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INTRODUCCION 

El problema del maltrato a menores siempre ha 
existido, ya qua hay antecedentes que deauastran como 
éstos a travéc del tiempo y el espacio han sufrido 
agresionea en todos la~ for~as posibles. 

La niMez en nuestra época est6 sufriendo 
transfornlociones r6pidas. Los medios de comunicación 
masivos, entre otros factores, •lceleran el proceso de 
crecimiento, La desintegración familiar tiene efectos 
impactantes sobrü los ninos. Las contradicciones sociale~ 
repercuten en la estructura familiar, y ésta, a su vez, 
es expresión y reflejo de estas mismas contradicciones. 

Adolescen·tes criminales son, en su 
producto del desmembramiento familiar 
infantil. 

mayor 
en su 

parte, 
vida 

Considero que la familia siendo un elemento bdsico 
de la sociedad y un medio natural de crecimiento y 
bienestar de todos sus miembros, en especial de los niftos 
y Jóvenes , debe ser ayudada y protegida para que pueda 
asumir plenamente las responsabilidades que tiene para la 
comunidad. 

Se pensó en este trabajo, en el Primer Capitulo, que 
la parte de antecedentes es de gran utilidad porque 
muchos rasgos psicológicos a través de los siglou han 
tenido repercuciones en las conductas de los menores. 
Otro motivo es buscar soluciones propias, que deben 
tomarse del conocimiento de nuestra realidad. Sólo de 
manera comparativa dedico el Segundo Capitulo al aspecto 
internacional. 

El Tercer Capitulo corresponde o lo Ley que crea el 
Consejo Tutelar para menores infractores del Distrito 
Federal. La segunda parte de este Capitulo, se refiere a 
los Códigos del Menor Cde diferentes Legislaturas 
Locales) como instrumentos de protección a los derecho• 
de los menores, siendo una de las formas en que 
interviene el Derecho en la solución a esta problemdtica. 

El dltimo Capitulo Cuarto, va dirigido 
aplicación de posibles soluciones: en el campo 
Derecho Familiar, a nivel sociedad y en el 
institucional. 

a la 
del 

campo 
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No debemos dudar, que el tema esta rodeado de la 
es~era de lo económico, por eso resulta cierto que el 
alza inmoderada de precios, (independientemente del Pacto 
de Solidaridad Económica); el aumento del consumismo y la 
elevación moderada de salarios, afecten la estructura 
familiar lo que, unido a las grandes (concentraciones) 
urbanas, con toda su problem6tica, hacen que el indice de 
divorcios y de conflictos familiares de todo tipo 
aumenter a veces, en grados alarmantes, pero a pesar de 
todos los obst6culos, estamos convencidos que siempre 
prevalecerd con nuevos y ~is luminosos horizontes, la 
triangular esencia humana: individuo, familia, Estado. 

No olvidemos que lo principal pa~a la protección de 
la ni~ez, debe ser la for~3ci6n de conciencias sociales 
acerca de que el menor, es sien•pre, en todo caso, el 
adulto del maftana y que de nosotros depende el formar en 
él un sabio o un delincuente; un gobernante o un rebelde; 
un intelectual o un trabajador material, 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.- Etapa Precortesiana 

•J.). -Aztecas 

En este Capitulo, se intenta sólo explicar 
someramente la manera en que las distintas culturas y 
épocas han tratado al menor y la atención que le han 
prestado. Se seguiró por orden de importancia de cada 
cultura, en el que estardn mezcladas las formas y la 
protección que para Juzgarlo, corregirlo, castigarlo y 
educorlor etc.y e:<istían. 

La educación en el hogar de los aztecas se 
transmitía en un ambiente mds o menos flexible, se 
limitaba a dar consejos, pero cuando se tenia que 
imponer castigos éstos eran muy severos, por ejemplo, 
rasguftar con espinas de maguey a los pequeftos, obligarlos 
a oler el humo da chiles quemados, prdctica que se llevó 
a cabo también por los mayas. Como deber de las niftas fué 
imitar a sus madres en las labores domésticas menores y 
los niftos a los padres en las actividades de poca 
import11nci•l• 

En la época precortesiana, la enseftanza pdblica se 
impartia por dos sistemas: El Calmecac y El Telpochcalli. 

El Telpochcalli, era el colegio popular laico en el 
cual no se tenia tiempo para las prdcticas religiouas. 
Ahi, a los alumnos se les instruia para la guerra. A los 
eutudiantes de educacion media que no podian tener acceso 
a grados mds altos, los sometian a la realización de 
tareas domésticas y póblicas, y a un trato con menos 
limitaciones qum en el colegio de sacerdotes. Sus 
maestros los escogian entre los mejores guerrero•/ les 
permitian reunirae en grupos o intervenir en servicios de 
interés pdblico. No practican ayunos ni penitencias. 

A los quince aftos, los Jóvenes podian entrar al 
Calmecac, colegio religioso a cargo de sacerdotes, 
destin•ldo p•lr•:i. los hijos de los nobles, pero t•:i.mbién 
excepcionalmente recibian a los hijos de comerciantes y 
plebeyos. Par•:i escoger a. los S•lCerdot.es no se tom•:i en 
cuenta el linaje, sino las costumbres, la buena vida, los 
eJercicioa y la doctrina. Ahi, se instruye a los Jóvenes 
para el sacerdocio y las funciones del Estado. Se imparte 
educación de sacrificio y abnegación en la que cada noche 
t~nian que o~recer incienso y sangrarse las ore,j·~s y 
piernas con espinas on~e los dioses. 
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Asi, en estos dos sistemas se forwin voluntades 
fuertes, cuerpee robustos, caracteres consagrados al bien 
p6blica. 

De esta manera, a partir de la fecha en que el Joven 
cumplia veinte a~os~ podio contr•1er matrimonio. La mayor 
parte de la juventud se casaba entre los veintidós aMos, 
sólo los altos dignatarios y los soberanos podian vivir 
d1~r11nte nluchos •1Nos en conc•~binato 11ntes de casarse 
oficialmente, como sucedió con el rey de Texcoco, 
Natzahualcóyotl, El casamiento es considerado ante todo 
un asunto que se resolvía entre las familias y no entre 
los futuros contrayentes, esto segdn la versión 
tradicional. Unicamente los jóvenes podian hacer algunas 
sugerenci11s a sus p•1dres. 

Para que el individuo pasara de lo adolescencia al 
estado witrimonial, es decir, al estado de adulto, 
necesitaba librarse del Calmecac o del Telpochcalli y 
obtener la autorización de los maestros Junto a los 
cuales habia pasado tantos a~os. Un banquete ofrecido por 
la familia hacia posible pedir y obtener esta 
autorizaci6n. 

Todo Joven tenia desde su infancia la oportunidad de 
conocer de cerca la orden sacerdotal, en lo que se 
refiere a la nobleza, Los hijos de los comerciantes 
podían ingualmente ser admitidos en el Calmecac, sólo a 
titulo, es decir, como substitutos, Tal pareciera que el 
sacerdocio se abria a los miembros de la clase dirigente 
y difícilmente a los de la clase comerciante. A pe~ir de 
ello los sacerdotes mds venerados provenían de las 
familias wis humildes, pero excepcionalmente al joven de 
colegio de barrio sus maestros lo podian transferir al 
Calmecac. 

En caso de que los Jóvenes llegaran a la edad de 
casarse y no desearon hacerlo, entonces podían seguir la 
carrera sacerdotal consagróndose a Quetzacóatl. 

Es notorio que el pueblo indigena en esta etapa de 
la historia, practicó la educación obligatoria para todos 
y ningón ni~o sea cual fuera su origen social, se quedara 
sin instrucción, De esta manera vemos que la cultura de 
nuestros aztecas tenían especial atención a la 
instrucción de los Jóvenes para formar buenos ciudadanos, 
a pesar de los limitaciones q•~e e:<istian.* 

* Soustelle, Jacques. La vida cotidiana de los 
aztecas en visperas de la conquista, 2a. ed. México, FCE, 
1984 Cc 1953), PP• 57-62, 176, 177, 182, 188, 189, 
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Acerca de esta cuitura Luis Rodriguez nos dice que: 

'La ciudad de Tenochtitlón (actualmente ciudad de 
Mékicol~ fue la capital del Imperio Azteca que, en 
extención, cultura e importancia, nada tiene que envidiar 
a lo~ grandes imperios de la antiguedad. 

'El móximo esplendor del imperio fue durante la 
época de la 'Triple !'llianz•:i' <México, acolh•.iac:•in y 
tlacopanl, y de esta época son las normas que a 
continuación nos referiremos <siglos XIV a XVI), 

'El Derecho Azteca es consuetudinario y oral, de 
aqui la dificultad de su estudio ••• '* 

La organización de la Nación azteca se basa en la 
familia, y ésta es de criterio patriarcal predominante, 
Los padres tienen patrio potestad sobre sus hijos, pero 
no tienen derecho de vid•:l o muerte sobre ellos. Pueden 
venderlos como esclavos cuando sean incorregibles, o 
cua11do la miseri•l de la famili•l se11 auy grave, a juicio 
de la autoridad judicial. Tienen, ade~is, el derecho de 
corrección•** 

La ley ordena que la educación ~amiliar deberd ser 
muy severa, Sólo el padre ejerce la patria potestad y 
puede unir en matrimonio a sus hijos como mejor le 
p <"l rezc •:l , *** 

A primera vista podría parecer uno sumisión absoluta 
del menor, al grado de pasar a la categoria de cosa, pero 
en el pueblo azteca el respeto a la persona es 
extraordinario (no as! a su vida), y principalmente en lo 
referente a la protección de los menores. 

Asir ve~Js que todos los hombres nacen libres, adn 
siendo hijos de esclavos. Todos los hijos de cualquier 
~:ltrimonio, sea principal o secundario (ya que la 
poligamia es permitida, siempre y cuando se pueda 
sostener a las esposas>, serón considerados legitimes, 
Vender un niNo ajeno es un delito grave, y raptar a un 
ni~o se pena con la muerte por estrangulación. 

pp. 6, 7. 
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-- Li niir\or~ió. efe - 10 0:1t'los es excl•Jyemte de 
respo~sabilidad p~nal. 

Es decir, ya desde entonces la menoria de edad era 
un 11ten1.1•lnte de 111 pen11l id11d, •:i.unq•Je consider•1ndo como 
límite los 15 a~os de edad, en que los Jóvenes abandonan 
el hogar para ir al colegio a recibir educación 
religios•1, militar y civil. 

L•:i 
vi:lriedod 
donde, 
•1t'ios. 

educación eT'a muy comple·la, e incluía una gran 
de materiüsr principalmente en el Cal.mecac 

para ser sacerdote, debia estudi11rse d1Jrante 15 

Uno de los avances rnds relevantes, es que los 
aztecas ya tanian tribunales para menores, cuya 
residencia er•ln 1115 escuelas. 

Estos tribunales estaban organizados de la siguiente 
manera: Ql Calmécac, con un juez supremo, el 
Huitzanahualt, y el Telpochcalli, donde los Telpochtatlas 
tenían funciones de J•Jez de menores. 

Entre los aztecas la buena conducta de los menores 
es legislativan1ente muy cuidada. 

E~ectivamente, los Jóvenes de ambos sexos que se 
embriagaban eran castigados con la pena de muerte por 
garrote. La mentira en la mujer y el nifto, cuando éste se 
encuentre en educación, se castigaró con pequeftas 
cortadas y rasguftos en los labios del mentiroso, siempre 
que la mentira hubiere tenido consecuencias, 

También, 111 que injuriara, amenazara o golpeara o lo 
madre o ol padre, era castigado con lo pena de muerte, y 
era considerado indigno de heredar, por lo que sus 
descendientes no podrian suceder a los abuelos en los 
bienes de éstos. Cuando los hijos Jóvenes de ambos sexoD 
eran viciosos y desobedientes serian costigados con penas 
infamantes, como cortarles el cabello y pintarles las 
orejoar brazos y muslos. Estas penas eran aplicadas por 
los p•J.d res. 

Por otro lado, a las hijas de los se~ores y miembros 
de la nobleza que se conduelan con maldad se les aplicaba 
la pena de muerte. Los hijos que vendian los bienes o las 
tierras de sus padres, sin el consentimiento de éstos, 
serian castigados con la esclavitud si eran plebeyos y 
con la muerte ("secretamente ahogados") si eran nobles. 
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En el •l!:lpecto - sexu•il, lá represión er•l 
~drdcid~rcimente terrible, encontróndose disposiciones como 
( l•J.-s sigu.i~ntes): •Los hombres homosexu•lles ser6n 
castigados con la muerte, al sujeto activo se le dar6 
muerte clavóndole un palo en el cuerpo y al pasivo se le 
sacaban los intestinos por el orificio anal. A las 
mujeres homosexuales se les aplicaba la pena de muerte 
por garrote. El aborto es penado con la ~Jerte, tanto 
para la madre como para los cómplices, El estupro en 
sacerdotisa o en Joven perteneciente a la nobleza se 
castiga con la pena de muerte clav4ndoles un palo en el 
cuerpo y quemóndolos en ambos casos del delito. El delito 
de incesto se pena con la ~Jerte por ahorcadura o 
gar~ote. Cuando un•l sacerdotisa, una muJer conSQgrada al 
templo, o una mujer educada, sea sorprendida platicando 
clandestinamente con una persona del sexo contrario, se 
le aplica la pena de muerte."* 

Con lo anterior, nos podemos ya formar una idea de 
la estructura Jurídico social de los aztecas. Pueblo con 
adelan"\,o e:-:tr(iorclinario en materia juridica, 
principalmente en materia penal, en la que las leyes son 
obligatorias pa~:i. todos, nobles y plebeyos, en que 
conocen y manejan con habilidad los conceptos de 
culpabilidad, dolo, punibilidad, excluyentes, agravantes 
etc. 

El azteca ~ue un pueblo religioso, La religión 
azteca gira alrededor de tres dioses principales, que 
mencionaremos por su evidente importancia: 
Huitzilopochtli, dios de la guerra, de la brutalidad, del 
demonio, de la destructividad; su simbolo es el Sol, 
Co•itl ic•le, l•l diosa m•:i.d re, d ios•:i. de l•:i. vid•lr y de l•:i. 
~Jerte; su simbolo es la Tierra. Guetzac6atl, el dios del 
amor, del trabajo, representa la independencia, la 
tolerancia, la permanencia; su simbolo es el aire•** 

Entre los aztecas (a diferencia de otros pueblos>, 
tuvo •lno. i niport•:i.nc i•:i. n,.:i.yr.lsculo 1-hli tzi lopoc:htl i, dios 
sanguinario y varonil por excelencia, que los guia y 
protege en guerras y devastaciones. A él son elevados los 
principales templos y a él son ofrecidos los sacrificios 
humanos. Es necesQrio recalcar esto, pues lo ni~ez y 
juventud aztecas eran educadas en este culto, y desde 
pequeftos presenciaban los so.crificios humanos, viéndolos 
como cosa nat.uraJ. y neces•iria. 

** Ibid. P• 9, 



11 

El niNo azteca es educado en un ambiente de rigidez 
y austeridad aunque por una parte recibird todas las 
gratificaciones de la madre, permanecer6 con ella y las 
demós mujeres durante su primera infancia, en un mundo 
femenino y gratificador, pa~~ ser violentamente arrancacio 
de él e incluido al mundo masculino, fuerte, rudo y 
disciplinado, drnide tocio lo femenino es devaluado y 
considerado humillante. 

F'or otra parte, el nil'\'o vivi•i en una sociedad el!~ 
elevadísimo moralidad, en que adn las faltas Menores se 
penaban con la esclavitud o la ~~erte,y frente a esto, el 
sentimiento de dominador, de sojuzgador de pueblos, de 
conquistador sanguinario. En los colegios aprendiar 
simultóneamente~ dos cosas: a vivir en paz en la propia 
sociedad y a dominar o destruir las otras sociedades. 

A continuación se transcriben las palabras rituales 
que pronuncian las comadronas al nacer un nuevo ser en la 
sociedad azteca, ya que pocos pórrafos describen con 
mayor claridad el mundo precolombino: 

Si era nil'\'o: 'Hijo mio, muy tierno: Escucha hoy la 
doctrina que nos dejaron el seftor Ycaltecutli y la seMora 
Ycalticitlr tu padre y tu madre. De medio de ti corto tu 
ombligo: sóbete y entiende que no es aqui tu casa donde 
has nacido, porque eres soldado y criado, eres ave que 
llaman querchotl. Eres pdjarc que llaman lzacudn y 
t·~mbién eres ave y soldado del que est•i en todas partes; 
pero esta casa donde has nacido, no es sino un nido, es 
una posada donde has llegado, es tu salida para este 
mundof aqui brotas y floreces, aqui te apartas de tu 
madre como un pedazo de piedra donde se corta; ésta es tu 
cuna y lugar donde reclinas tu cabeza, solamente es tu 
posada esta casa; tu propia tierra otra es; para otra 
parte estós prometido; que es el campo donde se hacen las 
guerras, donde se traban las bw~allasr para alli eres 
enviado, tu oficio y tu facultad es la guerra, tu 
obligat:ión es d•:i.r de beber o:i.l soldado sangre de los 
enemigos y dar de comer a la tierra que se llama 
Tlaltecaxtli, con los cuerpos de los vencidos,'* 

* Ibid, PP• 9-11. 
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En caso de que fuera ni~a se le decial 'Habéis de 
est•lr dentro de t•~ C•lS•lr como el cor•lz6n dentro del 
cuerpo, no habéis de andar fuero da ella; no habéis de 
tener la costumbre de ir a ninguna parta; habais da tener 
la ceniza con la que se cubre el fuego del hogar; habéis 
da ser los piedras en que se pone la olla; en este lugar 
nos entierra nuestro se~or; oqui habéis de trabajar y 
vuestro oficio debe ser traer aguo, moler moiz en el 
metate; olli habéis de sudar Junto a lo ceniza y al 
hog1J.r. •* 
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b) .- Hayas 

En la cultura maya, los nil'l'os de descendencia noble, 
durante los primeros cuatro al'l'os de edad se desarrollaban 
en un ambiente de libertad, recibiendo caril'l'o, sustento y 
limpieza; nunca los hacian participes de los proble~1• de 
los adultos. En esta primera etapa no los sometian a 
cumplir disciplina alguna, pero como en su formación en 
esta edad, tienden a imitar todo lo que observan, los 
padrea cuidaban sus actos e imagen con el objeto de que 
los pequeMos tuvieran frente a ellos modelos dignos de 
ser copiados: esta cultura predicaba con el ejemplo. 

Los antiguos padres m11y11s esteban conscientes de que 
los p11quel'l'os •:1 tr'•lVés del ,jur.>go desarroll•1ban su cuerpo y 
su monte. Lo que era como una insignificante diversión, 
era para ellos la manifestación de la realidad infantil, 
decian que de esta forma les nacia la imaginación, 
inventiva y capacidad de creación; en los primeros aMos 
de edad no se les recriminaba por nada. 

Con objt~to de motiv•1rlos a eHpresai-se con alegria, 
se les enseMaba algunas cosas elementales de mósica, 
danza y canto; a los cuatro aftos ya podian fabricar una 
flauta o un tamborcito. 

Los padres consentían en que los menores tuvieran 
amigan y jugar en grupo, porque era muy i~portante que 
aprendieran a convivir, a relocionQrse socialmente; 
también les inculcaban los hdbitos de la limpieza, Para 
los mayas nobles, era de principal atenci~n, los paseos 
en la primerQ instrucción. 
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A partir de los cinco anos de edad, deja de 
disfrutar de la completa libertad para empezar a aprender 
a cumplir diveraas disciplinas, adquirir 
responsabilidades, apreciar totalmente los deberes del 
ser humano. So les exigían varios responsabilidade5 y 
recib!an cantigas muy rigurosos por sus errores, por 
ejemplo los obligaban a ayunar durante tres días y a 
picarse los m1~slos ante los dioses, con10 penite11cia y 
arrepentimiento, Los padres ma}'OS practic•lb•ln los 
castigos cuando los niNos ya hablan sido advertidos. Las 
medidas eran n16s drósticas cuando no tonian en cuenta los 
consejocl cuando burlan las leyes; no cumplían los 
d~berss; las reglas que se les ense~aban o cuando se 
n1uestran rebeldes. 

Los hijos tienen el deber de conocer 
actividad de sus padres, con el objeto de 
respeto y comprender la vida, en ellos se 
calor del alma, el amor por la vida.* 

a fondo la 
tener n11:iyor 
deposita el 

Aci, Luis Rodríguez nos explica que esta es una 
"Cultura ar.in mist.eric>S•l <ti:i.nt.o por su curios•:i 
desaparición como por la dificultad para descifrar sus 
Jerogl!ficoc) que tuvo notable influencia en México. 

"Loa primeros ~lyas se establecieron alrededor del 
•lNo 2600 •loC, El periodo precló.sico, vi6 su 
extraordinario esplendor del 292 al 9001 el postcló.sico 
se considera del 900 al 1250, a partir del cual principia 
la decadencia y el aband~10 de las grandes ciudades."** 

La minoria de edad era considerada como atenuante de 
responsabilidad. En caso de homicidio el menor pasaba a 
ser propiedad (como esclavo) de la faNilia de la victima, 
para compensar laboralmente el daNo causado. 

La comunidad maya no utiliza la Nós simple medida de 
seguridad en sus casas, lo que facilita los robos, que se 
consideran delitos graves. El procedimiento que se emplea 
para su castigo era un deber de los padres de reparar el 
dafto cometido a las victimas Yr en caso de no ser 
posible, el menor debla efectuar el pago con esclavitud 
hasta pagar la deuda·*** 

* Sodi M., 
los nl•J.Y•ls. 61:i. 
2'J-49' 71. 

Demmtrio y Adela Ferndndez. As! vivieron 
ed. México, Panorama Editorial, 1988, PP• 

** Rodríguez Manzanera, Luis. 
menores. México, Porróa, 1987, P• 5, 

Criminalidad de 



c).-Chichimecas 

Bajo denominación 'chichimeca' se incluyen diversos 
pueblos, y cu cultura no ha sido suficiontamente 
estudiada, en mucho por carecer de escritura. 

Los dotoa llegan a sur contradictorios, su 
persistente resistencia al conquistador espaftol los hace 
aparecer como salvajes, deshonestos, poligamosr 
antropófagos, etc., pero fuentes a6s fidedignas nos 
w1estran que la fiereza de sus costumbres no se reflejaba 
al interior del grupo, dentro del cual su comportamiento 
era pacifico y politice, ya que raras veces se observaban 
entre ellos riftam y peleas o tratos ilícitos e injustos. 
En lo comunidad no se observaban enganos, froudas, hurtos 
y no porque no tuvieran qué hurtarse, sino porque 
parecerian compartir lo que tenian entre todos. 

Este pueblo seminómada de cazadores y guerreros tuvo 
una organización rudimentaria; es de seftalarse su sistema 
de 'resistencia matrilocal'r en el que el hogar se forma 
alrededor de la madre, en una especie de matriarcado, 
fenómeno poco comdn en nuestras antiguas 
civilizaciones.'* 

2,- Etapa Colonial 

a>.-Código Espo~ol: 

Del Derecho Espaftol en México Colonial en los 
primeros •1ftos de la indopendenci•1 se debe 111encion•1r las 
siguiente• Cédulas! da 19 de febrero y de 7 de septiembre 
de 1803, que reglamentan la legitimación de hijos 
expósitos. Cniftos abandonadoa>.** 

Por Cédula Real de Carlos V, se fundan los primeros 
colegios/ a&!r Fray Pedro de Gante construye el de San 
Francisco <primera escuela en el Continente>, para lo 
exnobleza indigena. 

El Doctor f'edro López fundo una cas•:i de c11na similar 
a la de Santa Fé de Vasco de Quirogo, y el Hospital de 
S·:in L•izor•o, En 1582, en el Hompital de la Epi-f»1ni•1 se 
creo también en una caso de cuna. 

El siglo XVII ve inaugurarse 
principalmente por la gran cantidad 
est6n San Antonio Abad, San Miguel 
I:~el én, 

nuevas escuelas, 
de mestizos, osi 
y el Colegio de 

** Montero Duhaltr Sara. Derecho de •a•ilia. 3o. ed. 
Mé:<ico, F'orrú•l, 1987. <c 1984>, p, 291. 
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Es hasta el siglo XVIII cuando la corona se 
preocupó, aunque no lo suficiente, por los niNos 
desomparadoc, fundando la Casa Real de Expósitos 11785), 
la Congregación de la Caridad, con su departamento de 
1 Partos Oc1Jltos• Cmadres solteras) y un Hospicio. 

Nombres como los del Dr. Fern•Jndo Ortiz Cortés y del 
C•lp i t6n F r•Jnc i seo Zr'.lf'!ig•J, son dignos de record•J r; el 
primero, sacerdote de catedral, que runda una casa para 
nif'!os abandonados, y el segundo, un indigena que creó la 
'Escuela F·atri6tica•, para menores de conducta 
antisocial, precursora indudable de los tribunales poro 
menores. Ambos personaJes crearon sus instituciones de su 
propio peculio, adn con la oposición e intrigas de los 
autoridades de la época. 

Sin embargo, o fines del siglo XVIII y principios 
del XIX, los locales para ninos abandonados principiaron 
•l cerr•Jrse lh•JY ·~n decreto de supresión de l•1s órdenes de 
Hospitales, de 1820), su abandono 'ue terrible y se 
refugiaban en los lugares destinados o los mendigos. La 
guerra de Independencia sólo agravó la situación, que 
perduró casi todo el siglo XIX. 

Después de tod•1 la protección del mundo azteca al 
niNo, éste pasa a una categoría inferior, a ser 
conciderado meno• que cosa, bajo lo salvaJe opresión 
espaf'!ola. Tan sólo los frailes lograrian aliviar un poco 
los rigores de la conquista, pero en este combate es poco 
lo que pueden hacer, como no sea curar a los heridos y 
enterrar a los muertos. 

Se estob•l •?,jerciendo, en toda su plenitud y 
brutalidad el derecho de conquista; las Bulas 
pontificias que ordenaban inducir a los pueblos, que 
viven en t11les isl11s, y tierr11s, a que recib11n 111 

Religión Cristiana, fueron interpretadas por el 
aventurero. espaNol como aplastar a los pueblos e 
imponerles por fuerza el cristianismo. 

En un principio el espaftol, al no tener WJJeres, 
tomaba a los indigenas que quedaron co•o botin de guerra, 
gener•1lmente sin ninguno1 consider•ici6n, principi•indo un 
mestizaje en el que los hiJos son ilegitimas y las madres 
infravaloradas, humilladas por el espanol, para el que 
eran simplemente instrumentos de placer, y despreciadas 
por los mismo5 indigenaa, que en ellas veian la 
humillación de su raza. 
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El ni~o mestizo crecia sabiendo que era inferior, 
que debla someterse, y viendo al padre como algo 
supMrior, temido e inalcanzable, al que, sin embargo, 
admira y envidia, dase•l ser conlo él, QUnque sabe que 
nunca lo lograró. La madre se refugiar6 sentimental y 
emocionalmente en el hijo, sabiendo que el padre la ha 
tomado solamente por urgencia se~Jal. El ni~o, no 
solamente por la tradición indigena, sino por las 
motivaciones psicológicas de la madre era sobreprotegido 
(gratificado en exceso), 

Luego vendr!an las espa~olas, éstas si amadas, 
racpetadas; sus hijos creceT~fan en un ambiente de 
5Uperioridad, eran los criollos, los •se~oritos•, que 
tenian todas aquellas comodidades de que careció el 
padre, y que no le podian igualar en fuerza y valor. 

En el siglo XVI, las nuevas formas de trabajo, la 
miseria de los nativos, el abuso de los conquistadores y 
las enfermedadem, fueron factores que trajeron como 
resultado la muerte de millares de personasy con la 
consecuencia natural de un sinndmero de niftos huérfanos y 
abandonados. 

As!, varios religiosos y algunos seglares trotaron 
d~ au:<iliar a los millares de huérfanos que, •andan por 
tianguis a buscar de comer lo que dejan los puercos y 
perros', como dec!a Vasco de Quiroga al proponer la 
creación de nuevos centros de población. 

Desde el principio pesó sobre el hijo mestizo la 
ilegitimidad de su origen y cierta indiferencia 
despreciativa por su sangre india, del que solamente se 
liberaba, en parte, cuando la madre pertenecía a la 
familia de los reyes o grandes indigenas o cuando el 
padre espa~ol era un personaje de importancia, Cuando 
llegaban a la edad adulta los primeros mestizos, y 

_pusieron en evidencia que constituian un elemento humano 
cuya adaptación al medio era mayor que la de sus padres 
espa~oles, los gobernadores hispanos desconfiaron de 
ellos, y lec impidieron tener armas de fuego. La 
condición de los hijos mestizos no era tan inferior como 
la de los hijom mulatos, cuya madre habitualmente era 
negra. Como es sabido, en tiempo de la colonia existian 
tres clases sociales bien delimitadas: la de los indios 
puros, la de los mestizos y la de los espaftoles que 
formaban el grupo gobernante. 

En las comunidades hab!an escuelas donde se 
ensenaban artesanías y especi~icamente en Texcoco se 
estableció una escuela de mósica para los niNos 
indigenas. Como es sabido de todos, la educación en la 
conquista fué de carócter eminentemente religiosa. 
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La vida cultural de la Nueva Espa~a durante el 
virreinato er•:i intens11 y, 111.tnque:·e-r1:i el ref"lejo-y como es 
n•ltural, de l•l cultura europea, iba adquiriendo 
caracteristicos propias. 

En el aspecto educativo, la instrucción se dirigió 
en 11n principio c11si exclusivamente a la ense~anza del 
espaMol (ya que sin éste no podria enseMarse el 
cristianismo y después la doctrina católica), 

Los escasos colegios existentes fueron para la clase 
media y superior, las excepciones son pocas y las clases 
baja e indigena quedaron en la ignorancia. 

Hubo escuelas para mujeres (Zu~irraga funda la 
primera>, principalmente de monjas (con idea de lograr 
vocaciones religiosas)~ y algunas no religiosas~ llamadas 
'Escuelas de Amiga•, donde mujeres piadosas enne~aban a 
las niMas conocimientos elementales. 

En 1532 <siglo XVI), se funda el Colegio de la Santa 
Cruz de Tlatelolco, en 1547 se inicia el Colegio de San 
Juan de Letrdn. Se crean también el Colegio de Santa Fé y 
de San Ignacio de las Vizcaínas, para ni~as.* 

Este primer esfuerzo se vió deshecho por las 
autoridades virreinales, ya que pronto despertó el celo, 
y convirtieron los colegios en simples centros de 
alfabetización y adoctrinamiento religioso, puem era 
preferible mantener a la población sojuzgada e ignorante, 
ya que con esto se evitaba que •se ensoberbecieran o 
cayeran en herejía,• 

Para educación superior, se funda la real y 
Pontificia Universidad de México (1553), y Ouiroga crea 
el Colegio de San Nicol6s (Morelia), 

En cuestión asistencial, es digno de mención fray 
Bernardino Alvarez, que fundó el Real Hospital de Indios: 
con una sección para ni~os abandonados, el Colegio de 
Capuchinas, el Hocpital de San Hipólito y colaboró en el 
Hospital de J~sas•** 

* Luis Rodri9uez Manzanera, .QE....!.. Cih pp. 15-21 + 
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b).-Leyes del Virreinato 

En esta época, la estructura familiar era rigida y 
firme, y la autoridad del padre indiscutible y severa. El 
nino vivía som0tido a ella en un ambiente rígido y 
tlisciplin·~do, 

En es·la etapa las Leyes de Indias reglamentaron a lo 
fantilia, y son una recopilaci6n constituida en ~ornta 

disperS1l por céd1Jl1J,Sp mrlnd1J.tOSp pró.ctiCtlSv USOS y 
costumbres espaNolas que estructuraban las relaciones 
entre indios y espa~oles, las cuales variaron a través 
del tiempo, de acuerdo con el concepto que tanto los 
espaNoles que vivian en Indias como los que residian en 
Espafta, ~armaron acerca de las condiciones ntorales e 
intelectuales de los indígena•• 

En el Derecho indiano al que nos estamos refiriendo, 
no hay muchas referencias a los n1enores, por lo que se 
aplicaba supletoriamente el Derecho Espa~ol. 

Segón la Ley IV, la edad de responsabilidad plena 
era de 18 ano& cumplido&. 

La Ley IV mencionada, fue dada en su origen por 
Carlos V el 3 de octubre de 1533, ratificada en 
Valladolid en 1555; y confirmada por Felipe II en 1558 y 
en 1569, La preocupación de los soberanos refleja 
claramente la realidad existente en las colonias.* 

Después de la conquista, se crea en Texcoco la 
primera Escuela para Ni~as, que puede considerarse el 
primer servicio social asistencial instaurado. 

Corresponde a Vasco de Quiroga, ser el creador en 
México de los primeros sictemas asist~nciales conocidos 
por nos~tros; en 1532, ~uncia en Santa Fé la primera Casa 
de Ni~os Expósitos; al ser designado Arzobispo de 
Michoacdn, funda hospitales de Indios, para atender 
problemas de salud inmediatos. 

Asimismo, inicia la obra de adiestrar a los indios 
en trabajoc que le ~ueran dtiles para su subsistencia. 

* Ibid., PP• 21, 22. 
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~~ ~l siglo XVI~I, Fernando Ortiz Cortés, funda un 
establecimiento que ampar•l a l•l5 personas en los casos de 
eHtre~1 necesidad; siendo autorizado por el rey de Espa~a 
Carlos III, con la condición de que se protegiera 
especialmente a los niNos expósitos. Primera concepción 
en la Colonia de la Casa de Cuna. 

Siendo Arzobispo de MéHico Antonio Lorenzana y 
Butrón, ce estableció la Casa de Ni~os Expósitos en la 
Ciudad de México, formdndose para tal efecto un patronato 
que perduró hasta principios del siglo XX. 

Por otra parte, el Capit•in Francisco Zd~iga, f'undó 
la escuela 'La Patriótica•, (ya comentada como precursora 
de los tribunalea para menores) constituyendo el ~is 
lejano antecedente del Internado Nacional Infantil.* 

3.- Etapa Independiente: 

a),- Código de 1870 

Desde el inicio da la independencia, el gobierno 
mexicano atendió a la necesidad de crear un Código Civil, 
ya qua la tendencia codificadora se habia extendido por 
entonces en todos los paises civilizados. En noviembre de 
1822 el gobierno provisional nombró una comisión 
integrada por los jurisconsultos José Maria Laf'ragua, 
Andrés Quintana Roo y otros, para que se encargara de la 
redacción del proyecto de este Código; pero por diversas 
razones no ll8g6 a cristalizar. 

En 1859 el gobierno de Benito Judrez, encomendó al 
abogado Justo Sierra la redacción del proyecto, terminado 
en 1862. Pero la intervención francesa y el reinado de 
Maximiliano impidieron la revisión del mismo. A pesar de 
esto, los dos primeros libros fueron aprobados por el 
gobierno de Maximiliano. Al establecerse el gobierno 
republicano, Don Benito Ju6rez ordenó que se constituyera 
un•3 comisión codific•3dor•3 p•3r•3 form•3r el Código Civil de 
1870.** 

** Sara Montero Duhalt, .9.E...!.. Cit., 291, 
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En resumen, la autora Sara Montero Duhalt, explica 
que este Códi90 tuvo cor•3cterícticas esenl:iolmente 
liberales, y fue sucesor de lo ideología contenido en al 
Código Napoleón y de la moral puritana propia de la 
época. Recpecto a la condición Jurídica y social da los 
hijos extromatrimoniales, el legislador establece que el 
respeto o lo familia, lo tranquilidad y armonio da los 
matrimonios exigian que no se hiciese constar el nombre 
de los padres, sino en el caso de que éstos lo pidiesen, 
prohibiéndose absolutamente que constaron el nombre del 
casado, si al hiJo fuere adulterino, y el dal podre 
soltero, si lo ~~jer es casado y viva el ~3rido, En 
relación con los hijos de parientes, se creyó que 
asentdndose dnicomente el nombro de uno de los podres, se 
lograría evitar el ascdndolo; porque as dificil pensar 
qua un hombre cometo lo imprudencia de revelar el nombre 
de su cómplice, sin motivo y necesidad de hacerlo, cuando 
1•3 ley no se lo m-:iga. Cierto as que se corre el pt1ligro 
de que aparezca como simplemente natural el hijo 
adulterino e incestuoso; pero este mal no tiene remedio, 
y es mil veces pref'erible a los gravisimos que traerian 
consigo las escandalosas revelaciones que se prohiben en 
el proyecto.ir. 

Sin embargo, puede también suceder, que haciéndose 
uso de lo libertad que deJa la ley para ocultar los 
nombres, se sigan perjuicios a los desdichados frutos de 
las uniones ilegitimas; mds de ellos responderdn los 
padres, o cuyo conciencio queda la resolución de éstos. 
Entonces constar6 que el presentado es hijo de padres 
desconocidos, Lo ley no p•Jede ir m•is •3ll•il y en la 
delicada materia, hay necesidad de escoger entre males, 
Ql qu~ cea menor. 

De esto forma, til Código de 1870 regula lo 
legitimación que dnicamente se concede en favor de los 
hi,jos naturales, y sólo por s1Jbsiguiente matrinionio. Si 
éste se anulo, es justo que lo legitimación subsisto, 
h•:ibido buena fé, El reconocimiento del hijo natural es 
necesario para lo legitimación porque de otra manera no 
desconsarf•3 ést.•:i cm •Jn f'•Jndomento sólido como 1•3 
confesión de los podres. 

* !l>id. P• 292. 
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En sintesis, en rel•lCión con e>l de>recho •l hered•lr, 
se establece la contradicción de que aunque solamente 
pueden ser reconocidos los hijos naturales, los espurio5 
tienen derechos sucesorios a t~lvés de la legitima. El 
problsma seria la farota por la que se acredit•1ró la 
calidad de hijos espurios para tener derecho a la 
suce::.ión. 

f'orma el En 
derechos 

Código se ref'iere a los 
las clases de hijos, ya 

concurran solos a la herencia, ya cuando se incluyan 
distintas categorias de hijos.* 

sucesorios de todas 

En resumen, los hijos er•ln de tres calidades: 
legitimes, naturales y espurios, y sus derechos iban en 
ord~n descendente. 

Es de notar que los hijos espurios tienen parte 
alicuota concurriendo con naturales o ascendientes, y 
sólo alimentos cuando concurren con legítimos, porque en 
este caso es tan sagrado el derecho de los dltimos, que 
no es posible menoscabar su cuota sin o~ender la moral. 

La investigación de la paternidad se prohibió 
totalmente, con las dnicos excepciones de que el hijo 
f'uero producto de los delitos de rapto y violación, o el 
hallarse el hijo en posesión de estado, En el primer 
c11so, e:{plic•J. el legisl•J.dor: •concurriendo l•ls 
circunstancias que se exigen, hay un dato f'ijo de donde 
partir, y una Justa reparación que pretender; y en el 
segundo hay casi una prueba que, unida a otra, 
justif'icord plenamente la f'iliación. La maternidad puede 
investigarse bajo ciertas condiciones, porque es ~is 

f'ócil y porque no of'rece tantos peligros•** 

Finalmente, Sdnchez Medal agrega que: 

El Código Civil de 1870 completó y desarrolló l•l 
organización de la f'amilia con arreglo (entre otras) a 
lac siguientes bases: 

I,- Otorgó al padre en exclusiva la patrio 
sobre los hijos ya que sólo a f'alta de quél 
madre entrar al ejercicio de esa potestad. 

** Ibid,, PP• 293, 294, 

potestad 
podía la 
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II.- Cla~ific6 a los hijos en hijos legitimes y en 
hijos fuera de matrimonio, subdividiendo a estos óltimos 
en hijos natur1lles y ~n hi,jos esp•Jrios, es decir, los 
adulterinos y los incestuosos, principalmente para 
conferirles derechos hereditarios en diferentes 
proporciones en razón de la diversa categoria a que 
pertenecion, 

III.- Instituyó los herederos necesarios o forzosos 
mediante el sistema do las 'legitimas', o porciones 
hereditarias que, salvo causas excepcionales de 
desheredación, se •lSignaban por ley en diferentes 
cuantios y combinaciones a favor de los descendientes y 
de los ascendientes del autor de la herencia.* 

bl.-C6digo de 1884 

Esto Código, es casi copia textual del de 1870, tuvo 
sólo uno modificación de trascendencia: el 
establecimiento de testar libremente, Extinguió la 
legitimo forzoso. No obstonte, en la reguloci6n de lo 
simple legitimo, montiene lo rigurosa distribución del 
Código derogodo, osignondo porciones diferentes o los 
hijos en rozón de su origen y de su calidad de legitimes, 
naturales o espurios. 

Presenta una innovación en cuanto al reconocimiento 
de los hijos. Despuedr incluye dentro de la misma a los 
hijos espurios, o saber: 

•,,,La designación de los hijos espurios se hard en 
el o.eta de nacimiento, y se tendr•in por designados para 
los efectos legoles oquellos cuyo padre o cuya madre 
hayan hecho constar su nombre en la forma debida•'** 

* S•inchez Modal, Ramón. Los grandes cambios en el 
derecho de f•lmilio de Mé>:ico, Mé:-:ico, F'orró•ly 1979. f'p • 
11, 12. 

**Sara Mont,ero Duh·~lt, Q.IU.. Cit. P• 295. 



24 

Quiso corregir este Código la omisión del anterior 
consistente en que no seNalaba en qué ~orma podian 
identiVicarse como hijos espurios los que tenian esa 
calidad, pues estaba prohibido reconocerlos, y en sus 
actas de nacimento no podio ponerse el nombre del 
progenitor addltero. Recuérdese la aprensión del 
legislador de 1870 al decir que el registro de los hijos 
espurios puede dar lugar a que parezcan hijos simplemente 
naturales o se les tendr!a que asentar como hijos de 
padres desconocidos. 

Para evitar esos peligros, el Código de 1884 indicó 
que dabia registrórseles como hijos espurios, y que 
tendrían ciertos derechos; derechos que consistían en 
heredar en v!a legitima, y en condiciones de inVerioridad 
con respecto a los hijos naturales y, desde luego, con 
respecto a los legitimas. 

Ambos Códigos enumeran de igual manera los derechos 
de los hijos reconocidos con10 sigue: 

El hijo reconocido por el padre, por la madre, 
o por ambos, tiene derecho a: 

•¡,- A llevar el apellido del que lo reconoce; 

'II,- A ser alimentado por éste; 

'III,- A percibir la porción hereditaria 
seNale la ley en caso de intestado, y la 
•J.limentici•l• 

que le 
pensión 

'Los hijos espurios podían designarse no sólo en el 
acta de nacimiento, sino ser reconocidos por 
t..est1lOH?nto. •. • * 

En la actualidad nuestro Código Civil vigente no 
hace distinción de los derechos de los hijos en razón de 
!H! origen, Un•1 vez est•1b lec id•1 1•1 Vi 1 i•1C ión (por 
matrimonio, reconocimiento voluntario o por imputación de 
paternidad), los derechos entre padres e hijos son 
ig•lalec, 

En el affo de 1884 se reVormó el Código Civil de 
1870 para substituirlo por el de 1884, que como ya se 
indicó, introdujo como ónica innovación importante el 
principio de libre testamenti~acción que abolió la 
herencia Vorzosa y suprimió el régimen de las legitimas 
perjudicando especialmente a los hijos de matrimonio.** 

** R<lmón S·inchez Med•1l, .QQ.!.. Cit. P• 13. 
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c),-Leyes de Reforma 

~1ra entender el significado de las Leyes de Reforma 
d~ben tenerse presentes los coract~risticas que ~ue 
adquiriendo la formación social durante la época de la 
Colonia. Su expedición rompia el molde heredado de ese 
periodo y sentaba los ba5es de lo for•Qci6n social. Son 
el producto del desarrollo de las ideas de la Ilustración 
y d2l liberalismo que habio sentado sus basgs en l~ 

mentalidad de un on•plio sector de mexicanos 1 paro los 
cuales la Constj.tución y est•is leyes <elevada~ a rango 
constitucional) se convirtieron en el símbolo del 
proyecto que trataban de implantar en su pais. 

La formación de escuelas laicas fue una de las 
primeras causas que produjo el inicio de la Reforma, que 
mós tarde, con la llegada del régimen de la Repóblica, 
representado por Benito Ju6rez, dió paso a las Leyes de 
Reforma, siendo la primera la Ley que Nacionalizaba los 
Bieno5 Eclesidsticos y después los siguien~es: Ley Sobre 
Ocupación de los Bienes Eclesidsticos; la Ley Sobre el 
Matrimonio Civil; Ley Orgdnica del Registro Civil y 
Regularización de Cementerios y Panteones; Ley que 
Suprime Varios Dios Festivos y deroga las disposiciones 
sobre la asistencia del Gobierno a funciones religiosas; 
Ley Sobre la Libertad de Cultos y Ley de regularización 
de Hospitales y Establecimientos de beneficiencia. 

Esencialmente, en materia familiar, la legislación 
Juarista estableció la secularización del matrimonio y la 
familia, es decir, separarlos del Derecho Canónico, 

Asi, mediante la Ley del Matri•onio Civil y la ley 
del Registro Civil, se desconoció el cardcter religioso 
que hasta entonces habia tenido el matrimonio como 
sacramento para hacer de ahi en adelante sólo un contrato 
civil; se encomendaron las solemnidades del mismo a los 
,j•~C?ces del est•1dc> civil, a quienes ta11bién se encargó en 
libros especiales de los registros de nacimientos, 
matrimonios, reconocimientos, adopciones y defunciones; y 
se proclamó reiteradamente la indisolubilidad del 
matrimonio, ya que sólo la muerte de uno de los cónyuges 
podio disolverlo, y dnicamente se per11itió el divorcio
separación por los causas previstas en la Ley. 
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Ahora bi~n, en 1891 se presentó una iniciativa ante 
1•1 Cóm•ir·:i· de ·Dip•Jt•id.os p•1r•1 que se derog•ira l•i cit•1d•1 
f'r•lCCiÓn Y se permitierol el divorcio en CIJ•lnt,O al 
vínculo, Las diversas comisiones de la C•imara de 
Diputados a las que pasó para estudio tal iniciativa, 
calif'icaron de inconstitucional dicha fracción, 
removiendo asi el principal obstóculo legal para el 
divorcio vincular, y propusieron la derogación no sólo de 
esa fracción, sino de otra mós del propio articulo 23 de 
dicha Ley Orgónica, por considerar que la declaratoria de 
indisolubilidad del matrimonio no era un asunto de la 
competencia de la Federación como se lo habia atribuido 
indebidamente esa fracción, sino que tal asunto era de la 
competencia de los Estados conforme el articulo 117 de la 
Constitución de 1857, equivalente al articulo 124 de la 
actual Constitución que establece que todas aquellas 
~acultades que no estan e>:presamente concedidas a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Es·ladost 

Por otra parte, es conveniente exponer la situación 
social, en la etapa independiente, como sigue: 

Un importante antecedente de los patronatos es la 
"Junta de Caridad Para la NiNez Desvalida", la cual formó 
S•int•l Ann•lr Y•l que 1•1 integr•iron volunt•:i.rios 
(generalmente damas de alcurnia), que reunían fondos para 
socorrer a los niftos huér~anos o abandonados, con un 
interesante sistema mediante el cual contrataban nodrizas 
p•ira los recién nacidos, las vigil·iban y <1blig•ibo:i.n •J. 
presentar fiador y cuando el ni~o hubiera superado la 
crianza, se le busc11ba un hogar honorable para ser 
•J.doptado, 

La "Escuela Patriótica' volvió a funcionar, pero 
ahora como hospital con sala de partos (como casa de 
cuna), Como ya se seNaló en el inciso respectivo, esta 
escuela ~ué fundada en la etapa colonial. 

También se fundó la Casa de Tecpan de Santiago, 
conocida como Colegio Correccional de San Antonio, 
Institución exclusiva para delincuentes menores de 16 
a~osr sentenciados o procesados, con un régimen de tipo 
religioso (aislamiento nocturno, trabo.Jo en cowin con 
regla de silencio), y con separación de sexos, 

En la etapa de la independencia, se ordena que toda 
persona entre 7 y 18 anos de edad sea alf'abetizada, y se 
giran in$trucciones para que se detuviera y enviara a los 
planteles educativos a todos los ni~os de 6 a 12 a~os que 
se encontraran vagando en las calles, medida de un 
indudable valor preventivo, 
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Por. otr01 p•lrte, posterior •ll movimiento de 
Independenc:io, t:orresponde •l Volentin Gómez Farios, 
pensar en establecer un sisten10 para a1Jxiliar a la$ 
perconas con car•encias; siendo hasta el movin1iento de 
Reform01 en donde tom01ró cuerpo doctrin01rio el c:oncepto de 
Benmficienci01 Póblic01. 

Al dictarse las Leyes de Re~orma y crearse el 
Registro Civil, se dó lug01r 01 los primeros oc:tos de 101 
Benefic:iencia Pdblica, y el 7 de noviembre de 1899, el 
Presidente Porfirio Diaz, decreta la priMera Ley de 
Beneficienc:io Privado, independiente ésta de las 
Asoci01ciones Religios01s y vigil01d01 por el Poder Póblico. 

d).-Ley Sobre Relaciones Familiares de 1917 

Est01 Lsy se expidió tom01ndo en cuento 101s ide01s 
modern01s de su tiempo sobre igu01ld01d, 01mpli01mente 
difundida• y oceptodos en c01si todas las instituciones 
soci01les, y no h01biendo influido en form01 conveniente en 
l01s instituciones famili01res, continu01ba b01sóndose en el 
rigorismo de l01s vieJ01s ide01s rom01n01s conserv01d01s por el 
Derecho Canónico, 

L•l proniulgac:ión de lo Ley de Relaciones F11mili•lres 
de 1917, representó un avance respecto al anterior Código 
de 1884, su fin01lid01d fue establecer poro la famili01 
me:<icana una regulación m6s J1Jsta. Asimismo, se hacia 
neces01rio 01daptar los derechos y oblig01ciones entre los 
cónyuges asi como los relaciones correspondientes a: lo 
paternidad, filioción, reconocimiento de hijos, patria 
po·testad, em•1ncip•lción, tutE~J.·1 t11nto por caus•1 de 
minoridad corno por otras incapacidades, instituyó el 
matrimonio y su régimen económico, el porentesco, la 
curaduria, la mayor edad, y la ausencia e introduce la 
adopción como una figura Jurídica nueva. Es decir, se 
cambia en aus fundamentos esenciales el régimen de la 
famili01, por ser necesario elev01r 101 dignidad de la mujer 
y de los hijos y reforzar lo unidad familiar, todo ello, 
con rnir01s a regular en un todo orgónico el movimiento de 
socialización cuyas boses hablan qued01do asentadas en el 
Código, 

Todo ello se confirma ya desde la exposición de 
motivos de dicha Ley: 

Se afir~i que se hace necesario reformar las leyes 
sobre tutelar a fin de que se imp01rt01 un01 protección 
eficaz 01 los sujetos 01 ella, remediando los innummr01bles 
abusom que constanten1ente se cometen. 
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En m•1teri•1 de p•1ternidad y fili•1ci6n, $e s•~prime l•l 
clasificación de hijos espurios por ser injusto que la 
cociedad loe marque por faltas que no les son imputables 
y menos ahora que considerado el matrimonio como 
contrato, la infracción a los preceptos que lo rigen sólo 
debe perjudicar a los infractores y no a los hijos, 
terceros en el contrato, que antes se perjudicaban 
solamente porque, reputado el matrimonio un sacramento, 
se veian privados de los efectos de la gracia, razón que 
no debe subsistir porque la sociedad liberal no debe 
sel'i'alo:ir con dei;ignaciones inf'an1antes a los inocentes a 
quienes la ley era la primera en desprestigiar, ade®is 
que dada la disolución del vinculo matrimonial, es m4s 
f6cil no sólo raconocer sino t•lmbién leqitim•1r a •llgunos 
de los hijos que antes ónicamente se podio designar, y 
por r•1zones seme,j•1ntes, se h•1 f•Jcilito.do al 
reconocimiento de los hijos y aumentado los casos 

de l•l 
los 

de 

especiales en que puede promoverse la investigación 
paternidad o maternidad, aunque restringiendo 
derechos de los hijos naturales a la sola ~ocultad 

llevar el apellido de su progenitor, a ~in de darles 
posición definida en la sociedad. 

1.1n1l. 

En relación a la tutela, se creyó conveniente 
extenderlo tanto a los incapacitados que menciona el 
Código Civil, como a los ebrios habituales, cuya 
conducta, ya se considere el resultado de un vicio o la 
consecuencia de una enfermedad, amerita que se tomen 
cuidodoc constantes en la persona y bienes del 
interesado, quien no podria proporcion6rselos por si 
mismo, por el estado patológico en que se encuentra. 

Por todo lo anterior, México tiene el privilegio 
indiscutible de ser el primer país del mundo que tuvo un 
c•.ierpo •lUtónomo de leyes f'•1milio1res, tod•:is ell•1s 
in~piradas en principios que adn hoy dio son considerados 
corno formulaciones teóricas en otros países, los cuales 
han innovado su legislación familiar.* 

A partir de 1917 se dió una nueva ~isonomia al 
Derecho en México. Fue la época de las grandes 
transformaciones políticas y Jurídicas. El Derecho 
Pdblico y el Privado adquirieron nueva dimensión 
innovando principios tradicionales. La Constitución y la 
Ley en c•Jesti6n, son un e,jemplo de ello, •lmb•lS contienen 
principios considarados undnimamente como precursores de 
nuevas instituciones Juridicas. 
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Esta Ley estableció la igualdad juridica de los 
hijos y los cónyuges mucho antes que otras legislaciones 
y abrió nuevos co.ucec a la ~arma como se relaciona al 
ni~o con su medio y su sociedad y d•i una nuevo cara a 
México para que sirva de ejemplo al mundo.* 

No obstante, esta Ley tan revolucionario. en otras 
materias, y que tuvo el 11cierto de eliminar la 
calificación de los hijos espurios, fue enormemente 
retrógrada en los derechos que otorgaba a los hijos 
extramatrimoniales, pues sólo les concede el dudoso honor 
de, al ser reconocidos, llevar el apellido del progenitor 
que reconoce! 

"Articulo 210,- <Ley sobre Relaciones Familiares) El 
reconocimiento solamente confiere al reconocido el 
derecho de llevar el apellioo del que lo hace.'** 

Es inconcebible que una ley revolucionaria de la 
magnitud de la que comentamos que, por un lo.do extinguió 
la potestad marital y por otro, los calificativos 
infamantes a los hijos, haya retrocedido de tal ~1nero. en 
su sentido de la Justicia, quitando a los hijos el 
derecho a alimentos de parte de sus progenitores y el 
derecho a entrar a la sucesión legitima de los mismos. 
Explica el legislador que esta medida tiene por objeto 
'evitar el fomento de las uniones ilícitas, y los abusos 
que la concesión de otros derechos pudiera originar. 

Estas razones aducidas, nos parecen incompatibles 
con el espiritu de la Ley Sobre Relaciones Fo.miliares.*** 

** S•:i.ro. Montero Duho:ilt, 9l!..!. Cit. p, 296, 



CAPITULO II 

SITUACION tNTERNACIDNAL* 

1.- Ectados Unidos 

El presente Capitulo &e~ala diverso& rasgos 
característicos de las instituciones de tratamiento para 
menores infractores, primero en los Est•J.dos Unidos de 
Norte América y posteriormente en algunos paises tanto 
europeas con10 Latinoamericanos. 

Debido a que en los Ectados Unidos de Norteamérica 
se desarrolló un importante movimiento en favor de los 
menorec delincuantes, cuya aparición ha influido en 
nuestro pais <México), diremos que, por ejemplo en Nueva 
YorKr en 1824 se estableció el primer reformatorio; en 
1861 ce nombro un comisario para Juzgar faltas menores de 
sujetos de 6 a 17 aNos. En 1870 en Boston, se modifica el 
procedimiento tradicional para separar a los menores. 

En 1899 en Chicago se estableció el primer Tribunal 
para Henares con una orientación moderna; el segundo se 
estableceria en Denver, en 1903·** 

La e:·:pansión sin paralelo de la econoRi!a de 
Occidental y de los Estados Unidos durante el 

E•.i ropa 
dltimo 

5iglo, ha atacado las raices n1isnias de la organización 
f'amiliar consaguinea. Adem6s, el aumento de la movilidad 
e~pacial que acompa~ó a la apertura de óreas nuevas al 
asentamiento y al desarrollo de modernos métodos de 
tr•lnsportes, f•lcilit6 •ll individ•Jo •llllbicioso l•l r•Jptur•l 
de sus lazos de parentesco mediante el sencillo proceso 
del •lleJ•lmiento. Ahor•l l•J. famili•l cons•J.nguine•J. conserV•l 
sus f'unciones sólo en Distritos rurales antiguos y en el 
caso de unas pocas dinastías capitalistas. En amt>os casos 
las ventajas de la unión superan a las desventajas. El 
habitante típico de las ciudades reconocen sus lazos 
f'amiliares aólo cuando envío tarjetas de navidad Yr en la 
prdctico ocasional, con algunos parientes visitantes. 

* No intento hacer un estudio exhaustivo de la 
situación de los menores en Europa y América, en mucho 
porque no se cuenta con datos abundantes y con la 
actualización nec:<~sari•l y, oJ.dem•is, porque rebas•J.r!a las 
pretensiones de este trabajo de tesis, 

** Luis Rodriguez M•lnZ•lner•l• ~Cit._ F'. 347. 
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La mayoria de los norteamericanos rechazan la noción 
de que el hecho de recibir ayuda de sus parientes sea 
algo bueno, La posición ideológica característica es que 
el individuo y su familia deben bastarse por sí solos. En 
este caso, lo ~omilia es nuclear en cuanto su estructura 
Y se compone del esposo, lo esposa y los hijos. Después 
del matrimonio muchas personas participan en una red de 
asictencia mutua c:on sus 1Jarientesr en especial con sus 
p•ldres. Ademós, encontrariarnos que se mantiene la 
independiencia de la familia nuclear. El rechazo a la 
idea de recibir ayuda de los parientes, aunque de hecho 
se esté recibiendo, es otro caso de discrepancia entre la 
teoría y la prdctico. 

Segdn esta teoría de lo familia nuclear, se ha 
insi&tido en que, en la sociedad urbano la familia es una 
unidad que tiende a aislarse, La diferenciación social en 
las sociedades complejas requiere de una disposición a 
cambios constantes, acudir a donde quiera que haya 
necesidad de trabajadores y oportunidades de mejores 
empleos.* 

Sin embargo, todos los sistemas matrimoniales 
requieren que por lo menos dos personas con sus deseos, 
necesidades y valores individuales, vivan Juntos, y todos 
los sisten,os creun 11lgunas tensiones y desdichas. 

Los Estados Unidos tienen la tosa de divorcio mds 
alta entre los paises de occidente. Ademós, diversos 
estudios de investigación, encuestas y datos censales, 
han demostrado claramente una relación inversa entre el 
rango socioecon6mico y la tasa de divorcio•** 

Los ~3ridos y sus esposas por lo cowin no pelean por 
sus respectiv•ls decisiones soci11les, ni por su educaci6n. 
Mós bien, los factores socioeconó~icos se encuentran 
entre las influencias internas sociales que afectan a la 
familia y, por lo tanto, de modo indirecto a wJchos 
decisiones propias de la familia, 

Así pues, tanto la satisfacción en el empleo como la 
remuneración económica apuntan hacia una posibilidad 
similar: hay mds insatis~acción socioecondmica en los 
estratos mds bajos Yr por ende, quizd mds tensión 
conyugal provocada por esto. 

* Anderson Michael. 
México, FCE, 1980 Cc 1971), 

Socio logia 
Pp. 61 y ss. 

de la Fan1ilio. 
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Los datos m6s directamente aplicables de que 
dicponemos, se refieren a las condiciones en que los 
~adre~ de tlase media y obrera emplean el castigo fisico. 
Los padres de clase obrera tienden a recurrir al castigo 
~ísico cuando las consecllencias directos e inmediatas de 
los actos de desobediencia de sus hijos son muy graves, y 
a no aplicarlo cuando pudiera provocar una perturbación 
m1lYor. F'or e,jemplo, C1lstig11r6.n •l r.in ni~o por s1.1s 
travesuras cuando algu~ mueble resulte daNado o cuando el 
ruido que produzca se vuelva intolerable, pero lQs mismas 
acciones serdn pasad11s por alto cuando las consecuencias 
directac e inmediatas no sean tan graves. 

Es lógico que los padres de clase obrera reaccionen 
ante las consecuencias, ~is bien que ante las 
intenciones, de los actos de sus hijos: lo importante es 
que el niNo no transgreda las reglas impuestas deade 
afuera. De ig1Jal modor si los padres de clase media se 
preocupan mós bien por las motivaciones y los 
sentimientos del ni~o, pueden y deben mirar mds alld del 
hecho: hacia lac razones de la conducta del ni~º•* 

Las consecuencias de las diferencias de clase en 
cuanto a los valores van mucho ~ds alld de las 
diferencias en las pr6cticas disciplinarias, A partir del 
conocimiento de sus valores para sus hijos esperariamos 
que los padres de clase media sintieran una obligación 
~1yor de apoyar a los hijos, aunque sólo fuera su 
sensibilidad hacia la din6mica interna de los hijos. Los 
valores de la eles~ obrera, con su marcada con~ormidad a 
reglas externas, deberían conducir a un hincapié mayor en 
la obligación de los padres de imponer restricciones, lo 
cual se ha con~~.rmado en los est1Jdios realizados acerca 
de la relación global entre padres e hijos. 

Moic a•in, debemos comen·t•1r que el sistema 
disciplinario se extiende mds alld del hogar en el que se 
desarrolló un niWo. Es decir, el sistema disciplinario 
usado en casi todas las escuelas es el de premios y 
ca$tigos. Los premios consisten en distincionesy grQdos 
honori9icos, salidas a vacaciones en navidad o pascua, o 
cualquier otro tipo de distinciones. 

Lo anterior no sólo se observa en los Jóvenes que no 
se consider•1n delincuentes, sino que t•intbién e:dsten 
Intituciones privadas y públicas que aplican la técnica 
de los castigos y los privilegios en programas de 
tratamiento ~is amplios y que cuentan con mds facilidades 
para atender majar a las necesidades de cada niWo en 
p•l rtic1J l•J. r. 



33 

F~ra el caso de las instituciones privadas dedicadas 
al tratamiento de Jóvenes delincuentes, éstos estdn 
o•itor-iz•:idas e inspeccio11adas por l•:is autoridades dE!l 
estado; adem6s, los jueces de los Tribunales Juveniles 
realizan por lo menos una visita anual paro evaluar los 
labor realizada con los menores, y los progresos que 
éstos han logrado en su adaptación social. 

El perso11al de éstas Instituciones es muy variado. 
Hay especialistas en Psicología, Psiquiatría y Medicina; 
los maestros y los enfermeros son generalmente titulados; 
pero el resto del personal no necesariamente tiene 
estudios académicos. 

Estos centros de reeducación reciben, desde luego, a 
muchos chicos trünsgresores enviados por los Tribunales 
Juveniles; pero no solamente a ellos, sino que reciben 
también a ninos con problemas familiares tonto económicos 
como morales; chicos de mola conducta y, en general todo 
tipo de ni~os dificiles. 

Casi todos estos establecimientos tienen fijadas 
cuotas mensuales o anuales que los padres deben cubrir 
segdn sus posibilidades; comprobado esto, por los 
estudios socioeconómicos de los trabajadores sociales. 

Se i11vestigo, también, si verdaderamente el nino 
necesita el internado! es decir, si los condiciones 
familiares son inadecuadas para la educación del ni~o ya 
que es frecuente los padres que pretenden internar a sus 
hijos, sólo por deshacerse cie ellos. 

Asi comJ existen Instituciones privadas para el 
cuidado y tratamiento de los delincuentes Juveniles 
existen también, de hace algunos offos, las llamadas 
'Half-woy-house', una especie de Instituciones de 
semilibertad dependientes del Departamento de Justicio de 
la oficina de prisiones de Estados Unidos. 

Estas In~tituciones Gubernamentales no forman 
propiamente una Institución que sirYa de puente entre el 
internado y la vida libre, sino que son establecimientos 
de tratamiento que lo mismo reciben egresados de las 
correccionales, que chicos enviados directamente del 
Tribunal, o simple~ente conducidos por trabajadores 
sociales o padres de familia que no saben como educar a 
su~ hi,jos. 

C•.londo el delito comet,ido por un menor de 17 otros 
es muy grave, y el muchacho representa un peligro para la 
sociedad, con frecuencia el chico es enYiodo a un 
reformatorio o correccional para adultos. Fuera de estos 
cacos extremos, los chicos no pueden ser ni recluidosr ni 
transportados junto con delincuentes adultos. 
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Lo~ chicos de~i~ientes ~entoles son internados en 
escuelac ecpecializadas en la educación de estos menores 
pero, •l f'1ll t•l de ést•lS, v11n •l l•ls Insti ti.te ione!i de 
tratamiento general para delincuentes juveniles, en las 
que algunas veces existen dependencias especiales para 
ello. 

En teoría, el tipo de acomodación de los internos se 
basa en el agrupamiento por el sistema de cabafta; aunque 
frecuentemente las cabaNas albergan hasta cien niNos, en 
lugar de diéz o veinte como es lo deseable. Pero, aparte 
de émtos, existen todavia ~uchos centros que tienen el 
sictema de congregación, con dormitorios, comedores y 
sala e de trab•1,jo en conirin; de este tipo e>:iste uno en 
Calirornia, para 600 muchachos; dos en Michigan, uno_ para 
400 hombres y otros para 350 mujeres. 

Sin embargo, las grandes poblacions, distribuidas en 
equipos, aunque no sean suficientemente pequenos, pueden 
permitir to~1r algunas medidas de clasificación que 
permitan ralizar eficazmente los propósitos del 
troitamiento. 

Aunque la mayoria de las escuelas oficiales mon 
toimbién unisexuales, hay algunos Estados que han 
implantoido la coeducación entre menores delincuentes. 

Algunos Juecec juveniles aeftoilan que la diferencia 
entre las Instituciones póblicois y las privadois radica en 
que éstas 6ltimas pueden seleccionar oi su alumnado y 
adecuar los programas a las necesidades de su población; 
mientras que en las póblicas no hay posibilidoid de hacer 
esto.* 

En ecta forma, las privadas logran formar grupos 
homogéneos, como resultado de la selección que les 
permite, oidemós de una labor reeducativa mós eficaz, loi 
posibilidad de reoilizoir estudios e investigoicions que 
posteriormente beneficien tanto a sus alumnos, como a los 
del resto del pais. 

En 1952, en estados Unidos se comentó que algunas de 
las escuelois de tratamiento eran todavia escenarios de 
malos tratos, represión y de coistigos fisicos. En este 
óltimo aspecto, se decia, se encuentran las Instituciones 
al nivel de muchas comunidades inferiores, que ejercen 
sobre los menores un control administrativo férreo y 
profesional. 

* Taloivera y Ramirez, Maria Elena. "Instituciones de 
reeducación para menores transgresores.• (Tesis de 
licenciatura en pedagogía) México, UNAM, 1965. Ppo 183 y 
ss. 
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como 

Muchos eucuelas hocen uso de buenos métodos en lo 
n111yor pQrte de sus progr11n1•1s, pero taMbién existen 
gr•1ndes l•1gun•ls princip•llmente en los servicios 
profesionales avanzados. 

Por fortuno, hoy muchos Directores que son personas 
formadas frecuentemente en la carrera de educadores, que 
se esfuerzan por ucar métodos modernos y humanos; pero, 
por reglo general estos personas preparados que desean 
mejorar los métodos no tienen suficiente libertad dentro 
de sus Instituciones. 

En relación con el aspecto escolar, los 
Inctitucionec de tratamiento procuran mantenerse al nivel 
igual que el que se tiene en las escuelas póblicas 
ordinarias. En todas las escuelas pr6cticas se imparte 
ense~anza elemental y, en algunas, también educación 
med i•l. 

Solamente una minoría permite a sus alumnos salir 
del ectablecimiento paro asistir a escuelas oficiales o 
escuelas técnicas cercanas , Esto se hace s6lo en las 
•Half-w•ly-house' que tienen ese sistema, o en casos 
especiales en que la población para un grupo es de 
dew1siando pequeNo y no Justifica el empleo de un maestro 
especi1:>.l. 

La inauguración del 'Roncho Escuelo Fricot', fue un 
intento de los Autoridades del Estado de Californio para 
romper el patrón estancado de todas las Instituciones 
existentes poro niftos y Jóvenes delincuentes,* 

Los eutudios realizados por el Director del Rancho 
han demostrado que sus alumnos tienen un retraso escolar 
e intelectual de tres o cuatro aftas con respecto o otros 
chicos de la m(sma edad; y que si bien los delitos que 
loa llevaron al internado fueron la mentira, el robo, los 
delitos sexuales, etc., no por ello estos pequeNos est6n 
m6s inclinados a esos vicios que cualquier otro muchacho 
de la misma edad en las escuelas priblicas. 

* Ibid. Pp. 19y ss, 
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La Autoridad de este plantel insiste en que en los 
niftos no se pueden desarrollar la confianza en si mismo 
ni en la sociedad, si viven en un ambiente hostil o con 
un personal de guardias y vigilantes. Nunca se conseguiró 
crear una atn,6s~era comunitaria sana y alegre~ mientras 
loe adultos encargados do la reeducación se dediquen sólo 
a rnand11r, vigilar y a exigir a los alun1nos. El personal 
ganard con~ianza, respeto e imitación de su conducta, en 
la proporción en que trabaja con los niftos, Juegue, 
estudie y tomo parte en todas las actividades de su vida. 
Todo esto sirve para lograr un ajuste m6s r6pido del 
niNo, y para prepararlo adecuadamente a su vida en la 
comunid•J.d. 

2,- Francia.* 

En Francia, San Luis Rey en 1268 expidió una 
ordenanza que consideraba a los niftos menores de 10 anos 
como irresponsables de los delitos que cometieran, pero 
desde esta edad hasta los 14 anos debería ddrseles una 
reprimenda o azotes. A partir de los 14 anos quedaban 
su.jetos a las penas con1unes. 

En el siglo XVI el Rey Francisco I 
responsabilidad a todos los menores de 
estableció un criterio proteccionista. 

e>:cluyó 
ed•3d, y 

de 
se 

Hacia el siglo XIX, el Código Penal no admitia la 
irresponsabilidad de los niftos, dando con ello varios 
pasos de retroceso. 

Ya en el siglo XX se e>:pidió una Ley de Asistencia 
Pública para tutelar a los desvalidos, entre los que se 
encontraban los menores; también se dió a conocer una Ley 
sobre Tribunales para niftos y adolescentes y de libertad 
vigilada. Segdn esta Ley, hasta los 13 anos de edad el 
Tribunal Civil acordaba medidas tutelares: de los 13 anos 
a lo~ 18, los Tribunales para ninos y adolescentes 
acordaban medidas educativas en caso de haber obrado el 
nifto sin discernimiento pero, en caso contrario, 
acordaban aplicar penas atenuadas. Se podia obtener la 
libertad de los menores de 13 anos antes de que se 
resolvieran sus casos y, para los mayores de 13 a~os, 

habia prisión preventiva. 

* Solis Ouiroga, Héctor. 
ed, Mé>:ico, Porróa, 1986, Pp. 15, 

Justicia de menores. 20. 
16. 
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Los tribunales para menores eran parte de la C•lrrera 
···j•..1dici•ll y actu•ibi:l.n colegi·idamente, pudiendo imponer 

.medidas de reforma para los menores de 13 anos y conceder 
Íibertad vigilada, sujeta al resultado de los informes 
trimestrales sobre la conducta. 

Desde 1928 se reunieron, por azar en Paris, Jueces 
de diversas nacionalid•ldes, quienes constituyeron una 
fraternidad, Se invitó a los Jueces de todo el ~..indo, 

pero se encontró la indiferencia o la incomprensión de 
muchos. Por fin, en 1930, se constituyó la Asociación 
Internacional de Jueces de Menores cuya primera asamblea 
general se reunió en Bruselas. 

Independientemente de ello, en Francia desde 1945 
los Tribunales especializados atendieron casos de ninos 
de hasta 18 anos de edad, aunque se tratara de faltas, 
delitos o crímenes. Par•l resolver, se hacían estudios 
integrales, con la intervención del Ministerio Pctblico y 
el Defensor, y con el derecho de apelación pudiendo 
otorgarse la libertad vigilada. 

Actualmente hay Tribunales para menores en cada 
Departamento y se cuida que los Jueces de menores tengan 
especial formación y se perfeccionen; para ello hay un 
Instituto en Vaucremson, cerca de París, donde se dan 
cursos intensivos quince dias por ano. El arbitrio del 
juez de menores es actualmente muy extenso, porque ~l 
dete rmin•l el proceso, l•l imposic i6n de med id•lS de 
internados y cu4ndo ha de concluir la educación 
correccion•J.l. 

En este paisr la Ley de las Siete P•irtidas, 
expedidas en 1263, excluye de responsabilidad al menor de 
14 anos por delitos de adulterio y, en ~eneralr de 
injuria, En lo general, al menor de 10 y medio a~os no se 
le podio aplicar pena alguna, pero si fuese ~iyor de esa 
edad y menor de 17 a~os, se le aplicard pena atenuada. Si 
el menor es de 10 a~os y medio de edad y menor de 14 a~os 
la pena era atenuada hasta una mitad. 

* illJL. Pp, 9-14, 
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En 1337, Pedro IV de Aragón estableció en Valencia 
una Institución llamada 'F~dre de Hóerfanos', que por sus 
efectos benéficos se extendió posteriormente a otros 
lugares de EspaNa. En ella se tendia a proteger a los 
menores delincuentes y se les enjuiciaba por la propia 
colectividad, aplicdndoles medidas educativas y de 
C•lpaci·t•lción. En medio dE> unn serie de protestas de 
diversos sectores, se muprimió en 1793 dicha Institución 
por orden de Carlos IV, 

En 1410 san Vicente Ferrer fundó la Cofradía de 
Hóerfanos, para los niNos moros abandonados por sus 
padres. Se les alojaba en un asilo que en los tiempos de 
Carlos V se convirtió en el Colegio de ni~os hder~anos de 
S•ln Vicente, 

En 1600 
Misericordia, 
menores. 

SE~ 

con 
fundó en 

·Pines 
Barcelona el 

parc:i•lles de 
Hospicj.o 

protección 
de 
de 

Post[)riormente, el Código f'Em•ll de 1848, se~•lld como 
edad límite de la absoluta irresponsabilidad de los ni~os 
los 9 •lr'l'os. 

A pesar de todos los adelantos anteriores, en 1893 
hubo un retroceso, ya que los menores fueron nuevamente 
enviados a la cdrcel Junto con los mayores de edad. 

En 1908, probablemente como consecuencia de la 
situación todavia prevaleciente con motivo del retroceso 
de 1893, tuvo que darse una Ley para evitar la 
promiscuidad de menores con adultos delincuentes 
estableciendo, aden1•:!s, que los menores de 15 •l~os no 
deberían sufrir prisión preventiva, sino quedar con su 
familia o ser alojados en Instituciones de Benificencia; 
sólo podrian ser enviados a la córcel a falta de dichas 
posibilidades, pero evitando el contacto con los mayores 
de edad, Un dnico caso se definía cuando el menor era 
considerado reincidente, 

Por fin, en 1918, se expidió un Decreto Ley creando 
los Tribunales Tutelares para Menores, 

El Cód,igo Penal de 1932 estableció la 
irresponsabilidad de los menores hasta los 16 a~os y, 
eliminando el criterio del discernimiento, estableció 
atenuaciones por el sólo efecto de la edad: hasta los 16 
a~os no importaba el alcance Jurídico del acto cometido, 
por lo que sólo el criterio protector privaba en las 
etapas anteriores a dicha edad. 
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Seguramente para completar la legfsl•:icc:i.6h 
protectora, en 1933 se di6 una Ley de Vagos 
De otra manera, sus actos hubieran quedado 
solamente en el Código Penal vigente. 

y M•1leo1ntes. 
comprendidos 

El avance de los criterios protectores, educativos y 
tutelares en EspaNa se demuestra, posiblemente con el 
hecho de que hay Tribunales para Menores en coda 
provinciil. 

4,- Venezuela.* 

El primer Código de Menores que se prowJlgó en 
Venezuela fue el del afto 1939, el cual seria sustituido 
por el "Estatuto de Menores•, en 1949. 

El Título preliminar del Estatuto de Menores es una 
decloración de principios y de los derechos de los 
menores de 18 oftosr edad límite poro lo responsabilidad 
peno1l. 

Entre eatoa derechos <civiles, laborales, sociales) 
estón el de no ser considerado como delincuente y ser 
Juzgado por leyes y Tribunales especiales. 

El libro Primero trota de lo protección 
infancia y dó facultades al Consejo Venezolano del 
que es autónomo y se rige por uno asamblea donde 
representados diversos Organos del Gobierno. 

•::l 111 

Ni No, 
estón 

El Libro Segundo se dedico a los disposiciones de 
orden civil (o:>.dopci6n, tutel•lr p•1tri•:>. potesto1d, 
•:>.limentos,etc. l r y el Libro tercero se refiere a 
disposiciones administrativas. 

El Libro Cuarto contiene los disposiciones de orden 
correccional, consdiderando menores en situación 
irreg•Jl•:>.r •l los que estén en est•1do de abandono mor•1l o 
material, y a los que se encuentren en situación de 
peligro. 

Las medidas que pueden aplicarse son: libertad 
vigilada, colocación en familias, nombramiento de tutor o 
internamiento en Institución curativa o reeducativa. 

it: Talaver•1 y Romirez Mario Elena, W•Cit!. Pp. 179, 
180. 
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La Justicia de menores se administra por los 
juzgados de menores y los Cortes Juveniles de apelación, 
los primeros son unipersonales y las segundas colegiadas 
<tres ,j 1Jeces). 

Los Juzgados ac~1an en primera instancia, las Cortes 
en segundo, a petición de los encargados del menor o del 
Ministerio Público de Menores. 

Esta figuro, ejercida por los procuradores de 
Menores, est6 encargada de vel•lr por la recta oplicaci6n 
de la Justicia de menores, interviniendo en todos los 
juicios o procedimientos en que se vea involucrado un 
menor. 

El procedimiento sigue los principios de 
investigación de oficio, de ausencia, de acusación y de 
defensa, de inmediación, de no preclusión, de no 
formalidad en la decisión de absoluto discrecionalidad 
del Juez, 

En Venezuela el procedimiento que se sigue o los 
infractores es por orden del juez de menores o a petición 
de los padres pero con una orden Judicial y se resuelve 
de acuerdo a lac circunstancia~ de cada caso en concreto. 
Pueden ser entreg1ldos a sus padres, buscar unQ familia 
donde colocarlos, bajo libertad vigilada, o internarlos 
en Institutos de reeducación, Son detenidos en casas 
especi•1les que se dedic•1n •1 detención de Menores, los 
arresta la policia común. 

Lac escuelas de reeducación se encuentran en el 
campo, cuentan con grandes extensiones de terreno para 
que los alumnos so puedan dedicar al cultivo de la tierra 
y de los animales. Todos los trabajos son remunerados, 
una porte se los entrega y el resto es utilizado para 
formarles un fondo de ahorro. 

Se aplican e~imenes médicos iniciales y al ser 
internados, vuelven a someterse o. et.ros n•.levos e~·:•imenes y 
reconocimientos. 

En ei;te 
prim11ri1l, 111 
certific.1do. 

tipo de internados mixtos se 
profesional y agrícola y 

imp11rt.e 
reciben 



Estas escuelas est6n divididas en dos internados: el 
primero se encarga de menores con trastornos leves de 
conducta y el segundo para los que tengan trastornos de 
conducta graves, en cambio, los Institutos femeninos se 
hallan mezcladas las chicas con problemas de conducta 
graves y leves. La disciplina se aplica por medio de 
sanciones y premios, se prohiben los c~stigos corporale5. 

Se permite la visita de familiares por medio de 
excursiones y deportes. 

El personal recibe cursos de perfeccionamiento, con 
estudios especiales de la personalidad de los menores de 
conducta dificil. 

5.- Urug1JaY•* 

La Repdblica Oriental del Uruguay expidió, en 1911, 
su Ley sobre Prrrtección de Menores que posteriormente se 
integró, con criterios wis realistas y m4s modernos, en 
el Código del Ni~o, expedido el 6 de abril de 1934, Este 
Código h•l sidc> considerado entre los modelos mois 
acabados, m4s completos y perfectos de legislación para 
proteger a la infancia, por lo que es célebre en el 
m•Jndo. 

Fue en 1934 cuando el Uruguay fundó su Juez letrado 
de menoresv que tiene a su cargo resolver casos de 
menores "delincuentes' y abandonados, Brinda su 
protección, a todos hasta los 21 a~os y resuelve casos de 
delitos hasta los 18. 

En e,;te pais, Cal igual que en Venezuela) los 
menores infractores son detenidos por la policia comdn, 
en su mismo hogar o en algón albergue, y se opta por 
entregarlos a sus familiares bajo libertad vigilada; o 
bien, se les coloca con alguna familia para su educación 
y vigilancia y, en otros casos se Qplican arrestos 
escolares o internamiento en correccionales ~ 
establecimientos educativos, 

En la Ciudad de Montevideo, hay dos Juzgados de 
menores y, para el resto del pais, estos son Juzgados por 
los Tribunales comunes, Es decir, el Código del Ni~o creó 
el cargo de Juez Letrado de Menores. 

T•:imbién e>:iste 
dedica o proponer 
p riV1ld11S • 

IJn 
la 

* Ibid. Pp. 177-179 

Consejo del 
creación de 

Nil'lo, 
obras 

el cual 
pdblicas 

se 
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Por otro lado, en las zonas rurales, a los niNos 
hóerfanos, abandonados y yagos los enYian a 
establecimientos distintos a los destinados a los 
delincuentes. 

Los establecimientos de régimen interno, 
reformatorios, colonias, escuelas t•1lleres se organizan 
en el sisten\a de hogarest En este sistema se tienen 
grupos de alumnos a cargo de un matrimonio con hijos, con 
el fin de que los ni~os crezcan en un ambiente familiar. 
No obstante, se aplica una disciplina paternal. Esto es, 
se trata a los menores con'º a hijos de fQrnilia, sin que 
quiera decir que no se adopten medidas enérgicas, en caso 
necesario. 

Entre los centros mdc importantes que prestan estos 
seryicios podemos mencionar los siguientes: 

Colonia educacional de menores: 
principalmente a labores agrlcolas. 

se dedica 

Colonia de educación profesional: aqul los chicos 
YiYen en forma familiar y son guiados por un matrimonio, 
el cual educa y trata de estimular la iniciativa 
indiYidual. 

Hogar agrario: en él se procura enviar a ni~os que 
tengan inclinación por la Yida del campo. 

Escuela hogar: estd destinada para mujeres que, 
preferentemente tengan tendencias hacia labores del campo. 

El buen pastor: es una Institución privada que est6 
a cargo de religiosas, y sólo recibe a menores del sexo 
femenino, 

de las Instituciones mencionadas es 
importante recordar que fue precisamente en Uruguay, en el 
aNo de 1927 donde el Instituto Interamerican~ del NiNo 
di6 a conocer una tabla de los derechos del niNos la 
cual, en sintesis, abarca los siguientes aspectos: 
conducta antisocial, abandono material o moral, situación 
de peligro, asi como deficiencia fisica y mental, 
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6.- Organi~rnos Intern11cionales. 

La preocupación por los problemas de los ni~o• ha 
aumentado en los dltimos a~os los Estados y 
Organizaciones Internacionales han procurado mejorar la 
calidad de vida de la familia y, como consecuencia de 
este objetivo tan general, la situación del ni~o ha 
mejorado en términos generales, aunque, como hemoa visto 
an los puntas anteriores de este Capítulo, en el coso de 
los paises subdesarrollados siguen habiendo obstóculos 
diflciles de superar. 

En la época actual, se acepta que el ni~o es titular 
de todos los derechos. En este supuesto, se encuentran 
por ejemplo: el derecho a casarse y fundar una familia, y 
los darechos politices. Estos derechos constituyen el 
marco general de los derechos humanos del ni~o. 

Los instrumentos internacionales en relación al 
menor pueden clasificarse en universales y regionales: 

Dantro del dmbito universal estdnl la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 11948>; el Pacto de 
Derechos Civiles y Politices <1966>; El Pacto 
Intern•1cion•:il de Derechos Económicos, Soci•lles y 
Cul tu r•llos < 1966); l•:i. Cu•:i rt•:i. Convenc i 6n de Gineb r•:i 
11949>; los dos Protocolos adicionales a las Convenciones 
de Ginebra 11977>1 la declaración sobre los principios 
sociales y juridicos relativos a la protección y el 
bienestar de los niftos, con particular referencia a la 
adopción y la colocación en hogares de guarda en los 
pl•:i.nos nocion•ll e internacional 11986>; las R1~glo.s 

Minim•:i.s de l•:i.s N•:iciones Unid•:i.s p•lr•:i la •:idmínist•:i.cí6n de 
Justici•:i de Menores 11985; l•:i. decl•:i.r.:1cí6n Sobre l•:i. 
f'rotecci6n de l•:i. Mujer y del Nif'!o, en est•:idos de 
emergencia o de conflicto armado 11975), y algunos 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo, 
referentes al trabajo de menores.* 

Ahora bien, a nivel regional, deben considerarae: la 
Convención •:imeric•:in•:i. de So:i.n José Costa RiC•l ( 1969); el 
Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre 

'derechos Humanos en San Salvador (1988>; la Convención de 
Salvaguardia de los derechos del hombre y de las 
libertades fundamentales de Roma C1948>, y la Carta 
Social Europea <1961>·** 

* Fondo de las Naciones Unidas para la inf•:i.ncia y 
Defens•:i de los Nil'!os Intern•Jcion1:il, L•:i f1Jt1Jr•1 convención 
de los derechos_ Q..tl n il'So, C•:i rpet•l de inform•lC iones 
f!Nl/UNICEF. Diciembre de 1987. F'p. 1 y Ss, 
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Al i~J;·d~l~~arco Jurídico general, puede hablarse 
de un marco jurídico especiFico, como es el caso de la 
redacción, en 1979 del Proyecto de Convención sobre los 
Derechos del Nifto (proclamada por la 'ONU' Organización 
de las Naciones Unidas), 

En ese ano, un gran ndmero de Estados, Organismos de 
Nociones Unidau y unos cincuenta Organizaciones no 
Gubernamentales, aportQron sus reconiendaciones. 

A principios de 1988 se logró ya un Consenso sobre 
el Proyecto del texto al ser aprobado en segunda lectura, 
y ce ecperabo que Fuero aprobado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1989, Sin embargo, hasta el 21 
de junio de 1990, el Senado de lo Repdblica aprobó la 
Fir~1 de la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Nino que, •l Finales del •1no p•lsado, realizó nuc~stro 

representación ante la Organización de las Naciones 
Unid•ls CONUJ •* 

Los antecedentes del citado documento, trascendental 
en el esFuerzo camón de la humanidad por la promoción y 
deFensa de los derechos de la inFancia se remontan a 
principios de siglo, al ano de 1902 cuando en La Haya se 
elaboraron loe primeros convenciones internacionales 
sobre la mujer y sus derechos, en torno al matrimonio, el 
divorcio y lo tutelo de los hiJos menores, Pero el primer 
documento que, de manera especiFica, abordó lo relativo a 
los niftos y las Facultades que les deben ser respetadas, 
Fue la 'Declaración de Ginebra', promulgada en 1924 por 
la Unión Internacional para la Protección de lo InFancia. 

Transcurridos ~is de 65 anos desde esta primera 
Declaración, periodo en el cual se han elaborado ~is de 
80 documentos de cardcter internacional sobre lo materia 
(dentro de los que destoca la Declaración de los Derechos 
del Nifto, aprobada en Forma unónime por la Asamblea 
General de la ONU el 20 de noviembre de 1959), surge este 
instrumento que req~iere, por parte del Estado 
signatario, una decisión importante antes de aceptarlo o 
ratiFicarlo porque a diFerencia de otros documentos del 
Sistema de las Naciones Unidas cuyo carócter es 
decl•lr•itivo, l•l Convención Internacional sobre los 
Derechos del Nifto tiene un carócter obligatorio en 
relación con la aplicación y el respeto de las normas y 
disposiciones en ellas seNaladas. 

*Concha, Miguel. 'Los derechos del nino.' En: La 
Jornada. México, 23 de Junio de 1990, 1a.-4a. Colu~ias. 
Secc, Política. p, 15 (Diario Matutino), 
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Como se mencionó al principio de este apartado, el 
menor ec titular de la mayorio de los derechos humanos 
establecidos en los Instrumentos Internacionales de 
carócter general. Sin embargo, no todos los derechos 
tienen un contenido idéntico tratdndose de menores pues, 
en ciertos casos, pueden estar sujetos a condiciones o 
limitaciones, como la libertad de trónsito de un menor o 
el reconocimiento de su personalidad juridica.* 

En base a la fuente citada en la nota anterior 
diremos que, respecto de la protección de los menores con 
el Derecho Internacional hu~lnitario, se prevé una 
protección genmral para ni~os, como personas que no 
participan en conflictos armados. 

Adem•is de esta protección general, se prevé una 
protección especial para los ninos que participan en las 
hostilidades. En primer término, los Protocolos prohiben 
que ninos menores de 15 •lt'tos srrnn reclutados. Por otr•l 
parte, ci se reclutan a personas mayores de 15 anos, pero 
menores de 18, las partes en conflicto deben procurar 
alictor en primer lugar o los de mds edad. 

Ahora bien, si a pesar de las disposiciones de los 
Protocolos los ninos menores de 15 at'tos participan 
directamente en la• hostilidades y son capturados, 
seguirón beneficióndose de la protección especial que les 
confieren los Protocolos. Sobre este punto es posible 
cuestionarse si el prohibir la participación de los nit'tos 
en las hostilidades, es realista o posible. Ademós, nos 
podemos preguntar por qué un menor de edad de 18 a~os no 
recibe la mis~l protección que uno de 15 aMos. 

No creo que las disposiciones senaladas perderian su 
enfoque realista si modificaran el criterio adoptado de 
15 a 18 anos de edad, sobre todo si se toma en cuenta que 
los Estados se obligan ha tomar las medidas que sean 
posibles para evitar que participen directamente en las 
hostilidades los ninos menores de 15 at'tos. 

Por su parte, la Comisión Interamericano de derechos 
humanos ha criticado en varios ocasiones la falta de 
protecdón a los niMos durante los conflictos armados. En 
su primer estudio sobre los derechos humanos en 
Nicaragua, efectuado en plena guerra civil, condenó 
categóricamente las violaciones a los convenios de 
Ginebra, en particular las muertes causadas a civiles por 
bombardeos aéreos y de artilleria pesada contra ciudades, 
sin aviso prmvio a la población civil. 
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En este inf'orme de la Comisión, constan muertes de 
muchos niNos y heridos, victimas de la guerra y, en sus 
conclusiones, denunci•:tn l•:i represión gener•:iliz•:id•:t por 
parte de la guardia nacional en contra de todos los 
varones de 14 a 21 al'l'os de edad, motivada por la 
presunción de que la juventud apoyaba la guerrilla. 

El 
derechos 
l ig•:idos 
humanos: 
Politices 

Derecho Internacional obligatorio sobre los 
humanos en general est6 contenido en dos Pactos 

a la declaración universal sobre los derechos 
el Pacto Internacional de derechos Civiles y 

y el P•:icto Intern•:icion•:tl de derechos 
Económicos, Sociales y Culturale•• Esta separación de los 
derechos en don Pactos distintos, lleva consigo una 
dif'erenciación entre los mecanismos establecidos para 
cerciorarse de que los Estados cumplen con sus 
obligaciones. El m6s estricto de los dos siste~:is es el 
primero, que estipula la creación de un Comité de 
derechos hum•:inos, f'orm•:tdo por expertos imp•:irci•1les, 
dotado con una f'unci6n de control muy clara y habilitado 
para conf'rontar a los Estados cuando se considere que 
hayan violado los derechos contenidos en el Pacto. 

Por su parte, el segundo Pacto mencionado, cuenta 
con un sitema de ejecución que hace hincapié en la 
cooperación internacional, sobre todo con el f'in de 
permitir a las Autoridades de los países en vías de 
desarrollo cumplir con los compromisos establecidos por 
el P•:icto, q•Je supong•ln una inversión de recursos 
relativamente elevada. 

l\dem•is de la Convención sobre los derechos del nil'l'o 
y de los F~ctos mencionados, estdn las Reglas Míni~1s de 
las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 
de menores <'Reglas de BeiJing') como instrumento 
internacional especializado para elaborar sistemas por 
los que se rija el tratamiento de los menores y la f'or~:i 

de proceder con ellos dentro del marco de los principios 
in~ernacionalmente aceptados contenidos en las Reglas, 
Estas Reglas serdn también un instru~ento vinculante en 
relación a los derechos del nil'l'o, y esto se dd en una 
f'orma esparcíf'icada, ya que cubran todo tipo de derechos. 

Ade~is, se ha estimado que, aunque esas Reglas 
puedan parecer actualmente dif'iciles de lograr debido a 
los condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y 
jurídicas vigentes, existe, sin embargo, el propósito d~ 
realizarlas corno una norma ntínima. 
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Debido a la importancia del óltimo documento 
mencionado <'Reglas de Beijing')* considero necesario 
comentar las principales disposiciones propuestas en lo 
resolución 40/33 da la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el dio 10 de diciembre de 1985, 

Este documento, an su primero porte se refiere o 
principios generales. Es decir, trata de orientaciones 
bdsicos de cardcter general relativas o lo política 
social en su conjunto, y tienen por objeto promover el 
bienest•lr del menor en °l•l m•1yor medid•l posible. Esto 
permite reducir al mínimo el ndmero de casos en que hoya 
que intervenir el sistema de justicia de menores Yr a su 
vez, reduciri•l •ll minimo los per,juicios q•~• norn1<1lmente 
oc•1sion•1 c•Jalquier tipo de intervención. 

Esas medidas de atención a los menores con fines de 
prevención del delito constituyen requisitos bósicos de 
politica, destinados a la necesidad de aplicar las 
presentes Reglas. 

Especi~icamente, las Reglas 1.1 a 1.3 sel'l'alon el 
importante papel que una política social constructiva 
respecto al menor puede desempel'l'•:irr entre otras cosas, en 
la prevención del delito y la delincuencia Juveniles. 

La reglo 1.4 define la justicio de menores como 
parte integrante de la Justicia social para los menores, 
mientras que la Regla 1.6 se re9iere o la necesidad de 
perfeccionar la justicia de menores de manera continua, 
para que no quede a la zaga de la evolución de una 
politica social progresiva en relación con el menor en 
gener•ll, teniendo presente l•l necesid•ld de me,jor•lr de 
manero coherente los servicios de personal. 

La Regla 1.5 procura tener en cuenta las condiciones 
imperantes en los Estados miembrosr que podrian ocasionar 
que la manera de aplicar determinadas Reglas en uno de 
ellos, fuero necesariamente di9erente de lo manera 
adoptada en otros Estados. 

* Nociones Unidos. Circ:ulores. Reglas minimos de las 
N•1ciones Unid•1s par•l l•l •1dministr1lci6n de l•l J•~sticia de 
menores <"Reglas de Beijing'), Carta circular 4002113. 16 
de febrero de 1987. Resolución 40133. 10 de diciembre de 
1985. Pp. 1 y ss. 
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Las Reglas Mini~ls sa han formulado deliberadamente 
de manera que sean aplicables en diferentes sistemas 
Jurldicos y, al mismo tiempo, éstos establezcan algunas 
normas poro el tratamiento de los menores delincuentes, 
con arrreglo a cualquier definición de la noción de 
Jóven, y a cualquier sistema de tratamiento de los 
menores delinc11entes. Las Reglas se aplicardn siempre con 
imparcialidad y sin distinción alguna <Regla 2,1), 

La Regla 2.2, define "menor' y 'delito• como 
componentes del concepto de menor delincuente, el cual es 
el objeto principal de estas Reglas. 

Cabe seftalar que también ae dispone, expresamente, 
que corresponde~S a cada sistema Jurídico nacional fijar 
las edades míni~l y ooixima a estos efectos respetando, 
así, cabalmente ltJS sistemas económico, social, polí~ico, 
cultural y jurídico da los Estados miembroa. Ello 
significa que la noción de menor se aplicard a Jóvenes de 
edades muy diferentes, edades que van de los 7 anos hasta 
los 18 anos o mós. Dicha flexibilidad parece inevitable 
en vista de la diversidad de sistemas jurídicos 
nacionales, tanto mós cuanto que no restringe los 
efectos de las Reglas Hinimas. 

La Regla 2,3 responde a la necesidad de Layes 
nacionales que tengan expresamente por objeto la 
aplicación ópti~~ de las Reglas Mínimas, tanto desde un 
punto de vista Jurídico como prdctico. 

La Regla 3 an~lia el dmbito de aplicación de la 
protección otorgada a los menorea, de modo que abarque. 

Los llamados "delitos en razón de su condición" 
previstos en diversos sistemas Juridicos nacionales, con 
arreglo a los cuales se considera delito en los menores 
una gama de comportamiento distinta y, por lo general, 
mós amplia que en el caso de los adultos <Regla 3.1), 

Los procedimientos relativos a la atención al menor 
y a su bienestar (J,2>. 

El procedimiento de los delincuentes adultos 
Jóvenes, que se aplicaró seg6n las disposiciones 
pertinentes sobre la mayoria de edad (3,3), 
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La ampliación del 6mbito de aplicacióh de las Reglas 
de modo q1Je abarquen las tres es~eras antes mencion•1das 
parece Justificada: la 3.1 prevé garantías mínimas en 
esa5 esferas, y la 3.2 constituye un paso positivo en el 
ectablecimiento de un sistema m4s imparcial, equitativo y 
humano de Justicia para todos los menorea que transgredan 
la ley. 

La edad minima, a efectos de responsabilidad penal, 
varia considerablemente en función de factores históricos 
y culturalec, El enfoque moderno consiste en examinar si 
los ni~os pueden hacer honor a los elementos morales y 
psicológicos de responsabilidad penal, es decir, si puede 
considerarse al ni~o, en virtud de su discernimiento y 
comprensión individuales, responsable de un 
comportamiento esencialmente antisocial C4), 

El primer objetivo de la regla 5 es el fomento del 
bienestar del menor, contribuyendo as! a evitar las 
sanciones meramente penales. el segundo objetivo se 
expresa principalmente mediante la fórmula de que el 
autor ha de llevarse su merecido seg~n la gravedad del 
delito <principio de la proporcionalidad), 

Enseguida, se habla de la necesidad de permitir el 
ejercicio de las facultades discrecionales en todos los 
niveles importantes del procedimiento de administ~~ción 

de Justicia de menores, a fin de restringir cualquier 
abuce de dichas facultades discrecionales <Regla 6), 

La Regla 7 hace hincapié en 
importantes que representan elementos 
todo juicio imparcial y Justo, 
internacionalmente reconocidos en los 
derechos humanoc vigentes. 

algunos aspectos 
fundamentales de 

y que son 
instrumentos de 

La Regla 8 deataca la importancia de que se deben 
evitar los efectos adversos que pueden resultar de la 
publicación en los medio• de comunicación.acerca de los 
probables menores delincuentes. 

La Regla 9 tiene por objeto evitar todo equivoco en 
lo tocante a la interpretación y aplicación del conjunto 
de Reglas que forman el documento, en consonancia con los 
principios y normas internacionales pertinentes. 

La Regla 10 trata de la posibilidad de poner en 
libertad al menor, sin demora, por el juez u otros 
funcionarios competentes, asi como el comportamiento que 
deben observar los agentes de policia. 



La Regla 11 resalta el· requisito 
consentimiento del menor para la 
procedimiento ante la Justicia penal, 

primordial 
supresión 
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del 
del 

La Regla 12 seftala la necesidad de impartir una 
~ormación especializada a todos los ~uncionarios 

encargados de hacer cumplir la ley al aplicarla a los 
menores. 

La Regla 13 anima a idear medidas nuevas e 
innovadoras que permitan evitar la prisión preventiva, en 
interés del bienestar del menor. 

En la Regla 14 se trata de designar a aquellas 
personas que presiden Cortes o Tribunales cuya naturaleza 
les faculte para dictar sentencia. 

En la Regla 15 se indica el derecho de los padres o 
tutores a participar en el procedimiento llevado a cabo 
al menor. 

La Regla 16 exige que haya servicios sociales 
adecuados que prep•lren in~ormes especializados basados en 
investigaciones de cardcter social. 

En la Regla 17 se dan lineamientos para elaborar la 
rosoluci6n Judicial en casos de nt~nores. 

En lo Regla 18 se enunter•ln algunas de las respuestas 
y sanciones importantes a que se ha recurrido ha~ta la 
fecha y cuyos buenos resultados han podido comprobarse en 
diferentes sistemas Juridicos. 

La Regla 19 pretende restringir la prisión en 
establecimientos penitenciarios, tanto en calidad como en 
tiempo. 

La Regla 
tramitación de 
importancia. 

20 menciona que la 
los casos de menores es 

rapidez en la 
de fundamental 

La Regla 21 trata de ser una transacción entre los 
intereses de la policia, los del ministerio fiscal y los 
del delincuente. 

La Regla 22 reconoce 
especialidad orgónica y de 
Autoridad competente. 

la 
la 

importancia 
independencia 

de 
de 

la 
la 



La Regla 23 se re-fiere a la supervisión de la 
ejecución de la sentencia. 

La Regla 24 subrraya la importancia de 
servicios y lo asistencia necesaria durante 
proceso de rehabilitación. 

-f•1cilitar 
todo el 

La Regla 25 re-fleja la necesidad de la cooperación 
voluntaria de los antiguos delincuentes para la 
orientación de los menores que inician el tratamiento. 

La Regla 26 de-fine corno objetivo del tratamiento del 
menor el de educarlo para que desempe~e un papel 
constructivo y productivo en la sociedad. 

La Reglo 27 Ee centra en los requisitos necesarios 
aplicables a un n1enar con~inado en un establecin1iento 
penitenciario. 

L•1 Regla 
lo permit•1n, 
condicional, 
l•J. pen•l• 

28 menciona que, cuando las circunstancias 
se deber6 optar por conceder la libertad 

en lugar de dejar que el menor cumpla toda 

G1 Regla 29 recalca la 
mecanismos intermedios para 
nienores a la sociedad. 

necesidad de establecer 
la reintegración de los 

Por dltimo, la Regla 30 establece criterios para 
integ~1r la investigación en el proceso de -formulación y 
aplicación de pol!ticas en la administración de Justicia 
de menores. 



CA F'.IT lJ LO III 
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SITUACION NACIONAL 

1.~ Ley que .crea ei Consejo Tutelar Para 
Menores Infractores del Distrito .Federal: 

1:i) .- Oh.jeto. 

til principio de l<~ gr•ln r~)forma penal y 
penitenci•lri•1 del polis en 1971, se presentó 111 
oportunidad de reformar los Tribunal de menores, y en el 
Congreso nacional sobre el régimen Juridico del menor, se 
obtuvo la aprobación de una reforma integral de los 
Tribunales para menores del Distrito Federal.* 

Pocos dias después, se conocia el proyecto de la Ley 
que fue ampliamente discutido y que dió lugar a la Ley 
que crea los Conse,jos T1Jtelares para menores Infractores 
del Distrito Federal, que rige los actuales Consejos 
T1Jtel1J.res. 

~J finalidad de los Consejos Tutelares es la 
readaptación social de los menores de 18 aNos, mediante 
el tratamiento de menores considerados socialmente 
peligrasen.. 

Efectivamente, la Ley en su articulo lo. habla da 
readaptación. Sin embargo no podemos volver a adaptar al 
menor que Janis estuvo adaptado y por eso delinquió. 

La readaptación debe lograrse, segdn la Ley, por 
medio del estudio de personalidad. 

Asir 101 peligrosidold se consider•l el punto cent.r•1l 
de lo problem•.1.t.ic:•1 criminológica y, con molyor r•lZón en 
menores, pues es el punto de referencia para la 
intervención del Conse,jo, y p•1r•1 la •1plico1ción (o no 
aplic•1ci6n) de medido1s preventiv•1s, educ•1tivas o 
tero1péutico1s, 

Al 
l l•1m•1dos 
tro1t•1 de 

hablar la Ley de conducta se 
•estados peligrosos•, pues en su 

casos asistenciales. 

e~-:c lu)'en 
mo1yorio1 

los 
se 

Asimismo, en tanto el menor no se conduzca 
peligrosamente, el Consejo no tiene competencia. Nos 
parece esto de la mayor importancia, pues es preocupación 
general que los Consejos no se ocupen de los casos 
nleramente asistenciales. 

* Luis Rodríguez Manzanera 9.P...t. j::it..t. PP• 395 y s;s, 
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E11 cÚ;lnto •l l•l in-f-rilc-C:ión 1l los Regl•ln1entos de 
Policia y buen gobierno, son los Consejos Auxiliares 
quienes tienen ccmpetenciaf sin e1nbargo, el Reglamento de 
Tribunales calificadores del Distrito Federal, dispone 
~tra cosa. Esta Reglamento es de 1970, fue derogado en 
1985, con excepción de lo referente a faltas de tr6nsito, 
dedicado toda una Sección a los menores de edad•* 

r'si, por 
p rocr~d :lmi1:mto, 
rep resent•1nte 

e,jemp lo los 
€H'l el q1.ie 

legitimo, se 

artículos 38 a 40 norman el 
si el menor no 

le design•:i un 
social poro que lo asista y asesore; una vez 
el menor, s~ esc1Jch•1 a éste en audiencia 
•J.Cept1:i su falto se le determina la sanción, 
pruebas y alegatos y se dicta la resolución 
si en la resolución se le declara inocente, 
sus padres o tutores. 

cuento con 
tr•1b•1,jo1dor 

rep re~a~nt•:>.clo 
priv1J.d1J.; si 
se reciben 
procedente; 

se entreg•l •l 

La realidad supera siempre la ficción jurídica pues, 
en la pr6ctica al caer un menor en la Delegación por 
in~racciones menores, se llamo o los padresy quienes 
pagan la multa y llegan a un acuerdo con los perjudicados 
y a menos de que se trate de un delito mós o menos grave, 
a nadie se le ocurre enviar al menor al Consejo a que se 
le hagan los estudios de personalidad. 

b),- Organización 

El Consejo tutelar se integra con: 

1.- Un Presidente 

2,- Conse,jeros Numerarios, distribuidos en tres 
por C•J.d•J. srJ.l•l • 

3.- ConseJeros Supernumerarios 

4.- Secreta~io de Acuerdo del Pleno 

5,- Secretario de acuerdos de cada Sala 

6.- Promotores, con un Jefe 

7.- Conse,joroc ou>:iliares en 
Poli tic•:is. 

8, - PE1rson•1l técn ice 

9.- Personal Administrativo 

las Delegaciones 
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El Presidente~y los Consejos duran en su cargo meis 
o~os, nombrado& por el Presidente de la Repdblico. Es 
interesante obierva~ el alto rango que se dd a emtos 
funcionarios, y la forma en que el Consejo sale del 
dmbito del Poder Judicial. 

Se pide para todo el personal mencionado, y para los 
Directores de los Centros de Observación, requisitos de 
nacionalidad, edad, honorabilidad y preparación. Se exige 
Titulo profesional de licenciado en Derecho al Presidente 
del Consejo, o los Presidentes de coda Sala, o los 
Secretarios y a los Promotores. En emto óltimo hay 
notoria contradicción al pedir como requisito ese titulo 
yo que el Consejo no es un Organo Judicial. 

~~ro lo interpretación y aplicación de uno Ley, 
bastaría que sólo los Pro~otores ~uesen Abogados. Sin 
embargo, debe reconocerse que, de hecho, el Consejo actdo 
como si f1~era un Orgono Judicial. 

Por otro lodo, uno novedad en lo materia lo 
constituye el Pleno formado por el Presidente del 
Consejo, los Consejeros de las S13las y el Secretario. El 
Pleno conoce de los recursos, y se constituye en uno 
segundo instancio; adewis, es el Organo Supremo del 
Consejo, pues determina las tesis generales y los 
lineamientos de funcionamiento. 

Las Salas sustit1Jyen a los antiguos Tribunales. De 
hecho, estón organizadas en igual formo, con la 
obligación de ser mixtas <hombres y mujeres), y con tres 
miembros! un médico, un profesor normalista especializado 
y un licenciado en Derecho, La novedad es que debe 
presidir éste óltimo. 

Quien ue encargo de acelerar el procedimiento es el 
juez o tutor consejero unitario. 

La 
Consejo, 

c~pocitoción se dd o todo el personal del 
osi como al de los Instituciones Auxiliares. 

Los Promotores intervienen en todo el procedimiento; 
tienen derecho y obligación de emtar presentes en cada 
una de los partes del mismo, desde que el menor queda a 
dispoaición del Consejo hasta que es definitivamente 
liberado. 

Respecto al Promotor, quedo siempre lo preocupación 
por su real autonomia, ya que en la situación actual es 
casi •Juez y parte•, pues tendría que actuar en de~enso 

de los menores, y contra el Consejo del cual dependen. 
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e>.- Funcionamiento. 

En el procedimiento poro menores se ha impuesto un 
turno constante, tanto de Consejeros como Promotores, 
paro la atención de cada caso. Tanto el Pleno como las 
SalQS se reunen ol n1enoG dos veces por semana. 

L11s diligenci•lS son secret11s, ss decir, no se 
permite el acceso del pdblico, ni a periodistas, quienes 
tienen prohibición expresa de publicar la identidad de 
los menores. 

El Consejo tiene lo facultad de valorar libremente 
las pruebas; ademós, resuelve la forma de proceder en 
caso de lagunas de lo Ley. 

El procedimiento en si es el siguiente: en cuanto un 
menor comete uno in-fracción es puesto o disposición del 
Consejo Tutelar, o bien sólo se comunican los hechos del 
menor. 

Al ser presentado el menor ante el Consejo 
Instructor en turno, éste lo escuchar analiza el caso, y 
dentro de las 48 horas siguientes dicta la resolución 
inicial con la que resuelve si el menor queda en libertad 
incondicional o si quedo sujeto o estudios, o se le 
interna en el Centro de Observación. 

Las resoluciones de internamiento o de sujeto a 
estudios pueden modificarse segdn aparezcan nuevos datos. 

En los casos de libertad absoluta, 
desligado de toda responsabilidad. 

el menor q•leda 

Dentro de los siguientes 15 dios, a partir de lo 
primer•1 resol•lci6n, el Instr•lctor debe integr•1r •11 
expediente los estudios necesarios, los pruebas 
~resentadas, la opinión del promotor y lo dicho por el 
menor y sus fo.mili•1res. el Canse.jera Instructor present.a 
su proyecto de resolución definitiva. 

La Sala correspondiente, dentro de los 10 dios 
siguientes, celebraró audiencia en la que desahoga las 
pruebas, escucha al promotor y dicta la resolución 
definitiva, lo que comunica oralmente y de inmediato a 
los interesados, haciéndolo por escrito a las Autoridades 
dentro de los 5 dios siguientes. 
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Existen prórrogas en casos especiales pero, 
normalmente, el Promotor debe infor~ar al Presidente 
cualq11ier retrase, par•l que éste haga la excitativa 
correspondiente al Instructor. 

La ajecución de las medida& ordenadas por el Consejo 
Tutelar, corresponde a la Dirección General de Servicios 
Coordinados de Prevención y Readaptación Social. 

~1ra que la resolución sea dictada técnicamente, es 
fundamental el estudio de personalidad, que se realiza en 
el Centro de Obsarvación. 

El Consejo cuenta con instalaciones que permiten la 
clasificación de los menores de acuerdo a la edad y el 
sexo, y la separación de aquellos que estdn en el término 
mencionado de las 48 horas, se han establecido cursos da 
•1lfo1betizoción, ed•lc•1ci6n f:lsic•1, educo1ci6n music•ll y 
adiestromiento en otros oficios. 

Exista un recurso de inconformidad en contra de las 
resoluciones de internamiento o de libertad vigilada; 
debe interponerme por el Promotor dentro de los 5 dios 
siguientes a la notificación. 

fil !'flCibir el 
medida hasta que, 
rusuelva el Pleno. 

recurso se suspende de oficio la 
dentro de los 5 dias siguientes, 

L•:i S1J.lo. 
l•lS med id•1s 
p!.?l ig rosid,~d 
permnnezc•ll1 
tiempo. 

pl.lt:.'de revis1:>.r 
imp11est.•lG, 

del. menor, 
interno1dos o 

de oficio y cada tres meses 
se haya agravado o no la 

para evitar que los menores 
en libertad vigilada por mucho 

2,- E,j!O'mplos de Códigos del Menor en 
Feder•l tiv•1s 1 

Entidades 

Ante la falta de tratadistas que se dediquen al 
estudio de los Códigos, en relación al menor en las 
Entidades Federativas, ha considerado que resulta 
conveniente hacer los comentarios de los aspectos mós 
importantes en relación al presente trabajo de tesis de 
cada uno de los Códigos que se pudieron conseguir, a 
pesar de las dificultades que ello representa. Por esa 
razón, sóla se mencionaran los Códigos de Durango, 
Guerrero e Hidalgo. 

* Duro:rngo. Leyes. 'Leyes de protección al ni~o del 
C Sep, de F<evist.a del menor y la 
segundo semestre 1984. Afta 3, 

Estado de Durango 1980', 
familia, México, D.F.>, 
ndm, 3, Ppo 169-174 CDIF), 
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Por ejemplo en el Estado de Durango se tiene la Ley 
de protección al Nifto publicada el 22 de abril de 1980. 

De acuerdo con esta Lay los derechos de nifto son 
sonsiderados de interés público <articulo lo,J, 

Como una Forn~ de lograr proteger esos derechos,se 
prohibe que se cierren o clausuren los establecimientos 
destinados a los ninos (articulo 4o.J, 

En el articulo 60. se protege a los ni~os del 
maltrato de cualquier ciudadano. 

El consumo de leche y demós alimentos se consideran 
como prioritarios para los niftos, es decir, se considera 
un derecho de interés público <articulo 9), 

En el articulo 14 se prohiben los actos públicos que 
aFecten la moral de los niftos. 

Finalmente, en For~l expresar el articulo 16 habla 
de la obligación de todo ciudadano de cuidar y proteger 
en la via pública a los niftos. 

Por otro lado, el Reglamento correspondiente a la 
Ley que se comenta reaFirma la obligación de todas las 
Autoridades del Estado, incluyendo dende el Gobernador 
hacta los autoridades municipales y demds empleados 
públicos, deo proteger •ll menor en Form•l gr•1tuit•1 
«1rt!c•~lo lo.), 

En el articulo 7o. del Reglamento, 
obligatorio resaltar los valores históricos, 
estéticos y morales. Se considera que el 
sociedad deba ser lo educación para todos. 

se consider·•:i. 
c•..1lt1..1r•1les, 
Fin de l•l 

La conculta médica debe ser gratuita poro todos los 
ninos, de acuerdo con el articulo 80. 

Be con~idera que las Autoridades Educativas del 
Estado son los responsable de vigilar el cumplimiento y 
aplicación correcto de la Ley de Protección al Nino y su 
Reglamento, osi como de su difusión para el conocimiento 
de todos los ciudadanos. 
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Como hemos podido ver, en esta Ley y su Reglamento 
se reconoce la neceuidad de que el Estado proporcione 
las su~icientes garanti•ls par•1 que los ni~os puedan 
comprender al medio que les rodea en condiciones ópti~2s 
de seguridad e higiene, Estas medidas son practican1ente 
las misn1as qua a nivel intern•lcional se consideran no tan 
sólo derechos del menor sino, en genero2l derechos 
hum•lnas. 

b), - Guerrer·o, * 
El Código rh~l nmnor para el Estado de G•Jerrero es 

n1oic e:-:plicit.o en s•J •2rt.iculodo relativo a la protección 
del menor. 

Decde el Titulo Primero se enfatizan los derechos 
que tienen los menaren, entre los cuales figuren los 
siguientes: conocer a sus padres; el desarrollo integral 
de su cuerpos el ser defendidos gratuitamente; a que no 
se les considere delincuentes, por el sólo hecho de ser 
menores de 18 anos. 

Segojn el 
in-t.erp retarse 
menores. 

artic•Jlo 3o,, E~l 

en la forma que 
Código sienipre debe 

mds ~avorezca a los 

En el Titulo Segundo se hace mención de 
biológica que el Entado proporcionard, ésta 

servicio de Instituciones Sanitarias y 
protección 
incluye t~l 

l\sistenci·~les ami como Oficinas del Registro Civil y 

El Capitulo Dos, trata de la protección natal y del 
recién nacido. Para ello se e:-:ige que se practiquen las 
investigaciones o estudios del grupo sanguíneo de los 
futuros padres con el fin de tomar las medidas 
profildcticas o curativas del caso (articulo 16 y 18), 

Se indica también la obligación de ense~ar a las 
n1adres a cuidar a suc hiJos desde el momento en que se 
encuentran en el Hospital, A este servicio se le denomina 
wser\'icio de cunaw Cortfculo 20), 

* Guerrero. Decretos. •Código clel menor pa r•2 el 
Estado de Guerrero.• Nr'.lm. 41. Periódico Of'icial, 
Guerrero, 10 de octubre de 1956. 
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Como dato curioso, se puede mencionar que los 
Pre~identas Municipales, da acuerdo con el articulo 26, 
estón obligados a llevar un registro de nodrizas, y que 
sólo las mujeres que as! se registren son las que p1Jeden 
dedicarse a esa actividad. 

El Capitulo Cuarto protege, especialmente, a los 
menores q•Je se encuentran en su segunda in~ancia (entre 
los 36 meses y los siete aNosl, mediante la instalación 
de guarderias para atención de los preescolates (articulo 
30 y 31). 

El Capitulo Quinto considera que la tercera inVancia 
es la que transcurre desde la edad de 7 a~os hasta la 
adolescencia, sin indicar a qué edad inicia ésta óltima 
(01rticulo 33>, 

También, como en el Código de Durango se considera 
de interdc pdblico que al menor dis~rute de las 
condiciones necesari1lS para su desarrollo corporal, 
espiritual y de bienestar social (articulo 51), 

En el articulo 76 se regula las actividades o 
servicios que realicen los ni~os mayores de 12 a~os y 
menores de 16, as! como la creación de Centros de 
Capacitación para los menores trabajadores. 

ConVorme al articulo 82, se considera que el menor 
tiene capacidad jurídica para abrir cuentas de ahorros y 
retirar sus Fondos. Esta disposición, quizd, es la que 
hace diVerente a este Código de menores en relación con 
los demós, toda vez que al menor no le otorgan dicha 
capacidad Juridica. 

En cuanto a la protección social, también en este 
Estado se tiene la obligación de entregar a la Autoridad 
a todo nifto abandonado, que sea menor de 18 a~os*, asi 
como las sanciones a las que se hacen acreedores todos 
aquellos que utilicen a menores para la realización de 
actividades ilicitas <articulo 83 a 86), 

* En relación a este articulo, el legislador 
establece que : se tiene la obligación de entregar a la 
Autoridad a todo niNo abandonado, que sea menor de 18 
1l.f1'ocr pero, resulta incomprensible pensar que un menor i.i. 

los 16 6 17 a~c>sr sea considerado un ni~o, ya que se 
trata de adolescentes que, dificilmente se puede efectuar 
srJ entreg1J.. 
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En este Est•1do e:dste-, ól- igu•11 qlJe en el Distrito 
F~dMral -ah procedimiento protector de menores, el cual se 
lle.V•1 .•1 ·c·1bo •1nte el Juez Tutel•1r. Dicho procedimiento es 
similor al efectuado por el Consejo Tutelar del Distrito 

__ Feder_•il. (01rticulos 105 •1 111). 

fl-simismo, e>:iste un Conse,jo de Protección ele Menores 
encargado de ejercer las activid11des neces11rias para su 
educación. Este Consejo depende directamente de la 
Secretario General del Gobierno del Estado (articulo 
113). 

También, como en el Distrito Federal el Juez Tutelar 
debe ser ciudadano mexicano y admmds licenciado o Doctor 
en Derecho y acreditar especialización en problemas 
relativos a la infancia y adolescencia <articulo 125), 

En el Estado de Hidalgo no se tiene Código dedicado 
e:<clo.isivamente •11 menor, sino mó.s bien •Jn Código F•1mili•1r 
en el cual se incluyen, evidentemente, los derechos de 
los nif'l'os. 

Este Código Familiar paro el Estado de Hidalgo 
contempla el concubinato como la unión de un hombre y de 
una mujer libres de ~1trimonio, que durante mó.s de 5 
aMos, de manera pacifica, p6blica, continua y permanente, 
y sin tener impedimento para contraer matrimonio, hacen 
vida en comdm, como si estuvieran casados y con 
obligación de prestarse alimentos ~Jtuamente (articules 
146 a l.49). 

Ante las lagunas de la ley, se faculta a los 
progenitores, conjunta o separadamente, a reconocer a un 
hijor permitiéndoles consignar el nombre del padre o la 
~1dre, segdn sea el caso. Se les emplazard personalmente 
de la in1putación, con apercibimiento por 30 dios h"ibiles 
para inscribir al hijo como suyo, Ante la negativa, se 
resolver6 por el Juez Familiar, y el reconocido llevard 
el nombre de quien, sin conflictos, lo reconoció. Se dan 
otrcs formas de probar la filiación, todo en beneficio de 
los hijos <articules 165 a 201), 

* Hidalgo. Decretos. 'Código Familiar para el Estado 
de Hid•1lgo, ' t1ec reto n•im, 129, Tomo CXVI, n•im. 145, 
Periódico Oficial. Noviembre 8 de 1983. 
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F'or el bien de los hi,jos, l.oJ f•Jmili•Jr l•l socied•Jd y 
el Eatado se prohiben calificar a los hijos con adjetivos 
in~an,antest se les considera iguales ante la Ley, 
concediéndoles los nl:isnlDS dQr·echos y obligaciones, por el 
hecho de cer concebidos y engendradom por sus padres 
(articulo 201 a 212), 

L•l •ldopción tiene una regla.ment•Jción d:iferenteo'• 
Sirve para ayudar a resolver los problemas sociales 
planteados por los niNos expósitos (abandonados) o 
huérfanos. Se integra al adoptado como hijo biológico 
del adoptante, estableciendo parentesco con toda la 
familia cie dste. Se dimuelven los vínculos consanguíneos 
entre padres e hijos, para el caso de la adopción 
(articules 213 a 2311. 

La patria potestad tiende principalmente al cuidado 
de los hi,jos, la educación y sus bienes. Se ~oculta al 
Canse.jo da ~amilia p•1ra vigilar las ~1Jnciones de los 
padree Ca.rticulo 232 a 268), 

La tutela regula la reprecentación de menores de 
edad, no sometidos a patria potestad, al mayor 
incapacitadot as! como la protección y administración de 
sus bienes. El Consejo de Familia vigilard las funciones 
del Tutor (articulo 269 a 324>. 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia se encargar6 de la protección de invalides, niNos 
y ancianos, cuando estén desan1parados (articulas 344 a 
3501. 

En este orden~1miento, se otorg•:i a la fami 1 i•J 
person•Jlid•Jd ,juridiC•l• El represento:inte Cque seró 
designado por la mayoria de los miembros de la familia) 
actua"i como mandatario, con poder para pleitos y 
cobranzas y actos de administración. El objetivo 
fundamental de darle personalidad juridica consiste en 
convertirla en propierario del patri~onio familiar, 
independientemente de las personaa fimicas que integran 
la familia (articules 335 a 343 y 351 a 3781. 
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1,- Derecho f'amiliar. 

Se es·timo. conveniente si~r'í·il.ar cómo P-11 l•l aplicoición 
del Derecho Fo.miliar, o. través de sus instituciones, 
protege o los menores, a las cuales nos re~erj.renlos 

enseg1Jid•l. 

"De ·t,od•J.5 
conf'igu r•in el 
debier•i tener, 
-f"ili•J.ci6n ••• • 

las ins·lituciones que en su conJunto 
Derecho de F•imili•i, ningun•l reviste, y 
gran importancia y trascendencia. de la 

Se rlecesita gr•ln sentido de responsabilidad para 
colocar hi,jos en el niundo '••• ~J 11die pide nacer, y si la 
vida se conviarte po.ra los que o. este planeta. llegan, en 
una iluminada maravilla, o en un11 tenebrosa desgracia, 
depende en f'undamento.l medida de la conducta de los 
progenitores con sus hijos, 

"Lo primordial po.ra la vida. humana es recibir el don 
del amor, pues con él llegan los dem6s bienes en forn1a 
expontónea y gozosa, otorgados por quienes aman. Mós 
desaf'ortunadamente, el Derecho solamente regula conducta 
humano. externo., nunca los sentimientos, El Derecho impone 
y determina en la f'iliación solamente los deberes que 
pueden exigirse coersitivamente como es el sustento 
material del hijo, y aunque declara también el 
cumplin1iento de ciertas norm•ls éticas, la observancia de 
las misn111s escapa a su poder. L•l ley es inoperante para 
obligar a los sujetos a ser padres e hijos buenos y 
rJ.morosos • • * 

Lo anterior se deduce del concepto de filiación que, 
de acuerdo con Sara Montero, es el siguiente: f'iliación 
es l•l rel•1ci6n ,juridi.co que e.l{iste entre los progenitores 
y sus descendientes directos en primer grado: padre o 
madre; hija o hijo. Es decir, el hijo que nace de pareja 
unida en matrimonio tiene a su f'avor no sólo la certeza 
plena de su filiación materna sino lo de poternidad con 
respecto al marido de su madre. 

* Montero Duholt, Sara. Derecho de foMilio. 3a, ed. 
Méidco, F'orri'.ui, 1987. <c 198-4), F'p. 265-278. 



Como hemos podido ver, la filiación es una forma 
parentesco el m6s cer~ano en greda. Es p11rentesco 
línea recta ascendente o descendmnte en primer grado, 
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de 
en 
Es 

el ctnico parentesco en primer grado que recoge 
Derecho1 Las consecuencias juridico5 genéricos son las 
todo parentesco, a saberl derecho-deber de alimmntos, 
sucesión legitima, tutela legitima y determinadas 
prohibiciones, asi como la configuración de ciertos 
delitos, y atenuantes y agravantes en materia penal. 

el 
de 

"El parentecco de filiación tiene ciertas 
consecuencias particulares, las cuales son derecho al 
nombre (p•ldr<~c e hi,jos llev•:i.n <~l mismo apellido), l•l 
patria potestad y ciertos particulares delitos como el 
infanticidio y el parricidio,'* 

Unido al an1or conyugal, bajo todos lo5 aspectos~ es 
el hijo el fruto espléndido de la familia. Todos los 
hogares deben ofrecer ambiente favorable para la 
formación del hijo. Poner hijos en el mundo y educarlos 
es, por tanto, la obra esencial de la familia, el fruto 
esencial del matrimonio, el sello de unión de los 
a~;posos. 

Los hijos emtdn en el mundo sólo porque sus padres 
los han puente en él· Toda la vida de los padres ha de 
estar dirigida al cuidado de la educación de sus hijos. 
L•l aduc•lción del nit'ío •1segur•l el progreso de •Jn•l 
comunidad. El oficio de los padres as un oficio de 
abnegación: no han de regatear sacrificios para que los 
hijom un día terminen su vocación, 

De acuerdo con Cathrein** "el deber de obediencia de 
los hijos es correlativo a la autoridad de los padres, 
Sólo abarca las cuestiones que afectan a la educación y 
al orden del hogar. En cuanto a la elección de la 
profesión, los hijos no astón sometidos a los preceptos 
de los padres, pero debido a su amor y prudencia estón 
obligados a esc~char su consejo y a tomar en 
consideración sus deseos justificados. Puesto que la 
elección de la profesión no atafte a la educación sino que 
la presupone. Asimismo, el deber de obediencia termina 
para los hijos cuando dejan la familia. Los deberes de 
respeto y amor contindan, en cambio, puesto qua no estdn 
vinculados a la tarea educativa, sino qua provienen 
necesariamente de la intima relación entre padres e 
hi,jO$• ª 

* !bid. P, 268 
** Citado por: Iborrola, Antonio De. [lerecho 

familiar. México, Porrda, 1984. Pp 70, 71. 

-
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- -- F'or-lo quec se_ ref'iere •l l•l p•1tri•1 potest•1d 'con,junto 
de foc~ltades y oblig~tiones que la Ley otorga e impone a 
los asce~dientes con relación a la persona y bienes de 
s•.1s descendientes menores de edo1d'*• Diremos q1.1e l•ls 
medidas que hoy se proponen para evitar da~os al hijo por 
la gucrd1l excl1Jsivu so11 varias, entre ellas podemos 
citar; la guarda alternada y la guarda conjunta o 
compartida, En la guarda alternada el hijo debe vivir 
sucesivamente po1' per!odosr o veces mU)' prolongados, con 
codo 1.1no de s1Js podres c¡t1ienes ejercerdn por turnos la 
a1Jtoridad parental. En c11n\bio, en lo g1Jarda cunj11nt•1 o 
ct1mpnrtida los c6ny1.1ges, de comán acuerdo, convenclr•in <l 

quien corresponderd el cuidado personal del hijo, 
obligdndose el otro n uno cooperación en lo posible igual 
o lo existente antes de la separación. Es decir, que el 
otro cónyuge seró oido en las resoluciones importantes 
que deban adoptarse en interés del hijo. 

F~ra algunos autores (como Sara Montero>** la patria 
potestad y lo tutela f'uoron originalmente instituciones 
que veian mds el interés del que ejercia estos cargos, o 
al interés general de la f'amilia, en lugar del interés 
del menor. En este sentido ambas instituciones han 
evolucionado inclindndosa hacia la protección del sujeto 
a ello Cel menor>. Dicho en otras palabras, el papel del 
tutor es el de proteger la persona del menor, procurando 
siempre su rehabilitación y su bienestar; y administrar 
el patrimonio del mismo modo, de tal manera que rinda el 
rn6xirno de sus bene~icios siempre en provecho del pupilo. 

De msta rnanern, lo •tutela es la institución 
necesaria y paralela a la incapacidad de ejercicio de los 
mayores de edad y, en este aspecto, cumple la misión de 
representar al menor actuando en su nombre. Los sujetos 
pasi\1os o la mismo. Son los incapacitados en general,•*** 

Con el concepto de tutela mencionado cabe indicar 
quienes .se consiclt~ran incapaces con~orme a la ley, ya qu<~ 

en principio toda persona es capa2, con excepción de 
aquellas que seNala especialmente la ley corno incapaces 
Cver articulo 450 Código Civil), Al mismo tiempo, las 
personas que son inhdbiles para el ejercicio de la tutela 
son mencionadas en el articulo 503 del Código mencionado. 
Se trata de tres casos; a> los incapacitados; b> los que 
han demostrado ineptitud o conducta illcita en el manejo 
de los bienes propios o ajenos; c> los que podrian 
resultar perjudiciales para el incapacitado. 

* Sar•:>. Mon·tr.lro rtuha:l:t, .QJ2...!.. Cit. p, ;539 
** 1.bid. p, 360 
***-·Tb-id..!.. P. 366 
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'La tutela est6 regulada en los articulas 449 a 640 
inclusive, en los que se establece diversas autoridQdes 
de vigilancia en su manejar exige al tutor garantia que 
consistir6 en: hipoteca, prenda o fianza, La garantia 
~rendaria que preste el tutor se constituir6 depositando 
las cosas dadas en prenda, en una Institución de Crédito 
•lutoriz•lda p•lr•l recibir depósitos; a f•llt•l de ell•lv se 
depositaran en poder de persona de notoria solvencia y 
honorabilid•lcl, 

•Estas norn1as lirnitantes en el ejercicio de la 
tutela han llevado a pensar a los estudiosos de la 
materia, que el papel del tutor deberla reducirse a la 
protección de l•l person•.1 del pupilo ún ic•lmente 7 con 
exclusión del manejo de los bienes, que podria ser 
encomsndado •l Instit•Jciones B•1ncarias a través de 111 

figura del fideicomiso. 

'Siendo considerada la tutela de interés pdblico, 
quien est6 desempeftando este cargo no puede renunciar a 
él sin causa J1Jsti~icada acep·lncia por el Juez. Su 
renuncia injuctificada traer•i consigo las sanciones 
se~aladac por la ley a saber: Serd responsable de los 
da~oz y perjuicios que de su negativa resultare al 
incapacit,•:1do Cr.1rticulo 453 cl1~1 Código Civ:ll>I la 
consecuencia sancionadora de privar al ~u~or de su 
derecho a ser heredero o legatario de la persona que lo 
nombró tutor en su testamento (articulo 1313 fracción VI, 
1331 y 1332 del Código Civil), Se le incapacita para 
heredar en la via legitima (articulo 1313 del Código 
Civil), 'Las personas llamadas por la ley para desempe~ar 
la tutela legitima y que se rehusen sin causa legiti~l a 
desempeftarla, no tiene derecho a heredar a los incapaces 
de quienes deben ser tu~ores'. 

'El tiempo de dur•lci6n del que e,jerce el C•lrgo de 
tutor, es diverso según la persona que lp ejerce y con 
respecto a la• circunstancias del pupilo, Si éste dltimo 
es menor de edad, se extingue por alcanzar la mayoria de 
edad, Si es sobre un mayor incapacitado, se ejerceró 
mientras dure la incapacidad y el tutor sea ascendiente, 
descendiente o cónyuge del pupilo. Si el tutor es un 
ewtraftor tendrd derecho de ser relevado de su cargo a los 
diez aftos de estarlo desempeftando <articulo 466 del 
c. c.).'* 
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'La ley omite con respecto a la duración del cargo 
~e tütor cuando su desempeNo le corresponda a parientes 
en line•l col•1ter•1l, pues el '1rticulo 466 nos h>lbl•l 
~nic>lmente de ascendientes, descendientes, cónyuge y 
extraMos. Los col11ter•1les son otr•1 categori•1 no recogida 
por la ley, 11unq1Je si son mencionados conlo obligadas a 
ci~cempe~ar la tutela de sus parientes mayores 
incap•:i.citodo~, (ar-ticulos 483 y 490 del e.e). Quedar·i o 
decisión del Juzgador llenar esto laguna cuando el 
colateral que esté desempe~ando el cargo quiera ser 
relevado del mismo. 

El legislador prevé qué personas pueden excusarse 
vdlidamente del ejercicio del cargo de tutor como sigue: 

'I,- Los empleados y funcionarios pdblicos. 

'II.- Los militares en servicio activo. 

'III.- Los que tengan bajo su patria potestad tres o 
mós descendientes. 

•IV.- Los que ·fueran tan pobres, que no puedan 
atender a la tutel'1 sin menoscabo de su subsistenci.,, 

•v,- Los que por el mal estado habitual de salud, o 
por su rudeza o ignorancia, no puedan atender debidamente 
•1 la tutela. 

•vi.- Los que tengan sesenta o~os cumplidos. 

'VII.- Los que tengan 
curaduría. 

11 su c11rgo otra tutela o 

'VIII.- Los que por su inexperiencia en los negocios 
o por CQUSQ gr'1ve, a juicio del Juez, no estén en aptitud 
de desempeN'1r convenientemente la tutel'1• 

'Ect,Q dlti~1 fr'1cción, deja a discreción del Juez, 
cualquier otra circunstanciQ que pueda aducirse como 
excus., justificadQ parQ desempeNar el cargo de tutor. Lo 
importante es que el nombrado tutor debe en todo caso 
e>:poner sus razones ante la autoridad Judicial y ser ésta 
la ql1e declare la .justi~ic11ci6n de la excusa. 

'La excusa debe interponerse dentro de los cin~o 
dios que sigan a la notificación de su nombramiento, 
disfrutando un día ~is por cada cuaren-ta kilómetros que 
medien entre su domicilio y el lugar de la residencia del 
Juez competente,'* 
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'Si tran~curre el término ·seftalado sin ejercitar su 
derecho, se entiende renunciada la excusa. Si teniendo la 
excusa legal se acepta el cargo, se tiene tambien como 
renunci•ld•l la misma (articulo 512 del e.e.>.•* 

t'si,. 'ningun•i -~ut,ela puede conf'erirse sin que 
previamente se declaran los términos que disponga al 
Código de Procedimiento& Civiles, el estado de 
incapacidad de la parsona que va a quedar suJeta a ella 
<articulo 462 del e.e,), Esta misma disposición recoge el 
Código aludido CC.P.C,J en el articulo 902, aftadiendo que 
'la declaración de estado de minoridad o demencia puede 
pedirse! 1o. Por el mismo menor si ha cumplido dieciséis 
anos; 2o. Por su c611yuge; 3o. Por sus presuntos herederos 
legitimas; 4o. Por albacea y 5o. Por el Ministerio 
P•1bU.co, El Cóc:ligc> de Procedimientos Civiles regul•l lo 
relativo al nombramiento de tutorea y curadores y 
discernimiento de esos cargos en los articulas 902 al 
914. Seftala en el articulo 904 que la declaración de 
incapacidad por C•lUS•l de demencia, se acreditar6 en 
Juicio ordinario que se seguir6 entre el peticionario y 
un tutor interino que para tal objeto designe el Juez,'** 

Adenis, de las características mencionadas, quien 
ejerce el cargo de tutor, tiene derecho a una retribución 
sobre los bienes del incapacitado, que podr6 fiJar el 
ascendiente o extrano que conforme a la ley lo nombre en 
su testamento, y para los tutores legitimas y dativos lo 
fiJar6 el Juez (articulo 585 del e.e.>. También, la ley 
establece que, nigón incapaz puede tener a un mismo 
tiempo m6s de un tutor o curador <articulo 455), 

'Los nombramientos de tutor y de curador deben 
recaer ~orzosamente en personas distin~os. Dicho en otras 
palabras, una persona no puede ser al mismo tiempo tutor 
y curador de un sólo pupilo, Tampoco pueden desempe~arse 
los cargos de tutor y curador por personas que sean 
parientes entre si <articulo 458 del C,C,), La ley no 
habla del caso de los cónyuges pero la regla debe 
aplicarse por analogia : los cargos de tutor y curador no 
deben recaer en dos personas unidos en matrimonio~ As!, 
debemos mencionar que el curador es la persona nombrada 
en testamento, por el juez o por el pupilo mayor de 
dieciseis anos o emancipada,'*** 

Con loe elementos mencionadas, hasta este momento ya 
podemos considerar la def'inición dada por Sara Montero: 
'La tutela es la institución que tiene por objeto la 
r~presentaci6n y asistencia de los incapacitodos mayores 
de edad, y de los menores de edad no sujetos a patria 
potest.•ld, '**** 

* !,oc. Ci·l...!. 
***Loe. Cit. 

** Loe. Cit. 
****Ibid, P. 360. 
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'Existen adem6s otras clases de tutela que no se 
apegan estrictamente al concepto antes se~alado, por no 
ser tutelas de tipo general, sino que se dan en forma 
especial para ciertos casos determinados, limitados y 
temporales; tal es el caso de la tutela de los 
emancipados q1Je comparecen a juicio, o de los menores 
cuando tienen intereses contrapuestos a los de las 
per~orlas que ejercen sobre ellas la patria po~estad, 

etc.'* 

Por otro lado, debemos mencionar a los suJetoa que 
tienen derecho a nombrar tutorl 

a),- El ascendiente que sobreviva en cada grado que 
esté eJerciendo la patria potestad. Esto es, como esta 
tutela se con~iare por testamento nada impide que ambos 
ascendientes que la est6n eJercienda, nombre a coda uno 
tutor testamentario <articulo 470 del Código Civil), 

bl.- El padre o la madre que tiene la tutela sobre 
un hijo incapacitado <articulo 475), Es decir, solamente 
a los padree otorga la ley ase derecho. En ningdn otro 
caso habr6 lugar a tutela testamentaria de incapacitados. 

c),- El adoptante (articulo 481 del Código Civil), 

d),- El que deja bienes por testamento a un incapaz 
(articulo 473 de el Código Civil), 

Aparte de la tutela existen otras instituciones del 
Derecho Familiar, como la adopción la cual tiene un 
~ircado fundamento ético, mismo que justifica su 
inclusión en la nor~itividad Juridicar y que tiene como 
finalidad (la adopción) 'crear la relación entre dos 
personac que no son biológicamente, ni por a~inidad, 

progenitor (padre o madre) e hijo.'** 

Se inicia' lo normatividod, seftalando los requisitos 
necesarios para que opere la adopción, Estos requisitos 
se establecen en relación a las circunstancias del 
adoptante y del adoptado, a la autorización Judicial y a 
la forma requerida en el procedimiento. 

Así, encontramos una edad especialmente ~ijada; se 
requiere que al adoptante seo mayor de 25 aftas y respecto 
del adoptado que exista una diferencia de 17 aftos 
(articulo 390 del C,C,), Este requisito de la edad no se 
requiere en ambos cónyuges en el matrimonio, siempre se 
reGpeta la dif0rencia de edades entre alguno do los 
e•po•os y el menor que deber6 ser de 17 aftas (articulo 
391 del e.e.» 
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Se considero a lo adopción un 'acto juridico de 
interés póblico por ser un instrumento de proteccitm de 
los menores de edad, es mixto porque intervienen tanto 
su.jetos particul~res con\o representontes del Estado, es 
decir, intervienen mós de dos voluntades, La del 
odoptonter lo de los representantes legales del adoptado 
y de 111 a1Jtorid11d, cuando n\enos. En otras ocasiones se 
requiere la voluntad del propio adoptado, lo de las 
personas qua lo h•1n acogido aunq1Je no se•1n sus 
representantes legales y en su caso la del Ministerio 
F'6b l ico. • * 

Como institución de Derecho de Familia, la adopción 
produce sus consecuencias entre simples par~iculares. 

'El procedimiento (de adopción articules 923 a 926 
del C.F'.C,) ue rmaliza en vio de jurisdicción voluntaria 
ante el Juez de lo Familiar. Se inicia con un escrito mn 
que deberd mani~estarse el nombre y edad del menor o 
incapacitado y el nombre y domicilio de quienes ejerzan 
sobre él la patrio potestad o la tutela, o de las 
personas o Instituciones que le hubieren protegido,'** 

'Rendidas las justificaciones sobre los requisitos 
que exigen para adoptar y obteniendo el consentimiento de 
quien debe darlo, el Juez resolveró dentro del tercer dio 
lo que p rocmd•l sobre l•l •ldopc i ón, Un•l vez que C•lUSe 
ejecutoria la resolución Judicial que apruebo la 
adopción, ésta quedaró consumada.'*** 

El juez que apruebe la adopción remitird copia de 
las diligencias respectivas al juez del Registro Civil 
del lugar para que levante el acta correspondiente. 

La falta de registro de la adopción no quita a ésta 
sus efectos legales (articulo 85 del c.c.1. 

Extendida el acta de adopción con todos los datos 
que pide el articulo 86 del e.e,, se anotaró la de 
nacimiento del adoptado, y se archivar6 la copia de las 
diligencias relativas, poniéndose el mismo nómero del 
acta de adopción <articulo 87 del c.c.1. 

>t. Loe. Cit. 
**-Loe, Git. 
*** Loe_!_ C i t, 
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Por todo lo anterior, cabe mencionar que es vital 
para el adecuado desarrollo de los menores que reciban 
afecto y cuidado de los adultos que est6n en su entorno. 
Pero no es indispensable que este afecto y este cuidado 
sean proporcionados precisamenta por el padre y la madre 
genéticos. Basta q1Je se den adecuad•1mentc para que este 
ser humano peque~o crezca en un ambiente psicológicamente 
sano. Si esto no fuera cierto la adopción no tandria 
ningunn r•1z611 de ser. L•l procre•1ci6n 11sistid•J. es 
semejante a la adopción precisamente en el dato genético 
pues en ambos casos uno de los adultos o ambos no son los 
progenitores del nino <al, sólo son el padre o madre 
desde el punto da vista social y afectivo. 

En ralaci6n con los derechos del menor, de acuerdo 
al articulo 394 cl<?l Códig<, Civil, é1;te p•~ede impugn•:i.r l.•:i. 
adopción dentro del ano siguiente a la mayor edad o la 
fecha en qua haya desaparecido la incapacidad Csi se 
tr•:>.t•:i. de un inc•:i.p•:i.cit•:i.do), Est•1 impugn•:i.ci6n puede 
realiz•1rse sin que medie c11uso 11lg1Jna aparente y el Juez 
no t,endr•i ai-bitr:io p•:i.ra dec:ldit' en contr•:i. 7 como si lo 
tiene en caso cie revocación por discrepancia entre el 
adopt.ant.e y el adopt•:i.do. f'•lsaclo el •:i.l'l'o de que h•:i.bl•:i. l•:i. 
ley, el •:i.dopt•:i.do Y•:>. no podró impugn•lr l•:i. •ldopción •:>. pes•1r 
de que pueda tener causas graves para querer hacerlo, 
derecho de que si goza el adoptante de revocar 
unilateralmente la adopción ante la ingratitud del 
•1dopt<~do. 

En otro orden d• ideas, siendo la familia el grupo 
social donde se resguardan los valores y costumbres que 
le dan sentido y sustento a una sociedad, resulta 
imp resc ind ib le resc•:i.t•:i. rl•:i. del deterioro mor•:i.l y económico 
que se d6 principalmente en las grandes urbes. La figura 
del patrimonio de familia,* puede resultar un medio 
efectivo para la protección de la familia y de sus 
componentes, especialmente de los menores, siempre y 
cuando ce realicen algunos cambios y modificaciones a la 
institución con el propósito de modernizarla y de 
p r"omove r s•.t con s ti t1~c i 6n , 

* 'Es una casa habitación y una parcela cultivable, 
inccritas en el Registro como inalienables, inembargables 
y no s1.1jet•:i.s •:>. g rov6nienes,' 1P id..!. f'. 396, 
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Mós que nunca, el Derecho y sus instituciones deben 
de instituirse en ins{rumentos que faciliten el 
mejoramiento y el progreso de las destinatarios de l•JS 
normas. Por eso insistimoc en las bondades y bene~icios 

que un p11trimonio de familia pueda dar a los miembros de 
és·l:. 11 Yr dc:.~~;de luE-:igo, a lo~; menores. Ot.ro. de las 
institucioneo que bene~ician a los menores es la relativa 
a la capacidad para heredar. Al respecto, debemos 
recordar que desde el momento de su concepción el nuevo 
ser que se en1piez•1 a gestar es co11siderado como sujeto de 
derechos, con capacidad de goce, y entre ellos el de 
hered11r. En consecuenci•lr result.1J. que: •tod1J. personal. 
~isica, e11tendié11dose en esa expresión a la apenas 
concebida, es ya capaz de heredar, pero se precisa que 
est• concebida necesariamente al momento de la muerte del 
autor de la herencia.•* 

Por otro lodo, es bien sabido que asi como el 
fallecimiento de algún familiar afecta al menor, en 
muchos casos purude llegar a a~ectarle en la rnisn'a forma 
cuando su ~amilin se desintegra. Nos estamos re~iriendo 
en especial a los e~ectos psicológicos que el divorcio de 
los padres del niNo se puedan dar. 

Para la mayoria de los autores (por ejemplo René 
Koningl** existe una ~undada experiencia que los hijos de 
matrimonio no felices o fracasados reciben los mismos 
cia~os que puedan experimentar eventualmente los hijos de 
matrimonio divorciados. Por lo tanto, el divorcio, desde 
este punto de vista tiene ciertamente una función 
positiva en la medida en que pone fin a los problemas 
~amiliares. Por e:Llo se subraya, con razón, que el trauma 
del divorcio, si es que se d6 en absoluto, se ralaciona 
con el conflicto matrimonial y no tanto con el acto de la 
separación legaJ.. En otras palabras, en la crisis 
m•:i.-trimoniol se d•:I. el c:mf1·tmtamiento tanto c:m·tre las 
~amilias y amigos mutuos, corno de un modo muy personal a 
los miembros de la familia 

* Gutiérrez y Gonzdlez, Ernesto. El patrimonio 2a. 
ed < F'uc~bl.or c.~.jic:, 1982. (c 1980). p, 56. 

** Koning, René.La familia en nuestro tiempo. Trad. 
José Almaraz, M•xico, Siglo XXI, 1981, Pp. 138-155, 
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Todos los argumen os an contra del divorcio pueden 
-s-:rnt;et-izo.1~se 0 --•lsi_: __ el d vorc:io ~~!:i un mol. Es en .si·, mi's.mo 
f'•:Ú:t.or :·de:· cl:lso1•~~-idn; -ifo cl5.!>greg•1ción ___ f'•1mi.J.icir. ·Es 
inmorQÍ- -- p-orql.lé fomentQ 1 a i 1·resp<msQb i lid;1=1r-=c1·e:~-c""lot; 
c6nyug~s y ~erJudica a inocantas, los hiJos. -

Qua el divorcio es un mal es Qlgo indiscutible 
porque, en el meJor de los casos, cuando no hay hijos y 
los que se divorcian lo hacen de hutuo acuerdo, el 
divorcio as la expresión de un f'racaso, porque los que se 
casaron no encontraron en el matrimonio lo que asparan ele 
él. 

Sin embQrgo, en muchos casos el divorcio 
la ónica salida para eliminar males mayores, 
axpresión constante de las baJas pasiones de 
Qmbos consorte~ frente 11si mi~sn1os o, mal 
frente a los hiJos. 

c1Jnsti tuya 
como es 111 

uno o d<·? 
gr1lVÍ$imo, 

En otraa palabras, el verdadero ~al del divorcio lo 
experimentan los hijos. Ef'ectivamente, pero no es el 
divorcio como forma legal de ruptura del matrimonio lo 
que los lesiona tan gravemente. Es el deaamor entre los 
padresr es la situación permanente ele ~alestar en el seno 
~amilior; son las discusiones, las rinas, las inJurias, 
las constantes escenas de disgusto y de tensión; eato es, 
todo lo que significa los afectos del afecto conyugal. 

El 
solución 

di vare i o 
'l l1:is 

viene a ser, en este 
lamentables condicionas 

aspe<: to, 
de 1•1 

las 
vid•1 

familiar nlisma$ que, después, resultan mds nocivas para 
la formación y el equilibrio espiritual de los hijos. 
Madiante el divorcio sufriran las separación de sus 
padres, pero no ser4n los testigos impotentes de sus 
pasiones negativas. Por lo tanto podemos afirmar que el 
divorcio es un mQl necesario. 

Entende~ls que el espíritu en México, por lo menos 
en cuestión familiar es, precisamente la defensa de lo 
familiar por eso sostenemos y aceptamos todo aquello que 
tiendo a preservar la misn,a. 

C)be observar que nuestra legislocidn, a pesar de 
las nor~ls comentadas, en relación a la familia 
pr4ticamente guarda silencio ante los ~ltimos adelantos 
cientificos. Es el c•1so por e,jemplo, de l•lS 
m•)nipul•lciones genéticos y, m•:ls concret•1mente lo 
procre•lCidn •lsis·t.ida, son activid•1des q1Je deberían 
realizarse dentro de marcos normativos tanto 
i11tsrnacionales corno nacionQles. 
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E~- rit~~s -~cil~bf~s~ Muestra Cart~ Magn~ seNala que 
los niftos y niMas tienen derecho a satis~acer sus 
necesidadesr a la salud tanto ~isica coruo mental y a su 
protección. Los deudores de estos derechos son los 
progen:it.orec y l•:i.s Instit.uciones pr1blic•:1s. En 
concord11ncia con ello, en la legislación civil tenemos 
una normatividad sobre la obligación alimentaria que 
pretende cubrir ese derecho. Sin embargo, dificilmente, a 
trave~ d~ una pensión alim8nticia se puede realnlente 
garantizar el cierecl10 a la salud de un menor cuyas 
circunstancias de n•1cimiento impliquen el de~conocimiento 
de cus antececlentes genéticos. 

Así r vemos qua' el grupo fo1miliar est,•i unido pcir 
vinculoc de diverco orden como son los sentimentales, 
morales, Jurídicos, económicos y de ayuda reciproca, que 
no pueden permanecer ajenos al Derecho Objetivo, que es 
el que los afianza y consolida al darles car6cter de 
deberes, obligaciones, facult.ades y derechos, de 
nat.uraleza especial y con caract.eristicas muy diferentes 
de las dem6s relaciones Juridicas, 

Por ot.ra p•:i.1•ter de los datos que h•lsta •lhor•:i se han 
mencionado, lo que interesa principalmente a este trabajo 
de tesic ec ver la poaibilidad de hablar sobre el aspecto 
Juridico estrictament.e, es decir, de un Derecho de 
menores, Para lo cual nos valdremos de las opiniones de 
muy prestigiados tratadistas:* 

Empezaremos por citar a Landó quien piensa que el 
Drarecho de menorras podri•:i ser consider·~do como •Jn 
conjunto dra disposiciones que t,iene por finalidad regular 
la actividad comunitaria en relación con el menor. 

El maest.ro Hern6ndez ~llacios, opina que el Derecho 
de menores tiene como objeto tratar el problema Juridico, 
asistencial y gocial del menor, Gnicamente que los 
C•J.lif'ic11t.ivos de •prot.ecci6n • y •,J.sistenci•J.•, se deben 
excluir, porque ~stas expresiones resultan algo ilógicas, 
en cuant,o que no se puede concebir un Derecho de menores 
en que estuvierar1 ausentes, 

Est.amos de acuerdo con Sajón en cuant.o a que el 
Derecho de menores puede ya considerarse como una materia 
con aut.onomia diddctica, cientifica y Juridica, de gran 
actualidad y necesaria en nuestra realidad mexicana. 

* Cit.•:ido1s pc>r Luis F<odrigue:~ Manzanera, fil!..!. Cit. F'p • 
353-356. 
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Co~s~d~r~ndo ~ue el Estado debe asumir la protección 
del ni~o y que ésta se debe ejercitar de manera 
preventivo, y ~ue el comportamiento de los menores es muy 
especial, compartimos la idea de que el Derecho de 
menor~s debe ser autónomo. 

El tratadista Ivon Lagunes seftalo que oxiste la 
necesidad cada dia m6s imperiosa de establecer un régimen 
que, sin e>:pulsar a dichos n1enores de las norn1as del 
Derecho Civil y Familiar, los excluyan del Derecho 
Privado. 

La persona e 
concepción hasta 
evidentemente, una 
propios •llgunos de 
Pdblico, fundidos 

intereses del menor Cdesde su 
su mayoria de edad) exigen, 

regulación especial con principios 
Derecho Privado y otros de Derecho 

armoniosamente con un sentido 
proteccional del menor. 

Para 
objeto la 
concepción 
armónica y 

Mendizabal, el Derecho de menores tiene por 
protección integral del ser hu~lno, desde su 

hasta la mayoría de edad, para integrarle 
plenamente en la convivencia social. 

Sergio García Ramirez, opina que cuando hablamos del 
Derecho de los Menores, y lo hacemos en el marco de una 
sociedad juvenil como ésta, no nos referimos a un Derecho 
Menor sino tal vez al mayor de todos: al que se vuelco, 
para pres~rvarla sobre la mayoria, al que uun1a a sus 
estatutos particulares, escasos todavia y preferentemente 
pendiente de los infractores, numerosas normas 
eupec!ficas o de plano completas instituciones en otros 
eutotutos generales. En otras palabras, los derechos del 
menor 'tienen prioridad. 

Ade~is dice que este Derecho pone énfasis sobre las 
facultode5 de sus benePiciarios, mds que sobre 
obligaciones y sanciones, y que es un derecho al ~lrgen, 
o por encimay de sus personajes principales. 
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Como puede observarse, los autores lo identifican o 
lo acercan al Derecho Soc:ial.. flsí, Zaff,lroni afirma que 
el Derecho del menor entra en una problem6tica que estó 
mós c8rcana a Legislación ed~1c1Jtiva y a lo que se ha 
llamado Derecho Social, que a la del Derecho Penal, 

Soste11ernosr por lo tonto, las principales 
conclusiones de las jornadas iberoarueric•Jnas de Derecho 
de menores (celebradas en 1972 en Caracas, Venezuela), en 
que: 1,- El Derecho de menores es e:-:presión gen•Jin•l del 
Derecho Social y, por lo t•lnto de interés póblico. 2.
Goza de un interés especializado y obedece a los 
principios de unidad, legalidad, independencia y 
public:idold, 

He ci'lüdD los ideas de algunos autores respecto a lo 
que es el Derecho de menores y he tratado de palpar en 
cada una de ellas, la aprobac:ión de que la Ley Positiva, 
se ocupe ampliamente de la protección a los menores. 

Solamente que he tomado c:asi como verdad, puesto que 
no he tratado de mostrarlo, que dicha protección es una 
necesid•Jd de primer orden; siendo c11si inneces•l.rio 
h•lcerlo, bas·~·lT'•i decir, a reserva de ulteriores 
comentarios que servirdn también a demostrarlo, que una 
sociedad qije no cuidara debidamente de sus menores, 
estaria condenada a una decadencia ab~oluta y rapidísima 
y tal vez a su desintegración no muy lejana; puesto que 
la infancia es el futuro de toda colectividad. 

De eata manera, al reconcer la existencia del 
Derecho de nienores, se debe luchar por su autonomia 
•lC•ldémiC•l princip•llmente impl•lnt•lndo l•:i c6tedr•l en lo:is 
escuelas y Facultades de Derecho y de Trabajo social, tal 
como lo propone Rodríguez Manzanera.* 

flsi el Derecho es una disciplina dindmica, no sólo a 
causa de los cambios graduales de la sensibilidad social 
del póblico en general y de la élite que sirve de eslabón 
entre aquél y la trans~ormación del siste~l Juridicor 
sino también por el impacto que los cambios tecnológicos 
tienen en el Derecho Vigente, 

La nueva tecnología bio-médica coloca al abogado, 
Juez o legislador ante dudas curiosas y a veces, ante 
decisiones dram6ticas. 
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Imaginemos en relación a los problemas juridicos 
alrededor de los •cadóveres vivos•, cada vez m6s 
frecuentes; de la eutanasia activa o pasiva; del cambio 
de se:-:o; del tr1:1splnnte de órgi:inos; de l1J. insemin•:ición 
artificial; del ~arnoso •arrendan\ie~to dQ la matriz'. 

En la Universidad de Minnesota, por ejemplo, existe 
ya un Centro especial para "Biomedical Ethics' (dirigido 
por el Dr. Athur Caplan y el Comité especial de Etica 
Bio-méd ic•1, * 

Aci, podria considerarse que los embriones 
fertilizados son simplemente objetos, la disposición de 
los cuales se decidir6 judicialmente cuando se trate de 
la divicion del patrimonio conyugal y a los cuales 
inclusive prodriamos aplicar las reglas de la accesión 
entre dos objetos muebles, del Derecho Romano, o bien, 
debemos aceptar que ya se trata de personitas, cuya 
custodi•l ser6 detern1inada de acuerdo con las reglas 
tradicionales. Al respecto, el Profesor Alexander M. 
Capron de la University of Southern California, opina que 
•,,, todavía no son hijos, pero tampoco deben equipararse 
a mobiliario,"** 

2,- Sociedad. 

En la época contempordnea, el desarollo del 
capitalismo ha llevado a tratar muy especialmente a •la 
niMez, Ha creado industrias enteras que fabrican 
articules para nil'l'os <juegos, alimentos, libros, dulces, 
etc.>; se desarrollan estudios de mercado para crear 
productos que susciten su interés creando necesidades 
espec:1.fic•1s p•1r•1 ellos; e:dsten el cine, la televisión y 
la literatura e&peciales para niMosl asimismo, métodos 
especializados y técnicas en educación infantil, Todo lo 
•J.nterior h1J. llev1:i.do rJ. 1.1n11 eN•J.geraci6n de 51JS J"•J.SgOS 
distintivos. Este hecho en si mismo no es negativo; si lo 
es, en cambio, el que la niMez sea definida y analizada 
desde el punto de vista dal adulto. 

* Colin Castillo, F. 'Urgente necesidad de un 
Códig1J Famili.•1r'. Enl .J•Jicio. Al'l'o 1. Epoc•1 J. nám. 1. 
México, .Julio de 1989. P. 5, 

** Jbid. P. 6. 
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'F'•1ro1d6,jicamente, l•l etop•l •1dult•1 se V•JG>lve l•l meto. 
anhelada de los niftos, para quienes 'ser grande" 
signi~ica hacer lo que se desee, sin restricciones y 
necesidad de permisos. Y los adultos oNoran la niNez 
imaginando que en esta etap•l vital si es posible ser 
libre y c11recer de reponsabilidades.•* 

En otras palabras diremos que, le ni~ez en nuestra 
época est6 sufriendo transformaciones rópidas. Los medios 
de com1~nicaci6n m•1sivos, entre otras ~octoresy aceleran 
el proceso de crecimiento. La desintegración familiar 
tiene efectos impactantes sobre los niftos. Las 
contradicciones sociales repercuten en la estructura 
~amiliar y ésta, a s1.1 vez, es expresión y re~leJo de 
estas mismas contradicciones. Y en este proceso, la niftez 
no puede quedar al margen. Asi como los cambios sociales 
producidos llevaron a un11 nueva concepción del ni~o, no 
seria de extraftar que las rópidas transfor~1ciones que 
est6 experimentando nuestra sociedad en la actualidad 
redefinieran lo que se entiende hoy por niftez. 

"La verdadera tendencia que podria adoptarse es 
~armar a los futuros padres, incorporando su capocitcci6n 
en el sistema educativo nacional, a través del Jardin de 
nitfos, l•l prim•lri11, lo. Sec1.1nd1J.ri11 y 111 enseti1J.nz11 medi•J. 
superior, y con ciertos programas a desarrollar 
obligatoriamente."** 

Se facilitaría asir el examen de lo que es el hogar, 
su na·~uralezo, sus ·funcionesr los medios mat~riales y 
mor11les con que cuenta, sus conflictos y cou~as de ellos, 
la~ mejores formas de organizarlo y qué papel juega cada 
integrante; como evitar la interferencia de parientes y 
amigos y qué rol deben cumplir los tios, los abuelos y 
dem6s ~omiliares. 

rJero no todo tendr•i que ser escolar. En lo 
extraescolar lo vida diaria nos ofrece wiltiples 
estiwJlos, entre ellos, nos quedan grabadas en mente las 
frasea hechas, por su sencillez, La educación de los 
padres también puede hacerse en la via póblica mediante 
letreros atractivamente presentados en las móltiples 
bardas de una ciudad y hay, también, móltiples medios 
como 1•1 prens•l di•1ri•1 y l•l public•1ci6n peri6dic•:>.• 

Golda. 'Re·fle:.:iones 
nifto•, En: Telegrama politico. s/a, 
Abril de 1989. P. 57. 

** Ib:idr P, 55, 

para el dio del 
nóm, 542, MéHico, 
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_ .- Lo's p•ld_res_ deben S•lber que l•l persono1lido1d del 
adulto es muy compleja, como es la del ni~o, y que formar 
un ~ogar, e~ crear un ambiente , también complicado, en 
q~e la principal función es la de ir formando lentamente 
a los hijos y capacitdndolrn3 para enfrentarse a la vida 
bdulta a través de los •lMos. 

Si se emplean medios negativos como los golpes, el 
odio, la indiferencia, el regafto constante, se retrasa la 
evolución natural del niNo, se estropea seriamente el 
proceso de crecimiento y se ~arman personalidades 
caprichozas, sin ideales d8 superación, que buscan sólo 
compensaciones materiales e inmediatas, rechazando todo 
esfuerzo constante hacia algo laJano. 

Igualmente pasa cuando se d6 a los hijos todo 
resuelto, sobreprotegiéndolos. 

En la realidad el proceso educativo es WJY complejo, 
pero debe impulsarse a los hijos a superarse, 
es~orzdndose en tareas de dificultad creciente y en forma 
conctante, evitando que deje lac cosas sin terminar, 
adent6s de darle lo que es necesaria, sin excesos y sin 
defectos. 

En el momento en que se emprende una reforma de los 
sistemas educativos y su consiguiente C•llificaci6n, es 
absolutame11te necesario prever su porvenir posible. 
Planificar significa eacoger u optar par~ el futuro y, 
dado que toda planeación presupone la aceptación general 
de los objetivos a alcanzar, concierne a la sociedad 
entera planificar las medidas necesarias. 

Hoy dia suele considerarse que la planificación de 
la educación debe formar parte de una politica general de 
desarrollo de la sociedad o, con otras palabras, estar 
integrada en una plani~icación general de cambios e 
innovaciones permanentes. Quiere ello decir, que habrd 
que tener en cuenta tanto los factores cualitativos como 
los cuantitativos, pueato que toda política depende de un 
sistema de valores. 

"Muy probablemente seguird creciendo la importancia 
de las nuevas ~ormas de educación extraescolar que hoy se 
desarrollan en todo el mundo. Sin llegar a pensar que la 
esc•Jel•lr en tanto que Institución, esté ll•1m•ld•l •l 
desaparecer en un porvenir previsible, parece que los 
sistema~ educativos van a sufrir una cierta 
desescolarización que podria acelerarse en el futuro."* 

*_!bid. F'. 51. 
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Los medios ped•1g6't¡icos que continó•1n deso1rrollándose 
en el sector extraescol•1r de nl 11nera especi11l en la 
educación de adultos Cpor ejemplo, la din4mica de grupos) 
tendrdn cada vez nt•lyor reperc1Jción en la enseNonza 
escolar, Lo mismo puede decirse de algunas actividades 
exteriores al sistema educativo, sobre todo el influjo 
creciente de los medios nlodernos de comunicación. 

Aunque los padres habitualmente no están preparados 
para su dificil tarea, es indispensable hacer que 
aprendan, No bastan con·feronci•H; que sólo ab•l!'C•ln a un 
85Coso nómero de adultos, las esc1Jel11s para padres tienen 
un cupo limitado y no son muy numerosas. Debe buscarse un 
medio más eficaz y generalizado. 

'Debido a ello, se ha pensado que la educación para 
padres, debe impartirse a tr11vés del sistem•l nacional de 
educación, ya el programa por cumplirne es de elevada 
complejidad y debe ocupar muchos aftas. Los temas 
dificiles del conflicto familiar podrian abordarse ya en 
la ense~anza media superior Cprepar11toria, norm11l o 
vocacional), cuando el joven piensa por si mismo, y ya ha 
aprendido en cierto grado cómo vencer sus propias 
emociones par•1 ingresar a la 11dultez.•* 

Mientras no se eduque a los niftos, al joven, al 
individuo adulto, a la pareja; mientras la gente tenga 
relocione5 sexuales sin precaución, seguirdn naciendo 
hijos no deseados, candidatos a presentar alguna 
malformación congénita. As!, hay que infor~:i.r a la 
comunidad mobre cómo puede evitar concebir a un nifto con 
malformación congénita, 

En Mé:-:ico 1· a di~'erencia de otros p•:i.ises, la 
incidenciQ de estos riesgos es muy alta. Esto responde 
sobre todo a lo que se ha dado en llamar la patologia de 
la pobreza, A la pobreza se suma la ignorancia y esto 
trae como consecuencia el reducido acceso a 
satisfactores, por ejemplo, a la educación. 

La tremenda explosión demográfica se traduce en 
asentamientos humanos irregulares, con la consecuente 
creación de ciudades perdidas donde se carecen de los 
ser\1icios pdblicos mds indisperlsables, en las cuales 
cientos de niftos van creciendo en las condiciones 
económicas indeseables mds paupérrimas enfil4ndose hacia 
otros derrrrteros como es el alcoholismo y la 
drogo1dicción, 
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Al respecto podemos mencionar que el Centro Mexicano 
p•:iro lo$ Derecho!:) de l1l Infancia 1ifirnic que: •ho.y q1.1ince 
mi~lones de niMos en todo el pais proclives a vivir en la 
calle (Dn primaria y secundaria la natricul•l es menor, 
con 14.5 ntillones de alumnos). [le esta ci~ra, seis 
millones han probado o son adictos al alcohol y 
estupefacientes, pero tan solo en el Distrito Federal 
trescientos veinte mil concumen drogas baratas."* 

De acuerdo con el mismo Organismo, los proble~is de 
mayor gravedad del nifto de la calle son: 

El maltrato de extorsión de !a policía. 

Salud y nutrición. Se tiene conocimiento de que 
algunoc niftos de la calle alcanzan ingresos por veinte 
mil pesos diarios, pero la m•lYOr parte la destinan a la 
compra de 'protección de la policia', 

Cner en Instituciones de s•1lvaguarda consideradas 
cdrceles disFrazadas. 

Manipulación y explotación de adultos. 

Pérdida de la infancia durante la niftez, 

Soledad y creación de familias sustitutas. 

El Centro mencionado estima que en la escuela cada 
niMo pasa ochocientas horas al aMo, pero frente al 
televisor el nómero de horas se lleva a mil quinientas, 
por lo menos. 

El Centro Héxicano para los Derechos de la Infancia 
seftala, también que: 'ciento cincuenta millones de niftos 
del tercer mundo viven en la calle y de ellos cien 
millones coresponden a América Latina.'** 

* Garay, Enrique.'Proclives a vivir en la calle, 15 
millones de niMos. • En: L•l ,jornold•l• Mé:dco, 17 •lbril de 
1990, 1a.-4a. column•lS• Secc. f'olf.ica. p, 3l .• CDi•irio 
m•itutino>, 
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Atf•ide que, 'cm Mé:dco seis millones de •1lumnos de 
primaria y secundaria se enc1Jentran por diversas causas 
en riesgo de deserción escolar Y demandó que el turno en 
las aulas se amplie a ocho horas, que es el miumo tiempo 
de una Jornada laboral,'* 

El nir'l'o de l•l calle, concluye, no sólo e~;t•i c~n l •l 

libert•ltl, miseriar sino que aur1que posee su 
constantemente estó en riesgo de perderla. 

Por todo lcJ antes mEmcionado, es evidente l•l 
necesidad de reforzar las Instituciones de tratamiento, 
adelantdndose, para no esperar a que los menores lleguen 
al Conmejo Tutelar. 

'Una prevención ~is eficaz, en este sentido, se 
orienta hacia una Ley de Protección a la Infancia, toda 
vez que la idea de que todo menor abandonado debe ser 
tratado como un delincuente potencial, hiere los mds 
elementales sentimientos humanitarios y carece de todo 
fundamento razonable.'** 

Nuestros nittos y ni~ac no son asunto e~<clusivo de 
11:>.s f1J.hli l ias; s•.Js vida.!?, y educación y d1?sa rrol J.o 
corresponde a la sociedad entera y al Estado como la 
abstracción organizativa de es~a $OCieda.d. Las medidas 
juridicas y su dinamicmo reflejan el grado de 
civilización de una sociedad asi como su evolución hacia 
estructuras wis equitativas en donde se incluya el 
bienestar de estos peque~os (as). 

La familia sola no podrd cumplir su misión y no es 
suficiente la ayuda del Estado, sino que, sin prescindir 
de él, se requiere la ayuda de la sociedad. 

Se requieren planes con objetivos bdsicos y precisos 
que, en lo relativo a la formación de personas vayan 
encaminados a la mejor integración de los miembros de la 
f'11mili•J.r srJ me,jor form1J.ci6n p•1r1:i con1Stit1Jir nuevos 
m•itrimonios y fo1mili•1s. Asi, podf'i•l plante•1rse lo 
sig•liente: 

Procur•1r un•l sólid•l €~ducación para el ·~mor, que 
integre y al mismo tiempo sobrepase la educación sexual, 
inculcando a los Jóvenes de ambos sexos la sensibilidad y 
la conciencia de los valores esenciales, amor y respeto. 

** Calderón Gómez, Judith. 
Convención de los Derechos del Nir'l'o.• 
México, 23 de abril de 1990, 1a.-4a. 
F'olit,:i.c•l• 40 pp, (Diario m·~tutino) 

"Urge aprobar la 
En: La jornada. 

columnas. Secc. 
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Facilitar la preparación 
•:iccesib le p•:i r•:i todos los 
compr~ndo el ospecto físico, 
y espiritu•:il. 

p_•J. r•J.. er_:.,m-;lt f.f'---~\Orl io ;-=-q1ie- -Se•J. 
que van-~u-- casarse y que 
psicológ1co, jurídico, moral 

Tratar todo lo relativo o la paternidad 
responsable, proporcionando a los cónyuges 
elementos necesarios para la formación de 
concienci•l moral. 

realmente 
todos los 
un•J. rect11 

Facilitar la comunicación entre los cónyuges y entre 
padres e hijos, mediante la necesidad del didlogo 
conyugal y familiar, para superar los conflictos y el 
silencio entre los espososr hacer que la ~amilio seo una 
verdadera comunidad. 

Es necesario el reconocimiento del problema por la 
sociedad; el mantenimiento de agencias protectoras del 
ni~o 1 a través de la cooperacón de la comunidad; servicio 
social de investigación continua, preciso y completa en 
lo~ cosos sospechosos; educación ~arniliar y de 
orientación a los padres culpables, ya que se trata de 
rehabilitar y prevenir sociolmente. 

•En Hé:{ico, existen las llamadas •comunidades 
in-f'antiles' (Vill•'.l Estrella, Héroes de Celoy•:i, M•:irg•'.lrit•:l 
Maza), dependientes del Deportamento del Distrito Federal 
y que albergan m~nores abandonados o huérFanos. 

ªA pesar de sus carencias, aceptaban, hast•J. la 
primera mitad de los a~os setenta, todo tipo de menores, 
adn aquellos que requerían tratamiento psiquidtrico ( que 
llegoban hacer hosta el 40 Zl. 

'En la segunda mitad de la década mencionada hubo un 
cambio de autoridades y se optó por seleccionar la 
clientela, pero sin abrir nuevas instituciones para 
sujetos con algdn problemo neurop&iquidtrico 1 los que 
quedoron odn ~i• desamporados.'* 

Como eu sabido la Secretoria de Educación F'dblic:a 
tiene V•J.rios 
F~eprib 1 ico • 

internados para estudiantes en toda la 

También la Secretaria de Gobernoción tiene diversos 
casas e internados. (casos hogGr y escuelas orientación), 
pero son para menores in~ractores. A partir del sismo de 
septiembre de 1985, hubo necesidad de concentrar a los 
menores infr1J.ctores de diversas instituciones, situaci6n 
irregular que seguramente se remediar6 a muy corto plazo. 

* Luis Rodríguez Manzanero, 
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-~/lsimismo,_ --l•l==-Secret•1ri·1- de-=S•1lUd -tie-ne--slJs C-entros 
d-(:, -ser,~ic:'ia-~?S~Sten.ci1llr _gl..l_~ s_~n1 CtlS•J. Cl.l0•1y hog11res 
suct-itutOs"r --g(Úil'-d<~rJQS- ·in·f'an·t.iles. 

-El DIF tiene un hogar colectivo que es ejemplo de 
higien~ y servicia, a11nque selecciona n1inuciosan1ente a 
sus'huécpedes. De esta Instituci611 Pdblica nos ocyparernos 
en el siguiente apartado del presenta trabajo de tesis. 

Como nos podemos dar cuenta, sobre todo dltimamente 
debido a la crisis socioeconómica de México, el Estado 
requiere de nuevas alternativas de solución que impliquen 
bajos costos y un alto in1pacto social. 

Es por ello que, ante la necesidad de elevar el 
nivel de vida de los sectores mós desprotegidos de la 
población mexicana, podemos citar como ejemplo el 
"Programa de Cocinas Populares y Unidades de servicios 
integrales', como medio para incrementar los niveles 
nutricionales de estos sectores y como punto de partida 
para el desarrollo social integrado, al mismo tiempo, 
proyectos para el desarrollo infantil, capacitación para 
el trabajo y llevar a cabo acciones de participación 
con1unitaria, las cuales han sido enmarcadas por el 
Presidente de la Rep•ibl:lca, Carlos Salinas de Gort•lri, 
dentro del Plan Nacional de De•arrollo 1989-1994 y del 
Programa Nacaional de Solidaridad en el combate contra la 
pobrez•l • * 

El Programa de Cocinas Populares es un Centro 
Integral de actividades para el desarrollo social, se 
lleva a cabo mediante la organización comunitaria 
<principalmente por mujeres) y lleva a cabo diferentes 
acciones que permiten satisfacer las necesidades bdsicas 
de •1liment•1ci6n, s11l1Jd, ingreso y desllrrollo integr11l de 
111 niMez,** 

* Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 'Ejemplos de organización comunitaria,• En: Clip 
politice. Arlo III, Mé:dco, f'ebrero-m•1rzo, 1990, Pp • 
22v23. 
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En este P~og~amn se prevé una serie de fases par11 su 
ejecución entre las cuales podemos mencionar: ªlo 
preparación de alimentos en forma de desayunos para 
aproximadamente ciento cincuenta niftos ya sea de 
preescolar, primaria o gecundaria, que todos los dios 
ac1Jden a las Cocinas Camunit•1rias por su desayuno 
individual; control de acistencia a beneficiarios, dar 
servicio a ninos mayares de cinco aNos, prestaci6n de 
servicios int~grales por medio de la realizaci6n de 
eventos como sub11stas, baz11res, Kermeses, par11 la 
recaudación de fondee Yr por supuesto la creación de 
Cent1~cs Co1nuni·la1·ios paro atención infantil.•* 

Haciendo referencia al otro aspecto del Programa, en 
cuanto a la promoción de la salud y la educación, que se 
lleva a cabo con el fin de estimular y lograr la 
participación del ndcleo familiar y de la comunidad en 
btmef:i.cio de s'.1 salud u·til.:iz·~ndo, para tal fin, los 
diferentes medios de comunicación. Se capacita 
continuamente al personal dedicado a las actividades de 
ensettanza y se cid protección al estado de salud mediante 
la administración de fdrmacos y otros producto• y, por 
supuesto, se proporciona tambien la detección de estQ~O 

de 5•J.lud. 

Asis observamos quo ~1 Estado, a través de diversas 
Instituciones Pdblicas o privadas se obliga a establecer 
un nervicio de atención a los nlenores de las ~anlilias 
cuyos ingresos son insuficientes or en la mayoría de los 
casos sin ningdn ingreso. 

Es generalmente aceptado por cualquier Estado que el 
nifto debe disFrutar de una vida plena y en condiciones 
que aseguren su dignidad, que permitan que se baste 
asimismo y que le faciliten su participación activa en la 
cam;.1n id11d. 

Si esto es aceptado para el caso del ni~o que cuenta 
con todas las facultades fisicas y mentales, con mayor 
razón se consideraró aceptable que el nifto impedido debe 
recibir cuidados especiales adecuados a su estado y a las 
circunstancias de sus padres o de otras personas que 
cuiden de él, 
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De acuerdo al n1encionado progran1a en atención a las 
~nl?cesid~•1des especi•1les del nil'lo impedido perteneciente •1 
sectores marginados, la asistencia que se preste debe 
ser: 'gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de 
la situación económica de los padres o tutores, y deberó 
estar destinada a asegurar que el nifto impedido tenga un 
•J.Cceso efectiva 1J. l•l educ•lción, l•l C:•J.P•lcit11ci6n, los 
servicios sanitarios, ].os servicios d~ rehabilitaci6n, la 
preparación para el empleo Y las oportunidades de 
esparcimiento, y reciba teles servicios en forma 
conducente a que el nifto logre la integración social y el 
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 
espiritual, en la móximo medida posible.•* 

Afortunadamente hay muchas personas que prestan su 
trabajo voluntariamente (es decir, gratuitamente) en el 
C•lmpo de la 01·:ient•1ción ,juvenil, Sin embargo, l•l 
orientación no debe profesionalizarse en detrimento de 
otroG miembros de la comunidad. Aunque los asesores 
profesionales son numéricamente pocos, pueden funcionar 
~is eficazmente como sostén. Ejemplo de ello es la 
Asociación Universit•lria de acción Jurídico y social. 
Esta Asociación trabajó activamente de 1956 a 1964, 
asesorada por Maes·tros de la Facultad de Derecho, 
(estando al frente Luis rodriguez Manzanera, entre 
otros>** organizó conferencias, y visitas, cursos de 
¿lfabetización, festivales y actividades deportivas en 
Centros de internamiento y observación, Ademds, realizó 
investigaciones juridicas y sociales y se encargó de la 
defens•l gratuita de casos. 

Esta organización dió excelentes resultados, y se 
pudo observar que el menor infractor reacciona 
favorablemente ante el voluntario, por las siguientes 
ri:izones ~ 

a),- E~ joven y siente una afinidad hacia él, 

b),- Nové en él una Autoridad (Juez, policia, etc,) 

c),- Sabe que estó trabajando por amor y no por 
interés. 

dJ,- Puede continuar la relación de amistad fuera de 
1•1 Institución, 

e),- Se siente apoyado y comprendido por alguien, 

** Luis Rodríguez Manzanera, op.Cit. P• 475, 



86 

No obstante los esfuerzos realizados por las 
Instituciones F~blicas, los voluntarios y demds 
pro~emionistosv a México se considera conlo el segundo 
paic 'productor' de niftos callejeros en el Continente, de 
acuerdo con los datos proporcionados en el Primer 
Encuentro Latinoamericano de Ninos Callejeros. En este 
primer encuentro, se dijo que hay entre doce y quince 
millorleG de ni~oG que, en cli~erentes grados, permanecen 
en l•J. C•ll le. 

En un pais Joven como México, donde ~is de cuarenta 
millones de habitantes tienen menos de 18 aftas, un indice 
de deserción escolar de m6s de la mitad de quienes 
empiezan la primaria en los tres primeros anos y un grado 
de desnutrición que nos coloca en decimocuarto lugar en 
el mundo dentro de las 32 Naciones con mayores crisis, es 
necesario impul~ar el trabajo de este tipo de educadores. 

Acimismo, se seftaló en dicho encuentro que convivir 
con los cliversos países que en~rentan la existencia de 
niftoc callejeros, ha servido par·~plantearse la tarea del 
rescate pedagógico que no debe estar en manos 
gubernamentales, sino de lo sociedad civil. 

'Se consideró al fenómeno social como un caso que 
requiere de formas nuevas de organización civil y no una 
lógica-burocrótica que busca el control y no el amor 
hacia la niftez. Ejemplo de ello es que en México, hasta 
1931 los Tribunales de Menores dependian del Gobierno del 
Distrito Federal; pero, a partir de entonces, pasaron a 
depender de la Secretaria de Gobernación, definida como 
la que dirige la política general del Gobierno y 
especialmente la seguida contra la delincuencia."* 

Este hecho 
asunto. No se 

demuestro1 
trata de 

asistencia y de educación, 

que no se ha entendido 
politica general, sino 

* Juclith, Calderón Gómez. 9.E...!.. Cit. 

el 
de 
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. 3~- :Si.s-t-en1,-;-- N;lC-ioii-·J.l 
Integral- ele- l•:i F<lmi l ia. 

p11ro el Deso1rrollo 

La satis~acción y la solución de las necesidades de 
la _infancia y la familia, es y ha sido preocupación 
constante de nuestro gobierno, que no sólo ha significado 
que la procuración e impartición de justicia dentro de la 
rama del Derecho familiar, sea pronta y expedita, sino 
que en óptlco.~; de crisi5 con10 por la cuo.l atrav:ieso:in la 
mayoria de los paises de Latinoamdrica y de la cual 
México ne es la e>{cepción, se hace necesario que las 
normas y los procedimiento& en materia de procuración e 
imp•1rtición de ,justicia, •1centúen el propósito del Estado 
por tutelar a la familia y apoyar a todos sus miembros 
mediante órganos de orientación y asesoria que les 
ameguT'€n el acceso a la ,justicio y a lo solución de sus 
demandas con respuestas inmediatas y visión distinta a la 
tr•1d ic ion•1l, 

Por tal motivo, confiere particular importancia 
transcirbir el articulo 4 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece 
q•.le: 

'Articulo 4.- El varón y la mujer son iguales ante 
la ley. Esta protegerd la organización y el desarrollo de 
l1:i .P•J.mi l Í•l • 

'Todo. persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e infor~1da sobre el número y el 
espaciamiento de ~us hi,jos. 

'Toda percona tiene derecho a la protección de la 
salud. La ley definir6 las bases y modalidades para el 
acceso a lo• servicios de salud y establecerd la 
concurrencia de la Federación y de las Entidades 
Federativas en materia de salubridad general, conforme a 
lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta 
Constitución. 

'Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La ley establecer6 los instrumentos y 
apoyos necesarios a ~in de olcanz11r tal obJetivo. 

"Ec deber de los podres preservar el derecho de los 
menores a la satis~acci6n de sus necesidades y a la salud 
ficico y mental. La ley determinard los apoyos a la 
protección de los menores o cargo de las Instituciones 
F'1:1blic:·:i~ ..... 
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El pórrafo tercero referan~e al derecho a la 
protección de la salud, me adicionó al articulo invocado, 
en 1983, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de fabrmro del mimmo ano. 

Habiendo quedado consagrada como garantia social 
para todos los mexicanos el derecho a la protección de la 
salud, se pretende dar impulso a una sociedad mós 
igualitaria en el sentido de que la salud, em un bien 
social qua debe sonsiderarse no sólo desde el punto de 
vista biológico, sino en forma integral, tomando en 
cuenta los factores aocioeconómicos y culturales que 
inciden en ella. 

F~ra dar cumplimiento a este derecho inspirado en la 
Justicia social, en 1984 se expidió la Ley General de 
Salud, en la que se establecen como finalidades del 
derecho a la protección de la salud, las siguientes: el 
bienemtar físico y mental del hombre para contribuir ol 
ejercicio pleno de sus capacidadas; la prolongación y 
mejoramiento de la calidad de vida humana; y el disfrute 
de los cervicioo de salud y de asistencia que satisfagan 
eficaz y oportunamante las necesidades de la población. 

La misma ley mencionada, clasifica los servicios de 
salud en tras tipos: 1) de atm1cidn médica, 2) salud 
p~blico y 3) asiGtencia social. 

En su Titulo Noveno Capitulo Unico, define la 
amictencia social, y seftala como actividades bdsicas de 
las misma la atención en establecimientos especializadom 
a menorem y ancianos en estado de abandono, desoruparo e 
inv6lidos sin recursos; el ejercicio de la tutela de los 
menores en los términos de lam disposiciones legales 
aplicables; y la prestación de servicios de asistencia 
,jurídica. y de orient(lCión social, especialmente •l 
menores, ancianos y minusvdlidos sin recursos; 
finalmente, establece que el Gobierno Federal contar6 con 
un Organismo que tendr6 entre sus objetivos la promoción 
de la asistencia social, la prestación de servicios en 
ese c•1mpo y l•l re•1liz•1ci6n de l•1s demás •1ccíones q1Je 
establezcan las dinposiciones legales aplicables. 

El organismo a qua se refiere la Ley General de 
Salud, es el Siste~1 Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, conocido por sus siglas "DIF". 
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Como consecuencia de lo anterior, el dia 9 d~ enero 
de 1986, el Diario Oficial de la Federación publicó la 
Ley sobre el Sistemna Nacional de Asistencia Social, que 
tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de 
~Ln sistema n11cional de asistenci11 social que promueva la 
p~cstación de los servicios en ese campo, y coordine el 
acceso de l.os mismos garantizando la concur'rencia y 
colaboración de la Federación, las Entidades Federativas 
Y los Sectores Social y Privados, 

~lra los efectos de esta Ley, se entiende por 
asistencia social el conjunto de acciones tendientes a 
modificar y n1ejo1'ar las circunstancias de cardcter social 
que impidan al individuo su desarrollo integral, asl como 
la protección fisica, mental y social de personas en 
estado de necesidad, desprotección o desventaja fisica y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva. 

Establecida de esta manera el grado de participación 
que tiene el DIF en el desarrollo de las acciones de 
cardcter asistencial, la Ley Sobre el Sistema Nacional de 
Asistencia Social, establece co1no servicios bdsicom de 
salud en materia de asistenci11 social los siguientes: 

Los servicios seftalados en el articulo 168 de la Ley 
General de Salud. 

La prevención de invalidez y la rehabilitación de 
invólidos. 

La orientación nutricional y la 
complementaria a prursor1as de escasos 
población de zonas marginadas. 

alimentación 
recursos y a 

La promoción del desarrollo y del mejoramiento, y la 
integración familiar. 

El desarrolla comunitario en las localidades y zonas 
social y económicamente marginadas, 

El establecimiento y ~~njeo del Sistema Nacional de 
Información bósica de Asistencia Social. 

La colaboración y auxilio de las Autoridades 
laborales, competentes en la vigilancia y aplicación de 
la legislación laboral aplicable a los menores. 
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El fomento de l1l",; 11cc iones de p•lte¡-nid•ld 
l'espon.:able, que pl'opicit!n lo. p ¡-eserV•lC ión de los 
de¡-echos de los meno!'es •l l•l s•ltisf•lCción de SIJS 

necesid•ld<?s y •l l•J. S•lllJd fisiC•l y ment11l. 

Los andlogos y conexos a lo.: antel'iores que tiendan 
a modifj,cor y nlejorar la~ circunstancias de car•icter 
social que impidan al individuo su desal'l'ollo integ!'al, 

La misma Ley se~ala como sujetos preferentes de la 
recepción de los servicios antes descritos a: menores en 
estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a 
ni11ltrato; menores infractores; personas que por su 
extrema ignorancia requieran servicios asistenciales; 
victimas de la comisión de delitos en estado de abandono; 
familiares que dependan económicamente de quienes se 
encuen·trnn detenidos por ca11sas penales y que queden en 
estado de abandona. 

Asimismo, el articulo 15 de dicha ley, establece las 
funciones que deberd realizar el DIF para el logro de sus 
objetivas, entre las que destacan: la prestación de 
servicios de asistencia j11ridic11 y de orientación social. 

En este contexto, el DIF como Organismo del Gobierno 
Federal, encargado de ejecutar sus programas de 
asistencia social, desentpe~a f11nciones encaminadas a la 
protección de los grupos mós débiles de la sociedad y 
contribuye a su bienestar a través de sus progra~ls 

Insti t1Jc ionr1les. 

Por ejemplo, el programa de asistencia Juridica 
opera a través de la Procuraduria de la DefensD del Menor 
y lD Familia que, como Organo especializado del DIF, 
presta oroganizadar permanente y grotuitarnenter servicios 
de asesoria juridica y, en general, en todos aquellos 
problemas inherentes al Derecho Familiar. 

Es asi, que la familia ante los grave~ y complejos 
conflictos que la aquejan, y que con frecuencia requieren 
de lD intervención JudiciDl, encuentran en la prestDci6n 
mencionada la posibilidad de que en la administración de 
Justicia no sólo se nolucionen sus conflictos, sino que 
proteja la capacidad de goce y de ejercicio de cada uno 
de sus miembros, adem6s de brindDr protección a aquellos 
que por su estado de salud o por otros motivos est6n 
impedidos para gobernarse por si mismos. 



Por lo t•lnto, -~-osidero:in1cis qi.ie, si bien es cierto que 
a lo lcirgo d• nuestra historia se han venido promoviendo 
revisiones contin11as en nuestra legislaci6n y de manera 
especial en el campo del Derecho Familiar, la Ley sobre 
el Sist~ma Naci~1al de Asistencia Social ha venido a dar 
un serio impulso al cuidado y protección del nócleo 
f;imíli•lr, est•1bleci.endo mecilnismos p•1r•1 qtJe en su 
aplicación ce propicie el sano desenvolvimiento de la 
famili~ y que, a través de organ1.smos especializados como 
~1 DIF, nuestro Derecho cumplird mejor su cometido. 

Es importante mencionar que, en cumplimiento a la 
politice del Ejecutivo Federal, de descentralizar los 
servicios que prc,'sta la Administr•lción F'liblica, 
actualmente existen en las 31 Entidades Federativas de 
nuestra Repdblica, Procuradurias de la Defensa del Menor 
y la Familia, dependientes de los DIF Estatales; y en un 
nómero importante de Municipios de los Estados, otorgando 
sus servicios con el mismo nlodelo con que opera la 
Procuraduria del DIF Nacional. 

La comunicación entre el DIF Nacional y los DIF 
Estatalecv se l'ealizan a ·través de uno oficina de 
enlace y despacho foróneo, que coordina la prestación de 
los servicios que al sistema competen en lo social, 
familiar y Jurídico. 

La oficina de Centros Especializados, con sede en 
las casas cuna del DIF, se encarga de estudiar en forma 
integral la problamdtica de los menores albergados en esa 
Institución y en las casa hogar, procurando resolvmr su 
situación a la mayor brevedad. 

En 1979* mediante un convenio entre el DIF 
Departamento del Distrito Federal se facultó al 
para designar a los integrantes de los Consejos 
de Tutela. 

y el 
primero 
Loc•1les 

El Consejo Local de Tutela es un Organo de 
vigilancia y de infor~1ción que tiene, entre otras 
obligaciones las siguientes: for~~r y remitir a los 
Juecea de lo familiar una liata de las personas de la 
localidad que por su aptitud legal y moral pueden 
desempeNar la tutela; avisar al Juez de lo familiar 
cuando tenga conociMiento de que los bienes de un incapaz 
estón en peligro, a fin de que dicte las medidas 
correspondientes; vigilar el registro de tutelas. 

* Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 'Revista del menor y la familia', DIF, A~o 3, 
Vol. 3, Mé:dco, segr.rndo semestre de 1984, 222--¡;¡;: 
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En el mes de mayo de 1983, quedó instalado el 
Consejo Consultivo p•lra el n111nejo de l•ls accionera en 
b~neficio del menor maltratado, A partir de esa fecha, la 
atenci6n a los ntenores, victirn11s de n\altrato, por quienes 
SOÍl respons1:ibles de Sl.1 CIJido.do Y educ11ci6ny se h•J.Ce 
ta~bien a través de Dependencias de la Administración 
F'i'.lb 1 ic·~, 

Asimismo, a través del Instituto Nacional de Salud 
Mental, se realiza la investigación necesaria para el 
tratamiento y la prevención de las alteraciones de la 
salud mental en los niftos y en los adultos. 

Por cu parte, ml programa de prevención de 
farmacodependencia, est6 dirigido a proporcionar 
servicios de prevención Y orientación, impartiendo 
pl6ticas a menores, .adolescentes, padres de familia, 
n1aest1•0$ y a todos los que se pT•esentan voluntariamente a 
solicitar orientación. 

El programa de libertad vigilada se creó en 1975*, 
de conformidad con un Convenio celebrado entre la 
Secretaria de Gobernación y el DIF. 

La libertad vigilada del menor infractor tiene una 
d1Jraci6n aproximada de 3 11 6 meses. Durante este lapso, 
la trabajadora social llevord a cabo su plan propuesto 
correspondiendo la libertad absoluta cuando el 
comportamiento y colaboración del menor y la familia haya 
sido positivo. 

Los Trabajadores Sociales entran en contacto con los 
familias y los Jóvenes problem6ticos en una amplia 
variedad de ambientes, y múltiples actitudes de los 
padres. Algunos de éstos reconocen concientemente que su 
hijo tiene un problema, en tanto que otros los niegan. 
Unos padres creen que· han contribuido a la aparición del 
problema, pero no comprenden en qué for~~ y desean actuar 
mejor. Otros, se nieg•1n a aceptar sus responsabilidades y 
culpan al menor o bien, a lo escuelo, 

Tanto los Jóvenes como los padres y demós 
integrantes de la familia, enfocan el tratamiento desde 
distintas posiciones. Por ello, una meto inicial de 
tratamiento es aumentar la comprensión del problema 
examinando sus puntos de vista p·~ra esclarecer dudas y 
e:.1spect.1:ii,iv•:is. 
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El tratan1iento soci11l de u11 caso ge inicia desde la 
primera en·Lruvista con los padres y el menor in~ractor. ~ 

partir de ese momento, se empieza a formular un 
diagnóstico ~amiliar que es la base pa1~a el tratan1iento 
social del caso, lo que nos llevard a la formulación de 
una serie de hipótesis que padrón ser negadas o 
con~irntadas durante todo el proceso. 

El estudio social nos permite individualizar o cada 
n1e11or, traba,jando con la tesis de que l•1s conductas no 
puedPn ~cr suJetas a un mismo proceso de rehabilitación, 
es decir, el tratan1iento soci11l tiene que ser variable 
segdn el caso del menor infractor, puesto que no se puede 
dar un n1isroo tratamiento a 1Jn n1enor con n1ani~estaciones 

delictivas, que a un menor can alteraciones en su 
cand~1cta ~amiliar. 

Para la veri~icacidn de l.os datos enviados por el 
Consejo Tutelar para menores infractores, el Trabajador 
Social del programa de libertad vigilada realiza visitas 
domiciliarian en donde estudia a lo familia por medio de 
la entrevista y la observación directa del medio familiar 
y extrafamiliar donde se desenvuelve el menor. 

Se realizan entrevistas individuales, familiares y 
grupales, llevando un registro de ellos, que es m6s que 
una recopilación de datos, ya que se le utiliza para 
informar, educar, orientar y motivar. Es una interacción 
verbal donde se conversa con la gente para conocer lo que 
piensan y cdales son sus conflictos. 

Por lo tanto, cada entrevista del tratamiento se 
prepara con una serie de cuestiones bien elegidas y 
concretac, sobre lo proble~itica familiar, abordada no 
adlo poro suscitar el interés de los presentes, sino 
también para ectimular su participación en el didlogo. 

Podemo~ concluir que el tratamiento social grupal, 
se entiende como una metodologia dirigida o la reflexión 
an6lisis y bdsqueda de alternativas para la solución del 
proble~3, logrando la interacción y comunicación entre el 
grupo primario que es la familia. 

Como 
estructura 

hemos visto, con los da~om aportados, la 
del DIF estó encaminada a realizar las 
necesarias para la detección de n1enore5 que 

de malos tratos por padres, tutores o 
actividades 
sean objeto 
cus~odios. 
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Con todo ello se ha hecho evidente que para abordar 
esta proble~itica, se requiere de la participación de 
pro~emionales tanto en el drea de Derecho, como en el de 
la Medicina y Trabajo Social, correspondiendo a esta 
última la parte medular de las acciones, ya que a partir 
del desarrollo de sus actividades, se establece la 
necesidad de recurrir a las instituciones que brindan 
servicios juridicos y médicos de ~orma complementaria 
para el tratamiento integral del caso, 

Asi, al de9inir al individuo como un ser que no 
puede ser entendido de manera aislada del ndcleo en que 
se genera su existencia, el DIF atiende la problemótica 
del menor tanto en el contexto ~amiliar como dentro de su 
comunidad. 

Por la complejidad y la dindmica de nuastra 
sociedad, la labor que realiza el DIF se orienta 
principalntente o solucionar J.as causas pro~undas qua 
originan los problemas y no tan sólo sus mani~estaciones 

n16s apremiantes. 

En el aspecto de organización, se han aplicado los 
criterios de racionalidad y e~iciencia para aprovechpr al 
mdximo los recursos. 



e D.N e L u s I o N E s 

1,- Es urgente la necesidad de modificar la 
l<~gi!?,l•lción f•:1mili•lr, en un sól<J cuerpo que, cirg•inica y 
~istemdticamente regule todas las relaciones do los 
integr•lntf~s de la f•lmilia, +'•lcili·tando •lsi su 
entendimiento y aplicación, Y propiciando la evolución de 
dicha legislación, y con ello, el de nuestro orden 
,juridico. 

2,- Es ya indiscutible la necesidad de crear un 
Código Unico de Protección a la Infancia y a la Juventud, 
clonde se reun•ln, si no es que t.odas l1ls disp<Jsiciones 
referentes •l los menores de edad, por lo menos a aquellas 
que los afectan de manera especial, o que ponen en 
peligro los derechos humanos. 

Este código debe ser federal de imperativo interés 
pdblico, y debe contener no solamente las medidas de 
educación correctiva, sino también precisas normas de 
prevención. 

En eate código tendríamos las normas de protección a 
los no delincuentes y de Justicia Ces decir, de 
procedimiento) y de tratamiento a los delincuentes. 

F'•l ra 
T1Jtel11 res; 
Clrgonismo 
el DIF, 

los delincuentes funcionarían los ConseJos 
p•lr•l los no delincuentes creemos que el 

adecuado para su tratamiento y atención seria 

Ante los problemas que representan para· los Estados 
crear los Organismos necesarios, podria estudi11rse lo 
creación de un Organismo 6nico de car6cter federal. 

Además, en el Código del menor que se prepone, se 
deben incluir na sólo las normas referentes a la 
infracción de la Ley Penal, sino también los aspectos 
civiles, laborales, administrativos, mds importantes. 

3.- Todo abogado debe interesarse en que la 
protección Jurídica para el nil'l'o sea lo m•is amplia y 
eficaz e inspirarse, como punto de partida, en la 
'Declaración de las Derechos del NiMo'r adoptada por las 
N•lciones Unid•lS• Esto es, debe cuid•lr celoS•lmente de q•Je 
las normas Juridicas protectora• del nil'l'o sean cumplidas 
rigurosomente, procurando el mayor bene~icio Q éste. 



96 

4.- Con las propuestas anteriores, podemos darnos 
cuenta da que la Ley, dentro de sus propios limites, 
puede proteger mejor a los menores, ya que ésta debe 
existir para servir favorablemente a los intereses de la 
sociedad, en primer lugar, y a los del ser humano como 
miembro de ella. Este servicio debe prestarse de diversas 
m•3neras 1 raegdn ln necesidad de su obJeto; para que la Ley 
sirva debidamente a los menores, necesita llegar hasta 
protegerlos, cuidarlos, educarlos, alimentarlos, aón en 
contra de su voluntad temporal. Sólo asi, respecto a este 
punto llenard su objetivo. 

5,- Toda nación organizada <Estado), estd formada 
por individuos en constante interacción social, en cuya 
raiz estó la familia como grupo en que se inicia el 
proceso de sociabilidad del ser humano. 

Todo lo que afecta al individuo hiere a la familia; 
cuando ésta se desintegra, los lazos vinculatorios en que 
se basa la solidaridad ciudadana dis~inuyen y el Estado 
se debilita. 

6.- La familia es, por lo tanto, una institución 
natural y Juridica inseparable del individuo y de toda 
organización social pero a la vez, es centro de 
imputación de todos y cada uno de los procesos y 
~enórnenos de lo T'ealidad social. 

7,- Es necasario demandar, a nombre de todos los 
niNos y niNas, la acción concreta de nuestro legislador a 
fin de que regule todos los aspectos mencionados a favor 
del menor, a través de normas especificas en las que se 
declare, entre otros, el derecho que tienen los menores a 
conocer sus propios origenes, y la dignidad que les es 
inl1erente en tanto seres humanos. 
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