapaces, como se da a 

notar en los puntos tratados, requieren de una legislaci6n 

especial, misma que conlleve una protecci6n y aseguramiento 

tanto flsico como mental, moral y emocional, asl como un 

mejor desarrollo en el tratamiento de su rehabilitaci6n y -

reinte9raci6n a la sociedad, tomando en consideraci6n las -

necesidades mSs apremiantes de los mismos, para el logro de 

los objetivos que se persiguen. 

6.- Hablar sobre impunidad dentro de la incapacidad 

natural que poseen los menores de edad, sertan de tratarse, 

no s6lo atendiendo a la disminuci6n de su edad, para que 

puedan ser sujetos al sistema penitenciario, como medio de 

su rehadaptaci6n, en raz6n de la gravedad del delito com~ -

tido, sino m4s bien se debe atender a una serie de estudios 

encaminados a la obtenci6n de la raiz principal del proble

ma que se origina, para as! estar en aptitudes de poder pr~ 

venir tales situaciones. 

7.- Lo anterior tambi6n repercute no s6lo en el aspee-
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to de tratar a menores e incapaces, ya que es de considera! 

se al respecto que desde el punto de vista de la prevenci6n 

estos estudios deberSn abarcar a la integraciOn misma de la 

familia y al nGcleo en el que los menores se desenvuelvan, 

optSndose por una debida educ~ci6n de las personas en cuan

to a lo que estos valores signifiquen y a su vez estos pue

dan estar en condiciones de proporcionar una correcta educ~ 

ci6n a los integrantes de la familia GUe est5n conformando. 

e.- Por otra parte, es indispensable la intervenci6n -

del estado, dentro de una correcta legislaci6n en cuanto a 

incapacitados se refiere, toda vez que debido a su probl~ -

matica, se encuentran expuestos a sufrir serios detrimentos 

en su persona y sus bienesJ por lo que es de proponerse, 

ast como estudios, programas, reformas y encuestas que puq-· 

dan permitir el conocimiento de las deficiencias y probl! -

m&ticas que se puedan sucitar en torno a la materia, ademSs 

de una correct~. legislación al respecto. 

9.- El Acuerdo 9/81, contiene dentro de sus disposici~ 

nea, funciones que se encaminan a una eficaz protección y -

s09uridad para manares e incapaces por parte de las autori

dades a que cst6 refiere, sin embargo este ordenamiento es 

de carácter interno y seria primordial e iIDprecindible que 

esto se elevar' a categor1a de le9islaci6n para su debida -

reglamentación y establecimiento, en ámbito competencial 
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completo para todo el pa1s, en beneficio de los objetivos a 

lograr en el mismo. 

10.- La Procuradur1a General de Justicia del Distrito -

Federal, da qrandes pasos tendientes a 6ptimizar las funci~ 

nes necesarias en lo que se refiere a menores e incapacita

dos, por lo que respecta al ordenamiento constitucional que 

marca, que la ley determinari los apoyos necesarios para lo 

grar el bienestar de los antes mencionados, sin embargo, 

como se ha hecho notar en repetidas ocasiones, est6 s6lo 

posee un ordenamiento de car~cter interno para la propia 

lnstitucidn, misma que tiene que buscar los caminos 11\&s ap

tos, para que dentro del ámbito de su competencia, no se 

cometan errores ni abusos de autoridad en las funciones co~ 

feridas por dichas reglamentaciones; es por esto que se pr~ 

pone la legislaci6n al respecto de esta materia, para estar 

en posibilidades de obtener los mejores beneficios desem

peños en las funciones de la Procuraci6n de una Justicia 

exacta y equitativa para todos. 
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