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INTRODUCCION 

Hace poco tiempo que el mundo de 1a infancia fue reconocido como tal. A lo largo de los 

afios, el menor de edad fue considerado sin una personalidad propia, la proteccién que se 

le brindé estuvo asociada a la capacidad, particularmente a instituciones de Derecho Civil 

-patria potestad y tutela- y, en el dambito del Derecho Penal, fue primero ignorado y 

después asimilado a los adultos, atin, aplicandole las penas més crueles, 0 bien, 

considerando solamente la posibilidad de aplicarte una pena atenuada; por lo que, la idea 

de los derechos del nifio, y mas atin, la de un Derecho de Menores, es un hecho reciente. 

Fue hasta el fin del pasado y principios del siglo actual, cuando gracias a la revolucién 

pedagégica propiciada por el avance en los conocimientos médico-psicolégicos que et 

menor vio reconocidos sus derechos fundamentales. Es asi como el nuevo concepto del 

menor y la de su posicién juridica, se establecié tomando en cuenta su propia 

personalidad en formacién y sobre todo, en la dignidad y respeto que como persona 

merece (CAPITULO I LA MENOR EDAD: REGIMEN LEGAL Y ANTECEDENTES 

HISTORICOS). 

La regulacién aut6noma de la problematica de los menores, iniciada con la creaci6n del 

primer Tribunal para Menores Infractores, se enriquecid con un sobresaliente aporte 

doctrinario que culminé en importantes manuales, tratados y monografias sobre el 

Derecho del menor o Derecho de la minoridad, asi como el establecimiento de la cAtedra 

correspondiente en diversas Facultades. 

Es asi que lo que en un inicio fue preferentemente un movimiento procesalista para dar al 

menor un juez y un procedimiento especializado, se concretaria con la creacién de un 

verdadero Derecho de Menores. 

 



  

Actuaimente los estudiosos de la materia propugnan por que se le reconozca el cardcter 

de rama juridica autonoma y se discute cual debe ser su contenido; para determinarto se 

han propuesto tres tesis: la tesis restringida que limita el conocimiento del mismo al 

Ambito de los menores infractores. 

La tesis intermedia, segiin la cual el estado de abandono o peligro, fa conducta irregular 

y otras situaciones carenciales, serfan su objeto principal. 

O bien, 1a tesis amplia o integral que considera que el Derecho de Menores debe conocer 

de todos los aspectos de la vida dei menor, ampliando en este sentido la competencia de 

los tribunales de menores. 

Esta importante posicién que cuenta cada dia con més partidarios, ha dado frutos con la 

elaboracién del Cédigo del Menor en diversos paises latinoamericanos. En dicho cuerpo 

de leyes se han recogido todos los principios, instituciones y disposiciones referidas al 

menor y que antes estuvieron dispersas en otros ordenamientos. (CAPITULO II DERECHO 

DE MENORES). 

Si bien, el Derecho de Menores surgié como un derecho de cardcter tutelar y preventivo 

que excluia al menor infractor de la represién penal y daba facultades ilimitadas al 

tribunal, eliminando la figura de! defensor y ta del fiscal, hoy en dia, tras un serio 

cuestionamiento a este modelo de normatividad, tiende a imponerse un sistema de 

garantias procesales hasta entonces inexistente. La nueva Ley para Menores Infractores 

responde a este anhelo del Derecho de Menores, garantizando e! respeto a los derechos 

del menor y asegurando su efectiva defensa en términos iguales a los de un procesado 

adulto (CAPITULO IT LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES: 

INNOVACIONES EN MATERIA DE DERECHO DE MENORES). 

 



  

Con este propésito fue creada dentro de! Consejo de Menores -que sustituye al Consejo 

Tutelar para Menores Infractores-, la Unidad de Defensa, que es la encargada de 

congregar a los abogados que habran de ocuparse de la defensa del menor ante el mismo 

Consejo (y otras autoridades). 

Destacan ademas, la Unidad Administrativa, dependiente de la Secretaria de 

Gobernacién, como la encargada de la procuracién de justicia, que ejerce a través de los 

Comisionados y, tiene a su vez, la funcién de prevencién y readaptaci6n, a través de sus 

centros de diagnéstico y tratamiento, atendidos por personal especializado en la 

problematica minoril. 

El trabajo interdisciplinario del Comité Técnico en auxilio del organismo jurisdiccional, 

permite un estudio integral de las circunstancias del menor y su dictamen es de gran 

importancia para determinar el tratamiento al que habr4 de someterse el menor, para 

lograr su adaptacién. 

La misma Ley establece la importancia de tratar al menor con respeto y humanidad, 

también con este objeto, se creé una agencia especializada del Ministerio Publico, en la 

que se recibe a los menores victimas de delito 0 que se encuentran en situacién de 

conflicto, dafio o peligro y a los menores infractores, quienes deberdn ser puestos a 

disposicién del Comisionado en turno. 

Mas aun, e] menor podré valerse de 1a suplencia de la deficiencia (de la queja), una 

institucién tipica de! juicio de amparo, que nuestra ley adopta dentro de sus brillantes 

innovaciones en materia de derecho de menores, etc. 

vl 

 



  

Pero el estudio de los Derechos de la Nifiez, se ha extendido tanto en et nivel americano 

como en el mundial, presentando manifestaciones importantes en el Ambito de la 

legislacién nacional e internacional de la regién. 

La Convencién sobre los Derechos del Nifio aprobada por las Naciones Unidas es la 

culminacién de un proceso iniciado en 1924 con la Declaracién de Ginebra y continuado 

por la Declaracién de los Derechos del Nifio de 1959. 

En la larga lucha por el bienestar de ta nifiez, 1a Convencion sobre los Derechos del Nifio 

pone de manifiesto la grave desproteccién de los derechos del nifio y la nueva toma de 

conciencia frente a este problema, da prioridad internacional a la vida y desarrollo 

adecuados del nifio. Hace evidente que el nifio y la nifia son titulares de todos los 

derechos inherentes al ser humano, pues sus derechos son también derechos humanos, y 

deben gozar de todos ios atributos que distinguen a aquellos (CAPITULO IV DERECHO 

INTERNACIONAL DE MENORES). 

Si bien es verdad que se ha logrado un gran avance en esta materia, atin queda mucho por 

hacer en lo que se refiere a la proteccién de nuestros nifios, todos debemos contribuir a 

solucionar la grave problematica en la que estén envueltos millones de ellos en México y 

en el mundo entero. Empecemos por los que estan a nuestro lado, valorizandolos como 

los seres especiales que son y respetando y haciendo valer sus derechos. 

Vit 

 



  

CAPITULO I 

LA MENOR EDAD 

1. REGIMEN LEGAL 

1.- EL ESTADO DE LA MENOR EDAD. Haciendo referencia a la vida del hombre, edad es 

el "tiempo que una persona ha vivido a contar desde su nacimiento”, "los afios que uno 

tiene", o bien, "cada uno de los periodos en que ta vida humana se considera dividida"!; 

mientras que !a palabra menor proviene de la palabra latina minor, que es un adjetivo 

comparativo que, referido al ser humano, distingue entre quienes por encontrarse en las 

primeras etapas evolutivas de su desarrollo, ain no han alcanzado el completo 

desenvolvimiento de su personalidad, encontréndose por esto, en una situacién de 

dependencia, frente a quienes, por haber completado su desarrolio, lograron ya la 

suficiente madurez para actuar con autonomia. Por lo tanto, se es menor, en comparacién 

con el que ya es mayor, de esta forma, dicho adjetivo comparativo al ser recogido por el 

Derecho, determina una situacién concreta de Ja vida humana a la que se denomina 

menor edad. 

Pero, la menor edad es antes que todo, un periodo de ta vida humana, que inicia con la 

concepcién -en sentido lato- 0 el nacimiento -en sentido estricto- y, finaliza hasta que la 

persona alcanza la completa madurez de juicio y por ende para el derecho, su plena 

capacidad de ejercicio, con la mayorfa de edad. Es en esta etapa primordial de la vida en 

la que necesita del cuidado, atencién, apoyo, y guia especiales, que le han de 

proporcionar en primer lugar los que por el hecho biolégico de la procreacién, a ello 

  

1 Nueva Enciclopedia Juridica, tomo VIII, Editorial Seix, $.A., Barcelona, Espaiia, 1956, p. 4 

 



  

vienen obligados, y después, en su defecto y con caracter supletorio, la sociedad y aun el 

mismo Estado ?. 

En Roma, el Derecho consideraba a las personas fisicas desde tres puntos de vista o 

status: en relacién con el Estado romano (status civitatis) en relacién con ta familia 

(status familiae) y respecto de la capacidad (caput) de la personas de que se trataba 

(status personae). 

"BI estado de la persona natural constituye uno de sus atributos caracterizadores de los 

que carece la persona juridica, y se lo define como el conjunto de cualidades que la ley 

toma en cuenta para atribuirle efectos juridicos, 0 bien la posicién juridica que la persona 

ocupa en la sociedad, dada por tal conjunto de cualidades". 3 

"El proceso codificador que se inicia en Europa en el siglo XIX, indirectamente 

configurara a la menor edad como un estado juridico diferenciado, debido a haberse 

implantado el transito de la menor a la mayoria de edad con indudables precisi6n, fijeza y 

automatismo... El estado de la menor edad queda claramente deslindado en el Derecho 

positivo contempordneo". 4 

Los principios tutelares y pedagégicos a que debe responder la regulacion juridica de jos 

menores de edad, en efecto, imponen la separacién entre ésta y la destinada a la persona 

adulta. 

—— 

2Mendizabal Oses, Luis, Derecho de Menores, Teoria General, Ediciones Piramide, $.A., Madrid, Espafia, 

1977, p. 43 
3D ‘Antonio, Danie! Hugo, Derecho de Menores,3a. edicién, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 

1986, p. 40 

4Mendizabal Oses, Op. cit.,p.137. 

 



  

En consecuencia cabe concluir que existe un verdadero estado de minoridad, la posicién 

del menor debe ser tomada en cuenta por la legislacién vigente para consagrar un plexo 

normativo de indole protectoria, en tanto asi lo requiere la especificidad del sujeto. 

Las instituciones y elementos de proteccién juridica del menor encuentran su fundamento 

en la condicién de ser en formacién, cuyo incompleto desarrollo, determinan una 

situacion de dependencia, en 1a que los menores requieren del resguardo de los 

responsables directos o bien, de la intervenci6n concurrente o supletoria de los 

organismos del Estado que se han sefialado para tal fin. “Todo ello importa el 

funcionamiento organico y sistemdtico de un complejo legal distinto, asi como de 

servicios y organismos para la aplicacién de las respectivas normas". 5 

2. gINCAPACIDAD O CAPACIDAD LIMITADA?. La edad adquiere gran importancia para 

determinar 1a capacidad de las personas, ya que ésta, se encuentra junto con otros, dentro 

de los atributos de la personalidad, intimamente ligada a la nocién de sujeto de derechos 

y obligaciones. Comprende dos aspectos: la capacidad de goce y la capacidad de 

ejercicio. 

En nuestro sistema juridico la capacidad de goce que es la aptitud para poder ser titular . 

de derechos y obligaciones, se adquiere con el nacimiento -segiin lo establece el articulo 

22 del Cédigo Civil-. Para tal efecto, se reputa nacido al feto que desprendido 

enteramente del seno materno: a) viva 24 horas, 0 bien, b) sea presentado vivo al 

Registro Civil -articulo 337 del Codigo Civil-. No obstante lo anterior, la ley protege al 

individuo concebido y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el Cédigo 

Civil -articulo 22-. El hombre conserva hasta su muerte esta capacidad que adquiere al 

nacer. 

—_—_—— 

5 D‘ Antonio, Op. cit..p-41. 

 



  

Mas atin cuando por el nacimiento y la simple existencia del hombre es sujeto capaz de 

derechos y obligaciones, para ejercitartos por si mismo, necesita una aptitud especial, la 

capacidad de ejercicio; que requiere del individuo madurez intelectual, que le permita 

medir el alcance de sus acciones y las consecuencias de sus actos, condiciones que se 

adquieren generalmente con la edad.¢ 

Existe pues, “una directa vinculacién entre capacidad y estado, a punto tal que este 

tiltimo constituye la fuente de derechos y deberes e implica una capacidad de obrar y 

juridica inherentes a este estado. Queda en consecuencia advertido que a la personalidad 

propia del sujeto de derecho (persona menor de edad) le corresponde una particular 

aptitud para que se constituya en titular de las relaciones juridicas (capacidad), 

resultando dicha aptitud de ta propia situacién que el menor ocupa dentro de la sociedad 

(estado)".7 

Cabe advertir, que en tanto la capacidad de goce es propia de toda persona, cualquiera 

que sea su estado individual, "s6lo en relacién con la capacidad de ejercicio es donde 

encuentra significacién el estado de minoridad",8 es decir, el menor de edad desde el 

momento de su nacimiento -reunidos los requisitos del articulo 337 del Cédigo Civil-, 

—_— 

SEncictopedia Juridica Omeba, tomo IX, Editorial Bibliografica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1991, 

p. 610.:”Para llegar a la determinacién concreta de 1a capacidad por razén de la edad pueden adoptarse tres 

distintos sistemas: 

A)Caracterizado por el de sefialar una edad bésica fundamental, con !a cual se adquiere total independencia 

juridica y plena capacitacién. Al llegar a ella, el individuo puede realizar todos los actos de 1a vida juridica 

sin ninguna clase de distincién ni limitaciones. 

B)Este sistema es diametralmente opuesto al anterior y consiste en determinar una pluralidad de edades, con 

distinto significado juridico, seflalando una edad especifica para las distintas operaciones de la vida civil. 

CEL tercer sistema, que es indudablemente, el predominante, con pequefias diferencias en las legislaciones 

contemporaneas, consiste fundamentalmente en fijar una edad basica, la mayoria de edad, que determina la 

configuracién de una situacién juridica especialisima de plena capacitacion e independencia para el 

individuo, y la distincién esencial de mayores y menores. Pero sin perjuicio de esa edad basica, se 

establecen también edades especiales con anterioridad y con posterioridad a la mayoria de edad, que 

amplian o limitan la capacidad de obrar segtin la trascendencia del acto juridico a cumplirse”. 

7 p’Antonio, Daniel Hugo, Actividad Juridica de tos Menores de Edad, Rubinzal y Culzoni, $.C.C. 

Editores, Santa Fe, Argentina, s.f., pp. 12 a 14. 

8 Ibidem. 

 



  

disfruta de la capacidad de goce; en este sentido no hay diferencia alguna con la persona 

adulta, ya que ambos son potencialmente iguales en cuanto a la posibilidad de constituirse 

en titulares de derechos y obligaciones. 

Es dentro del marco de la capacidad de ejercicio donde se hacen evidentes las diferencias 

existentes entre el menor de edad y el ser plenamente desarrollado, ya que el derecho 

presume que el menor no tiene el suficiente discernimiento para querer y entender fa 

realizacion de actos juridicos. Es juridicamente incapaz. 

Los menores de edad, segun lo establece el Cédigo Civil, tienen incapacidad natural y 

legal (articulo 450, fraccién I). 

La doctrina ha sustentado el criterio de que la total incapacidad de obrar de los menores 

constituye la regla general, asi como el de que estén facultados para hacerlo unicamente 

en los supuestos excepcionales que la ley establece, mostrando un desconocimiento de la 

doctrina tradicional y de la realidad personal del hombre poniendo en un mismo plano los 

diferentes periodos evolutivos de la personalidad que se producen durante la menor 

edad. 

"Esta direccién no es exacta. La naturaleza y la dignidad de la persona humana exigen 

que la capacidad de obrar sea en ella la regla general, y que las restricciones y las 

limitaciones constituyan siempre la excepcién y no al revés. Partiendo de esta idea, se 

puede entender que el menor de edad no es una persona total y absolutamente 

incapacitada, sino una persona con una dmbito de capacidad especial. La capacidad de 

obrar del menor es indudablemente una capacidad limitada'® pero la limitacién debe 

  

9Nueva Enciclopedia Juridica,tomo XVI, 1990, pp. 273 y 274. 

WGalindo Garfias, Ignacio, Derecho Civil, Primer Curso, 10a. edici6n, Editorial Porria, México, D.F. 

1990, pp. 395 y 396. Grados de Capacidad de Ejercicio. Antes de llegar a la mayoria de edad hay ciertos 

actos que el menor puede realizar por si mismo; tales como:a)Contraer matrimonio cuando ha cumplido 

catorce aiios si es mujer y dieciséis aftos si es varén; no obstanie, necesita el consentimiento de quienes 

 



  

comprenderse en funcién de su propia ratio. La capacidad de obrar del menor no se 

limita por creer que el menor es un ser que no ha alcanzado el pleno uso de ia razon 0 la 

facultad de querer, sino que obedece a una especial proteccién que el ordenamiento 

juridico Je dispensa. Esta especial protecci6n consiste fundamentalmente en la 

subordinacién juridica del menor respecto de otra u otras personas (representantes, 

tutores)",!! asi como de la nulidad para los actos realizados por el menor en contra de 

sus intereses. 

  

ejercen sobre él la patria potestad. A falta de estas personas, el consentimiento del tutor y a falta de este 

tiltimo, el juez de lo familiar de 1a residencia del menor, suplird el consentimiento (articulos 148, 149 y 150 

del Cédigo Civil); b)El menor de edad, est4 capacitado para solicitar de la autoridad administrativa de su 

domicilio, 1a suplencia del consentimiento para contraer matrimonio (en el Distrito Federal, el Jefe del 

Departamento de] D.F.) cuando los ascendientes 0 tutores nieguen su consentimiento 0 revoquen el que 

hubieren otorgado ( articulo 150 del Cédigo Civil); c)El menor de edad que ha cumplido dieciséis afios, 

tiene capacidad para hacer testamento (articulo 1306 fraccién I del Cédigo Civil); d)Puede si ha cumplido 

dieciséis aftos, designar en su testamento, un tutor a sus herederos, si éstos son menores de edad o 

incapacitados (articulo 470 del Cédigo Civil); e/Tiene capacidad para administrar por si mismo, los bienes 

que adquiera por su trabajo (articulo 429 del Codigo Civil); f)Puede pedir la declaraci6n de su estado de 

minoridad ( articulo 902) del Cédigo de Procedimientos Civiles); g)Puede designar a su propio tutor dativo 

y al curador, si ha cumplido dieciséis afios. El juez de to familiar, confirmard la decisién, si no tiene justa 

causa para reprobarla ( articulos 496 y 624 fraccién I del Cédigo Civil); 4)Si se encuentra sujeto a tutela, 

podré elegir carrera u oficio (articulo 540 del Cédigo Civil); iTiene capacidad para intervenir en la 

redaccién del inventario que debe presentar su tutor, si goza de discernimiento y ha cumplido dieciséis afios 

(Anticulo 537 fracci6n [II del Cédigo Civil); J)Asimismo si se encuentra en e] mismo caso, debera ser 

consultado por et tutor, para los actos importantes de la administracién de sus bienes (articulo 537 fraccién 

IV del Cédigo Civil); k)Puede validamente reconocer a sus hijos, asistido de quienes ejercen sobre él 1a 

patria potestad o de su tutor (articulos 361 y 362 del Cédigo Civil); )Si ha cumplido catorce afios, no puede 

ser adoptado, sin su consentimiento (articulo 397 de! Cédigo Civil); m)Los mayores de dieciséis afios, estan 

capacitados para ser sujetos de la relacién de trabajo. Los menores de catorce aifos, necesitan et 

consentimiento de su padre o tutor, del sindicato a que pertenecen, del inspector del trabajo o de la 

autoridad politica (articulo 23 de la Ley Federal del Trabajo), y, n)El menor de edad podrd solicitar por si 

mismo, y siempre y cuando su representante se halle ausente o impedido, el Amparo y Proteccién de la 

Justicia Federal, en tal caso, el juez le nombrar4 un representante especial para que intervenga en el juicio. 

El menor que ha cumplide catorce afios podra designar a la persona que ha de fungir como su representante 

legal (articulo 6° de 1a Ley de Amparo). 

UNueva Enciclopedia Juridica,tomo XVI, 1990, pp. 273 y 274. También: los menores de edad requieren 

para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones, de un representante legal. Es asi en virtud de la 

necesidad de que sea suplida la incapacidad que la ley consagra en cuanto al ejercicio de sus derechos. En 

este sentido, Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil [, 23a. edicién, Editorial Porria, S.A., 

México, D.F., 1989, p. 168, comenta: “La representacién supone que un sujeto denominado representante 

actia en nombre y por cuenta del representado, de tal manera que las consecuencias juridicas de los actos 

que realice afectaran el patrimonio, la persona o el status en general del representado. Este efecto es 

excepcional en el derecho, y solamente se justifica por la necesidad de que los incapaces puedan actuar 

juridicamente por conducto de otro”. 

La representacién de los menores, est instituida directamente por la Ley. Asi lo establece el Cédigo Civil: 

«Jos incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes” 

 



  

La nulidad consiste en una sancién legal por fa cual se priva a los actos juridicos de 

alcanzar las consecuencias que le son propias. Este es un aspecto protectorio de la 

limitada capacidad de ejercicio del menor. 

3. SITUACIONES DE CIERTA AUTONOMIA. La emancipacién del menor se produce 

ticitamente como consecuencia del matrimonio (articulo 641 de! Cédigo Civil). En 

virtud de 1a emancipacién el menor sale de la patria potestad o de Ja tutela antes de haber 

alcanzado la mayoria de edad, pudiendo disponer libremente de su persona y de la 

administracion de sus bienes; no obstante to anterior, la capacidad de ejercicio del 

emancipado no es tan extensa como la de! mayor de edad. 

Aunque puede gobernarse por si mismo y realizar todos los actos de gestién ordinaria de 

su patrimonio, requiere de autorizacién judicial para actos de enajenacion, gravamen 0 

hipoteca de bienes raices y de un tutor para negocios judiciales (articulo 643 del Cédigo 

Civil). 

Por to que respecta a la enajenacién, gravamen o hipoteca de bienes raices, aplicando por 

analogia lo dispuesto en los articulos 436 y 561 dei Cédigo Civil, el Juez de lo Familiar 

deber otorgar Ja autorizacion solo por causa de absoluta necesidad o evidente beneficio 0 

utilidad para el emancipado. 

La segunda restriccién a la capacidad del emancipado es la que deriva de la falta de 

legitimacion procesal que le hace imposible intervenir personaimente en toda clase de 

negocios judiciales, para lo cual deberd ser representado por un tutor dativo designado 

expresamente para el caso por el Juez de lo Familiar. De acuerdo a lo dispuesto en el 

  

{articulo 23). "Los que ejercen la patria potestad son legitimos representantes de los que estin bajo de 

ella..." (articulo 425 del Cédigo Civil); y, refiriéndose a ja tutela establece como obligacién del tutor: el 

“representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos civiles,” con las excepciones que 

marca la ley. *...La tutela puede también tener por objeto la representacién interina del incapaz en los casos 

especiales que sefiale la ley” (articulo 449 del Cédigo Civil). 

 



  

articulo 499 conforme al cual, siempre ser dativa la tutela para asuntos judiciales del 

menor de edad emancipado. 

Ha de tenerse en cuenta que Ja ley facuita al menor que ha cumplido diecis¢is aftos a 

designar a su tutor; el juez de lo familiar deber4 confirmar la designacién, siempre que 

no tenga causa fundada para reprobarla (articulo 496 Cédigo Civil). 

El emancipado cuyo matrimonio se disuelve no recae en la minoridad, ni en la patria 

potestad o la tutela y por lo tanto no pierde la capacidad que adquirié por virtud de la 

emancipacién. 

4. LA PROTECCION JURIDICA DEL NASCITURUS.? La capacidad de la persona por nacer, 

aparece en primer lugar condicionada al nacimiento. Sin embargo, el ser concebido pero 

no nacido tiene aptitud para ser titular de derechos, derivados de las siguientes 

situaciones juridicas: a) la adquisicién de bienes por donacién o herencia o por ser 

designado legatario (articulos 2357; 1314 y 1638 y 1391 del Cédigo Civil); b) 

establecimiento de su filiaci6n mediante la alegacién de la posesién de estado (articulo 

  

\2Maldonado y Fernandez del Torco, José,citado por Rafael Rojina Villegas, Op. cit. p. 160. En general, 

puede decirse que esta materia de la situacién juridica det concebido antes de nacer, recogi6 los tiltimos 

resultados de Ja legislacién y la doctrina espafiotas anteriores a él. La doctrina sostiene que el beneficio 

concedido al concebido, no quiere decir, que deba considerdrsele ya como persona; la capacidad juridica ta 

tendr4 con el nacimiento, si satisface las condiciones del articulo 337; mas bien, “el derecho hard producir 

ciertas efectos en el mundo juridico, como si ef concebido ya existiera realmente, pero sin colocartos sobre 

una base de sustancia personal del mismo”. Para tal efecto, se tiene que recurrir a una ficcién juridica, 

“algo que va contra ia verdad de los hechos, pero que el derecho hace tener por verdad". 

“Para dar efectividad prdctica al establecimiento de esta "fictio iuris", el Codigo Civil suspende unas veces 

la marcha de las relaciones juridicas en que estar4 interesado el concebido, deteniéndolas hasta que se 

produzca el nacimiento” (asi en el articulo 1648 que ordena suspender la divisién de ta herencia hasta que 

se verifique el parto, o hasta que transcurra el término maximo de la prefiez); "y concede, otras, Jos efectos 

juridicos correspondientes al mismo concebido, en nombre del cual se considera que actia ef que lo 

representa” (asi en el articulo 2357 que da efectividad a las donaciones hechas a los concebidos antes de 

nacer). 

"En estos casos, la solucién préctica est4 indicada por el mismo texto del Cédigo, pero en cualquier otro no 

previsto que pudiera surgir, debe estimarse que los efectos favorables al concebido tienen validez inmediata, 

aunque queden sujetos a una posible resolucién en el] caso de que éste no nazca con las condiciones 

requeridas, Este es ¢} criterio mas generalmente admitido” 

 



  

328 del Cédigo Civil); c) la proteccién legal se extiende a fa viuda que queda encinta. ya 

que debe recibir alimentos con cargo a la masa hereditaria (articulo 1643 del Cddigo 

Civil); d) por otra parte, el Cédigo Penal en los articulos 329 y 330 que contempla el 

delito de aborto y la sancidn que se impone a la persona o personas que !o provoquen 

{excepto en el caso de que sirva, para preservar la vida de la mujer embarazada o que 

haya sido producto de una violacién), protege la vida del embrién. "La norma que castiga 

el aborto es una defensa del derecho a la vida del nuevo ser, cuyo organismo vive 

formandose en el seno de la madre" 3. 

5.-INCAPACIDAD O INIMPUTABILIDAD PENAL. "La incapacidad trasciende la érbita de 

las relaciones civiles"'4. Siendo una institucién protectoria de los menores, comprende al 

sujeto, menor de edad, en sus distintas vinculaciones juridicas. 

"Por su relevancia practica y por su notable interés teérico, hemos de detenernos en la 

incapacidad de indole penal", reconociendo que la problematica minoril en materia penal 

ha sido el punto de partida para el desarrollo de la proteccién juridica de los menores.'5 

Asi, desde la perspectiva penal, la menor edad, comprende el periodo de tiempo 

correspondiente a las primeras etapas de} desarrollo evolutivo de la personalidad, en las 

que, se ha considerado al menor "incapaz para hacerle responsable de sus actos".!6 

A lo largo de la historia, el menor -el nifio, el adolescente, el joven, en sus respectivos 

casos-, fue considerado primero, como un sujeto pleno del Derecho Penal y después 

como un individuo con capacidad penal sujeta a prueba, hasta alcanzar el logro de su 

134ttavilla, citado por Celestino Porte Petit Candaudap, Dogmdtica sobre los delitos contra la vida y salud 

personal, 9a. edicién, Editorial Porria, $.A., México, D.F., 1990, p. 495. 
141)’ Antonio, Derecho de Menores, p. 91 
'Sjhidem 
6Mendizabal Oses, Op. cit., p. 144 

 



  

exclusién del ambito de validez subjetiva, es decir, del ambito de aplicacién de la ley 

punitiva. Esto ultimo significé, que los menores habian salido del Derecho Penal. 

Ahora bien, si de acuerdo a la doctrina difundida -traducida a Ja legislaci6n mexicana en 

la fracci6n H del articulo 15 del Cédigo Penal- la imputabilidad!? consiste en una doble 

capacidad: la de entender el cardcter ilicito -ético 0 juridico- de la conducta y la de 

conducirse de acuerdo a dicha comprensién; ja imputabilidad es, en rigor, una cuesti6n 

personal, que ha de ponderarse en el caso concreto, individuo por individuo; lo contrario 

implica una ficcién. Esto ocurre cuando se afirma que los menores de cierta edad son 

inimputables. 

Por ende, esa inimputabilidad legalmente anunciada no tiene nada que ver con la 

realidad. Parece mAs racional entonces -aunque no siempre mas conveniente-, el antiguo 

sistema de inimputabilidad condicionada o disminuida. Por lo menos en éste se apoyaba 

el examen del caso concreto, mds persuasivo que una ficcién. Refutamos la afirmacién de 

que un individuo sea capaz de entender y de querer cuando no ha cumplido 15 afios, y 

empiece a serlo el dia mismo en que alcanza esa edad. 

Lo anterior es resultado de la errénea costumbre de juzgar la exclusién penal del menor 

en los mismos términos a los empleados en el trato penal de quienes padecen una 

enfermedad mental o un desarrollo intelectual retardado. Pero ef menor no es comparable 

al alienado -a no ser que ese sea precisamente su caso-, ni al ctego 0 sordomudo carentes 

de instruccién. 

17 D’ Antonio, Derecho de Menores, pp. 91 a 94. Nufiez sostiene que la condicién de imputable resulta de 
la capacidad de actuar culpablemente. También Jiménez de Asia comenta, que la imputabilidad no es un 
elemento o caracteristica de la culpabilidad, sino que asume el pape! de presupuesto de ella y lo es 
precisamente por tratarse de un problema de capacidad. Ya Von Hippel habia expuesto este concepto, al 
sostener que si falta la imputabilidad, falta la culpabilidad, y que aquella exige la conciencia, la salud 

intelectual y la madurez de juicio. 

 



  

“El menor integra una categoria subjetiva especial que demanda sotuciones propias”!8. 

No se excluye a los menores de] Derecho Penal porque sean inimputables enfermos 

mentales 0 subdotados intelectuales-, sino porque la sociedad y el Estado consideran que 

deben ser sujetos de otro Derecho, un derecho tutelar o correccional, porque es asi que 

conviene desde un amplio punto de vista de la justicia y de la ventaja social. Se trata de 

una consideracién de politica social, no de psicologia clinica. Y aciertan con ello la 

sociedad y el Estado. La edad de ingreso al régimen ordinario se fija en dieciocho afios: 

es ésta la solucién en los érdenes juridicos federal y del Distrito; antes de 11 afios, sdlo 

hay medidas asistenciales. Coinciden con esta medida la mayoria de los Estados; muchos 

sin embargo han reducido esta edad maxima a los dieciséis afios.!9 

De acuerdo a todo lo dicho respecto a la imputabilidad, concluimos entonces que los 

menores pueden ser imputables 0 inimputables, segtin retinan o no los requisitos de 

capacidad de comprensién del ilicito y la facultad de adecuar su conducta a dicha 

comprensién. Esta idea fue ya manejada en el Primer Congreso Mexicano de Derecho 

Penal, cuyo temario se basé en dicha diferencia. 

Asi lo expresa Elpidio Ramirez: “Las normas penales describen todas las particulares y 

concretas acciones u omisiones antisociales de todos los sujetos: Adultos imputables, 

adultos inimputables permanentes, menores imputables y menores inimputables 

permanentes. Esta afirmacién se apoya en dos hechos evidentes: A) Son antisociales tanto 

las conductas de los adultos (imputables o inimputables permanentes) como la de los 

  

18 Garcia Ramirez, Sergio, “Reformas en el Sistema Juridico de Menores Infractores”, Memoria del 

Foro:Anilisis y seguimiento de acciones en favor de la nifiez, después de la Cumbre de la Infancia; la. 

edicién, Direccién de Publicaciones de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, México, D.F., 1992, 

pp.85 a 87 y Derecho Penal, la. edicién, Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, 

F., 1990, pp. 155 a 156. 
19 Jhidem. También ONU, VI Congreso.A/Cons. Caracas, 1980, p. 24: “La determinacién de una edad 

cronolégica fija, como punto a partir del cual se espera de todos los nifios un sentido de responsabilidad 

adulta, incluso dentro de un marco cultural especifico, es necesariamente una medida arbitraria, aunque 

quiz4 necesaria para que ta estructura legal proteja a los nifios de menor edad de la plena aplicacién de la 

fey penal y de las sanciones que conlleva”. 

 



  

menores (imputables o inimputables permanentes),; B) Son represivas tanto las normas 

que se refieren a los adultos (imputables o inimputables permanentes), como las que se 

refieren a los menores (imputables o inimputables permanentes); y son represivas porque 

unas y otras, en su culminacién ejecutiva, se trastucen en la privacién 0 restriccién 

coactiva de algiin determinado bien del sujeto”. 7 

En este sentido, el doctor Burgoa apunta: “El delito es un hecho humano que est4 

tipificado como tal en la ley, independientemente de quién sea su autor. Por ende, el 

menor de 18 aiios si puede cometer delitos, 0 sea, es un delincuente, con independencia 

del grado de responsabilidad que tenga en su perpetracién. Sin quebrantar la légica 

juridica no se puede afirmar que un hecho tipificado por la ley como delito sea tal si se 

comete por una persona mayor de 18 afios y no sea tal en el caso inverso”, por fo tanto, 

es “evidente que los menores, son titulares de todas las garantias que otorga nuestra 

Constitucién, contandose entre ellas la de seguridad juridica, preconizada por su articulo 

19. De ello resulta que no puede excluirse del goce de ninguna garantia constitucional al 

menor infractor, con el pretexto de que éste no comente delitos ni es delincuente”.?! 

Pues si bien es cierto que los menores de 18 afios, no tienen la madurez psicolégica de 

los adultos, por estar sometidos a los procesos propios de la edad evolutiva y las 

condicionantes psicolégicas de 1a pubertad y la adolescencia, dicha inmadurez a menos 

que esté relacionada con una psicopatologia, no tiene suficiente importancia como para 

colocar al sujeto en incapacidad de entender la ilicitud de sus actos o en la de 

autodeterminarse libremente de acuerdo a dicha comprensién. El derecho de menores y el 

mismo derecho penal moderno, no reclaman que el menor sea tratado como inimputable. 

Ya que equivaldria a ubicarlo en la categoria de los limitados mentales, ya que ese es el 

concepto juridico-penal de inmadurez psicolégica; pero més atin, seria desconocer los 

  

20 Citado por Rodriguez Manzanera, Criminalidad de Menores,ia. edicién, Editorial Porria, S.A., 

México, D.F., 1987, pp. 328 y 329. 
21 Jbidem, p. 370 

 



  

atributos de ta personalidad tales como su capacidad de derechos y también de 

obligaciones. Lo que reclaman esta disciplinas juridicas es que al menor de dieciocho 

afios, imputable 0 no, no se le trate como adulto. Si es inimputable, debe aplicarsele el 

derecho tutelar de menores con el fin unico, de dar solucién a una situacién carencial 

(afectiva, material o educativa); y si es imputable, debe aplicdrsele un derecho penal de 

menores, de tal forma que habiendo sido valorado como persona responsable de sus 

actos, se le someta a las consecuencias juridicas de los mismos, sin abandonar el 

significado educativo y tutelar de cualquier intervencién judicial.” 

La formula rigida de minoria penal abajo de los dieciocho afios parece necesaria, lo que 

es dificil de sostener es la idea de que todos los menores de dieciocho afios son 

igualmente irresponsables e inimputables, y que puedan recibir igual trato y tratamiento. 

El tratar por igual al nifio que acaba de cumplir 11 aiios con el que tiene 17 afios 11 

meses, es atin mas absurdo e inhumano que enviar a este tiitimo con fos adultos. 

Se hace absolutamente necesaria, al menos, una divisién entre preadolescentes, es decir, 

entre sujetos de 11 a 14 affos y sujetos de 15 a 18 afios.23 

  

22 Martinez Lopez, Antonio José, Cédigo del Menor y Jurisdiccién de Familia, \a. edicién, Ediciones 

Libreria del Profesional, Bogot4, Colombia, 1991, pp. 269 y 270. 

23 Rodriguez Manzanera, Op. cit., p. 340. 

 



  

Il. ANTECEDENTES HISTORICOS 

En el antiguo Derecho Romano el ejercicio de los derechos se otorgaba con base en el 

uso de la palabra y en el completo desarrollo corporal. Al que no sabia hablar se le 

Namaba infans y, de acuerdo al desarrollo corporal, a! que no lo habia alcanzado por 

entero se le Hamaba impuber o pupillus y, puber, al plenamente capaz por haber logrado 

el completo desarrollo. Como se desprende de lo anterior, los sujetos debian ser 

sometidos a una inspeccién de sus cuerpos para determinar a que estado pertenecian; por 

lo tanto, estos periodos no eran fijos, pues dependian de las circunstancias particulares de 

cada individuo. M4s tarde, por considerarse esta medida poco exacta y también por 

razones de pudicia, la jurisprudencia se basé mas bien en el desarrollo intelectual. Y asi, 

se Ilam6 infans no solo a los que no sabian hablar, sino también a quienes lo hacian sin 

inteligencia, poniendo fin a la infancia a la edad de siete afios. Por lo que respecta al 

limite entre la impubertad y la pubertad, se adopté la opinién de fijar el fin de la 

impubertad y por consiguiente el inicio de la pubertad en la edad de doce afios para la 

mujer y catorce afios para el var6n. 

Dentro de la categoria de los impiiberes, se establecieron dos distintos periodos, 

impuberes infantia proximi ¢ impuberes pubertati proximi, segin se encontraran mas 

cercanos a la infancia o a la pubertad. 

Los ptiberes -mayores de doce 0 catorce afios-, fueron inicialmente considerados como 

absolutamente capaces. 

Clasificandolos en raz6n de la capacidad otorgada, tenemos pues a: los infans -desde et 

nacimiento hasta los siete afios-, por carecer de entendimiento, estaban incapacitados para 

realizar actos juridicos. 

 



  

Los imptiberes -de los siete a los doce afios en la mujer y tos catorce aiios en el hombre-, 

gozaban de una capacidad de obrar limitada para todos aquellos negocios juridicos que 

les perjudicaran. No podian contraer matrimonio ni otorgar testamento, ni desempefiar 

ningun cargo piblico, si bien eran capaces para adquirir, asi como para obligar al tercero 

que con él contratara, no podian enajenar sus bienes, ni obligarse; era necesaria la 

asistencia de un tutor, para suplir sus deficiencias dando validez a los actos que bajo su 

autoridad se realizaran. 

Los ptiberes -de los doce o catorce afios en adelante-, en el antiguo Derecho romano 

fueron considerados como plenamente capaces; pero, dados los inconvenientes por los 

abusos de los que fueron victimas, se les otorgé proteccién a través de Lex Ploetoria de 

circunscriptione adulescentium, no alcanzando la plena capacidad sino hasta los 

veinticinco afios, y creando con esto una accidn en interés del menor, contra el tercero 

que hubiese abusado de su inexperiencia, distinguiendo asi entre el maior XXV annis, 

completamente capaz para todos los actos de la vida civil, y el minor XXV annis, 

protegido por la mencionada /ex y por la institucién de la curatela, que limitaban su 

capacidad al matrimonio y a] testamento, ademas de la restitutio in integrum, que 

restablecia las cosas a su estado primitivo cuando un menor habia sido perjudicado por 

sus deficiencias. 

Mas tarde se afiadié a los demds beneficios la venia aetatis, que implicaba que el 

emperador, previo examen, otorgara una especie de mayorfa anticipada o dispensa de 

edad a los varones mayores de veinte afios y las mujeres mayores de dieciocho, de buena 

conducta, y que fueran dignos, por su reflexién y mesura, de quedar fuera de las 

restricciones de la minoria. 24 

24Nueva Enciclopedia Juridica,tomo VII, 1956, pp. 6 a8, 10 y 11 y, Petit, Eugéne, Tratado Elemental de 
Derecho Romano, waducido de la 9a. edicién por José Fernandez Gonzalez, Editorial Porria, S.A., 

México, D.F., 1984, pp. 1124, 125, 143 a 146 y 149. 

 



  

Pero el calificativo de menor no se aplic6 a cualquier persona que no hubiera alcanzado 

la cantidad de afios que la ley exigiera para llegar a la mayoria de edad, tal y como 

actualmente se entiende, sino que, por el contrario, se aplicaba exclusivamente al pupilo 

y precisamente por su condicién de sui juris. El impuber sui juris, tenia necesidad de un 

tutor habiendo nacido fuera de matrimonio legitimo, o bien, si nacido bajo la potestad 

paterna, hubiere salido de ella antes de la pubertad. Los ptiberes, como hemos visto, 

aunque en principio capaces, debian someterse a una especial curatela. El hijo de familia, 

alieni iuris, por encontrarse sometido a la autoritas del paterfamiliae,carecia 

ilimitadamente de autonomia juridica y su edad fue totalmente indiferente para el 

Derecho. 5 

La influencia del cristianismo transform6, con el transcurso del tiempo, la situacién de 

los menores de edad, haciendo desaparecer la distincién entre el alieni iuris y el sui iuris, 

naciendo asi el principio por el cual la paternidad y en general el cuidado de los nifios, 

daba mds deberes que derechos, resaltando el carécter protector que irfa dando firmeza a 

las instituciones referidas a quienes en tal situacién se encuentran. 26 

En el Derecho germano, la edad fundamental era la del piber, mayor de doce afios, pero 

mas tarde se adopt6 como criterio el de la destreza para el manejo de las armas, 

posponiéndose con esto, el comienzo de la capacidad completa. Después con la 

aceptacién del Derecho romano, en las variadas legislaciones germanas se sefialaron 

edades diversas, que iban desde los diez a los quince aiios. 77 

En Ja legislacién espafiola el Fuero Juzgo y el Fuero Real se fij6 1a mayoria de edad a los 

veinte afios -Fuero Juzgo, Libro IV, Tit. Il, Ley 13 y Tit. Ill, Ley 3; Fuero Real, ib. III, 

Tit. VII, Ley 1a.- . Posteriormente, se siguieron los lineamientos del Derecho romano 

2Mendizabal Oses, Op.cit.,pp. 138 y 139. 
26}bidem,p. 140. 
27 Nueva Enciclopedia Juridica, tomo VIII, 1956, p. 11 

 



  

consagrando la divisién entre infantes, hasta los siete afios, impuberes y pliberes. La 

pubertad principiaba a los doce afios para las mujeres y a los catorce para los hombres, la 

menor edad duraba hasta los veinticinco afios, lo que se concreté en la Ley de las Siete 

Partidas, expedida en 1263. De acuerdo a la Partida 6a., Ley 2a. titulo XIX, se 

denominaba menores a los que no habian cumplido los veinticinco afios, y se subdividian 

en infantes, pupilos y simplemente menores por tener diferentes derechos. Desde los siete 

a los doce 0 catorce afios, estaban bajo la autoridad del tutor quien daba eficacia a los 

actos juridicos en que e] menor interviniera, sin perjuicio del recurso de restitucién in 

integrum. Ademas cumplidos los siete afios, podia comprometerse en matrimonio, y una 

vez alcanzados los doce por la mujer y catorce por el hombre, podia salir de la tutela, si 

era huérfano, entrar en la curatela y tener aptitud para celebrar matrimonio, segun lo 

establecieron las Leyes 6a. Titulo I, Partida 4a y 21, titulo XVI, Partida 4a. Para los 

varones menores de veinticinco afios y las hembras menores de veintitrés, la Novisima 

Recopilacién de 1805, en la Ley 18, titulo 11, libro X establecié la necesidad de contar 

con el consentimiento paterno para contraer matrimonio. 78 

En Inglaterra y en el Oeste de Francia, hasta bien entrado el siglo XII, la joven noble 

alcanzaba la mayor de edad a los quince afios y la plebeya a los doce. En el Este de 

Francia, el gentithombre alcanzaba la mayor de edad a los catorce o quince afios y el 

plebeyo mucho antes. Durante un largo periodo subsistié la primitiva edad precoz para 

los plebeyos, mientras que en 1a nobleza la mayoria de edad se retrasaba. 79 

En México "la época precortesiana se caracteriz6 con relacién a los menores en el 

derecho del padre para vender al hijo colocdndolo en la condicién de esclavo, costumbre 

que desaparecié con la imposicién de la legislaci6n espafiola de marcada influencia 

romanista francesa. 

  

28Mendizabal Oses, Op. cit., pp. 141 a 143. 

29ibidem, p. 140. 

 



  

A este respecto es digna de mencionarse la labor humanitaria dei obispo fray Juan de 

Zumarraga, quien desde 1537 promovid importantes programas en beneficio de los 

menores, pues rechaz6 1a miserabilidad de los indios como fuente de la protecci6n que 

éstos merecian por parte del Estado, sustituyéndola por el reconocimiento de un 

verdadero derecho dentro del estatuto de privilegios que en ultima instancia vino a 

convertirse en la tutela colectiva actual del indigena”.%° 

Por otra parte, ja Ley sobre Relaciones Familiares estableci6 en su articulo 237: “las 

personas de ambos sexos que no hayan cumplido veintitin afios, son menores de edad". 

El Cédigo Civil de 1884 y la Constitucién de 1917 disponjan el inicio de la mayor edad, 

a Jos veintiin afios, por lo que contrario sensu, cabe entender que la menor edad 

abarcaba desde el nacimiento hasta antes de los veintitin aiios cumplidos. 

Por lo que respecta a la influencia de la edad sobre la responsabilidad penal, es ya 

evidente que en el mas antiguo derecho, tomando en cuenta el periodo evolutivo, se 

establecié, con pequefias diferencias en las edades limites marcadas, un periodo de 

completa irresponsabilidad para los menores que se encontraban en las ahora 

consideradas primera y segunda infancia. Un periodo més en el que se cuestionaba si el 

menor habia obrado con discernimiento, de confirmarse esto, se le consideraba 

responsable y se le aplicaba penalidad atenuada, en caso contrario, se le tenfa por 

irresponsable; este periodo comprendia a la actual tercera infancia y la pubertad. Un 

tercero correspondiente a la adolescencia media y avanzada, en el que, el discernimiento 

no se ponia en duda, pero se atenuaba la penalidad. El discernimiento se entendia como 

la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo util y lo nocivo.3! 

  

30Instituto de Investigaciones Juridicas, Diccionario Juridico Mexicano, tomo VI, la. edicién, editado por 

ja UNAM, México, D.F., 1984, pp. 170 y 171. 

3Solis Quiroga, Héctor, Justicia de Menores, 2a. edicién, Editorial Porria, S.A., México, D.F., 1986, 

pp. } a3. 
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E! Derecho romano, en las Doce Tabias, establecia una menor pena a los impuberes. 

Posteriormente, con la division entre infantes, impuberes y minores, el infans fue 

equiparado al furiosus, que es el hombre privado de razén; por lo que respecta a los 

varones de hasta diez ahios y medio y las hembras de hasta nueve y medio, es decir, los 

impuberes infantiae proximi, no eran considerados responsables, pero, para los 

impuberes pubertati proximi era necesario el examen del discernimiento, debiendo decidir 

el juez si éstos tenjan !a suficiente madurez para darse cuenta de su responsabilidad. A 

los minores, desde los catorce a los veinticinco afios se les penaba, pero con menor rigor, 

que a los adultos. 32 

No siempre fue excepcional la situacién legal de los menores, pues hubo pueblos en el 

que el derecho de castigar fue tan duro con ellos como con los adultos, al aplicar la 

cArcel y atin la muerte en condiciones especiales de crueldad, tal es el caso de Inglaterra, 

Alemania y Estados Unidos. 

En el Cédigo de Hammurabi, no se establecié un régimen de excepcién para los 

menores; tampoco fue asf en Siria y Persia, en donde los hijos, quedaban sujetos al 

castigo impuesto a sus padres, incluyendo, la pena de muerte. Igual suerte corrian en 

Egipto los hijos de los delincuentes que acompaiiaban a sus padres a sufrir el trabajo, que 

realizaban en el interior de las minas. En Grecia por el contrario, en todos los delitos 

gozaban de atenuaciones, excepto, el homicidio. El Derecho germanico consagraba la 

irresponsabilidad del menor de doce afios. E] Derecho Canénico, establecia, un periodo 

de inimputabilidad absoluta, para los menores de siete afios, por considerarse que 

carecian de malicia. De los siete a los doce y a los catorce afios en las hembras y en los 

varones, respectivamente, la responsabilidad era dudosa, debiendo resolverse sobre el 

discernimiento. Cuando se establecia que se habia obrado con discernimiento, que 

implicaba el dolo y la malicia, se aplicaban penas pero atenuadas. En Inglaterra, ya desde 

  

32Nueva Enciclopedia Juridica, tomo VII, 1956, p. 24. 
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el siglo X no se aplicaba la pena de muerte a los menores de quince afios. En el siglo 

XII, el Rey Eduardo I, establecié que los menores de 12 afios no serian condenados por 

los delitos de robo. Ya en el siglo XVI se fijé 1a irresponsabilidad absoluta de los nifios 

hasta los siete afios, pero a principios del siglo XIX, algunos nifios fueron condenados a 

muerte o deportacién por robar. 

En la Ley de las Siete Partidas, se excluyé de responsabilidad al menor de 14 afios por 

delitos de adulterio y, en general, de lujuria (Partida VI, Titulo XIX, Ley IV). En lo 

general, al menor de diez y medio ajios no se le podia acusar de ningun yerro que hiciese 

(Partida VII, Titulo I, Ley IX), y no le debian dar pena alguna, pero si era mayor de esa 

edad y menor de 17 afios, deberia menguérsele la pena (Partida VII, Titulo XXXI, Ley 

VIID. Siendo de més de diez afios y medio y menor de catorce aiios se les aplicaria pena 

disminuida hasta una mitad si robase matare o hiriere (Partida VII, Titulo I, Ley FX). La 

Novisima Recopilacién, ordenaba que, si el delincuente era mayor de quince afos y 

menor de 17 afios, no debia imponérsele pena de muerte, sino otra diferente; ademas para 

los menores de 12 a 20 afios se imponian penas atenuadas (Libro XII, Titulo XXXVII). 

En Francia San Luis Rey expidié una ordenanza en 1268, en que consideraba a los nifios 

menores de 10 afios como irresponsables de los delitos que cometieran, pero desde esa 

edad hasta los catorce afios deberia darseles una reprimenda o azotes. A partir de los 14 

afios quedaban sujetos a las penas comunes. En el Siglo XVI, el rey Francisco I excluy6 

de las penas corporales a todos los menores de edad, pero debian ser internados en 

hospitales y hospicios. El Cédigo Penal de 1810 no admitia la irresponsabilidad de los 

nifios. Durante los siglos XVII y XVII, en Alemania, se aplicaba todavia la pena de 

muerte a los menores de 8 afios; y a partir de los 10 podia ser aplicada en la hoguera. 33 

  

33Solis Quiroga, Op. cit. pp. 2a 17. 
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La Escuela Clasica de Derecho Penal distinguia los siguientes periodos en la vida del 

delincuente, en relacidn con su edad y con referencia a su posible imputablidad: 

A) La infancia, que era un periodo de irresponsabilidad absojuta, se salia de ella a los 7 

anos. 

B) La adolescencia -de los 7 a los 14 afios-, en la que se presumia la irresponsabilidad 

como regla general, pero era preciso examinar el discernimiento del sujeto y, en caso de 

comprobarse éste, se aplicaban penas atenuadas. 

©) La edad juvenil -de los 14 a los 18 afios-, presuncién de responsabilidad, pero si se 

podia probar que el agente obré sin discernimiento y por consiguiente sin 

responsabilidad, aplicabansele penas atenuadas. 

D) La edad madura 0 adulta, desde los 18 afios en adelante, en que la responsabilidad era 

plena. ¥ 

Derecho Mexicano. A) Epoca prehispdnica. En ei México prehispdnico destacan 

principalmente las culturas maya y azteca. 

E! Derecho Penal Maya era severo, sin embargo, habia una atenuacién en el rigor de las 

penas, tratandose de menores, asi lo establece Francisco Javier Clavijero, "si el 

homicida era menor, no se le mataba sino que se le hacia esclavo".*5 Es decir, el menor 

debia trabajar perpetuamente para la familia def occiso, con el fin de compensarlos por el 

dajio causado, que era reparable pecuniariamente. 

  

34Nueva Enciclopedia Juridica, tomo VIII, 1956, pp. 24 y 25. 

35Hernéndez Quiroz, Armando, Derecho Protector de Menores, la. edicién, Biblioteca de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Veracruzana, Veracruz, México, 1967, pp. 260 y 261. 
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Con respecto al Derecho Azteca, segiin el caso, la minoria de edad era atenuante o 

excluyente de responsabilidad penal. El] menor de 10 afios era considerado totalmente 

irresponsable. Asi sostiene Fray Juan de Torquemada ”... a las personas que no llegésen 

a la edad de 10 afios, perdonabdnsele todos los hurtos y delitos que cometian, porque los 

juzgaban por inocentes y por menores de edad”. La esclavitud era un castigo mayor que 

se aplicaba a los jovenes, por embriaguez, que en algunos casos constituia delito capital; 

también, a los considerados hijos incorregibles, los padres podian venderlos con 

autorizacién de las autoridades. Los padres podian aplicar castigos severos cuando era 

necesario para su correccién.%6 

El Cédice Mendocino (1533-1550), sefiala la gran dureza con que eran tratados los 

menores de entre 7 y 12 afios, que delinquian: se les daban pinchazos con piias de 

maguey, en el cuerpo desnudo; se les obligaba a aspirar el humo de pimientos salados; 

tendidos de pies y manos durante todo el dia, se les reducia la racién alimenticia a tortilla 

y media por dia, etc.?7 

B) La Colonia. Durante la Colonia la Legislacién de Indias es omisa con respecto a la 

situacién dei menor de edad frente al Derecho Penal. El nico dato encontrado se refiere 

a la pena de servicio personal establecida en el Libro VI, Titulo VII, Ley, 10 y 

delimitada con respecto al menor, en el Libro VI, Titulo XII, Ley 14. 

Las 7 Partidas y la Novisima Recopilacién, fueron la legislaci6n supletoria que con mas 

frecuencia se aplicé en esta materia. 

C) México Independiente. En el periodo de transicién hacia la independencia, se abolid 1a 

pena de azotes para los menores, incluso én las escuelas en donde se empleaba como una 

  

36Bernal de Bugueda, Beatriz, "La Responsabilidad Penal del Menor en la Historia del Derecho 

Mexicano", en Revista Mexicana de Derecho Penal, Cuarta Epoca, No. 9, mayo-agosto de 1973, México, 

D.F., pp. 1) a 15. 
37Herndndez Quiroz, Op. cit. p. 263. 
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simple correccién (agosto 17 y septiembre 18 de 1813); y, aunque el 3 de marzo de 

1828, se expidid una ley que declaréd Ja vagancia como delito, se establecié una 

atenuante, en favor de los menores de 16 afios, ya que para éstos, se consideraba la 

internacién en casas de correccién o aprendizaje en las que las autoridades elegian a los 

maestros a cargo. Como consecuencia de la mencionada ley se cred un tribunal especial 

para vagos que desapareci6 mds tarde por ley de mayo 23 de 1837, resurgiendo 

posteriormente por bando de 3 de febrero de 1845 y ley de 20 de julio de 1848. 38 

D) “Del Cédigo Penal de 1871 a la Ley Organica de la Administracién Publica Federal 

(reformada D.O. 29/XII/82). 

Cédigo Penal de 1871. Estableci6 como base para definir la responsabilidad de los 

menores de edad el discernimiento, declarando al menor de 9 afios excluido de toda 

responsabilidad, con una presuncién juris ef de jure (Art. 34, 5a.). Al comprendido entre 

los 9 y los 14 aiios, lo cataloga en situacién dudosa, dejando al acusador la carga de la 

prueba del discernimiento del menor (Art. 34, 6a.). Al menor de 18 afios, pero mayor de 

14, lo considera responsable, con discernimiento, aunque con una pena disminuida entre 

la mitad y los dos tercios de su duraci6n (Art. 225). 

Ley sobre la Prevencién Social de la Delincuencia Infantil del D.F. El 21 de junio de 

1928, aparece en el Diario Oficial la "Ley sobre la Prevencién Social de la Delincuencia 

Infanti! en et Distrito Federal" (llamada Villa Michel), la que en su articulo 1° 

consignaba que: “En el D.F., los menores de 15 afios de edad no contraen 

responsabilidad criminal por las infracciones de las leyes penales que cometan; por lo 

tanto, no podran ser perseguidos criminalmente ni sometidos a proceso ante las 

autoridades judiciales; pero, por el sdlo hecho de infringir dichas leyes penales, o los 

reglamentos, circulares y demas disposiciones gubernativas de observancia general, 

38Bernal de Bugueda, Op. cit. pp. 15 a 19. 
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quedan bajo la proteccién directa del Estado, que previos la investigacién, observacién y 

estudios necesarios, podré dictar las medidas conducentes a encauzar su educacién y 

alejarlos de la delincuencia". 

Cédigo Penal de 1929. No hace distincién en cuanto a responsabilidad o imputabilidad de 

los menores, considerando que todos son imputables. La unica diferencia con los adultos 

es que tos menores de 16 ajios tienen un catélogo de penas diferente, pues comparten con 

los adultos ef extrafiamiento, apercibimiento y caucién de no ofender; tienen como 

sanciones propias los arrestos escolares, la libertad vigilada y la reclusién en 

establecimientos de educacién correccional, en colonia agricola o en navio-escuela. 

Pueden, ademis, aplic4rseles sanciones complementarias, dentro del catalogo det articulo 

73, como amonestacién, pérdida de instrumentos del delito, sujeccién a vigilancia, 

publicacién especial de sentencia, inhabilitaciones y suspensiones de derechos. 

Dedica el capitulo VI del titulo segundo a la aplicacién de sanciones a los menores de 16 

afios, previendo la posibilidad de condena condicional de Jos 12 a los 16. Et capitulo IX 

del mismo titulo explica en qué consiste cada una de las sanciones aplicables. 

Cédigo Penal de 1931. Concede la inimputabilidad absoluta a los menores de 18 afios, 

disponiendo determinadas medidas para su "correccién educativa” (titulo sexto det libro 

primero, Arts. 119 a 122). 

Ley de Secretarias y Departamentos de Estado. Esta Ley de 1958 (derogada), en la , 

fraccién 25 del articulo II, daba a Ja Secretaria de Gobernacién !a funcién de “organizar 

la defensa y 1a prevencién social contra la delincuencia, estableciendo en el Distrito 

Federal un Consejo Tutelar para Menores Infractores de mas de 6 aiios € Instituciones 

Auxiliares". Por su parte el articulo 14 de la misma ley daba a la Secretaria de 
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Salubridad y Asistencia (fraccién VII), la funcién de la “prevencién social a nifios hasta 

de 6 afios, ejerciendo sobre ellos la tutela que corresponda al Estado" 

Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal (Agosto, 

1974). Confirma la edad de 18 afios como el limite para su intervencién. 

La Ley Orgdnica de la Administracién Publica Federal (D.O. 29/XI1/76). En su articulo 

27, fraccién XXIV (reformada; D.O. 29/XI1/82), da a la Secretaria de Gobernacién 

textualmente la misma facultad que le daba la Ley de Secretarias de Estado mencionada. 

Sin embargo, esta nueva ley no menciona, como la anterior, quién se har4 cargo de los 

menores de 6 aiios”. 39 

39Rodriguez Manzanera, Op. cit. pp. 336 a 338. 
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CAPITULO II 

DERECHO DE MENORES 

I. DEFINICION. 

“La regulacién juridica de la menor edad hace que se deba distinguir este concepto de su 

derivado, ¢] Derecho de Menores’..., se trata pues, de “..., dos ideas distintas, pero que 

mutuamente se complementan: La menor edad y el Derecho de Menores. 

La primera es un hecho, y su reglamentacién juridica la segunda. Ambas ideas son 

manifestaciones de una misma esencia, contempladas desde distinto anguto. La primera 

es objeto de la sociologia juridica, auxiliéndose del instrumental que Ja historia, la 

biologia, la psicologia, la pedadogia y 1a antropologia proporcionan, correspondiente 

exclusivamente a la ciencia del Derecho el estudio del segundo concepto” .# 

El Derecho de Menores se define asi: 

"Derecho de Menores es el conjunto de normas juridicas relativas a definir la situacién 

irregular del menor, su tratamiento y prevencién". 

“Es el conjunto de la accién o actividad comunitaria programada de obras, servicios o 

instituciones tendientes a prevenir, remediar y solucionar constructivamente las 

necesidades, precariedades de los nifios mediante procesos formativos con ta finalidad de 

obtener su crecimiento y desarrollo normal y lograr su incorporacién al medio social en 

que ha de tocarles actuar en la plenitud de sus aptitudes fisicas y espirituales, procurando 

su bienestar social". 

40 Mendizabal Oses, Op. cit. pag. 59 
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"Bl Derecho de Menores es una disciplina juridica cuyo propésito esencial es precautelar, 

proteger y desarroilar vidas humanas que se inician -Nifios, adolescentes y jévenes- a fin 

de que més tarde se integren a la sociedad con plenitud de derechos y con capacidad 

suficiente para cumplir los deberes que ella les impone”. 

"Rama del derecho privado cuyas normas, demarcadas connotaciones tutelares, 

refiriéndose a todo lo concerniente con la persona y los intereses del menor" 4. 

"Es la rama del derecho que, tomando en consideracién Ja calidad del sujeto en raz6n de 

su especificidad, regula las relaciones juridicas e instituciones referidas al menor de 

edad" .4? 

"El Derecho de Menores, enraizado en 1a propia naturaleza humana y consecuencia 

inmediata de la inmadurez que condiciona el proceso evolutivo de la personalidad 

individual, es un Derecho singular, eminentemente tuitivo, que tiene por objeto la 

proteccién integral del ser humano, desde su concepcién hasta que alcanza, tras su 

nacimiento, 1a plena capacidad de obrar, que se inicia con la mayoria de edad, para 

integrarle arménica y plenamente en la convivencia social” .3 

  

41sajén, Rafael, citado por Antonio José Martinez Lopez, Op. cit. pp- 6y7. 

421’ Antonio, Derecho de Menores, p. 3. 

43Mendizabal Oses, Op. cit.,p. 61. 
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Il. NACIMIENTO. 

Antiguamente cuando un menor de edad infringia la ley, solamente se consideraba la 

posibilidad de aplicarle una pena atenuada, a la que recibiria si hubiera alcanzado la 

mayoria de edad. Esta, era en general, la situacién en el mundo; los menores, no eran 

"materia", sobre la que deberian dictarse normas especificas; hasta que, paulatinamente, 

fueron creandose tribunales especializados para menores. 

Fue en el Condado de Cook, en, IIinois, Estados Unidos de Norteamérica, en donde tras 

intensa oposicién, por considerarla inconstitucional, se consiguid la aprobacién de} 

proyecto de ley, que entré en vigor el 21 de abril de 1899, con e] nombre de "Ley que 

reglamenta el tratamiento y control de menores abandonados, descuidados y 

delincuentes". Fue entonces, el 19 de julio del mismo aiio, cuando se funds el primer 

tribunal para menores con la denominacién de "Children ‘s Court of Cook County" como 

una rama de la Corte de Circuito. Dicha Ley establecia la excluyente de responsabilidad 

criminal para los menores de 10 afios; los mayores de esta edad iban a la carcel a 

disposici6n de la Children’s Court, que tenia un local especializado. Se limité 

notoriamente la publicidad de los casos, y continu6 existiendo, ahora como institucién 

fundamental, la libertad vigilada. 4 

Entre 1920 y 1930 Ja mayor parte de los paises del mundo contaban ya con legislaciones 

que establecian procedimientos e  instituciones especificas para los menores que 

infringieran la ley. 

Asi, se crean tribunales de menores en Suiza en 1903; en Inglaterra (Birmingham), en 

1905; en Francia (Paris), en 1906; en Alemania (Colonia) y en Noruega, en 1907, en 

  

44azaola, Elena, La institucién correccional en México, la. edicién, Editorial siglo XXI, México, D-F., 

1990, pp. 45 y 46. 
45Solis Quiroga, Op. cit.,pp. 25 y 26. 
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Austria-Hungria, el 19 de agosto de 1908; en el Imperio Ruso (San Petersburgo), en 

1910; en Portugal en 1911; en Bélgica en 1912: en Austria en 1919; en Espafia (Bilbao), 

el 1° de mayo de 1920; en Holanda en 1921; en Japén en 1923 y en Italia en 1934. 

América Latina no permanecié ajena a este movimiento internacional de creacién de los 

organismos especializados en minoridad, creandose tribunales de menores en Colombia 

en 1920; Peri en 1926; Brasil en 1927; Chile en 1928; Uruguay en 1934; Guatemala en 

1937 y Ecuador en 1938. 

En México, tres grandes cambios resaltan como constitutivos de! campo en el presente 

siglo. “El primero es el que corresponde a la fundaci6n de los Tribunales para Menores, 

realizada en el plano nacional entre los afios de 1920 y 1940; el segundo es el que los 

sustituye por los Consejos Tutelares en la década de los setenta" “ y el actual que crea 

los Consejos de Menores con la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el 

Distrito Federal en Materia Comin y para toda la Reptiblica en Materia Federal. 

Es asi, que lo que ai principio fue preferentemente un movimiento procesalista para dotar 

al menor de jueces y procedimiento especializado, se concreté con la elaboracién en todo 

el mundo de leyes protectoras; asi como de un importante aporte doctrinario que 

propugna por la regulacién auténoma de los problemas de la minoridad. 

El Derecho de Menores surgié entonces, como un sistema de cardcter tutelar y 

preventivo que excluia al menor infractor o con una gran conflictiva social de la 

represion penal. Concedia facultades ilimitadas al tribunal a efecto de que sus decisiones 

respondieran a un propésito educativo o reeducativo. La imagen del Juez se identificada 

con la del padre de familia, se eliminé la figura del defensor y Ja del fiscal, pues se creia 

que no habia conflicto en dicho procedimiento, sino coincidencia de tanto el interés social 

46Azaola, Op. cit..p. 46. 
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como el privado en 1a busqueda de las soluciones efectivas. Desaparecieron con esto los 

conceptos de responsabilidad y sancién y se sustituyeron por los de inimputabilidad, 

tratamiento y readaptacién social. 

"Actualmente, tiende a imponerse una regulacién juridica que atin cuando mantiene la 

necesidad de jueces, procedimiento y de respuestas juridicas especiales, retoma el 

concepto de sanci6n y la indispensable participacién det defensor. 

Las corrientes m4s modernas hacen especial hincapié en Ja estructuraci6n de un sistema 

de garantias procesales, inexistente en un derecho de menores exclusivamente protector 

que, como se dijo, partia de la ausencia de conflicto. 

Este nuevo punto de vista, consagrado en el texto de la Convencién sobre los Derechos 

del Nifio, es, asimismo, aceptado por {a doctrina y ha sido introducido en las més 

recientes reformas legistativas. Luis Prieto Sanchis, afirma rotundamente: Porque la 

singularidad indudable que presenta el Derecho de Menores, tanto en su aspecto protector 

como en su dimensién reformadora, no puede justificar una excepcidn, a los valores y 

principios fundamentales del Estado de Derecho; es mds, en ocasiones requiere acentuar 

las garantias ordinarias para asegurar los derechos del menor a su formacién integral. La 

unidad jurisdiccional, la tegalidad de infracciones y sanciones, las garantias procesales o 

Ja seguridad juridica, representan un objetivo irrenunciable en cualquier drea del 

ordenamiento juridico” 47 

  

47Reta, Adela, "La Atencién estatal del menor desprotegido: Nuevas tendencias", IINFANCIA, Boletin del 

Instituto Interamericano del Nifio-OEA, mimero 230, tomo 63, Montevideo, Uruguay, 1990, pp. 46 y 47. 
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Il. RAMA JURIDICA AUTONOMA 

1.- EL SUJETO DEL DERECHO DE MENORES. “En el Derecho de Menores, la calidad del 

sujeto constituye el elemento basico y Unico en torno al cual gira la disciplina, sustentada 

precisamente en su especificidad. 

El ser humano en desarrollo muestra particularidades tan significativas, que tornan | 

totalmente justificable que una rama del derecho se ocupe aut6nomamente de todo lo que 

concierne a sus intereses. Y esa rama juridica, para responder en plenitud a sus 

finalidades, aparece impregnada de connotaciones tipicamente protectorias, en tanto asi lo 

exige la personalidad del menor de edad, requirente de resguardo para llegar a su total 

desarrollo" 8 

Sabater Tomas‘? destaca que, mAs especificamente la autonomia obedece a dos elementos: 

la personalidad y cualidad del menor (elemento intrinseco, que constituye a la vez el 

objeto) y la existencia de un 6rgano judicial especializado (elemento extrinseco). 

El menor es, por tanto, el eje y micleo de atencién del Derecho de Menores. 

Los que cuestionan la calidad del sujeto como un elemento insuficiente para dar lugar a 

una disciplina auténoma, olvidan que en la distincién de la tradicional divisién entre 

derecho ptiblico y derecho privado, “es marcado el predominio de la denominada tesis 

formal, que atiende a la calidad de} sujeto de la relacién juridica" 5° . 

  

48D Antonio, Derecho de Menores, p. 37 

49Citado por D’ Antonio, ibidem.,p. 23 
50D “Antonio, ibfdem.,p. 3. 
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Asi Jo sostiene e) maestro Rojina Villegas, al decir que, considera “que el unico criterio 

firme que permita definir si una norma es de derecho publico o privado habré de referirse 

a la naturaleza de Jos sujetos cuya conducta juridica es objeto de regulacién" 5’. 

En este sentido, Martinez Lépez‘?, afirma que “el Derecho de Menores hace parte del 

llamado "Derecho Social" o sea el conjunto de normas destinadas a la proteccién de 

sectores mAs débiles 0 mds indefensos de la poblacién. No tiene en cuenta la igualdad 

sino la desigualdad de muchas personas frente al ejercicio de sus derechos”. 

2,- EL SECTOR MINORIL. E\ sector minoril posee una trascendencia innegable en su 

aspecto proporcional, tomando en consideracién 1a poblacién total. Actualmente hay 78 

millones de nifios menores de 18 afios en América Latina y 13 millones en Estados 

Unidos. 

En México con una poblacién aproximada de 90 millones de habitantes, 51% son 

menores de 20 afios; por cada 100 personas, 12 no han cumplido 5 afios y 27 tienen entre 

5 y 14 afios, 

"Mas a esta circunstancia cabe agregar Ja particular estructura de la sociedad actual, en la 

cual el menor es Hlamado a participar en grado no conocido con anterioridad y que 

evidencia una significativa gama de relaciones juridicas, con la aparicién de una 

verdadera cultura infanto-juvenil, a la que se dirigen distintos elementos sociales 

(publicidad, moda recreaci6n, consumo en general)" .53 

3,- DERECHO DE MENORES Y DERECHO COMUN. La plataforma de sustentacién de la 

autonomia del Derecho de Menores, fue sin duda, la desvinculacién del menor del 

  

5t Op. cit.,p. 205. 
52 Op. cit. p. 6 
53D- ‘Antonio, Derecho de Menores,p. 20 
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derecho penal, poniendo de manifiesto, !a necesidad de una tratamiento juridico 

especializado, con una orientacién esencialmente tutelar. 

A partir de entonces, una creciente disposicién doctrinaria, propulsa el reconocimiento 

de una disciplina juridica especializada para 1a atencién a los problemas de los menores; a 

dicha autonomia doctrinaria, debe agregarse la docente, instrumentada a través del 

dictado del derecho de menores, especialmente en las catedras de servicio social. 

Pero el argumento decisivo en lo que se refiere a 1a autonomia del derecho de menores 

como rama est4 dado por la particularidad de las normas procesales y los organismos 

jurisdiccionales a quienes se atribuye la competencia especifica 0 aun de aquellos que 

actaan en subsidio de los tribunales de menores. En tal sentido resalta la existencia de un 

procedimiento especifico en materia de menores, con finalidad propia y principios 

acordes a la naturaleza del sujeto y a sus intereses individuales. 54 

Al regular el derecho de menores como disciplina auténoma, con sujeto propio y objeto y 

método especificos, todo lo relacionado al menor, no es que se produzca una 

transferencia de instituciones, sino que quedan sin sustento las normas que, en diversas 

ramas juridicas, se habfan ocupado de la menor de edad. Esta nueva disciplina permite, 

en consecuencia, separar el objeto propio de cada rama e impide que las no especificas 

deban ocuparse del sujeto que no les era propio. 

Determinado cientificamente ef derecho de Menores, parece que la parte general del 

derecho civil, deberd dejar de tratar lo concerniente a tos menores, e inclusive, el tema 

de la capacidad como elemento protectorio tomara su lugar dentro de los primeros 

lineamientos del derecho de menores. "La vinculacién del derecho de menores con el 

  

4ibidem, pp. 22 a 25. 
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derecho civil en general muestra lo profuso de todas las disciplinas juridicas que deben 

frecuentemente remitir al derecho comin" .55 

Pero es con el derecho de familia donde ia relacié6n se torna mds acentuada, ya que a 

primera vista no es facil encontrar 1a zona de delimitacion entre éste y el derecho de 

menores, si se tiene en cuenta que ambos parecen converger en algunos aspectos de sus 

regulaciones sobre las mismas materias. 

Pero la diferenciacién entre ambas ramas se muestra con claridad cuando se advierte el 

aspecto teleolégico, ya que en el derecho de menores, “la figura del menor aparece como 

sujeto prevalente de derechos, como motivo y fin de una especial normatividad, mientras 

que en el derecho de familia el menor no ocupa una posicién prevalente y su 

consideracién resulta de ser integrante de un grupo (el grupo familiar), y su proteccién se 

opera a través de Ja regulaci6n especifica de la famitia y de los vinculos familiares” 56 

El derecho de familia se renueva profunda y eficazmente, pues pasa a ocuparse en 

plenitud de Jas instituciones matrimoniales y familiares, en sus aspectos personales y 

patrimoniates, asi como también de las denominadas inexactamente cuasifamiliares, 

dejando de preocuparse de la figura del menor, que hasta entonces habia regulado en 

forma totalmente insuficiente. 

35 hidem, p. 16 y 17. 
56Ibidem. También, Mendizabal Oses,Op. cit.,p. 79. “Si partimos del principio juridico de que el ser 
humano en su consideracién personal, es siempre titular y jam4s objeto de la relacién juridica, es necesario 
que proclamenos que este ser humano, durante su minoria de edad, es sujeto de Derecho en toda 

circunstancia y lugar, y que, consecuentemente, no puede ser considerado objeto de controversia en un 
procedimiento seguido a instancia de sus progenitores, cual acontece en los casos de crisis matrimonial, en 
los que desconociéndose los derechos de] hijo menor de edad y los derechos que le asisten en su calidad de 
persona; se decide sobre su situacién furura sin atender a sus preferencias, sus aspiraciones y sus proyectos, 

procurando comprenderle. Asi, se ignora paladinamente, la preexistencia del derecho que surge de su 

libertad potencial a ser consultado en la medida que su desenvolvimiento personal se lo permita, en la 

seguridad absoluta de que no podra reclamar de una decisién que directamente le afecta. Decisién que, por 
otra parte, tampoco se fundamenta en la propia personalidad del menor ni en el interés juridico que debe ser 

protegido sino que se basa en los ... egoistas intereses que motivaron Ja situacién de crisis familiar 

totalmente ajenos a los intereses del hijo menor de edad, que, necesariamente, habian de salvaguardarse” 
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Por ultimo, podemos considerar al Derecho de Menores como multidisciplinario, pues no 

puede entenderse y menos atin aplicarse, si no se acude a la informacién de otras ciencias 

como la medicina, psicologia, sociologia, pedagogia, criminologia (aplicada al menor), 

etc. Diversos asuntos relacionados con los menores requieren fa participacién de 

profesionales de las ciencias mencionadas, quienes hacen los estudios y rinden informes 

sobre la salud fisica y mental de un menor y de tos adultos relacionados con él, relativos 

a su situacién socio-familiar. También es importante el papel que desempefian como 

asesores de funcionarios judiciales y administrativos especialmente en la adopcién de 

medidas de asistencia y proteccién. 
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IV. CONTENIDO 

"La discusién doctrinaria, no es tanto en lo que se refiere a reconocer al Derecho de 

Menores como una nueva disciplina juridica auténoma,, sino a‘determinar la inclusion de 

ciertas materias en este Derecho. Asi los civilistas se resisten a considerar incluidas 

dentro de esta disciplina instituciones contenidas en el Derecho de Familia y Sucesiones y 

en la parte general del Derecho Civil; los comercialistas, lo referente a 1a capacidad 

comercial; los penalistas, todo lo concerniente a 1a imputabilidad, punibilidad, 

responsabilidad penal, tratamiento de esos menores autores de delitos; los especialistas en 

Derecho Social o del Trabajo, lo referente al trabajo de menores, asignaciones familiares, 

subsidio familiar, seguridad social del nifio y de la madre, aprendizaje, etc.” >” 

La doctrina sefala tres tesis en relacién con el contenido objetivo del Derecho de 

Menores: 

1.- TESIS RESTRINGIDA. Limita el Derecho de Menores al ambito de fos menores 

infractores, 0 sea, aquellos cuya conducta se encuentra tipificada por Ja ley penal y, a 

quienes, se aplican medidas tutelares y educativas. Algunos autores lo denominan 

Derecho Penal de Menores o Derecho Correccional de Menores, y sus normas se habrian 

segregado principalmente de! Derecho Penal para constituir un derecho especial, con 

principios y objetivos propios. 

2.- TESIS INTERMEDIA. Segin esta tesis, el estado de abandono o de peligro, la conducta 

irregular y otras situaciones carenciales, serian el objeto principal del Derecho de 

Menores. Situaciones que, en una u otra forma impiden el desarrotlo norma! del menor. 

  

57Sajén,citado por Martinez Lépez, Op. cit.,p. 21. 
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"De acuerdo con una tesis intermedia, estas posiciones no consultarian la naturaleza yel 

origen del Derecho de Menores. La historia de esta rama del derecho no es mas que la 

historia de las instituciones creadas, para la defensa del menor que habia delinquido, o 

que se encontraba en situacidn de abandono material o moral, en estado de peligro o 

victima de delito, todas hipdtesis en las cuales el menor se encuentra en una situacion de 

conflicto. Este punto de vista apareceria corroborado con las tendencias que ofrece el 

derecho positivo, donde las soluciones tegales se reducen a la proteccién del menor que 

se encuentra en “situacién irregular" (Chile, El Salvador, Venezuela), 0 que es de 

“conducta irregular” (Bolivia, Ecuador, Honduras). Dentro de esta tendencia el Derecho 

de Menores encuentra su objeto raz6n de ser en la regulacién del menor carenciado que 

se encuentra en situacién de conflicto con su familia o con ta sociedad". 58 

3.- TESIS AMPLIA O INTEGRAL. Es \a que considera que el Derecho de Menores es el 

“conjunto de disposiciones que tiene por objeto regular la actividad comunitaria en 

relacién con e] menor". De acuerdo con esta tesis todos los aspectos de la vida de] menor 

serfan materia del Derecho de Menores; las normas civiles, penales, laborales, educativas 

y en genera! las normas relativas al menor y al lugar que ocupa en la familia. 

Prestigiados autores sudamericanos estan a favor de esta posicién, asi lo confirman 

también las declaraciones del X Congreso Panamericano del Nifio (Panama 1955), que 

propugnan por “reglamentar en forma auténoma todos los asuntos referentes a la 

proteccién integral de los menores partiendo desde su concepcidn biolégica hasta su 

mayoria de edad en los aspectos moral, de salud sociat, educativa y de trabajo. E} Cédigo 

del Nifio del Uruguay por la amplitud de materias que trata estaria en esta linea tan 

amplia. En tal sentido también se orienta la Ley Tutelar de Menores de Nicaragua (aio 

1973) previniendo en su articuto 70 que e! Derecho de Menores se vaya integrando 

58 Martinez Lopez, Op. cit.,p. 22. 
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progresivamente con las normas sobre menores contenidas en el Derecho Civil, 

Comercial y del Trabajo". 59 

A decir de Antonio José Martinez Lépez,© “dentro de una concepcién amplia y teniendo 

en cuenta algunas legislaciones americanas, el] siguiente seria e] contenido del Derecho de 

Menores: 

A) Menores Infractores. Comprende las normas legales relativas al menor infractor 0 sea 

quien realiza hechos tipificados como delito 0 contravencién. A estos menores se les 

considera inimputables, es decir, no son sujetos punibles y frente a ellos la funcién del 

Juez o Tribunal de Menores es educativa y tutelar, en ef sentido de someterlos a medidas 

de acuerdo con sus conflictos familiares y escolares. En el aspecto procesal, el 

procedimiento esta concebido en tal forma que no cause agravios al menor ni conlleve 

inhabilitacién presente o futura en materia Civil o Penal. 

B) Menores de comportamiento social irregular. Algunas legislaciones adscriben a 

juzgados o tribunales de menores el conocimiento de comportamientos no definidos como- 

hechos punibles, pero que colocan a fos sujetos en situacién de conflicto con su 

respectivo medio social. Estos casos son: prostitucién, drogadiccién, vagancia, pandillas 

juveniles, mal comportamiento familiar y escolar. Aqui la funcién del organismo 

especializado es también educativa y tutelar y a esta finalidad se deben acomodar el 

procedimiento y las medidas. 

C) Menores carenciados, Las anteriores situaciones se caracterizan porque colocan a un 

menor en posicién a !as normas de convivencia social. Es decir, tanto el menor como la 

sociedad est4n recibiendo dafio o es inminente el riesgo del mismo. En cambio, en los 

Menores carenciados, éstos son victimas de determinadas circunstancias sociales o 

5 bidem,p. 21. 
SQp. cit.,p. 9a 12. 
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familiares que les impiden satisfacer sus necesidades bdsicas de orden material y 

espiritual. Aqui el organismo especiatizado interviene ayudando a superar el estado 

carencial con recursos oficiales o privados. 

D) Menores en situaciones especiales de peligro. En cuaiquier comunidad y en unas mas 

que en otras, se presentan hechos o situaciones que puedan comprometer Ja formacién 

integral del menor, como los trabajos peligrosos (en bares, cantinas, prostibulos), 

frecuentar determinados sitios (ventas de licores, juegos prohibidos, ciertos 

espectdculos). En algunas legislaciones se faculta a Jueces o Tribunales de Menores para 

prevenir dichos peligros tomando medidas correspondientes que pueden consistir en 

sanciones penales contra adultos (arrestos, multas, cierre del establecimiento) o 

colocando al menor fuera de los riesgos mencionados. 

£) Trabajo de menores. E| Derecho Laboral busca proteger a! trabajador asalariado como 

parte débil en la respectiva relacién juridica. Pero las correspondientes normas son 

insuficientes para prevenir o impedir abusos patronales contra !a salud fisica y mental del 

menor trabajador y por ello algunas legislaciones de menores contienen normas relativas 

a dicha situacidn, en las cuales se determinan aspectos especiales de la relacién laboral 

como duracién mdxima de la jornada de trabajo, prohibiciones por razén de edad, 

escolaridad, sexo, etc., remuneracién y prestaciones. 

) Deficientes fisicos y mentales. Indudablemente los limitados fisicos o mentales estén en 

permanente desventaja frente a otros miembros de la comunidad. Esta situacién ha sido 

una de las principales en organismos publicos y privados y también el Derecho de 

Menores procura ofrecer soluciones en el campo de la proteccién y rehabilitacién. Las 

acciones se orientan hacia la rehabilitacién y !a capacitacién del impedido y a lograr su 

aceptacion a nivel de familia y comunidad. 
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G) Alimentos. (Inasistencia alimentaria). La obiigacion legal de prestar alimentos a 

determinadas personas, ordinariamente est4 regulada en las normas civiles. Pero hoy se 

considera que cuando tal obligacién tiene como beneficiario un menor de edad, o persona 

responsable de su cuidado y proteccién, debe ser objeto del Derecho de Menores, 

especialmente en aquellos casos donde la responsabilidad parental constituye un grave 

problema social que afecta la evolucién normal del nifio. 

E] procedimiento para decretar judicialmente una pensién alimentaria debe ser breve y 

sumario, admitiendo siempre la prevalencia del interés del menor. La actuacién 

jurisdiccional debe ser répida y efectiva hacia la oportuna solucién del problema 

carencial. La oficiosidad de la accidn, situacién especial de las partes, régimen 

probatorio, limitacién de los recursos procesales, cardcter subsidiario de la competencia 

son los aspectos del proceso acordes con los intereses del menor. 

H) Adopcion. La adopcién es una institucién juridica de gran importancia para la 

solucién de estados carenciaies, especialmente de nijios de corta edad procedentes de 

sociedades subdesarrolladas y afectadas de problemas de miseria y explosion 

demogrifica. Tanto la adopcién simple como la plena merecen un tratamiento especial en 

el Derecho de Menores y sus consecuencias juridicas interesan al Derecho Publico de 

cada pais y al Derecho Internacionat. 

El trémite de !a adopcién requiere de una reglamentacién de orden judicial y 

administrativo y el correspondiente proceso debe acomodarse a las caracteristicas propias 

del Derecho de Menores. 

D Patria potestad y guarda, Los derechos y obligaciones propias de la patria potestad y la 

guarda, especialmente lo que hace referencia a la tenencia y cuidado de un menor, es 

objeto de regulacién en el Derecho de Menores segin algunas fegislaciones nacionales. 

Se considera que los problemas surgidos de las relaciones familiares (paterno y materno- 
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filiales) deben recibir un tratamiento especial a cargo de organismos de proteccién del 

menor. Asi se ha establecido sefalando, al respecto, tramites simples y descomplicados. 

J Filiacién. La proliferacién de hijos naturales guarda relaci6én con problemas 

demograficos y de inasistencia familiar. El nifio no reconocido por su padre natural esta 

en desigualdad tanto en el plano social como en el de la proteccidn. Esta situacién 

naturalmente comprometedora del futuro de} nifio, ha merecido tratamiento juridico 

especial en varias legislaciones de] mundo. También otras situaciones como la del hijo de 

mujer casada en casos de impugnaci6n de la paternidad presunta o posibilidad de la 

misma. Ambos casos requieren de tratamiento judicial moldeado en los principios 

generales del Derecho de Menores. 

®) Delitos contra el menor y la familia. En algunos Estados de Protecci6n del Menor, se 

definen y sancionan como hechos punibles ciertas conductas que perjudican o pueden 

perjudicar al menor, dada su condicién de inferioridad fisica y psiquica, y también la 

funcién familiar. Tales conductas serian: trato cruel, abusar de las condiciones de 

inferioridad mencionadas y el incumplimiento de algunas obligaciones parentales. Al 

respecto no esté claramente definido si el conocimiento y sancién de esos 

comportamientos serian de competencia de Jueces o Tribunales de Menores o de la 

Jurisdiccién Ordinaria’. 

Mendizabal Oses,*! elabora una amplia concepcién doctrinaria del derecho de menores a 

partir de su caracterizacién como derecho singular, eminentemente tuitivo y enraizado en 

la propia naturaleza humana, consecuencia inmediata de la inmadurez que condiciona el 

proceso evolutivo y la personalidad individual. 

  

1Qp. cit.pp. 62 a 65. “El Derecho, para realizarse, necesita ser estructurado. De ahi la necesidad y la 

urgencia en acometer la tarea de desarrollar, tras su concepcién, un cuerpo de doctrina formal, claro y 

preciso, del Derecho de Menores. Derecho de nueva planta, auténomo, que ha de formarse partiendo de las 

instituciones que referidas a la infancia, a la adolescencia y a la juventud menor de edad, regula en la 

actualidad e] Derecho positivo, para ir integrando con ellas la nueva disciplina”. 
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V. JURISDICCION ESPECIALIZADA 

Existen dos sistemas en la legislacion de los paises americanos, respecto a la competencia 

de los tribunales de menores. El primero, integrado por aquellos paises que le asignan 

una competencia restringida, referida exclusivamente a los casos de conducta antisocial, 

abandono material y moral y situaciones de peligro (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

México)", y el otro, con una competencia amplia, atribuyendo a los tribunales de 

menores, ademas de los casos referidos anteriormente, todas aquellas cuestiones que 

tradicionalmente han pertenecido al derecho de familia, tales como, la adopcién, patria 

potestad, tutela, guarda, tenencia, investigacién de paternidad, etc. (Bolivia, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador, Peri, Uruguay, y Venezuela), debiendo tomarse en 

consideracién los paises donde, por existir tribunales de familia, la competencia se 

delimita atendiendo tal situacién. 

Dicho problema se muestra como un elemento negativo para el desarrollo apropiado del 

derecho de menores. Pues atin, perduran las opiniones que contemplan a esta nueva 

disciplina solamente referida al menor carenciado o en situacién de abandono, 

disminuyendo indebidamente al sujeto de la disciplina y, por consiguiente, poniendo 

limites injustificados e imprecisos a los organismos judiciales encargados de aplicar la 

nueva disciplina. © 

La competencia comprende: 

I.- ASUNTOS CRIMINALES. "La ubicacién de los tribunales dentro de la estructura 

Juridica de tos Estados Americanos responde a dos sistemas. La mayorfa de los paises, 

atendiendo al principio de separacién de poderes y destacando {a funcién jurisdiccional de 

estos organismos, los han integrado al Poder Judicial (Argentina, Brasil, Colombia, 

82D“ Antonio, Derecho de Menores,pp. 320 y 321 
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Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panama, Peri, Uruguay y Venezuela). Otros paises, siguiendo el sistema 

escandinavo, los ubican dentro del Ejecutivo (Bolivia, Ecuador y México)". 

Los tribunales de menores, conocen principalmente de los casos de menores infractores, 

pero entienden también, de los casos en que esta involucrado un menor que manifiesta 

otras formas de conducta antisocial o irregular, que no llegan a constituir propiamente un 

delito, pero que sefiaian que e] menor se encuentra en un estado de riesgo y que necesita 

de una medida de proteccidn, asistencia 0 reeducacién. El articulo 40 de 1a Convencién 

sobre los Derechos del Nifio regula el tratamiento que debe brindarse a los menores de 

quien se alegue que han infringido las leyes penales. 

El tema de mayor importancia dentro de este rubro, es el relacionado con la 

determinacién de la imputabilidad penal, es decir, hasta que edad puede considerarse que 

el menor no es responsable o no tiene capacidad para infringir las Jeyes penales. La 

Convencién sobre los Derechos del Nifio establece que se entiende por nifio todo ser 

humano menor de 18 afios salvo que la ley nacional aplicabte le otorgue antes ta mayoria 

de edad. Los Congresos Panamericanos del Nijio coinciden con dicho documento, al 

recomendar que el menor de 18 afios quede excluido de la legislacién penal comin. La 

solucién parece ser la mas adecuada, puesto que el menor -nifio y adolescente- es un ser 

en formacién, que se ve sometido por el ambiente familiar y social de que es parte y que 

en muchas ocasiones no es e} ideal para que éste pueda alcanzar un desarrollo integral. 

De igual manera debe rechazarse el criterio de discernimiento, que alin cuando se cree 

superado, es todavia recibido por algunas legislaciones (Chile). 

La edad de la imputabilidad penal en fos paises americanos, oscila entre los 14 y 18 afos. 

Asi establecen la edad de 18 afios (Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

  

83Calvento Solari, Ubaldino, "Reflexiones sobre el Derecho de Menores en el Sistema Interamericano”, 

HINFANCIA, pp. 39 y 40. : 

43 

 



  

Honduras, México, Panama, Repiblica Dominicana, Uruguay y Venezuela), 17 afios 

(Costa Rica), 16 afios (Bolivia y Chile), 14 afios (Paraguay). 

La Convencién, reguia con detalle (articulo 40), las garantias del procedimiento ante los 

tribunales competentes en caso dé atribucién de infraccién de las leyes penales a 

menores. Dispone que el derecho a la proteccién especial de nifios y adolescentes 

abarcar4 los siguientes aspectos: presuncién de inocencia, mientras no se demuestre lo 

contrario, garantia de completo y formal conocimiento del acto delictuoso atribuido, la 

causa ser4 dirimida por un 6rgano judicial competente -tribunal o juzgado de menores-, 

igualdad en la relacién procesal, defensa por asesor juridico u otro tipo de asesor 

habilitado y "sujecién a los principios de brevedad, excepcionalidad y respeto de la 

condicién de persona en desarrollo en la aplicacién de medidas privativas de libertad”. 

Las legislaciones de menores en América no han contemplado dichas garantias, con 

excepcidn de las modernas legislaciones de Colombia y Brasil -y México, recientemente-. 

“Indudablemente que en este campo habraén de producirse innovaciones en el futuro, 

debiéndose conciliar la observancia de ciertas garantias del debido proceso con la 

celeridad y efectividad con que deben actuar dichos tribunales”. 

2.- ASUNTOS CIVILES. En los paises donde los problemas de la juventud son tratados 

por organismos especializados, con algunas excepciones, se adscribe a !a jurisdiccién 

ordinaria los asuntos civiles relacionados con menores. De acuerdo con las conclusiones 

del IX Congreso de la Asociacién Internacional de Magistrados de la Juventud, solo 

veinticinco Estados otorgan competencia a los Juzgados y Tribunales de Menores o de 

Familia para conocer de algunos asuntos civiles 0 de familia, como lo relacionado con el , 

ejercicio de !a patria potestad, filiacién, adopcién, tutela, autorizacién para el matrimonio 

de menores, divorcio o separacién. E} hecho de que séfo estos paises entienden del 

tratamiento especializado a problemas en que directa o indirectamente estén involucrados 

  

“4 Ibidem,pp. 39 y 40. 
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los menores (aquellos de contenido esencialmente civil), no quiere decir que dichos 

tribunales no sean del todo convenientes o no puedan ser sustituidos; "pues hoy se 

considera que los tribunales de Menores o de Familia, mediante procedimientos 4giles 

estén en condiciones de garantizar derechos, que las jurisdiccién ordinaria, m4s propensa 

a la dilaci6n mas comprometida con la controversia judicial, no lo haria con la misma 

efectividad. Pero esta adjudicacién de competencia en materia civil debe tener un sentido 

tutelar y preventivo de situaciones de peligro fisico o moral, y en ningtin caso como fa 

via para resolver una controversia donde no aparecen comprometidos tos Derechos de} 

Menor. Los alimentos, la adopcién, !a filiacién, el divorcio, la separacién, son cuestiones 

en las cuales cualquier decisién judicial afecta en forma directa o indirecta la persona y 

bienes del nifio y del joven. De lo anterior se concluye: la competencia a que nos hemos 

venido refiriendo, no debe ser privativa sino de significado adicional o supletorio y ella 

no debe comprender casos en donde los intereses en litigio solo afectan la persona o 

bienes de jos adultos”. 6 

3,.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. Son administrativos, aquellos asuntos que no son 

civiles ni criminales, pero que obligan a una decisién para la proteccién del menor, con 

el fin de evitarle dafio fisico o moral, o para buscar su rehabilitaci6n, cuando ya ha sido 

afectado por tales situaciones como, la vagancia, prostitucién, drogadiccién, los menores 

victimas de corrupcién, por personas que los obligan a delinquir o ponen en peligro su 

integridad fisica, etc. En un gran mimero de paises tales situaciones se someten a los 

tribunales de familia o de menores, con fines esencialmente tutelares. En otros Estados, 

estos asuntos administrativos se adscriben a un consejo administrativo o a tos servicios de 

proteccién, o bien, existen casos en donde los tribunales especializados tienen una 

competencia subsidiaria en relacin con estos asuntos administrativos. & 

5SMartinez Lopez, Op. cit., pp. 13 y 14. 
“Ibidem, p. 14. “El problema de si debe ser un organismo jurisdiccional o uno administrativo el 
competente para atender y pronunciarse sobre tales asuntos debe plantearse en los siguientes aspectos: 

a)Clases de medidas. Si una situacién de las aqui enumeradas (vagancia, prostitucién, peligro fisico o 
moral, etc.), requiere una decisién que afecta los derechos reconocidos a los individuos, la medida debe ser 
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VI. CODIFICACION 

Seguin el Diccionario Juridico Mexicano,” {a codificacién comprende “la reunién de 

leyes que se refieren a una rama juridica en un sdlo cuerpo, presididas en su formacién 

por una unidad de criterio y de tiempo”. 

En América Latina, diversos paises han dado este importantisimo paso. Asi, encontramos 

el Cédigo del Menor de Bolivia y el Estatuto del Nifio del Brasil; 1a Ley Organica de la 

Defensa del Nifio en Costa Rica; el Cédigo de Menores de Ecuador; el Cédigo de 

Menores también en el Paraguay, El Salvador, Guatemala, Pera y Colombia, Cédigo del 

Nifio de la Republica Oriental del Uruguay y Estatuto de Menores de Venezuela. 

En México han sido muchos los proyectos de Cédigo dei Nifio, sin embargo, ninguno de 

éstos, ha llegado a concretarse. © 

  

de cardcter judicial. Aqui también es importante considerar cual es el sistema més efectivo, si el 

administrativo o el jurisdiccional. . 
b)Naturaleza del asunto. Se valora en relacién a 1a posibilidad de que determinada situacién tenga o no el 
cardcter de predelictual. Indudablemente muchos menores en estado de abandono o en estado de peligro no 
requieren un servicio especial de orientacién sino simplemente que se les brinde proteccién dentro de los 
servicios ordinarios de la comunidad, pero io mismo no puede afirmarse de la vagancia habitual, la 
prostitucién y otras situaciones, donde el menor no sélo se le debe brindar proteccidn sustituta del hogar, 

sino que es necesario obligarlo a ello. 
c)Ubicacién det menor frente al asunto administrativo. Esta cuestién es dificil de determinar y equivale a 
relacionar cada caso con el concepto de peligro fisico o moral, por ejemplo. Esta definicion es necesaria 
para evitar abusos de autoridad cuando ésta debe ejercerse respetando también los Derechos dei Menor”. 
S7Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, Tomo II, 2a. edicién, Editorial Pornia, México,D.F., 1988 

p. 119. 
S8Rodriguez Manzanera,Op. cit.pp. 360 y 361. Son de destacarse los siguientes: Proyecto de Cédigo para 
Menores de Dolores Bedolla Rivera en el aiio de 1939; el Cédigo de Proteccién a la Infancia, de 1952, 

conocido como proyecto Casas Aleman; la Comisién de Estudios Legislativos, a propuesta dei Secretario de 
Salubridad y Asistencia, Dr. Ignacio Morones Prieto en 1955; Proyecto de Cédigo de Proteccién al Menor 
del Dr. Raul Ortiz Urquidi en 1961; Proyecto de Cédigo del Menor para el D.F. y Territorios Federales, 
de Esther Alanis, Clementina Gil, etc., en 1962; Proyecto de Ley de Proteccién del Menor por una 

Comisién de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1967; Proyecto de Cédigo de Protecci6n a la Infancia 
de Luis Araujo Valdivia en 1973; Proyecto de Ley Organica y Normas de Procedimiento para Tribunales 

para Menores de Beatriz Eugenia Montijo Hijar en 1973; Proyecto de Ley Reglamentaria para la Proteccién 
del Menor por la Comisién redactora del tercer parrafo del articulo 4° de la Constitucién Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos en 1980 y, Proyecto de Cédigo de Menores en !a Prevencién del delito de 
Héctor Solis Quiroga en 1984. 
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En cuanto al tratamiento de la codificacién por parte de los congresos especializados en 

minoridad, Daniel Hugo D ‘Antonio®, pone de relieve las siguientes conclusiones: 

“a) Se recomienda que todos los Estados del continente americano establezcan para el 

Menor un nuevo derecho de cardacter social, eminentemente tutelar y/o tuitivo, cuyas 

normas estén consignadas en un solo cuerpo legal, llamado Cédigo o Estatuto del Nijio o 

de la Familia, donde se reglamenten todos los asuntos referentes a la proteccién integral 

de los menores, partiendo desde su concepcién biol6gica hasta su mayoria de edad (X 

Congreso Panamericano del Nifio, Panama 1955). 

5) La legislacién especial que reconozca los derechos del menor, trate de ellos y 

reglamente su proteccién; establezca todo lo relativo a los tribunales de menores y las 

disposiciones legales de excepcidén que favorezcan al menor, se reuniran en un cuerpo de 

leyes que se denominara Cédigo de Menores. Dicho cuerpo de leyes se inspirar4 en los 

principios del derecho de menores y sus disposiciones deberan obedecer a un plan general 

técnicamente formulado (XI Congreso Panamericano del Nijio, Bogota, 1959). 

c) Et Cédigo de Menores tendraé por finalidad formular, reglamentar y proteger el 

derecho del menor a vivir en condiciones que le permitan llegar a su completo y normal 

desarrollo fisico, intelectual y moral (XI Congreso Panamericano del Nijio, Bogota 

1959). 

d) El alcance de las disposiciones del mencionado Cédigo se determinara de acuerdo con 

las siguientes normas: d.J)su aplicacién se extenderd a todos los menores que se 

encontraran en el pais, cualquiera sea su nacionalidad, raza, religién y condicidn social o 

econdémica. Cada Estado podra también, dentro del limite de sus posibilidades, proteger a 

los menores nacionales fuera de sus fronteras; d.2)deben recibir aplicacién inmediata en 

6°Derecho de Menores, pp. 31 y 32. 
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virtud de su cardcter de normas de orden piblico y que tienden a mejorar ja condicién del 

menor. Por tanto, deben aplicarse atin en los casos que estén pendientes de decisién para 

la fecha en que entren en vigencia; d.3)por constituir ley especial en lo que respecta al 

derecho de menores, debe ser aplicado preferentemente a otros cuerpos legales en los 

asuntos que en alguna forma afecten los intereses de menores (XJ Congreso 

Panamericano del Nifio, Bogot4 1959). 

e) Se recomienda la elaboracién de un Cédigo-padrén de menores, para que con las 

adaptaciones y alteraciones necesarias, sirva de base a la legislacién especifica de 

” menores de cada pais (1 Encuentro Sudamericano de Bienestar del Menor, Rio de Janeiro, 

1968). , 

ff Sefidlase la necesidad de que se promulgue una ley tinica de proteccién a la infancia y a 

la juventud, la que debe engiobar todas tas instituciones encargadas de !a coordinacién y 

bienestar de los menores y unificar las competencias de todos los organismos que ejercen 

funcién tuitiva (II Jornadas Hispano-Americanas en torno al Derecho Especial del Menor, 

Madrid, 1969). 

g) Destacase la necesidad de promulgar una ley integral de proteccién de menores que 

unifique y contemple los multiples aspectos doctrinarios, legales y politicos referentes a 

este critico grupo poblacional (Congreso Nacionai de Proteccién Integral del Menor, Mar 

de Plata, 1981). 

h) Una ley nacional de minoridad aplicable a todo el territorio del pais solo aparece 

necesaria como instrumento de una politica nacional de minoridad (III Encuentro 

Nacional de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores, Colén-Entre Rios, 

1982)”. 
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VII. ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE 

PROTECCION A LOS MENORES 

En la biisqueda de una mejor atencién a la minoridad desprotegida, el Derecho 

comparado muestra a nivel interno de los Estados, milltiples organismos especializados, a 

los que se atribuyen funciones educativas, sanitarias, asistenciales y en general 

protectoras de los menores. 

La diversidad de organismos administrativos que ejercen su competencia en el campo de 

la menor edad, producen que en el ejercicio de las acciones de los mismos exista 

dispersién y desconexién, por lo que se hace necesario contar con el correspondiente 

érgano de coordinacién. La proteccion de los menores debe estar orientada por criterios 

de unidad, de planificacién, para que los distintos organismos de la Administracion 

adecuen su actuacién al logro de objetivos jerarquicos valorados y establecidos. 

Los servicios y organismos protectores precisan realizar un gran esfuerzo para orientar 

seria y correctamente su funcién en el futuro, con el fin de poner a punto una asistencia 

social especializada, con un caracter esencialmente preventivo. 

Estos organismos ejecutivos de proteccién de menores, en el 4mbito iberoamericano, 

pueden clasificarse, atendiendo a su grado de autonomia funcional, de la forma 

siguiente:7° 

a) Organismos de caracter colegiado a quienes se encomienda planificar, coordinar y 

ejecutar Ja politica de proteccién de menores y cuyas funciones las realizan con caracter 

aut6nomo.7! 

70Saj6n, citado por Mendizabal Oses, Op. cit. pp. 286 y 287. 

71B] Consejo Nacional del Menor -CONAME- de Bolivia -Arts. 7° Y 9° del Cédigo del Menor-; EI 

Instituto Nacional Colombiano de Bienestar Familiar -Ley nim. 85 de 1968-; ef Consejo Nacional de 
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b) Organismos colegiados 0 con el caracter de Direccién, que forman parte de la 

Administracién Central del Estado y evidencian una cierta especialidad técnica.” 

c) Organismos de caracter descentralizado que no gozan de autonomia.73 

) Con personalidad juridica y con cardcter paraestatal de interés puiblico.”4 

En México, “la asistencia social, adquirié relevancia a partir de la promulgacion de la 

Ley General de Salud, recibiendo el cardcter de servicio basico de salud, se reconocié 

como una de las tareas de interés prioritario a cargo del Estado y la comunidad, y fue 

agrupada entre las materias de Salubridad General por primera vez en la historia de la 

legislacién sanitaria mexicana. Su regulacién sustantiva recibié claridad y orden al 

sistematizarse en un solo cuerpo normativo, de aplicacién en todo el territorio 

nacional" .75 

La Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social define a la asistencia social como 

“el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de caracter 

social que impidan al individuo su desarrollo integral, asi como la proteccién fisica, 

mental y social de personas en estado de necesidad, desproteccién o desventaja fisica y 

mental, hasta lograr su incorporaci6n a una vida plena y productiva”. (Articulo 3°). 

  

Menores de Chile -Arts. 2° y 3° de la Ley nim. 16.618 de Menores-; Consejo Superior de Proteccién de 

Menores de Espaita -Arts. 1°, 2° y 4° del Texto refundido de 1a legislacién sobre Proteccién de Menores, 

promulgado por Decreto de 2 de julio de 1948-, y el Consejo Venezolano del Nifio -Ans. 11, 12, 26 €) y 31 

b) y c) del Estatuto de Menores. 

72pireccién General de la Minoridad y de la Familia, adscrita a la Secretaria de Estado de Promocién y 

Asistencia de la Comunidad en Argentina -Ley nim. 18.120 de 1968, modificada en 1969-; el Consejo 

Nacional de Menores de Peri, dependiente y como un servicio del Ministerio de Salud y Asistencia Social, 

y la Direcci6n Tutelar, servicio del Ministerio de Justicia, creado en 1969). 

73Consejo del Nifio de Uruguay, dependiente det Ministerio de Previsién Social. 

74Fundacién Nacional del Bienestar del Menor del Brasil. 

75zey sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, "Exposicién de Motivos", (Diario Oficial de la 

Federacién del 9 de Enero de 1986). 
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De acuerdo a dicha Ley, son sujetos de la recepcién de estos servicios de asistencia 

social, entre otros: a) menores en estado de abandono, desamparo, desnutricién 0 sujetos 

al maltrato; b) menores infractores; c) alcohdlicos, farmacodependientes 0 individuos en 

condiciones de vagancia; d) mujeres en periodo de gestacién o lactancia; e) invalidos por 

causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones de} sistema neuro- 

musculoesquelético, deficientes mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias; f) 

victimas de la comisién de delitos en estado de abandono. 

EI organismo encargado de proporcionar este servicio es el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF),7 que es un organismo piblico descentralizado 

con personalidad juridica y patrimonio propios. Son sus objetivos:”? /.-La promocién de 

la asistencia social; 2.-La prestacién de servicios en ese campo; 3.-La promocién de la 

76Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Para que México sonria al futuro...,México, 
D.F., s/f p. 7. El DIF, “tiene su origen en el afio de 1977, con la fusién del Instituto Mexicano de 

Asistencia a la Nifiez (IMAN) y el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (INPI). En 1982 se 

incorporé a la Secretaria de Salud. Posteriormente en 1983, con a promulgacién de la Ley General de 
Salud, se consagr6 la garantia constitucional de protecci6n a la salud, que tiene relacién directa con la 

actividad del DIF". 
TLey sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. Articulo 15.-E1 Organismo para el logro de sus 
objetivos realizard las siguientes funciones: I.-Promover y prestar servicios de asistencia social; II.- Apoyar 
el desarrollo de 1a familia y 1a comunidad; III.-Realizar acciones de apoyo educativo, para la integracién 
social y de capacitacion para el trabajo a los sujetos de ta asistencia social; IV.-Promover e impulsar el sano 
crecimiento fisico, mental y social de la nifiez; V.- Proponer a la Secretaria de Salud en su carécter de 

Administradora del Patrimonio de la Beneficencia Publica, programas de asistencia social que contribuyan 
al uso eficiente de los bienes que lo componen, VI.- Fomentar y apoyar a las asociaciones 0 sociedades 

civiles y a todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea \a prestacion de servicios de asistencia social, sin 
perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias; VII.- Operar establecimientos 

de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y de 
minusvalidos sin recursos; VIII.- Llevar a cabo acciones en materia de prevencién de invalidez y de 
rehabilitacién de invalidos, en centros no hospitalarios, con sujecion a la Ley General de Salud; IX.- 
Realizar estudios ¢ investigaciones sobre aistencia social, con la participacién, en su caso, de las 
autoridades asistenciales de las entidades federativas y de tos municipios; X.- Realizar y promover la 
capacitacién de recursos humanos para la asistencia social; XI.- Participar con la Secretaria de Salud en el 
Sistema Nacional de informacién sobre la Asistencia Social; XII.- Prestar servicios de asistencia juridica y 

de orientacién social a menores, ancianos y minusvdlidos sin recursos; XIII.- Apoyar el ejercicio de la 

tutela de los incapaces, que correspondan al Estado, en los términos de la Ley respectiva, XIV.- Poner a 

disposicion del Ministerio Piiblico los elementos a su alcance en la proteccién de incapaces y en los 
procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales 

correspondientes; XV.- Realizar estudios € investigaciones en materia de invalidez; XVI.- Participar en 

programas de rehabilitacién y educacién especial; y XVII.- Las demas que establezcan las disposiciones 

aplicables en la materia. 
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interrelacién sistematica de acciones que en la materia Neven a cabo las instituciones 

publicas; 4.-Las demas acciones que establezcan tas disposiciones legales aplicables. 

La Direccién de Asistencia Juridica del DIF, tiene a su cargo el Programa de la 

Procuraduria de la Defensa del Menor y ta Familia, consistente en la prestacién 

organizada, permanente y gratuita de asistencia juridica, asi como de orientacién social a 

los menores -ancianos y minusvdlidos-, sin recursos y también la investigacién de Ja 

problematica juridica que les concierne.78 

(Con fecha 3 de Jutio de 1997 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién un Decreto 

por el que se crea un organismo descentralizado de la Administracién Publica de} Distrito 

Federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, que se denomina Sistema para et 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal). 

78Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Programas Institucionales,México, D.F., 
1982, pp. 41 a 45. Los servicios asistenciales que en materia juridica presta la Procuraduria de a Defensa 
del Menor y la Familia, son los siguientes: a) divulgacién y ensefianza de los instrumentos juridicos entre la 
comunidad; b) asesoria legal tendiente a resolver la problemética en este campo, de los integrantes de las 
familias y de la propia comunidad asi como la canalizacién a las autoridades correspondientes si asi !o 
requieren; c) la representacién de los menores cuando se vean afectados sus intereses y derechos; d) 

supervisa los Consejos Locales de Tutela; e) es un érgano de consulta e informacién dentro del derecho de 

los menores y la familia; f) interviene en juicios relativos a alimentos, adopcién de menores e 

incapacitados, rectificacién de actas, divorcios, maltrato a menores y en general en todos los problemas 
inherentes a la familia; g) asimismo realiza estudios sobre la materia y establece a nivel nacional la 

unificacién de criterios en legislacién familiar, promoviendo la creacién en todo el pais de juzgados en 

materia familiar y las reformas adicionales. 
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VHI. MINISTERIO DE MENORES 

1. DEFINICION. Ei ministerio de menores cuya creacién se atribuyen los argentinos, es 

definido como “aquella rama de! ministerio publico, vinculada al ejercicio de los poderes 

del patronato estatal, y atenta a la vigilancia de la persona de los incapaces y la mejor 

defensa de sus intereses" .79 

2, FUNCIONES. El ministerio de menores limita su campo de intervencién a aquellos 

casos en que el menor aparece comprometido en su persona o intereses ante el érgano 

jurisdiccional. El niicleo de la intervencién judicial del ministerio de menores se 

encuentra en lo dispuesto por el articulo 59 del Cédigo Civil Argentino, que sefiala: "A 

mds de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados 

por el ministerio de menores, que serd parte legitima y esencial en todo asunto judicial o 

extrajudicial, de jurisdiccion voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o 

sean demandados. o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad 

de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participacién". 

A este respecto, la jurisprudencia argentina ha establecido que debe admitirse la 

actuacién del representante del ministerio de menores, ya sea solo de mera asistencia o de 

representacién y mas atin si con esto, se trata de suplir la defectuosa defensa hecha por 

los representantes legales 0 de completarla en la forma que se considere adecuada, 

interpretacién amplia en cuanto a la extensién funcional que concuerda con la finalidad 

tutelar de] organismo y con los principios vigentes en el 4mbito del derecho de menores. 

Esto no quiere decir que el representante individual podra ser sustituido 0 reemplazado 

por el ministerio de menores, sino que, Ja satisfaccién del interés del menor queda 

garantizada cuando se concluye que el ministerio de menores puede asumir la 

representacién del menor al ser excitado por cualquier persona, por el érgano 

79Busso,citado por D“ Antonio, Derecho de Menores,p. 337 
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administrative de proteccién, por otros organismos judiciales e incluso por el propio 

menor.80 

3. EL MINISTERIO PUBLICO EN LOS CODIGOS DE MENORES. E) Cédigo del Menor de la 

Republica del Paraguay (1981) contempla a los agentes fiscales, entre los auxiliares de la 

justicia de menores (art. 235, inc. a). 

Seguin lo establece el articulo 26 de dicho Cédigo les corresponde a los agentes fiscales 

de menores: a) velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Cédigo y leyes 

complementarias, denunciar su violacién y ejercer las acciones correspondientes y b) 

intervenir y proseguir hasta su conclusién en todos los procedimientos tutelares y 

correccionales. 

El Cédigo de Menores del Brasil (1979), declara en el capitulo destinado al ministerio 

publico, que sus funciones serdn ejercidas por el curador de menores, 0 quien haga sus 

veces, en los términos de la legislaci6n local (art. 90). Sefiala también, que el 

representante del ministerio pdblico sera intimado, personalmente, para cualquier 

despacho o decisién requerida por 1a autoridad judicial en los procedimientos regulados 

por esa ley (art. 91) y que los representantes de dicho ministerio, en ejercicio de sus 

funciones, tendran libre acceso a todo local donde se encuentre el menor (art. 92). 

Por Io que respecta a su intervencién en casos especificos, el Codigo contempla audiencia 

al ministerio piblico en los casos de delegacién de la patria potestad (art. 22, ap. II). De 

igual forma, se le autoriza para propugnar la adopcidn de las medidas tutelares previstas 

en el Codigo, legitimandoselo para iniciar los procedimientos (art. 86).3! 

80D Antonio, Derecho de Menores.pp. 342 a 345. 
81 Jbidem,p. 61. 

 



  

En México, de acuerdo al Reglamento de su Ley Orgdnica®’, fa Procuraduria General de 

Justicia del Distrito Federal cuenta con una Direccién General del Ministerio Publico en 

lo Familiar y Civil, con Agentes del Ministerio Pablico Adscritos a los Juzgados y Salas, 

de lo Familiar y Civil y tiene, en relacién con los menores, las siguientes atribuciones: 

1.-Intervenir en los juicios en que sean parte los menores incapaces y los relativos a la 

familia, al estado civil de las personas, sucesorios y todos aquellos en que por disposicién 

legal sea parte o deba darse vista al Ministerio Piblico. Para tal efecto se expidid el 

Instructivo para tas Actuaciones del Ministerio Piblico en Materia de Familia,® que 

contiene en forma especifica los lineamientos a seguir por los Agentes del Ministerio 

Publico. En éste se da una examen detallado de los casos en que su intervencién fundada 

en el Cédigo Civil y en el Cédigo de Procedimientos Civiles (ambos del Distrito 

Federal), es necesaria. 

2.-Intervenir en todos los casos de que conozca la Direccién General de Averiguaciones 

Previas, la Direccién General de Control de Procesos y la Direccién General de Servicios 

a la Comunidad, cuando determinado asunto origine para algin menor o incapacitado, 

una situacién de conflicto, de dafio o de peligro, asi como en los que sean parte o de 

alguna manera puedan resultar afectados, a fin de determinar lo que proceda en derecho, 

y, ejercitar las acciones consiguientes en coordinacién con !a Direccién General de 

  

82Reglamento de la Ley Orgdnica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal (Diario 

Oficial de la Federacién del 12 de Enero de 1989). 

83instructivo para las Actuaciones del Ministerio Piblico en Materia de Familia (Diario Oficial de la 

Federacién det 30 de Noviembre de 1990). Casos de intervencién del Ministerio Publico: adopcién; accién 

de repetir por el ministerio piblico por pago de alimentos por el Estado (controversia del orden familiar); 

ausentes e ignorados; contradiccién de paternidad; convenio sobre la custodia de hijos nacidos fuera de 

matrimonio; convenio sobre alimentos; divorcio voluntario; depésito de menores; interdiccién; rendicién de 

cuentas por el tutor; licencia a fin de que los cényuges sean fiadores o deudores solidarios; licencia judicial 

para enajenar bienes inmuebles de un menor o incapacitado; licencia para salir del pais (suptencia del 

consentimiento de los que ejercen la patria potestad); nulidad de matrimonio; patria potestad-excusa en el 

ejercicio-suspensién en el ejercicio; patrimonio de familia-reduccién-extincién y nulidad del patrimonio de 

familia; registro civil-inspeccién de actas-registro de expdsitos; sucesiones-del inventario-de administracién 

y rendicién de cuentas-particion de bienes y adjudicacién-testamentaria; tutela. 
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Servicios a la Comunidad a fin de proporcionar a los menores 0 incapacitados, la mas 

amplia proteccién que en derecho proceda, ya sea entregéndolos a quien o quienes 

ejerzan la patria potestad, a quienes acrediten el entroncamiento con el menor o 

incapacitado, 0 canalizandolo al Albergue Temporal de la PGJDF* 0 a algiin otro 

establecimiento asistencial. En su caso, promover ante los tribunales competentes la 

designacién de custodio o tutores, otorgando el consentimiento cuando la Procuraduria 

hubiera acogido al presunto adoptado por estar relacionado con una Averiguacién 

Previa.85 

3.-Solicitar las investigaciones, localizaciones, estudios y ex4menes que se requieran para 

la mejor motivacién y fundamentacién de las determinaciones a que se refieren las 

fracciones anteriores. 

  

®4Reglamento Interior dei Albergue Temporal de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

{Diario Oficial de ta Federaci6n del 26 de Junio de 1989). Acuerdo del Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal por el que se crea la Unidad de Albergue Temporal como Organo Desconcentrado y se le 

otorgan tas facultades que se indican (Diario Oficial de la Federaci6n del 3 de Octubre de 1990). 

ACUERDO NUMERO A/023/90. 

8SAcuerdo del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se dan instrucciones a los 

servidores piblicos que se sefalan, con el objeto de proteger inmediatamente que sea necesario a los 

menores 0 incapacitados que se encuentren relacionados en averiguaciones previas y se les origine una 

situacién de conflicto, dafio o peligro (Diario Oficial de 1a Federacién del 26 de Abril de 1989). 

ACUERDO NUMERO A/024/89. 
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CAPITULO III 

LA LEY PARA EL TRATAMIENTO 

DE MENORES INFRACTORES 

INNOVACIONES EN MATERIA DE 

DERECHO DE MENORES 

No obstante las buenas intenciones, después de una vigencia mds o menos prolongada, el 

anterior modelo de normatividad ha sido cuestionado seriamente, principalmente porque la 

respuesta judicial a la prevalencia de los derechos del menor, en la practica, dejaba 

desprotegidos derechos fundamentales de la comunidad; el Juez de Menores con sus 

amplias atribuciones para intervenir en la vida del menor y la ausencia de garantias 

procesales, convirtieron la aplicacién del Derecho de Menores en una manera de violacién 

impune de los derechos fundamentales de la persona, tales como la libertad, el derecho de 

defensa, el derecho de pertenecer a su familia, etc., también la falta de armonja entre los 

conceptos de inimputabilidad y culpabilidad penales y los principios en que se 

fundamentaba el derecho aplicable al menor infractor. 

En consecuencia, varios paises europeos, asi como Canad4 y Estados Unidos, han 

emprendido la revision del régimen legal de la delincuencia juvenil, teniendo como 

resultado un nuevo enfoque de los problemas juveniles frente al derecho y a la realidad 

social. Las caracteristicas de los nuevos estatutos promulgados, son: se admite que dentro 

del periodo de la menor edad, existe una franja 0 estadio en la que se pueden atribuir los 

presupuestos subjetivos de imputabilidad y responsabilidad; dicha afirmacién, de 

imputabilidad y responsabilidad penales de los menores, no significa que estos deberan ser 

tratados como adultos, sino dentro de un régimen especial para menores (Derecho Penal 

de Menores); este régimen penal especial debe fundamentarse tanto en los derechos det 
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menor como en los de la sociedad, de tal forma que ellos resulten arménicos; en toda 

intervencién de las autoridades judiciales o de procuracién de justicia, frente al menor 

infractor, deben reconocerle y proteger los derechos minimos que ta Constitucién y las 

dems leyes reconocen al delincuente adulto, y con respecto a las consecuencias penales 

del menor infractor, si se aplican penas al menor, éstas no tendran cardcter retributivo, 

sino educativo y en términos de naturaleza y duracién, seran mds leves que Jas aplicables 

al.adulto, se deberdn tener en cuenta sus propias necesidades y las de la comunidad 

también, partiendo de una variedad de medidas aplicables, segin la personalidad del 

menor y la gravedad del hecho, pero siempre en un marco de benevolencia, en 

comparacién con las consecuencias juridicas para el delincuente adulto. E! lenguaje 

juridico y judicial también deber4 guardar relacién con ei significado pedagdégico del 

proceso. % 

En nuestro pais se contemplé el gradual establecimiento de érganos jurisdiccionales y de 

normas de procedimientos especiales para nifios y adolescentes que incurren en conductas 

antisociales. Esta gran tendencia, que primeramente se planteé en el plano del derecho 

secundario, adquirié rango constitucional mediante Ja reforma introducida en 1965 al 

articulo 18 de Nuestra Carta Magna. Dicha reforma, dispuso que la Federacién y los 

gobiernos estatales establecieran instituciones especiales para el tratamiento de menores 

infractores. A ello siguié la expedicién de Ja ley que creé los Consejos Tutelares para 

Menores Infractores el 2 de agosto de 1974. 

Sin embargo es la reciente Ley para el Tratamiento de Menores Infractores la que 

responde a esta moderna orientacién del Derecho de Menores. 

Fue en el afio de 1990 cuando a iniciativa del Secretario de Gobernacién se constituy6 una 

comisi6n para revisar, y en su caso, proponer las modificaciones a la Ley de los Consejos 

  

86 Martinez Lopez, Op. cit. pp. $06 a 508. 
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Tutelares. Esto, dio como resultado un proyecto que se convirtid posteriormente en 

iniciativa de ley y que fue mds tarde aprobada como Ley para el Tratamiento de Menores 

Infractores para el Distrito Federal en Materia Comin y para toda la Republica en 

Materia Federal, publicada el 24 de diciembre de 1991, entré en vigor sesenta dias 

después de su publicacién, abrogando la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores. 

A continuacién comentaremos las innovaciones mds importantes que esta Ley contempla 

en materia de Derecho de Menores, las coincidencias con el proceso penal para los 

adultos y por supuesto las garantias constitucionales que regula. 

1,- OBJETO. El objeto de esta Ley es, reglamentar la funcién del Estado en: 

A) LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES. En \a proteccién de los 

derechos de los menores, esta Ley responde a lo establecido por el tercer parrafo del 

articulo 4° Constitucional, concebido en los términos siguientes: 

“Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a Ia satisfaccién de sus 

necesidades y a la salud fisica y mental. La ley determinard los apoyos a la proteccién de 

los, menores, a cargo de las instituciones piblicas”. 

La exposicién de motivos de la iniciativa presidencial, que dio origen a la declaracién 

mencionada sostiene: 

"Ante la panordmica del nacimiento y evolucion de las garantias sociales en nuestro pais, 

es de destacarse que el articulo 4° Constitucional estd exigiendo que se le complemente 

con el sefalamiento del deber de los padres para preservar los derechos del menor y la 

proteccién subsidiaria que al mismo propésito presten las instituciones publicas. Ello 

debe ser asi, aceptando las declaraciones de cardcter internacional que se han sucedido y 
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que han hecho propias del Estado Mexicano. En efecto, en 1924 la Sociedad de las 

Naciones se refirié a la necesidad de atender al ser mas indefenso de la sociedad, como 

lo es el nifio; consideracién nuevamente adoptada por la Organizacién de las Naciones 

Unidas al proclamar el 20 de noviembre de 1959, su Declaracién sobre los Derechos del 

Nifio. Después, a cerca de 20 afios de distancia y con el interés de subrayarlos alcances 

de aquella Declaracién, el 5 de agosto de 1976 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas instituyd el de 1979 como el Afio Internacional del Nifto, y se solicité a los paises 

miembros que revisaran las acciones internas, la estrategia establecida y las 

disposiciones legales existentes, a fin de procurar nuevos programas a beneficio de la 

nifiez, buscando su mayor bienestar". 
. 

"Atendiendo a la citada solicitud, se integré en México, con representantes de diversas 

Secretarias de Estado y de varias Instituciones Piiblicas y Privadas, !a Comision Nacional 

para el Afio Internacional del Nirio, misma que sugirié al Ejecutivo a mi cargo el 

proyecto de adicién al articulo 4° constitucional, que no he tenido inconveniente en 

considerar para presentar esta iniciativa ante ese H. Congreso de la Unién, a fin de 

lograr un franco progreso legislative”. 

Por supuesto, en el plano nacional hay muchas otras disposiciones en materia de 

proteccién a los menores, dispersas en diversos ordenamientos y, en el plano 

internacional, ademés de las citadas, podemos mencionar la reciente Convencién sobre los 

Derechos del Niiio, que pretende la proteccién integral del menor y en materia de 

menores infractores 0 delincuentes las Reglas de Beijing.  



  

B) EN LA ADAPTACION SOCIAL DE AQUELLOS CUYA CONDUCTA SE ENCUENTRA 

TIPIFICADA EN LAS LEYES PENALES FEDERALES ¥ DEL DISTRITO FEDERAL. 

“Adaptar es comodar, ajustar una cosa a otra; dicho de personas significa acomodarse; 

avenirse a circunstancias, condiciones, etc. Adaptacién,es la aptitud para vivir en 

comunidad sin violar la ley penal”. 

E} doctor Rodriguez Manzanera®? nos da las razones para preferir éste término por sobre 

el de "readaptacién social" empleado por la anterior Ley de los Consejos Tutelares, al 

decir: "Readaptarse socialmente, significa volver a hacer apto para vivir en sociedad, al 

sujeto que se desadapt6 y que por esta raz6n, violé la ley penal, convirtiéndose en 

delincuente. 

Se presupone entonces que: ajel sujeto estaba adaptado; bjel sujeto se desadaptd; c)la 

violacién del deber juridico-penal implica desadaptaci6n social, y d)al sujeto se le volvera 

a adaptar. 

Como puede observarse, el término es poco afortunado, ya que: a) hay delincuentes que 

nunca estuvieron adaptados (no pueden desadaptarse y por lo tanto es imposible 

readaptarlos); b) hay delincuentes que nunca se desadaptaron (como muchos de los 

culposos; es impracticable pues la readaptacién); ¢) la comisién de un delito no significa a 

  

87Instituto de Investigaciones Juridicas, Diccionario Juridico Mexicano, Tomo IV, 2a. edici6n, Editorial 

Porrtia, $.A., México, D.F., 1988, p. 2663. También, Martinez Lopez, José Antonio, El menor ante la 

norma penal y delitos contra el menor y la familia, 1a. edicidn, Ediciones Libreria del Profesional, Bogoté 

Colombia, 1986, p. 127. Sefiala: "Se identifica a una persona como normal <cuando puede adaptarse 

esponténeamente a su medio social> y adaptacién significa <no nocividad y la posibilidad de subvenir a 

sus necesidades >; ¢ inadaptado <quien est4 en permanente dificultad con respecto a jas exigencias propias 

de su edad y de su medio. La desadaptacién se puede presentar en todas las clases sociales; en nijios, 

jOvenes y adultos, de ambos sexos. En cualquiera de estas situaciones siempre est4 presente un conflicto 

personal o' familiar no resuelto especialmente cuando los protagonistas son menores de edad. Se habla de 

adaptacién <socio-sinténica> cuando el problema de conducta no se manifiesta con perjuicio de la 

comunidad sino de si mismo y <socio-disténica> si el comportamiento perjudica a los demas. A medida 

que se asciende en las escalas sociales se acenta més la adaptacién socio-sint6nica y mientras mas bajo sea 

e! nivel socio-econémico mAs frecuente es el otro tipo de adaptacién. 
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fortiori desadaptacién social; d) hay sujetos seriamente desadaptados que no violan ta ley 

penal; e) hay tipos penales que no describen conductas de seria desadaptacién social, y 

Amiultiples conductas que denotan franca desadaptacion social no estan Upificadas". 

2.- CONSHIO DE MENORES. A \a par de su estructura y funcionamiento, también é1 

nombre de estos organismos ha evolucionado; inicialmente fueron llamados “Tribunales 

para Menores” y “jueces" los instructores del procedimiento ante éstos, pero 

reconociendo que dichas expresiones poseian tanto en el medio extranjero como en el 

nacional resonancias punitivas. que en nada contribuian a crear una imagen piblica 

conveniente con respecto a su designio tutelar y readaptador. apoyado en la idea auxiliar 

de la autoridad paterna cuando ésta es ineficaz o criminégena y, con el objeto de 

conferirle a estos Grganos una imagen publica que les permitiera actuar eficazmente y 

exponer con claridad los objetivos de su gestién, se consideré oportuno modificar su 

nombre, como habia ocurrido ya, en diversas legislaciones extranjeras y en algunas 

nacionales. La designacién fue Consejo Tutelar para Menores, ya que poseia, sobre et 

nombre tradicional, ta ventaja de que eludia el uso de la palabra tribunal, que apunta hacia 

la jurisdiccién para los adultos y diluia, por lo demas, la resonancia penalista de ta 

institucién. Y, en la medida en que se calificaba al Consejo de Tutelar y a sus miembros 

como consejeros se hacia explicita de esta manera, la orientacién del érgano.8 

La actual denominacién, Consejo de Menores -de la que se excluye el término tutelar-, 

tiene que ver con la moderna orientacién del Derecho de Menores, a la que ya hemos 

hecho referencia 

2.1 ORGANIZACION. El Consejo de Menores es un érgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaria de Gobernacién, que cuenta con autonomia técnica. 

88 Ponencia presentada por la Secretaria de Gobernacién, en el Primer Congreso Nacional sobre el Régimen 
Juridico de! Menor, celebrado en la Ciudad de México del 15 al 18 de agosto de 197]. 
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E! articulo 27 de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal dispone que los 

Consejos Tutelares, forman parte, estructuralmente, de la Secretaria de Gobernacién, 

que en ello observa el mandato de la fraccién XXVI del cual ordena a la Secretaria de 

Gobernacién “organizar la defensa y prevencién social conira la delincuencia, 

estableciendo en el Distrito Federal, un Consejo Tutelar para Menores Infractores de mas 

de seis afios e instituciones auxiliares...". 

No obstante las multiples reformas a la citada Ley, esta fracci6n no ha sufrido ninguna 

modificacién. 

Sin embargo, el Decreto que reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaria de 

Gobernacién®? establece en su articulo 2°, que dicha Secretaria contaré con una Unidad 

Administrativa denominada Direcci6én General de Prevencién y Tratamiento de Menores, 

para el estudio, planeacién y despacho de sus asuntos. 

La dependencia de los Consejos con respecto a la Secretaria es puramente administrativa. 

No hay supeditacién, en forma alguna, por lo que toca a las determinaciones que el 

Consejo dicte en el conocimiento de los casos que le estén atribuidos. 

2.2. FUNCIONES. Las funciones del Consejo de Menores son: La aplicacién de las 

disposiciones contenidas en la mencionada Ley, con total autonomtia; el desahogo del 

procedimiento y el dictado de las resoluciones que contengan las medidas de orientacion y 

proteccion, sefaladas en la Ley, en materia de menores infractores: la vigilancia de la 

legalidad del procedimiento, con el objeto de lograr la adaptacion social del menor 

infractor (articulo 5). 

89 Publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 20 de Febrero de 1992. 
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La naturaleza juridica del Consejo es la de un 6rgano jurisdiccional, inmerso dentro de las 

estructuras administrativas, esto es asi toda vez que, este organismo no forma parte del 

poder judicial, sino que si forma de la Secretaria de Gobernacién, la cual se rige 

estrictamente por la Ley Organica de la Administracién Publica Federal y leyes 

correlativas, todas ellas de corte administrativo. 

Atendiendo a la etimologia de la palabra, jurisdiccién viene de jurisdictio que quiere 

decir, declarar el Derecho. 

E] maestro Colin Saénchez™, nos dice que la “jurisdicién es un atributo de la soberania o 

del poder piiblico del Estado que se realiza a través de drganos especfficamente 

determinados para declarar si en el caso concreto se ha cometido o no, un delito, quién es 

el autor, y en tal caso, aplicar una pena o una medida de seguridad... La jurisdiccién tiene 

por objeto resolver a través de la declaracién del Derecho, Ja pretension punitiva estatal, 

sefialando los fundamentos juridicos en que se apoya el 6rgano jurisdiccional para 

imponer fa sanci6n en el caso concreto, o declarar la absolucién’”. 

Gracias a lo cual se cumple con lo establecido en el articulo 14 constitucional que dice: 

“Nadie podrd ser privado de la vida, de 1a libertad o de sus propiedades, posesiones 0 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho...” 

“Como se puede advertir, la garantia de audiencia est4 contenida en una formula compleja 

e integrada por 4 garantias especificas de seguridad juridica y que son: a) la de que en 
’ 

contra de la persona a quien se pretenda privar de aiguno de los bienes juridicos tutelados 

por dicha disposicién constitucional, se siga un juicio; b) que tal juicio se substancie ante 

  

% Op. cit. pp. 135 y 137. 

 



  

tribunales previamente establecidos; c) que en el mismo se observen las formalidades 

esenciales del procedimiento, y d) que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes 

existentes con antelacién al hecho o cincunstancia que hubiere dado motivo al juicio” 9! 

2.3. COMPETENCIA. El Consejo de Menores sera competente para conocer de la conducta 

de los mayores de 11 y menores de 18 afios de edad, tipificada por las leyes penales, 

antes sefaladas (articulo 6). 

En el Derecho comparado se plantean dos criterios para establecer la competencia de los 

6rganos jurisdiccionales para menores infractores y, con ella, el concepto mismo de la 

delincuencia juvenil: a) se alude a quienes contravienen las leyes penales, conservandose 

asi la sujeci6n al principio de la tipicidad o legalidad penal; y b) con sentido preventivo, 

ampliacién del concepto y de la correlativa competencia, a manera de que los 6rganos 

pertinentes asuman el conocimiento de otras conductas, tales como infraccién a las normas 

reglamentarias e inclusive a aquéllos a quienes se hallan en estado de peligro, de 

predelincuencia, delincuencia potencial, proclividad delictiva, abandono, corrupcién 

actual o peligro de corrupcién, etc. 

En el Derecho Mexicano el principio de tipicidad ha cobrado nuevamente vigencia, ya que 

atin cuando el Cédigo Penal y la Ley de los Tribunales para Menores atribuian a éstos, la 

competencia para conocer, exclusivamente de las conductas que infringiesen las normas 

punitivas; la anterior Ley que crea los Consejos Tutelares se pronunciaba por la otra 

Direccién. A los Consejos Tutelares les competia las infracciones de los menores a las 

leyes penales, los reglamentos de policia y buen gobierno” y la manifestacién de otra yes pe Pp y y 

51 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las Garantias Individuales, 24a. edicién, Editorial Pornia, México 1992, pp. 
524 y 525. 
Garcia Ramirez, Sergio, "Comentarios al articulo 2°", Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores, en Revista Mexicana de Prevencién y Readaptacién Social, Num. 12, Vol. 11, Enero-Febrero- 

Marzo 1974. pp. 52 y 53. "Por lo que se refiere a los ilicitos administrativos, el Reglamento de los 

Tribunales Calificadores, de 1940, dispuso que los Tribunales para Menores conocieran de infracciones 
perpetradas por estos sujetos (articulo 13). Dio marcha atrds el Reglamento de los mismos érganos, de 1970, 
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forma de conducta peligrosa o antisocial, que requirieran de la actuacién preventiva del 

Consejo. 

La opinién de que los organismos de justicia para menores deben actuar atin cuando no 

haya violacién de la ley, simplemente basados en la peligrosidad que representa el menor 

para la sociedad, ha sido duramente combatida con los argumentos siguientes: 

“a) Es bastante dificil determinar la conducta predelictuosa o definir con exactitud las 

condiciones que justificarian la intervencién de los tribunales de menores cuando no se ha 

cometido delito alguno. Por ello, tal intervencién seria en muchas ocasiones arbitraria y 

  

que puso en manos de los Tribunales Calificadores el enjuiciamiento de individuos cuya edad fluctuase entre 
doce y dieciocho aitos. Para la edad menor se acepté la inimputabilidad administrativa absoluta. En estos 
términos los menores de entre doce y dieciséis afios quedaban sujetos a un sistema de inimputabilidad 
disminuida que podria dar lugar, inclusive a la imposicién de arresto o muita, como en el caso de fos 
adultos, y los transgresores de entre dieciséis y dieciocho afios caian bajo el régimen de plena imputabilidad, 

st bien se prevenia el internamiento en reclusorios especiales: especialidad ejecutiva (articulos 37 y 44). 
E] Reglamento de la Secretaria de Gobernacién, publicado el 16 de agosto de 1973, rectificé el desacierto 
del ordenamiento de 1970, al encomendar a los Tribunales para Menores el conocimiento de infracciones 
(articulo 30, fraccién I), Sin embargo, quedé pendiente ia aplicacién de sus mandatos por falta de 

herramienta procesal. La Ley de los Consejos Tutelares reafirma la competencia de los 6rganos especiales 
para los casos de infraccién administrativa (articulos 2° y 48) y fija el procedimiento abreviado a seguir en 
estos casos". 

%fbidem, En el dmbito de competencia de los Consejos Tutelares referido al estado peligroso o situacién 
irregular, el doctor Garcia Ramirez, sostiene “Nada tiene de extraiio..., que los Consejos intervengan en 
hipétesis de predelito, potencialidad delictiva o proclividad criminal, para imponer medidas de seguridad. Es 
ésta, justamente, e] 4rea caracteristica -y 1a raz6n determinante- de! expediente asegurativo. En ¢! Derecho 
de los adultos han prosperado los ordenamientos sobre peligrosidad sin delito...” (v.gr., la Ley espafiola de 
Vagos y Maleantes, de 1933). E1 articulo 2 de la Ley que crea los Consejos Tutelares "..., procuré precisar 

en servicio de la seguridad y de a recta aplicacién de la Ley, la idea de peligro. Se reclama, en tos términos 
de la porcién final de! articulo 2., la existencia de una conducta indiciaria de la peligrosidad. Sin conducta - 
dato objetivo y externo-, pues, no es pertinente la actuacién del Consejo. Esta conducta debe revelar a su 

vez, con todo fundamento, la inclinacién en que su autor se encuentra de causar dafios, sea a si mismo, sea a 

su familia, sea a la sociedad. Por ultimo, esta conducta de orientacién dafiosa ha de ameritar y justificar, 
dadas sus caracteristicas Ja actuacidn preventiva -preventiva de males mayores:actuaciones tipicas- la 

actividad preventiva del Consejo. Sobre esta necesidad debe pronunciarse el propio organismo tutelar”. Sin 
embargo reconoce que es "sutil por cierto, la frontera entre los estados de peligro y las siiuaciones de mero 
abandono que solo hagan recomendable el ejercicio asistencial del Estado. Sobre estos linderos habré de 
Pronunciarse oportunamente el Consejo Tutelar, elaborando asi una sana jurisprudencia en torno a su propia 

competencia, pues no es en modo alguno conveniente, y se subraya ya en la Exposicién de Motivos con que 

se acompafis la iniciativa, que el Consejo absorba los casos asistenciales. Estos deben ser orientados hacia 
otros érganos del Estado”. 
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esa practica entrafiaria una amenaza para los derechos fundamentales, tanto de los padres 

como del menor, aceptados por la tradicién, la religién y el sentido comin. 

b) Se discute el derecho de los tribunales de menores a intervenir para evitar que menores 

predispuestos a la delincuencia se conviertan en delincuentes, no sdlo desde un punto de 

vista estrictamente legal, sino también porque los servicios judiciales actuales no 

garantizan que esa intervencién produzca resultados satisfactorios. Se sabe, en efecto, que 

ain en las comunidades mds avanzadas fos recursos disponibles son demasiado limitados 

para asegurar el togro del objetivo perseguido. 

c) La intervencién de los tribunales de menores, en los casos de menores necesitados de 

cuidado y proteccién, pero que no han cometido ningun delito, puede producir o acentuar 

una reaccién de resistencia y hostilidad”. * 

“La competencia del Consejo de Menores se surtird atendiendo a la edad que hayan 

tenido los sujetos infractores, en la fecha de comisién de la infraccién que se les 

atribuya...” (articulo 6°, parrafo 2°). 

La Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal 

(articulo 1°), daba competencia a los mismos para conocer de Ja conducta de menores de 

18 afios, por lo que habia nifios de 6 afios tratados como sujetos responsables de 

infracciones a los que se les dictaban medidas correctivas similares a las de los 

adolescentes mas préximos a los 18 afios. Actualmente la Ley ha reducido su 4mbito de 

competencia a mayores de 11 aftos y menores de 18. 

  

Rodriguez Manzanera, Op. cit. pp. 370 y 371. 
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Dentro de los articulos transitorios de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, 

el Sexto establece, “que en tanto se instaure el érgano competente, serdn los consejeros 

auxiliares los que conocerdn de las faltas administrativas a los reglamentos de policia y 

buen gobierno en que incurran los menores; pudiendo aplicar unicamente las medidas de 

orientacién y de proteccién previstas en la presente Ley ” 

Debido al gran crecimiento de la poblacién en la Ciudad de México y cumpliendo con la 

desconcentracién administrativa, se crearon en las Delegaciones Politicas del Distrito 

Federal, Consejos Tutelares Auxiliares. 

De acuerdo al articulo 48 de la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores 

Infractores del Distrito Federal, los Consejos auxiliares conocerian exclusivamente “de 

infracciones a los reglamentos de policia y buen gobierno y de conductas constitutivas de 

golpes, amenazas, injurias, lesiones que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar 

menos de quince dias, y dafio en propiedad ajena culposo hasta por la cantidad de dos mil 

pesos...” 

3.- UNIDAD DE DEFENSA, La Unidad de Defensa, es la encargada de la defensa de los 

derechos de los menores. Actia con autonomia de los otros érganos det Consejo de 

Menores (articulo 30). 

3.1. DERECHO DE DEFENSA. La Ley considera el derecho que tiene el menor a un 

abogado defensor ya sea particular o de oficio, ef cual inicia su labor desde el momento 

en que se le atribuye a éste la comisi6n de una infracci6n. 

Como quedo asentado, durante mucho tiempo, se sostuvo que para el menor infractor de 

las normas penales no eran necesarias tas garantias procesales propias del procesado 

adulto, especiatmente el derecho de defensa. Se pensé entonces que una jurisdiccion 

preponderantemente tutelar no perjudicaba al menor en su libertad y otros derechos y que 
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la defensa de los errores 0 abusos judiciales estaba mejor en manos de un defensor o 

curador nombrado y pagado por el Estado. Este criterio fue reforzado con el concepto 

paternalista de 1a funcién del juez, asi como 1a exigencia de las condiciones humanas y 

profesionales especiales que debia reunir dicho funcionario.% 

Sin embargo, !a experiencia ha ensefiado que dichas previsiones no se cumplieron, ya que 

el Estado, a través de los organismos respectivos, excepcionalmente se preocup6 porque 

las condiciones humanas y profesionales de quienes tenian la delicada funcién de orientar 

la vida del menor, fueran las 6ptimas. Esta raz6n, aunada a la ineficacia de la jurisdiccin 

respectiva, para enfrentar positivamente a la delincuencia juvenil y la deficiencia de Ja 

defensoria oficial, inicié en varios paises del mundo, 1a revisién de sus legislaciones 

referentes al menor infractor, en él sentido de establecer limites mds concretos a la 

funcién judicial; garantizando el respeto a los derechos fundamentales del menor y 

asegurando su efectiva defensa, en términos iguales a los del procesado adulto. 

3.2, ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES. La estructura y atribuciones de la Unidad de 

‘Defensa son similares a la Defensoria de Oficio. Sin embargo dentro del marco del 

  

95Asi lo expresaba el doctor Garcia Ramirez en “Comentarios al articulo 14", Ley que crea el Consejo 

Tutelar para Menores Infractores: "No existe contradictorio, verdaderamente, en el procedimiento que se 

sigue ante los Consejos Tutelares. Se halla aqui ausente la idea de litigio: ne hay, en efecto, oposicién y 

pugna entre intereses, sino radical coincidencia de posiciones en vista de un propésito comin: la defensa de 

Ja sociedad y el recto desarrollo de} menor. En el 4mbito de los menores infractores, pues, han cobrado 

vigencia el propésito tutelar -no ya penal- ... Puesto que no existe litigio ni contradiccién, no hay tampoco, 

accion procesal que ejercitar, ni excepcién qué oponer; estén ausentes €] acusador, piblico o privado, y, por 

lo mismo, el defensor. Es antiguo en nuestro Derecho correccional de menores infractores el destierro del 

Ministerio Piiblico. Atentas las formas fundamentales de este procedimiento, donde en unas solas manos -las 

del 6rgano decisorio- coinciden todas las funciones que en un proceso se agitarian, se le caracterizado como 

inquisititvo rutelar, segin dice Alcala Zamora, © inquisitiva antropolégico, conforme prefieren manifestar 

otros autores. 
No han de quedar al garete, sin embargo, una sana vigilancia sobre la marcha del procedimiento y una 

adecuada supervision de tas condiciones materiales, juridicas y sociales en que el infractor se encuentra. 

Para que esta supervisién sea efectiva, practica, veraz, parecer recomendable confiarla a un organo diverso 

del Consejo. Es asi como se establece la figura del Promotor de Menores, consolidada en un cuerpo que 

posee autonomia técnica frente al Presidente del Consejo y, desde luego, ante los integrantes de éste. En 

Derecho Mexicano es ya conocida 1a figura del Promotor, que aparecié en el articulo 43 de la Ley de 

Rehabilitacin de Menores del Estado de México, de 1967, en forma que apareja similitudes y diferencias 

con respecto a su recepcién por la Ley de los Consejos Tutelares”. 
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Derecho de Menores, podriamos equiparla al Ministerio de Menores, al que se atribuye !a 

representacién y asistencia de los mismos ante el 6rgano jurisdiccional, la Unidad de 

Defensa va més alli pues la defensa de los derechos de los menores se extiende a 

cualquier autoridad administrativa 0 judicial en materia federal y en el Distrito Federal en 

materia comin. 

En el Ministerio de Menores concurren las atribuciones que se vinculan a su intervencién 

como representante de Jos menores con las propias del Ministerio Piblico, de procuracién 

de justicia. En esto también, la Unidad de Defensa aventaja al Ministerio de Menores, 

pues la funcién de procuracién es desempefiada por la Unidad Administrativa dependiente 

de la Secretaria de Gobernacién; lo que impide que la amplitud de funciones sobrepasen 

en la realidad a la Unidad de Defensa o haya una confusién con respecto a su verdadero 

objeto. 

Al respecto la recomendacién I y la conclusién 4a. de las Cuartas Jornadas Ibero 

Americanas de Derecho de Menores (Caracas, Venezuela, 22 a 28 de octubre de 1972). 

postulaba la necesidad de incrementar el nimero de Procuradurias de Menores u 6rganos 

similares para prestar la preconizada asistencia juridica en beneficio del menor, asf como 

el que se dedicaran exctusivamente a intervenir ante los tribunales de cualquier fuero y 

naturaleza. A su vez la conclusién citada apuntaba: “Todo organismo jurisdiccional 

contaré con un Promotor, Procurador, o Defensor de Menores, a quien correspondera 

velar por el estricto cumplimiento de la ley, en defensa del menor". 

En nuestro pais, siguiendo esta recomendaci6n, se propuso:% 

  

Rodriguez Manzanera, Op. cit. pp. 376 y 377. 
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1, Debe crearse la Procuraduria de la Defensa del Menor como un organismo 

especializado, encargado de velar por el exacto cumplimiento de las normas juridicas 

protectoras de la nifiez. 

2. Fungira como auxiliar de todas y cada una de las autoridades ante las que estén en 

juego intereses del menor. 

3. Deberd ser oido en toda clase de juicios en los que intervengan intereses de] menor. 

La creacién de la Procuraduria de la Defensa del Menor dependiente del INPI (Instituto 

Nacional para la Protecci6n de la Infancia, antecedente del actual DIF) no cumplié las 

aspiraciones de los defensores de los derechos del menor, pues a decir, de los mismos, 

esta reforma, "result6 demasiado tibia, pues quedé tan sélo en un organismo de asesoria y 

divulgacién, con representacién en algunos casos de derecho de familia". 

La misién de la Procuraduria debié ser la de “influir directamente, conforme a derecho, 

en la proteccién de la infancia en nuestros tribunales, ofrecer asistencia juridica gratuita a 

quienes !o soliciten, y advertirle al Ministerio Publico o al juez de los casos que exigen su 

intervencién".%8 

La efectiva defensa del menor debe ser garantia del reconocimiento de los derechos 

consagrados en nuestra Constitucién y en los documentos internacionales de la materia. 

Dicha defensa debe estar reforzada por fa eficiencia de 1a Unidad de Defensa de los 

Menores, asi como de la misma Procuradurfa de !a Defensa del Menor y la Familia, 

ejercida por profesionales conocedores del derecho de menores y disciplinas relacionadas, 

teniendo en cuenta que el menor, por su inferioridad fisica y psiquica y su conflictiva 

situacién familiar, est4 mds expuesto a abusos judiciales o administrativos. El] Consejero, 

S7Leyva,citado por Rodriguez Manzanera, Op. cit.p. 377 

98 Ojeda Pauliada,citado por Rodriguez Manzanera, ibidem. 
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el defensor y los funcionarios de la Procuradurfa, no pueden crear 0 tolerar situaciones 

atentatorias de los derechos del menor. 

3.3. ACTIVIDAD. La Unidad de Defensa divide su actividad en: “J.- La defensa general, 

que tiene por objeto defender y asistir a los menores en los casos de violacién de sus 

derechos en el dmbito de la prevencién general; II.- La defensa procesal tiene por objeto 

la asistencia y defensa de los menores, en cada una de las etapas; III.- La defensa de los 

deréchos de los menores en las fases de tratamiento y de seguimiento, tiene por objeto la 

asistencia y defensa. juridica de los menores durante las etapas de aplicacién de las 

medidas de orientacién, de tratamiento interno y externo, y en fase de seguimiento”. 

{articulo 32). 

Es decir, los derechos de los menores son protegidos fuera, durante y después del 

proceso. Refiriéndose a las detenciones arbitrarias del menor, 0 bien, la prolongacién de 

la privacién de la libertad. Esto sucede cuando la actuacién sobre el menor no guarda 

relacién con la necesidad de proteccién, educativa o procesal, o se hace fuera de los 

limites de intervencién judicial o administrativa, es decir, el menor no se encuentra en 

situacion irregular. También si se te niega un beneficio, al cual tendria derecho si fuera 

procesado adulto. 

4,- COMITE TECNICO INTERDISCIPLINARIO, Con el propésito de que el tribunal de 

menores cumpla cabalmente la tarea encomendada y en atencién a que es imposible reunir 

en una sola persona, el Consejero, todas jos conocimientos necesarios para atender los 

problemas del menor, no obstante su presumida especializacion, resulta imperioso dotar al 

organismo de personal técnico idéneo, en los distintos aspectos que atafien a la realidad de 

jos menores. 

Es por esto que en la Reunién de Juristas Especializados en Derecho de Familia y 

Menores (Rio de Janeiro, 1963) se concluyé que “el servicio social profesional actuaré 
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como auxiliar de !os organismos jurisdiccionales y administrativos de proteccién de los 

menores, en el campo de la prevencién general y especial, en la aplicacién de los 

tratamientos de rehabilitacién (habilitacién) y readaptacién (adaptacién) de los menores y 

en la organizacién de los servicios sociales de los menores”.99 

En atencién a lo citado, el Comité Técnico est4 formado por: un médico, un pedagogo, un 

licenciado en trabajo social, un psicdlogo y un criminélogo, preferentemente licenciado en 

derecho. Este trabajo interdisciplinario permite un estudio integral de las circunstancias 

del menor. 

Ademis, tanto el presidente de] Consejo como los Consejeros, el Secretario General de 

Acuerdos de la Sala Superior, los miembros del Comité Técnico Interdisciplinario, los 

Secretarios de Acuerdos y los Defensores de Menores, deberdn reunir y acreditar entre 

otros requisitos, el de tener conocimientos especializados en la materia de menores 

infractores, lo que deberan acreditar con las respectivas constancias, segiin establece la 

propia Ley en su articulo 9°, fraccién IV. 

Es tarea de] Comité emitir el dictamen técnico respecto de las medidas de orientacién, 

proteccién y tratamiento relativos a la adaptacién social del menor, asi como conocer el 

desarrollo y el resultado de las mismas (articulo 22, fracciones I y Hl). 

5.- UNIDAD ADMINISTRATIVA. La politica criminolégica esté a cargo de la Direccién 

General de Prevencién y Tratamiento de Menores de la Secretaria de Gobernacién 

(Unidad Administrativa encargada de la Prevenci6n y Tratamiento de Menores), que 

llevar a cabo las funciones conducentes a alcanzar la adaptacién social de los menores 

infractores. 

99D‘ Antonio, Derecho de Menores, p. 334. 
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Para un mejor entendimiento la Ley nos da una definicién de prevencién general, 

consideréndola “el conjunto de actividades dirigidas a evitar la realizacién de conductas 

_ constitutivas de infracciones a las leyes penales”. Por prevencién especial, se entiende 

“el tratamiento individualizado que se proporciona a los menores que han infringido 

dichas disposiciones, para impedir su reiteracién”. (articulo 34). 

Ademds de la prevencién general y especial, la Unidad Administrativa, como ya 

comentamos, asume la funcién de procuracién, que ejerce por medio de los 

Comisionados, y que tiene por objeto, la proteccién de los derechos y los intereses 

legitimos de las personas, asi como de los intereses de la sociedad en general, afectadas 

por las infracciones que se atribuyen a los menores. El articulo 35, fraccién II, incisos a) 

a n), da una descripcién detallada del procedimiento que en este sentido deben concretar 

los Comisionados. Esta funcién, asi como dicho procedimiento son equiparables a las 

Ilevadas a cabo por el Ministerio Publico durante la averiguacion previa. 

La Unidad Administrativa tiene también tas funciones de “diagndstico, tratamiento y 

Seguimiento y servicios auxiliares, que tiene por objeto practicar el estudio 

biopsicosocial, ejecutar las medidas de tratamiento ordenadas por los consejeros 

unitarios, reforear y consolidar la adaptacién social del menor y auxiliar a la Sala 

Superior y a los consejeros en el desempefio de sus funciones”. (articulo 35). 

Para tal efecto, dicha Unidad cuenta con tos Centros de Diagnéstico y de Tratamiento. 

Los Centros de Diagnéstico son, “las unidades técnico administrativas encargadas de 

efectuar los estudios biopsicosociales del menor que permitan obtener una visién integral 

del mismo, con el propésito de que el Comité Técnico Interdisciplinario pueda determinar 
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las causas de la conducta infractora y recomendar las medidas conducentes a !a adaptacion 

social del menor”. ! 

Los Centros de Tratamiento son “las unidades técnico administrativas encargadas de 

aplicar las medidas de tratamiento a que haya quedado sujeto el menor en internacién, con 

la finalidad de lograr su adaptacién social” 1% 

En tanto se resuelva la situacién juridica del menor, en 1a resolucién inicial, el menor 

permaneceré en el Centro de Diagnéstico, lugar al que el Ministerio Publico deberd 

conducirlo una vez que exista informe de que a dicho menor se le atribuye la comisién de 

una infraccién. 

En dicho Centro, de acuerdo a su funcién se le practicard de inmediato un examen médico 

que revele !as condiciones fisicas y mentales del menor al momento de su ingreso; y, en 

caso de ameritarlo recibird la atencién médica necesaria. 

Ademas, deberd informarse a los menores de “forma respetuosa” y por escrito del motivo 

de su estancia en este lugar, asi como de los derechos que le asisten y de las reglas a las 

que deberdn sujetarse durante su permanencia en el mismo. 

Los estudios de diagnéstico practicados al menor en dicho Centro, tienen por objeto 

conocer la etiologia de la conducta del infractor y dictaminar cudles deberdn ser las 

medidas conducentes en la adaptacién del menor, con base en los estudios ¢ 

investigaciones interdisciplinarios (médicos, psicoldégico, pedagégico y social), que lleven 

al conocimiento de la estructura biopsicosocial del menor. 

  

100 Articulo 2°, parrafo 4°, Acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de los Centros 

de Diagnéstico y de Tratamiento para Menores (Diario Oficial de la Federacién del 20 de agosto de 1993). 

101 Anticulo 2°, parrafo 5°, ibidem. 

75 

 



  

“Los Centros de Observacién son lo mismo organismos de propésito pericial que 

instituciones de internamiento cautelar de individuos sujetos a la pericia. En este ultimo 

sentido, deben sujetarse a las mas modernas técnicas -al parejo humanas y cientificas- del 

internamiento correccional, en multiples aspectos semejante al escolar ordinario, y en 

otros, muy importantes también, diverso de éste”.1? 

Previa comprobacién de la infraccién o de !a plena participacién del menor, si se amerita, 

la medida aplicable al menor, sera Ja de tratamiento en internacién, es aqui, donde el 

Centro de Tratamiento inicia su funcién. 

Los Centros de Tratamiento brindaran a los menores internos, orientacién ética y 

actividades educativas, laborales, pedagégicas, formativas, culturales, terapéuticas y 

asistencias, asi como la seguridad y proteccién propias de un positivo ambiente familiar. 

Contaré ademas, con establecimientos especiales para la aplicacién de un tratamiento 

intensivo y prolongado respecto a jévenes que presentan alta inadaptacién y prondstico 

negativo. 

La administracién de los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para el 

buen desempefio de dicha Unidad, estan a cargo de la misma. Ademas de las que le 

competan de conformidad con la Ley y sus disposiciones reglamentarias y administrativas. 

La nueva ley aborda esta perspectiva de la prevencién y la necesidad de un tratamiento 

social integral para los menores infractores. 

6.- EL PROCEDIMIENTO, Las etapas de] procedimiento y las actuaciones realizadas en el 

mismo son similares a las del procedimiento pena) de los adultos (articulo 1° CFPP), 

  

102 Garcia Ramirez,"Comentarios al articulo 45", Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores, p. 79. 
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excepto por que los plazos son mas cortos y el diagndstico y dictamen técnico juegan un 

papel primordial. 

"Ha sido preocupacién del legislador el establecimiento de plazos breves, y al mismo 

tiempo realistas, generalmente improrrogables, que permitan el rapido despacho de los 

asuntos sometidos al Consejo. En el fondo de estas soluciones yace la politica de evitar 

demoras innecesarias e impedir, con ello que el menor quede sujeto durante tiempo 

excesivo, sea en libertad, sea en internado, al procedimiento tutelar" .'93 

6.1. AVERIGUACION PREVIA Y¥/O INTEGRACION DE LA INVESTIGACION DE 

INFRACCIONES. En cuanto un menor llega ante el Ministerio Piblico, por atribuirsele 

la comisién de una infraccién que corresponda a un ilicito tipificado por las leyes 

penales, dicho representante social lo pondrd de inmediato, en las instalaciones de la 

Unidad Administrativa encargada de la prevencién y tratamiento a menores, a disposicién 

del Comisionado en turno, para que éste practique las diligencias necesarias para 

comprobar ta participacién del menor en la comisién de la infracci6n.(articulo 46, 

parrafo 1°). 

La Averiguacién Previa es “el procedimiento juridico-legal que se substancia y desarrolla 

ante el Ministerio Ptiblico (federal o local), a fin de investigar diversos hechos que pueden 

constituir un delito. Este procedimiento tiene una vigencia desde la denuncia, acusacién o 

querella, hasta la resolucién que emita el Ministerio Publico y en la cual determine si 

103 Ibidem, “Comentarios al articulo 41°, p. 76. 
104 Con el objeto de brindar una atencién mas humanitaria a los menores se creé la Agencia Especial del 

Ministerio Piblico para ta Atencién de Asuntos Relacionados con Menores de Edad PGJDF (Diario Oficial 

de la Federacién del 4 de agosto de 1989), que coadyuva a la realizacién de los objetivos estipulados en ta 

Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social (especificamente con el contenido de los articulos 1°, 

2°, 4°, 5°, 13 y 14) y facilita los diversos tramites legales previos al otorgamiento de los servicios integrales 

que presta este Organismo en materia de asistencia social para menores. La Agencia, depende directamente 

de la Direccién General del Ministerio Publico de lo Familiar y Civil. Los menores victimas de delito o que 

se encuentre en situacién de conflicto, dafio o peligro o el menor infractor, previa la acreditacién de la 

minoria de edad, deberan ser remitidos a la Agencia del Ministerio Publico Especializada. 
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decide ejercitar la accién penal, o por el contrario, considera que no debe ser ejercitada 1a 

misma” ,'05 

Cuando se trate de conductas no intencionales o culposas o cuando la infraccién 

corresponda a una conducta tipificada por las leyes penales, que no merezca pena 

privativa de libertad o sancién alternativa, el Ministerio Piblico 0 el Comisionado 

entregaran de inmediato al menor a sus representantes legales o encargados, fijando en el 

mismo acto la garantia correspondiente para el pago de la reparacién de los dafos y 

perjuicios ocasionados (articulo 46, parrafo 2°).. 

De acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal en su articulo 271: “El procurador determinara mediante disposiciones de cardcter 

general el monto de la caucién aplicable para gozar de la libertad provisional en la 

averiguaci6n previa...”. 

El articulo 20, fraccién I de 1a Constitucién sefiala que el inculpado podré solicitar la 

libertad provisional bajo caucién “inmediatamente”, sin establecer ningtin término para el 

otorgamiento de este beneficio. Sin embargo, es requisito indispensable que el delito por 

el cual se sigue el proceso penal no sea de los considerados graves por el Cédigo de 

Procedimientos Penales o bien, cuando se trate de delitos no graves, el Ministerio Publico 

solicite al juez de la causa negar este beneficio, por tratarse de un individuo acusado con 

anterioridad de un delito calificado como grave o porque su conducta constituya un 

peligro para el ofendido. 

Anteriormente cuando un menor cometia un delito cuya pena fuera alternativa o 

simplemente pecuniaria (en el caso de tratarse de un mayor de edad), se le privaba de su 

libertad por e] Agente investigador del Ministerio Publico y era remitido al Consejo 

  

105 Castillo, Del Valle, Alberto Del, Garantias Individuales y Amparo en Materia Penal, 1a Edicién, 

Ediciones Duero, S.A. de C.V., México, D.F. 1992. p. 46 
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Tutelar o Tribunal para menores. Lo mismo sucedia cuando el menor cometia un delito 

culposo (un mayor de edad, saldria bajo caucién), se ponia a disposicién del Consejo 

Tutelar, sin esperar a que se dictamine si tuvo culpa o no, y sin tomar en cuenta las 

pruebas que existen a su favor. Lo mismo sucedia cuando actuaba en legitima defensa o 

amparado bajo una excluyente de responsabilidad. El menor era detenido atin cuando no 

existia flagrancia u orden de detencién fundada y motivada, ademds no se les recibian los 

testigos y demds pruebas que ofrecieran. El procedimiento para los menores era 

generalmente arbitrario y no existian reglas precisas para su tramitacién ni para la 

recopilacién de pruebas. Se llegé al caso extremo en que un menor ofendido por un delito 

era remitido al Consejo. '!% 

Dentro de las veinticuatro horas siguientes, debe ser puesto a disposicién del Consejo de 

Menores. (articulo 46, pdrrado 5°). 

La fracci6n XVIII (derogada), del articulo 107 constitucional, ordenaba poner al detenido 

a disposicién del juez que gird la orden de aprehensién, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la que se produjo la detencién, cuando la misma se lievara a cabo en el 

mismo lugar donde reside el juez de la causa y que gird tal orden; pero si no habia tal 

situacién, a dicho término deberia agregarse el tiempo suficiente y necesario para que se 

logrese ese objetivo, atendiendo a la distancia que mediera entre ambos lugares. 

6.2, DECLARACION INICIAL. Ya a disposicién del Consejo de Menores y dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, se le hard saber al menor -en forma clara y sencilla- en 

términos del articulo 20 constitucional y presente su defensor, el nombre de la persona o 

personas que hayan declarado en su contra y la naturaleza y causa de la infraccién que 

se atribuya, asi como su derecho a no declarar, rindiendo en este acto, en su Caso, Su 

declaracion inicial. ESTA TESS No DEE 

Salk DE LA BidsigiECA 
'06Rodriguez Manzanera, Op. cit. pp. 372 y 373. 
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La declaracién inicial es Jo que al proceso de los adultos, 1a declaracién preparatoria. El 

Lic. Det Castillo!®?, comenta sobre la declaracién preparatoria: "..., es la manifestacién 

primaria, original, espontdnea, no coaccionada ( ni por violencia fisica ni por violencia 

moral), libre y de viva voz, que hace el acusado ante el juzgador sobre su intervencién en 

la comisién de un delito, después de estar enterado de quién lo acusa y cudles son los 

hechos delictivos que se le imputan, para que de esa forma el juez decida sobre su 

probable responsabilidad en la comisién del ilicito por el que se tramita el juicio, el que 

inicia con el ejercicio de la accién penal por parte del Ministerio Piblico, funcionario éste 

ante quien el inculpado pudo haber comparecido a hacer alguna declaracién y confesar su 

participacién en la comisién del ilicito respectivo, pero sin ser esa una declaracién 

preparatoria, Ja cual, segtin se ha dicho ya, se rinde forzosa, indefectible y unicamente 

ante el propio juez de la causa penal. El término constitucional para que sea rendida la 

declaracién preparatoria es de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la en que el 

acusado haya sido puesto a disposicién del juez de autos, segin disposicién expresa de} 

articulo 20, fracci6n IM, de la Carta Magna Nacional. La violacién a este término es 

impugnable a través del amparo indirecto, implicando responsabilidad para quién incurra 

en esa conculcaci6n constitucional” 

Por lo que respecta al nombramiento de defensor, éste podra efectuarse desde e] momento 

mismo en que se practique la aprehensién, como lo sostiene la fraccién IX, del articulo 20 

constitucional. 

Este derecho del acusado, puede a su vez significar una obligacién para el juez, en el caso 

de que el acusado no designe a su defensor, no obstante habérsele presentado la lista de 

defensores de oficio, caso en que debera ser el juzgador quien haga tal designaci6n como 

se sostiene en el articulo citado. 

'070p. cit., pp. 64 y 65. 
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6.3. RESOLUCION INICIAL. El Consejero Unitario, con base en las actuaciones 

entregadas por el Comisionado y los elementos reunidos, resolverd en la llamada 

resolucion inicial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes -al momento en que el 

menor haya sido puesto a disposicién del Consejo- la situacién juridica del menor; 

siendo tres las posibilidades: a) libertad absoluta; b) entrega a la familia o a quienes 

ejerzan la patria potestad con sujecién a proceso, y c) internamiento en el centro de 

observacion que corresponda con sujecién a proceso. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 19 de la Ley Suprema, es una obligacién 

ineludible de las autoridades judiciales, dictar dentro del término de setenta y dos horas 

posteriores a las que el indiciado haya sido puesto a disposicién de las mismas, 1a 

resoluci6n o auto con el que se determine su situacién juridica. Por tal razon esta 

resolucién recibe el nombre de Auto de término constitucional, que puede tener 

cualquiera de los siguientes contenidos: auto de libertad por faita de elementos para 

procesar; auto de sujecién a proceso, cuando la consignacién se hizo sin detenido y por 

delito sancionado con pena no corporal o alternativa y, auto de formal prisién. 

"Existen dos opciones para impugnar el auto de formal prisién: la primera est4 

constituida por el recurso ordinario de apelacién; la otra es la promocién del juicio de 

amparo indirecto, el que puede ser promovido y tramitado sin necesidad de substanciar e] 

recurso de apelacién, por lo que no opera el principio de definitividad en esta materia. 

La trascendencia de este proveido la ha inscrito la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacién en la Tesis de Jurisprudencia 57, de la Novena Parte al Apéndice 1917-1985, que 

dice textualmente lo siguiente: 

AUTO DE FORMAL PRISION. Por ningiin motivo puede dejar de dictarse en un proceso el 

auto de formal prisién, salvo en los casos en que el delito no merezca pena corporal, 

porque aquel auto constituye la base de las conclusiones acusatorias, 0, en otros 
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términos, sin é) no hay juicio que resolver, y por lo mismo es anticonstitucional la ley 

que ordene que no se decrete dicho auto, cuando antes de cumplirse el término 

constitucional, el inculpado haya sido puesto en libertad bajo caucién o bajo protesta".108 

6.4, LA INSTRUCCION. Una vez emitida la resolucién inicial de sujecion al proceso del 

menor, se abriré la instruccién, dentro de la cual se practicard el diagndstico y se 

emitira el dictamen técnico correspondiente. Dicha etapa tendra una duracién maxima de 

quince dias hdbiles, contados a partir del dia siguiente al en que se haya hecho la 

notificacién de dicha resolucion. (Articulo 51). 

“La instruccién es la etapa procedimental en donde se llevaran a cabo actos procesales, 

encaminados a la comprobacién de tos elementos del delito y al conocimiento de la 

responsabilidad o inocencia del supuesto sujeto activo; el 6rgano jurisdiccional, a través 

de la prueba conocerd la verdad histérica y la personalidad del procesado, para estar en 

aptitud de resolver, en su oportunidad, la situaci6n juridica planteada. 

Instruccién, desde e} punto de vista gramatical, significa impartir conocimientos. En el 

aspecto juridico, alude a que sean dirigidos al juzgador, independientemente de que éste 

tome iniciativa para investigar lo que a su juicio, no sea suficientemente claro para 

producirle una auténtica conviccién” .1° 

El Cédigo Federal de Procedimientos Penales, considera en la actualidad que la 

instruccién principia con el auto de formal prisién, resolucién judicial que abre una 

primera etapa, misma que termina con la resolucién que considera agotada la 

averiguacion o instruccién y que da lugar a que las “partes” promuevan las pruebas que 

estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince dias siguientes al en 

que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Segiin las circunstancias 

——— 

18Castillo, del Valle, Op. cit. p. 72 y 73. 

109 Colin Sanchez, Op. cit. p. 264 y 265 
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que aprecie el juez en la instancia, podra ampliar el plazo de desahogo de prueba hasta 

por diez dias mas. 

El defensor del menor ( particular o el asignado por la Unidad de Defensa de Menores) y 

el Comisionado, contardn hasta con cinco dias hdbiles a partir de la fecha en que surta 

efecto la notificacién de ta resolucién inicial, para ofrecer por escrito las pruebas 

correspondientes, dentro de este plazo, el Consejero Unitario podrd recabar, de oficio, 

las pruebas y acordar la practica de las diligencias que considere pertinentes para el 

esclarecimiento de los hechos. (articulo 52). 

El Cédigo Federal de Procedimientos Penales establece Art.206: “Se admitira como 

prueba en los términos det articulo 20, fraccién V de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser 

conducente, y no vaya contra el derecho, a juicio del juez o tribunal. Cuando la autoridad 

judicial lo estime necesario, podrd por algin otro medio de prueba establecer su 

autenticidad”. 

La fraccién V del articulo 20 constitucional garantiza al procesado que se le recibiran 

las pruebas que ofrezca, en este sentido la Ley para el Tratamiento de Menores 

Infractores en su articulo 55, sefiala que “..son admisibles todos los medios de prueba, 

salvo los prohibidos por el Cédigo Federal de Procedimientos Penales..”. 

En materia federal son admisibles las siguientes pruebas: a) Confesién (articulo 207); b) 

Inspeccién (articulos 208 al 219); c) Peritos {articulos 220 al 239); d) Testigos (articulos 

240 al 257); e) Confrontacién (articulos 258 al 264); f) Careos (articulos 265 al 268); y 

g) Documentos (articulos 269 al 278). 

6.5. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. La audiencia de pruebas y alegatos tendra 

verificativo dentro de los diez dias hdbiles, contados a partir de la fecha en que haya 
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conctuido el plazo para el ofrecimiento de pruebas. Esta audiencia se desarrollard sin 

interrupcién en un solo dia, salvo cuando sea necesario suspenderla para concluir el 

desahogo de las pruebas o por otras causas que lo ameriten a juicio del instructor. En 

este caso, se citard para continuarla al dia siguiente. (articulo 53). 

En esta diligencia judicial (acto procesal) a la que comparecen las partes en el juicio ante 

el juzgador (que es quien la preside), se desahogan los medios probatorios aportados por 

las partes. 

En el procedimiento para los adultos las audiencias son generaimente ptiblicas, esto 

significa que pueden ser presenciadas por cualquier persona, independientemente de que 

tenga o no interés en el asunto. 

Asi lo ordena la fraccién IE del articulo 20 constitucional, con respecto a la audiencia en 

donde se rinde la declaracién preparatoria, con fo que, se le da mayor certeza a la misma, 

confirmandose que se rinde sin coaccién y conforme a derecho. 

No es asi en el caso del procedimiento de los menores, ya que como sostiene el doctor 

Garcia Ramirez: "Nota fundamental del procedimiento tutelar para menores infractores es 

su cardcter secreto...habida cuenta de la necesidad de que el acontecimiento delictivo o 

antisocial y sus consecuencias permanezcan en cierta reserva, conocidos sélo por un 

intimo circulo de personas cercanas al menor, para evitar, a éste los efectos indeseables 

de una perniciosa publicidad... 

No se trata empero, de un sistema de secreto absoluto. En efecto, el principio general 

permite que se hallen presentes, ademas del menor, los encargados de éste, asi como 
 



  

segun es natural, las demas personas que deban ser examinadas 0 que hayan de auxiliar al 

Consejo",!!9 y por supuesto, su defensor. 

6.6. CIERRE DE LA INSTRUCCION. Una vez desahogadas las pruebas y recibido el 

dictamen técnico, quedard cerrada la instrucci6n. (articulo 54, parrafo 1) 

Una vez desahogadas las pruebas promovidas por las partes y practicadas las diligencias 

necesarias para el conocimiento de la conducta o hecho del probable infractor, el 

Consejero Unitario dictaré un resolucién declarando cerrada ja instruccién, tal como 

sucede en e! proceso de los adultos. 

El Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, indica. "Transcurridos 0 

remunciados los plazos a que se refiere el articulo anterior, o si no hubiere promovido 

prueba, el juez declarara cerrada la instruccién...” (art. 315). El Cédigo Federal de 

Procedimientos Penales afirma: "Se declara cerrada la instruccién...”, cuando se resuelve 

“..., que tal procedimiento quedé agotado,...” 0 cuando han “..., transcurrido los 

plazos que se citan en el articulo o las partes hubieran renunciado a ellos”. (art. 150) 

Los alegatos deberan formularse por escrito y sin perjuicio de ellos se concederd a cada 

parte, por una sola vez, media hora para exponerlos oralmente. (articulo 54, pdrrafo 2) 

“En jos procesos civiles, por regla general, las partes formulan sus alegatos; en el 

proceso penal, la acusacién presenta sus conclusiones acusatorias y la defensa presenta 

sus conclusiones absolutorias. Los alegatos o conclusiones son una serie de 

consideraciones y de razonamientos que la parte hace al juez precisamente respecto del 

resultado de las dos etapas ya transcurridas, a saber: la postulatoria y la probatoria. Es 

decir, la parte le est4 enfatizando al tribunal qué es lo que ella y su contraria han 

  

NOGarcia Ramirez, “Comentarios al articulo 27", Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores, p. 68 
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afirmado, negado, aceptado, etc., y , por otra parte, qué extremos de esas afirmaciones y 

de esas pretensiones, asi como de resistencias, han quedado acreditados mediante las 

pruebas rendidas y, en virtud de esa relacion, entre tas afirmaciones y la prueba, le estan 

adelantando al juez, claro que en tono de peticion, cudl debe ser el sentido de la 

sentencia. Por ello, con acierto, puede considerarse que un alegato 0 conclusién 

Tepresenta un verdadero proyecto de sentencia favorable a la parte que lo est4 

formulando”.!!! 

6.7, RESOLUCION DEFINITIVA. La resolucién definitiva deberd emitirse dentro de los 5 

dias hdbiles siguientes y notificarse de inmediato al menor, a sus legitimos representantes 

0a sus encargados, al defensor del menor y al Comisionado. (articulo 54, pdrrafo 3). 

“Las resoluciones judiciales se clasifican en: decretos, sentencias y autos; decretos si se 

refieren a simples determinaciones de trdmite; sentencias, si terminan la instancia 

resolviendo el asunto principal controvertido, y autos, en cualquier otro caso”. (articulo 

71 Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal). 

La resolucién definitiva es propiamente una sentencia, ya que a través de ésta, el 

Consejero resuelve por mandato legal el fondo del asunto sometido a su conocimiento. 

Si atendemos a su etimologia, del latin sententia, significa dictamen o parecer; por lo que 

se considera que la sentencia es “una decisidn judicial sobre alguna controversia 0 

disputa. También se afirma que viene del vocablo latino sentiendo, porque el juez 

partiendo del proceso, declara lo que siente” .1!2 

  

111 G6mez Lara, Cipriano, Teoria General del Proceso, 8a. Edicién, Editorial Harla, S.A. de C.V., 

México, D.F., 1990, p. 141. 

112 Colin Sanchez, Op. cit. p. 437 
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Toda sentencia se estructura en cuatro secciones o partes: 

1, Predmbulo o prefacio. Es el preambulo o e! prefacio el que inicia la sentencia, en éste, 

deben sefialarse el lugar y la fecha en que se pronuncie, el tribunal del que emana la 

resolucién, los nombres de las partes, y ta identificacién del proceso en que se esta dando 

la sentencia. Es decir, en esta seccién deben vaciarse todos aquellos datos que sirvan para 

singularizar o identificar plenamente el asunto. 

Hf, Resultandos. Los resultandos son consideraciones de tipo histdérico descriptivo. En 

ellos, se relatan tos antecedentes de todos tos actos procedimentales (averiguacién previa, 

ejercicio de la accién penal, desahogo de pruebas, etc.),haciendo referencia a la posicién 

que cada una de jas partes ha adoptado, sus afirmaciones, los argumentos que se han 

esgrimido, asi como las diferentes pruebas que las partes han ofrecido y su desahogo. Es 

importante sefialar que en esta parte el tribunal no debe hacer ninguna consideracién de 

indole estimativa o valorativa. 

Til, Considerandos. En los considerandos que son sin duda, la parte medular de la 

sentencia, se razonan y califican los acontecimientos, para que el tribunal Jlegue a 

conclusiones y opiniones respecto de ias pretensiones y las resistencias una vez analizadas 

las pruebas presentadas. 

IV. Puntos Resolutivos. En los puntos resolutivos que son la parte final de toda sentencia, 

se precisa de forma concreta, el sentido de la resolucidn, si favorece al actor o al reo, 

cual es la condena, los plazos para que se cumpla la sentencia, en fin se resuelve el 

asunto.!13 

113 Gémez Lara, Op. cit. pp. 381 y 382. 
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6.8. RECURSO DE APELACION. Contra la resolucién definitiva -y la inicial-, procede el 

recurso de apelacién, que deberd presentarse dentro de los 3 dias posteriores al 

momento en que surta efectos la notificacién de la resolucién impugnada. La Sala 

Superior del Consejo de Menores resolverd dentro de los cinco dias siguientes a su 

admisién, modificando o revocando la resolucién dictada por el Consejero Unitario. 

Podrdn interponer el recurso de apelacién: el defensor del menor, los legitimos 

representantes y, en su caso, los encargados del menor, y el Comisionado. (articulos 63 y 

67). 

De los medios de impugnacién ordinarios, el recurso de apelacién es ‘el de mayor 

trascendencia dentro de la dindmica procedimental. 

Apelacién deriva de la palabra “apellatio", cuyo significado es: Hamamiento o 

reclamaci6n. 

La apelacién es "un medio de impugnacién ordinario, a wavés del cual el Ministerio 

PUblico, el procesado, acusado o sentenciado, y el ofendido, manifiestan inconformidad 

con la resolucién judicial que se les ha dado a conocer, originando con ello que un 

tribunal distinto y de superior jerarquia, previo estudio de lo que se consideran agravios, 

dicte una nueva resoluci6n judicial” .'!4 

El Cédigo de Procedimientos para el Distrito Federal indica: "El recurso de apelacién 

tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de 1a resolucién 

impugnada" (art. 414). En cambio, el Cédigo Federal de la materia prescribe que “el 

recurso de apelacién tiene por objeto examinar si en la resoluci6n recurrida no se aplicd 

la ley correspondiente o se aplicé inexactamente, si se violaron los principios reguladores 

de la valoracién de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundé o motivd 

correctamente” (art.363). 

  

144 Colin Sanchez, Op. cit. p.476 y 477. 
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De conformidad con lo preceptuado en el articulo 23 de la Carta Magna, “ningun juicio 

criminal deberd tener mds de tres instancias”. Dicha disposicién pretende evitar que los 

juicios de cardcter penal se prolonguen indefinidamente. En acatamiento a esta norma, las 

leyes secundarias, s6lo prevén dos. 

Por lo tanto, la primera instancia la comprende la tramitacién de la instrucci6n ante el 

juez de lo penal competente, en tanto que Ja segunda instancia implica el recurso de 

apelaci6n. 

En contra de la sentencia definitiva podré promoverse de acuerdo a los establecido en la 

Ley de la materia, el juicio de amparo, que es un juicio diverso al penal propiamente, 

por considerar una controversia jurfdica distinta a la que se ventila ante los érganos 

judiciales ordinarios. En efecto, en el juicio de amparo, se resolver un problema relativo 

a la constitucionalidad de un acto de autoridad, siendo éste un juicio auténomo e 

independiente al de origen.'!5 

6.9, MEDIDAS DE TRATAMIENTO, Las medidas de tratamiento que el Consejo puede 

aplicar son tratamiento interno, en los Centros que para tal efecto, senale el Consejo de 

Menores o tratamiento externo; ya sea en el medio socio-familiar del menor o en hogares 

Sustitutos. 

Las medidas que aplican son medidas de seguridad y no penas. Esto no excluye la 

posibilidad de aplicar sanciones menores como pequefias multas 0 reparacién del dafio. 

El articulo constitucional prohibe imponer pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata. Creemos que la Constitucién se refiere, a 

todo tipo de sancién, es decir, pena o medida de seguridad. !!6 

  

'5Castillo, del Valle, Op. cit. p.93. 
N6Rodriguez Manzanera, Op. cit. p. 369. 
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6.10. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA. Esta institucion, tipica del juicio de amparo, es 

adoptada por esta ley dentro de sus brillantes innovaciones en materia de derecho de 

menores. 

Asi !o sefiala el articulo 68: “La Sala Superior deber4 suplir las deficiencias en la 

expresién de agravios cuando el recurrente sea e] defensor, los legitimos representantes 0 

los encargados del menor”. 

Al comprender su funcién dentro del juicio de garantias, comprenderemos mejor su 

aplicacién en el procedimiento de menores. 

"La suplencia de la deficiencia de la queja es una figura que obliga a la autoridad federal 

que vaya a dirimir Ja controversia constitucional, a subsanar los errores y las deficiencias 

que se presenten en una demanda de amparo, por lo que el juez competente va a 

intervenir con dicha calidad y con la de parte en el juicio. 

El nombre de esta institucién surgié precisamente de su realidad, es decir, de su razon de 

ser: suplir los errores que contenga una demanda de garantias..., 0 de los escritos de tos 

recursos que se interpongan con motivo de la tramitacién de un juicio de amparo, sin 

embargo, se sigue denominando a esta institucién como suplencia de la deficiencia de la 

queja, debiendo entender por queja a la misma demanda de garantias..., la suplencia en 

estudio solamente opera en tratandose de los conceptos de violacién (escrito de demanda) 

0 de tos agravios (escritos en que se haga valer cualquiera de los recursos que la Ley 

prevé en su articulado)”.!!7 

6.11. CADUCIDAD, “La caducidad es la pérdida de todos tos derechos procesales, a 

causa de la inactividad de las partes, inactividad total y bilateral y opera una vez que 

  

U7Castillo, del Valle, Alberto del, “Comentarios al articulo 76.Bis", Ley de Amparo Comentada, 2a. 

edicién, Editorial Duero, S.A. de C.V., México, D.F., 1992, pp. 172 y 173. 

 



  

transcurre determinado plazo que la ley sefiala. Técnicamente se habla de caducidad de la 

instancias y los plazos para que esta caducidad se dé. varian seguin la ley y segtin el 

asunto del que se trate” .''8 

La facultad de los érganos del Consejo de Menores, para conocer de las infracciones 

caduca en los plazos y conforme a lo establecido en e! Capitulo VII titulado De la 

Caducidad. 

La caducidad en el procedimiento para menores se da en los mismos términos y 

circunstancias que la prescripcién de la accién penal y las sanciones en el procedimiento 

para los adultos, solo que con respecto a las medidas de tratamiento aplicadas al menor. 

6.12. REPARACION DEL DANO, ‘La reparacién del dafio es un derecho subjetivo del 

ofendido y la victima del delito para ser resarcidos de tos perjuicios causados en sus 

bienes juridicamente tutelados como consecuencia del ilicito penal” !!9 

La reparacién del dafio comprende de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 del 

Cédigo Penal en: “I. La restitucién de la cosa obtenida por el delito y si no fuere 

posible, el pago del precio de la misma; II.- La indemnizaci6n de! dafio material y mora! 

causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del 

delito, sean necesarios para la recuperacién de la salud de la victima; y MII.- El 

resarcimiento de los perjuicios ocasionados” . 

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores dispone en el capitulo relativo que la 

reparacién del dafio se someterd a una audiencia de conciliacién entre los consejeros 

unitarios, el afectado y sus representantes y el defensor del menor, sin hacer mencién de 

los representantes del menor, que en todo caso, seran los que deberan hacer el pago de 

118 Gémez Lara, Op. cit. p. 293 
119 Colin Sanchez, Op. cit. p.563 
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los dafios causados, segtin lo establece el Cédigo Penal en su articulo 32, que a la letra 

dice: "Estan obligados a reparar el dafio en Jos términos del articulo 29, I. Los 

ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad; 

Il. Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su 

autoridad: III. Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento 

aprendices menores de 16 afios, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que 

se hallen bajo el cuidado de aquéllos...”. 

Si se llega a un acuerdo dentro de dicha audiencia, se aprobar4 de plano y para el caso 

de incumplimiento, tendré validez y surtird efectos de titulo ejecutivo. En este caso, o en 

el de que las partes no hubieren Negado a ningiin acuerdo el afectado podra hacer valer 

sus derechos ante los tribunales civiles. 

RESPONSABILIDAD CIVIL. Responsabilidad de los menores por la comisién de actos 

ilicitos. 4) Responsabilidad por hechos propios. Cada individuo debe responder de su 

propia conducta ilicita, asi !o dispone el Cédigo Civil: "El que obrando ilicitamente o 

contra las buenas costumbres cause dajio a otro, esté obligado a repararlo" (articulo 

1910). 

Esta responsabilidad es exigible, incluso, a los incapaces, quienes deberdn indemnizar 

por el dafio ocasionado, excepto cuando puedan hacerlo quienes estan encargados de ellos 

{articulo 1911 del Cédigo Civil). 

A diferencia de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil es impuesta atin a los 

inimputables, a los incapaces. 

De lo expuesto, se entiende que se aprecia de mayor jerarquia la proteccién al interés de 

la victima (quien ha resentido una agresién ajena y espera el resarcimiento del perjuicio 
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sufrido) que el interés del incapaz (quien no pudo querer ni decidir vdlidamente el acto 

ni, por su inexperiencia, prever sus consecuencias dafiosas). 

Atin cuando se ha decidido que no es necesario que el autor del ilicito sea imputable, que 

sea culpable resulta indispensable, ya que si “el agente del hecho, capaz o incapaz no ha 

incurrido en una falta de conducta -sea por imprudencia o dolo- no puede ser 

responsabilizado de sus consecuencias, pues la culpa es un elemento sine qua non del 

hecho ilicito civil, tal como lo es del penal". 

Para decidir si el incapaz incurrié en un error de conducta, debe compararse su accién 

con la actitud que observaria un incapaz prudente y diligente en las mismas circunstancias 

exteriores, ademas, "el grado de participacién de la culpa de la victima en la produccion 

del hecho dafioso". 120 

B) Responsabilidad por hechos de incapaces. Por los incapacitados responden: 

a) Aquéllos que ejercen la patria potestad. 

Articulo 1919 del Cédigo Civil. "Los que ejerzan la patria potestad tiene obligacién de 

responder de los dafios y perjuicios causado por los actos de los menores que estén bajo 

su poder y que habiten con ellos”. 

b) Los Directores de Colegios y Talleres. 

Articulo 1920 de] Cédigo Civil. "Cesa la responsabilidad a que se refiere el articulo 

anterior cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrandose bajo 

  

120Bejarano Sanchez, Manuel, Obligaciones Civiles,2a. edicién, Editorial Harla, S.A. de C.V., México, 

F., 1983, pp. 267 y 268. 
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la vigilancia y autoridad de otras personas. como directores de colegios, de talleres, etc., 

pues entonces esas personas asumiran {a responsabilidad de que se trata". 

c) Los tutores 

Articulo 1921 del Cédigo Civil. "Lo dispuesto en los dos articulos anteriores es aplicable 

a los tutores, respecto de los incapacitados que tiene bajo su cuidado". 

La responsabilidad de los encargados de los menores proviene del hecho de que son ellos 

los que tienen el deber de cuidar y vigilar a los incapaces. Por tanto, el dafo que 

causaran, seré evidencia “de la faita de cuidado -de la culpa de los custodios-, que tos 

romanos denominaron -culpa in vigilando-". El que ejerce la patria potestad, el tutor 0 

“el adulto bajo cuya vigilancia, custodia o direccién se hallaba el incapaz al momento de 

realizar el estropicio", deberd otorgar la indemnizacién, a menos que dé prueba de 

*haberle sido imposible evitar e! dafio y que ejercia la suficiente vigilancia sobre el 

causante, por fo que no hubo culpa que pudiese serle atribuida. El articulo 1922 sostiene: 

Ni los padres ni los tutores tienen obligacién de responder de los dafios y perjuicios que 

causen los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia si probaren que les ha sido 

imposible evitarlos. Esta imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber 

sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han ejercido suficiente 

vigilancia sobre los incapacitados". 121 

121 Ibidem, p. 269. 
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CAPITULO IV 

EL DERECHO INTERNACIONAL 

DE MENORES 

I. DE LA DECLARACION DE GINEBRA 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO (1924) 

ALA DECLARACION UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS (1948). 

La primera vez que la Comunidad de Naciones manifest6é su interés en torno a los 

problemas de la infancia fue a través de lo que se conoce como la Declaracién de 

Ginebra, aprobada el 24 de septiembre de 1924. 

Redactada por una valerosa defensora de los nifios. Eglantyne Jebb, salvé la vida de 

muchos nifios en la guerra de los Balcanes -1913- en la Primera Guerra Mundial -1914- 

1918- y en la posguerra de esta Ultima, y también, fund6 en abril de 1919 la Fundacién 

de socorros a los nifios y, en enero de 1920, la Unién internacional de socorros a los 

nifios, U.I.S.E. 

Aquella pionera de los derechos de Ja infancia, aproveché la oportunidad de que la propia 

Fundacién de socorros a los nifios, federada a la U.I.S.E., habia publicado una Carta de 

los nifios, en el afio de 1922 (compuesta por cuatro principios generales y veinticuatro 

cldusulas), para redactar a su vez, en agosto de 1923 la Declaracién de Ginebra de los 

Derechos del Nijfio. !2? 

122Fosar Benlloch, Enrique, "E! Derecho Internacional de Proteccién del Menor: El Consejo de Europa y 
la Organizacién de las Naciones Unidas", Documentacién Juridica, Monografico dedicado a la Reforma del 
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Dicha Declaracion contiene los principios fundamentales referentes a la proteccién de la 

infancia. Asi lo establece en su redacci6n definitiva: 

Por la presente Declaraci6n de los Derechos del Nirio, los hombres y las mujeres de 

todas las naciones reconocen que la Humanidad debe dar al nifto lo mejor de si misma; 

declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideracién de raza, nacionalidad 

o creencia, que: 

I. El nino debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normatmente desde el punto de 

vista. material y espiritual. 

IL. El nifio hambriento debe ser alimentado; el nifio enfermo debe ser atendido; el nifio 

deficiente debe ser ayudado; el nino desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y el 

abandonado deben ser recogidos y ayudados. 

III. El nifio debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 

IV. El nifio debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida, y debe ser protegido de 

cualquier explotacion. 

V. El nifio debe ser educado inculcandole el sentimiento del deber que tiene de poner sus 

mejores cualidades al servicio del projimo. 

Sin embargo, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939) se dejaria sin valor el 

texto de la Declaracién de los Derechos del Nifio de 1924. 

  

Cédigo Civil en materia de Tutela, tomo XI, Gabinete de Documentacién y Publicaciones, Secretaria 

General Técnica, Ministerio de Justicia, Editorial Arias Montaio, 5.A., Madrid, Espafia, Enero-Marzo 

1984, pp. 118 y 119. 
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Mas tarde, en el Ambito regional americano, en el afo de 1948, se Ilevé a cabo en 

Bogotd, Colombia, la IX Conferencia Internacional Americana (en !a que por cierto se 

firmé la Carta de la Organizacin de los Estados Americanos), que adopt6 la Declaracion 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.Esta declaraci6n consagra en su 

articulo VII el derecho a la proteccién de la infancia, al establecer que todo nifio tiene 

derecho a protecci6n, cuidados y ayuda especiales. De igual forma, en el articulo 30 se 

reconocen los deberes de los padres para con tos hijos, al establecer que "toda persona 

tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad". 

E} 10 de diciembre del mismo afio, la Asamblea General de la ONU adopté la 

Declaracién Universal de Derechos Humanos, que en numerosos articulos hace 

referencia de un modo indirecto a los derechos del nifio. Sin embargo, de modo expreso 

el parrafo 2 del articulo 25 de esta declaracién dispone "Ja maternidad y la infancia tienen 

derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los nifios, nacidos de matrimonio 0 

fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protecci6n social"; no obstante, las 

necesidades de los menores justificarian cumplidamente Ja adopcién de un documento 

adicional independiente. 
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Il, DE LA DECLARACION DE 

LOS DERECHOS DEL NINO (1959) A 

LAS REGLAS DE BEYING (1985). 

En 1a Declaracién de los Derechos del Nifio de 1959 debemos destacar tres aspectos: 

primero, la concepcién que se tiene de la infancia, después, ta clase de derechos que 

contiene y por titimo, la naturaleza misma del instrumento. 

Es en el afio de 1946 que se inician los trabajos preparatorios de la Declaracién, 

simulténeamente a los de la Declaracién de los Derechos Humanos, en el mismo aiio se 

funda UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), con el propésito de 

acudir en ayuda de millones de nifios y nifias desplazados y victimas de la guerra. 

En un primer momento, solamente se pretendia adaptar la "Declaraci6n de Ginebra” 

incorporando a la misma una nueva concepcidn de 1a infancia. Se hablaba Unicamente de 

una "concepcién de la proteccién" de la infancia, no de una “concepcién del nifio”. Y, 

esto, era insuficiente para hablar del nifio como sujeto de derecho. 

En 1950, ya en un segundo momento, la idea orientadora de la labor de los autores de 

dicha Declaracién era la proteccién de la persona humana. La influencia de la 

Declaracién de los Derechos Humanos y el humanitarismo propio de la época, se habian 

dejado sentir; a grado tal, que se dudaba de la necesidad de un instrumento distinto para 

los nifios. 

Por otro lado, la Deciaracién de 1959, contiene solamente derechos sociales. No se pensd 

entonces, en otorgar derechos civiles y politicos a los nifios; atin cuando ambos tipos de 
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derechos son necesarios y complementarios.Y sin derechos civiles ni politicos, tampoco 

puede hablarse del nifio como sujeto de derecho. 

En 1957, al reemprenderse los debates se empieza a hablar de cuestiones de aplicacién, y 

se plantea la necesidad de un texto juridico obligatorio por los paises del entonces 

denominado “bloque del Este” .123 

Finalmente, la Comisién de Derechos humanos de la O.N.U., remitié en abril de 1959 el 

proyecto de texto relativo a los Derechos del Nifio a la Comisién de Asuntos Econémicos 

y Sociales de la propia Organizacién. El proyecto recapitulaba los trabajos de las 

comisiones entre los afios 1950 y 1959. 

Dicho proyecto fue aprobado sin modificaciones y remitido a la Asamblea General de la 

Organizacién, que lo aprobé, con el cardcter de Declaracién el 20 de noviembre de 1959. 

Los derechos del nifio que se proclaman en la Declaracién de los Derechos del Nifio de 

1959 se pueden sistematizar del modo siguiente 14 : 

“a) Derecho a ta igualdad, en cualquier situacién historica y geografica y en el sentido 

de que estos derechos deben ser reconocidos a todos los nifios sin discriminacién en 

razon a la raza, al color, al sexo, a las opiniones politicas, a sus origenes nacional y 

social, a la condicién econdémica, al nacimiento u otra condicion, ya sea del propio nifio o 

de su familia. 

b)Derecho a la vida, por constituir la existencia del nifio un interés superior, tanto de la 

familia como de la sociedad. 

  

123Cots Moner, Jordi, “Los Derechos Civiles y Politicos otorgados a tos Nifios", IINFANCIA, pp. 31 y 32. 

124Mendizabal Oses, Op. cit. pp. 503 y 504. 

 



  

c) Derecho a la educacién y a !a instruccton, para que je sea posible desenvolver de 

forma integral y arménica su personalidad humana. 

d) Derecho a la libertad, bajo el aspecto de que debe el nifio gozar de la proteccién 

adecuada contra toda forma de negligencia, de crueidad y de explotacién. 

El interés superior del nifio debe ser el norte que oriente a quienes tengan la 

responsabilidad de su educacién y orientacién futura. Es decir, que debe ser considerado 

y sentirse objeto del cuidado de los demas. 

e) Derecho a la prioridad, en el sentido de que el nifio debe ser el primero en toda 

circunstancia y lugar, sin excepcién alguna. 

J) Derecho a la salud fisica, intelectual, espiritual y moral, porque de disfrutar de la 

necesaria asistencia familiar y social, asi como una especial proteccién en situaciones 

deficitarias de caracter fisico, intelectual o psiquico o de adaptacién social. 

g) Derecho a la comprension y al afecto, es decir, a unas actitudes de comprensién y de 

amor por parte de sus padres y a una competencia cualificada por parte de sus 

educadores. 

h) Derecho a una vida futura, profesional y social, conforme a sus exigencias y actitudes, 

en el sentido que el ordenamiento escolar y profesional deben favorecer la libre eleccién 

del nifio, con la ayuda de su familia, en relacién con sus estudios y la profesién, 

debiendo ademas, orientarle para que tome conciencia de su verdadera vocacién. 

i) Derecho a la formacién civica, en el sentido de que el nifio debe recibir la formacién 

necesaria que le permita, en el majiana, ser un ciudadano consciente de sus 
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responsabilidades con la comunidad nacional e internacional, encontrandose capacitado 

para ejercerlas. 

J) Derecho a beneficiarse de las técnicas informativas y publicitarias (prensa, radio, 

television, cine, discos y publicidad), con el deber correlativo de las responsabilidades de 

su educacién, a fin de iniciar progresivamente al nifio en el disfrute de estos medios 

masivos de comunicacién social defendiéndole de toda influencia o abuso que pueda 

perturbar el desarrollo de su personalidad o su salud mental, espiritual o moral. 

k) Derecho al juego y al trabajo, en el sentido de que en el hogar, en la escuela, en el 

ambiente comunitario, ha de desplegar sus actividades hidicas para liberarse de sus 

ocupaciones. Debe contar con los convenientes recursos humanos y disponer de espacios 

libres de tiempo y de lugar, asi como de los medios idéneos a sus edades que responda a 

sus condiciones psiquicas y fisicas”. 

No obstante que el cardcter juridico de la Declaraci6n, en sentido estricto, sea el de una 

simple recomendacién sin fuerza de ley, su espiritu ha dado frutos en ulteriores 

Declaraciones y Tratados:Los Pactos Internacionales de Derechos Econémicos, Sociales 

y Culturales y de Derechos Civiles y Politicos,adoptados por la Asamblea General de la 

ONU, el 16 de diciembre del afio de 1966, (entrando en vigor el 3 de enero de 1976 y el 

23 de marzo de 1976 respectivamente), en ambos pactos se incluyen articulos en los que 

se hace referencia a los nifios. Asi en el articulo 10 del Pacto Internacional de Derechos 

Econémicos, Sociales y Culturales se reconoce la obligaci6n de adoptar sin 

discriminacién alguna, medidas especiales de proteccién y asistencia en favor de todos 

los nifios y adolescentes, asi como, la obligacién de protegerles contra la explotacién 

econdémica y social, "estableciendo limites de edad, por debajo de los cuales quede 

prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”. E] Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Politicos,en su articulo 6, en el quinto parrafo, 

establece que no se impondra la pena de muerte por delitos cometidos por personas de 
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menos de 18 afios de edad; el articulo 10, pérrafo segundo dispone que los menores | 

procesados estardn separados de los adultos y deberan ser Hevados ante los tribunales de 

justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento; en el parrafo tercero, 

establece que los menores seran sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y 

condicién juridica; el articulo 14, parrafo cuarto, dispone que en el procedimiento 

aplicable a los menores de edad se tendrd en cuenta la misma y la importancia de 

estimular su readaptaci6n social; el articulo 23, pdrrafo cuarto, reconoce la necesidad de 

adoptar medidas que aseguren la protecciédn a los hijos en caso de disolucién del 

matrimonio; el articulo 24, sefiala que todo nifio tiene derecho sin discriminacién por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religién, origen nacional o social, posicién 

econémica o nacimiento, a las medidas de proteccién que su familia, la sociedad y del 

Estado deben brindarle, y, también reconoce el derecho del nifio a tener un nombre y una 

nacionalidad. La Convencién Americana sobre Derechos Humanos (1969), firmada en 

San José, Costa Rica, también contiene articulos relativos a los nifios: @) Ei articulo 4 

reconoce al nijio el derecho a la vida y establece en su parrafo quinto que a los menores 

de dieciocho aiios, en el momento de ja comisién del delito, no se les impondré la pena 

de muerte; }) El articulo 17, relativo a la proteccién a la familia, sostiene el interés y 

conveniencia preponderante del nifio ante la disolucién de matrimonio, y, establece que 

se adoptardn disposiciones que aseguren la proteccién necesaria a los hijos; c} El articulo 

19 reconoce que todo nifio tiene derecho a las medidas de proteccién que su condicién de 

menor requiere; d} El articulo 27 que prevé la suspensién de garantias en caso de 

guerra, de peligro publico o de otra emergencia que amenace la independencia o 

seguridad de un Estado parte, limita esta medida cuando se trata de los derechos del 

nifio. (La Convencién Americana fue ratificada por México en el afio de 1981). 

Et Afio Internacional del Nifio, en 1979 dio ocasién para que la Organizacién 

Internacional del Trabajo (OIT),a wavés de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

adoptara en su 65* reuni6n una resolucién sobre la Eliminacién Progresiva del Trabajo 
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de los Nifios y las Medidas de Transicién. recomendando a los Estados miembros se 

tomen las medidas necesarias para garantizar la adecuada proteccién de los nifios en 

materia de trabajo. 

En la resolucién sobre el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo, adoptada por la Conferencia de 1984 se reafirmaba el empefio de la OIT, como 

un objetivo de alta prioridad, ta eliminacién del trabajo infantil; asi como, evitar el 

empleo de nifios en trabajos peligrosos 0 que se realicen en condiciones insalubres, se 

insiste en asegurar una proteccién social adecuada de los nifios que trabajan, 

prestandosele especial atencion a facilitarles una educacién y formacién apropiadas. 

La proteccién de los nifios que trabajan, asi como la abolicién del trabajo infantil 

constituyen principios fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo, desde 

el propio comienzo de su existencia. 

Sobre el tema de la edad minima de admisién a) empleo o al trabajo se adoptaron diez 

Convenios antes del amplio y mas reciente Convenio sobre !a Edad Minima de 1973.!25 

El VII Congreso de la ONU sobre la prevencién del Delito y el Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Milan, aprobé en agosto de 1985, las Reglas minimas de las 

Naciones Unidas para la Administracién de Justicia de Menores, més conocidas como las 

"Reglas de Beijing”. 

Los menores son titulares de todos los derechos inherentes a la persona humana. La 

importancia de tas Reglas de Beijing tienden a confirmar esa interpretacién de! derecho 

vigente y por otra parte nos ofrece directrices sobre la manera en que esas normas 

universales deben aplicarse a los menores. 

  

'2SQrganizacién {Internacional del Trabajo, El trabajo de los niftos y ta OFT, Oficina Internacional dei 

Trabajo, 1a. Edicién, Ginebra, Suiza, 1989. 

104 

 



  

Las Reglas de Beijing abordan el tema de la detencién de los menores por motivos de 

peligro social, conducta predelictiva y afines. El principio 3.1. dispone “Las 

disposiciones pertinentes de las Reglas no solo se aplicaran a los menores delincuentes, 

sino también a los menores que puedan ser procesados por realizar cualquier acto 

concreto que no sea punible tratandose del comportamiento de los adultos". No obstante, 

en el principio 17. 1c. se dispone que Ja privacién de libertad se impondré Unicamente por 

la comisién de "un acto grave en el que se concurra violencia contra otra persona 

0...reincidencia en... otros delitos graves, siempre que no haya otra respuesta adecuada”. 

En lo referente a la presuncién de inocencia del menor, las Reglas dicen “En todas las 

etapas del proceso se respetardn garantias procesales basicas tales como la presuncién de 

inocencia...". Por lo que respecta a el derecho a un tribunal judicial, el principio 14.1 de 

las Reglas de Beijing dice en la parte pertinente que "Todo menor delincuente ser4 puesto 

ante la autoridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), quien decidira con 

arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo”. Aun cuando textualmente no 

se reconoce el derecho a un tribunal especializado, si contienen disposiciones que sefialan 

que tal derecho est4 implicito; v.gr., tos principios 1.6 y 5.1., que se refieren 

respectivamente a "los servicios de justicia de menores" y “el sistema de justicia de 

menores". El principio 6.3., establece que "los que ejerzan dichas facultades”, es decir, 

los que desempeiien funciones de imparticién de justicia a los menores, "deberan estar 

especialmente preparados o capacitados”. Se debera, de acuerdo al principio 16.1., 

realizar "una investigacién completa sobre el medio social y las condiciones en que se 

desarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en las que se hubiere cometido el 

delito”. 

El principio 7.1., de las Reglas de Beijing reconoce el derecho del menor a conocer 

anticipadamente los motivos del proceso, el derecho a asistencia adecuada para la 

preparacién de su defensa y el derecho de apelacién, ademas a no ser obligado a 

inculparse o confesar, el derecho de confrontacién de testigos, y el derecho a la presencia 
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de sus padres. En general, se puede concluir que el nifio tiene derecho a todas las 

garantias procesales reconocidas por el Derecho Internacional. 

Con respecto a la imputabilidad o la mayoria de edad penal, el principio 4.1. de las 

Reglas de Beijing dispone !o siguiente: "En los sistemas juridicos que reconozcan el 

concepto de mayoria de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no debe 

fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que 

acompafian a la madurez emocional, mental e intelectual”. 

El principio 3.1., se refiere a la rehabilitacién del individuo como el propésito esencial 

de toda medida impuesta a un menor 

El principio 17.1. declara que la medida impuesta “sera siempre proporcionada no sdlo a 

las circunstancias y necesidades de} menor, sino también a las necesidades de la 

sociedad". El principio 17.1.6., agrega que "las restricciones a la libertad personal del 

menor se impondrdn s6lo tras un cuidadoso estudio y se reduciran al minimo posible” y 

“que se utilizaré en todo momento como Ultimo recurso y por e] mas breve plazo posible" 

(principio 19.1.). 26 

  

126Martinez Lépez, Cédigo del Menor y Jurisdiccién de Familia, pp. 543 a 555 
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II]. LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO 

(20 DE NOVIEMBRE DE 1989) 

El 20 de noviembre de 1989, en el! trigésimo aniversario de 1a Declaracién de tos 

Derechos del Nifio, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopté la Convencién 

de los Derechos de! Nifio. 

1. LA IMPORTANCIA DE LA CONVENCION. "La Convencién sobre los Derechos del 

Nifio, aspira ante todo a colocar el tema del nifio, el de su vida y desarrollo, como una 

prioridad internacional y como un imperativo juridico y moral para cada Estado, 

imperativo valido tanto en tiempos de paz como de guerra, de bonanza como de recesién, 

en condiciones normaies y en situaciones de emergencia. 

Esta Convencién pretende, entre otros objetivos, establecer para todos los pueblos un 

instrumento de validez universal que sefiale y permita exigir el respeto y observancia de 

esos derechos de los nifios y que esta observancia se constituya en un mandato para los 

padres, la sociedad y el Estado, de la misma manera que los Derechos Humanos de los 

adultos". !27 

La Convencion, recoge el minimo de los derechos, que cualquier sociedad debe 

garantizar a sus nifios. Para este logro se consens6 a redactores de distintas razas, credos 

y filiaciones politicas y se plasmaron en un documento unos derechos de proteccién, 

desarrollo y participacién que, atin cuando ya los recogen y consagran muchas 

legislaciones, yendo incluso a veces mucho mas alld de los que recoge ja propia 

Convencién, no se observan ni mucho menos, existe una conciencia clara de la 

importancia de su oportuna satisfaccién y cumplimiento. 

  

127 Aibanez, Teresa, “Por qué una Convencién sobre los Derechos del Nifio". INFANCIA, pp. 7 y 8. 
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Entre los rasgos mas importantes de esta Convencién, destacan el cardcter obligatorio que 

su cumplimiento y respeto envuelven, pues significa pasar de una Declaracion de 

principios con caracter de simple recomendacién a un instrumento internacional que 

vincula a los Estados; con un contenido concreto, ai tiempo que tutela directamente los 

intereses del nifio, amplia la esfera de los derechos a proteger, ofreciendo una nueva 

definicién sobre los derechos de la nifez. Un segundo rasgo de gran importancia, reside 

en el hecho de que transforma al nifio de objeto a sujeto de derecho, con una amplia 

gama de derechos y libertades. Un sujeto que puede expresarse y participar. Un rasgo 

més, referente a la sintesis que bajo un Unico instrumento, se ha hecho de una serie de 

normas dispersas en el ordenamiento internacional, dando asi a la Convencién el caracter 

de instrumento fundamental de lo que la comunidad internacional desea que sean las 

politicas en relacién con el nifio. 

"Quiz4 el mayor valor potencial de !a Convencién est4 en que el reconocimiento que se 

hace de la dignidad del nifio como persona -y en consecuencia de sus derechos 

inalienables- implica que aquellos servicios que el Estado y otros establezcan para su 

proteccién y beneficio no responden a un gesto de caridad y de espontanea solidaridad 

activa de unos frente a otros, 0 a una alternativa que se escoge de manera opcional, sino 

que se trata de la respuesta juridica y social al cumplimiento de unas normas para las 

cuales se prevé un mecanismo de informacién y revision de su aplicacién™. 128 

— 

1287bidem, p. By 9. 
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ZE: 

  

SLICTURA ¥ CONTENIDO,}?9 

A) Estructura de ja Convencion 

Frednibulo 

Los primeros dos parrafos del Preémbulo a la Convencién de los Derechos del Nifio, que 

vinculan la Convencién con la Carta de la ONU, son tradicionales en los instrumentos 

sobre derechos humanos. El parrafo 7 también vincula la Convencién con la Carta Magna 

de la Organizacion, sefialando ia importancia de educar a los nifios en el marco de los 

ideales alli proclamados, en particular "en un espiritu de paz, dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad”. Igualmente tradicional en instrumentos internacionales 

de esta indole es el tercer parrafo preambular, relativo a la igualdad de las personas. 

Cuatro parrafos recogen los antecedentes mas relevantes de 1a Convencién. Los parrafos 

cuarto y quinto aluden al derecho del nifio a la proteccién, atencién y cuidados 

especiales, consagrado por la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948, por 

las Declaraciones de 1923 y 1959 sobre los Derechos del Nifio y con los Pactos 

Internacionales sobre ios Derechos Civiles y Politicos y sobre los Derechos Econémicos, 

Sociales y Politicos, de 1966. 

El sexto parrafo preambular cita, en forma sintética, el mas bello y significativo de los 

Principios, consagrados por la Declaracién de 1959, reconociendo que “el nifio, para el 

pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensién". El quinto, haciendo eco de la 

Declaracién Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional sobre los 

Derechos Civiles y Politicos subraya la importancia de la familia “como elemento basico 

de Ja sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en 

particular los nifios", y la consecuente necesidad de prestar a la familia “la proteccién y 

129QDonnell, Daniel,"La Convencién sobre los Derechos del Nifto: Estructura y Contenido”, 
IINFANCIA, pp. 11 a 25. 
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asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad”. 

Otros antecedentes citados en el parrafo noveno son tres Declaraciones mas recientes 

sobres aspectos especificos de los derechos del nifio, a saber: !a Declaracién sobre la 

Proteccién de la Mujer y el Nifio en Estados de Emergencia o de conflicto armado, de 

1974; las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para ta Administracién de Justicia de 

Menores (mas conocidas como “Reglas de Beijing") de 1985, y ta Declaracién sobre los 

principios Sociales y Juridicos relativos a la Proteccién y al Bienestar de los Nifios con 

particular referencia a la Adopcion y la colocacién en Hogares de Guarda en los Planos 

Nacional e Internacional, de 1986. 

El otro parrafo relativo a los antecedentes, el décimo, tiene una explicacién diferente. Se 

cita textualmente el parrafo tercero preambular de la Declaracién de 1959, segun el cual 

el nifio “por su falta de madurez fisica y mental necesita proteccién y cuidado especiales, 

incluso la debida proteccién legal, tanto antes como después del nacimiento". 

El décimoprimero, recogiendo un concepto ampliamente difundido por UNICEF en los 

ultimos afios, reconoce que hay nifios que viven en "circunstancias excepcionalmente 

dificiles”. 

El duodécimo sejiala "ja importancia de las tradiciones y los valores de cada pueblo en la 

proteccién y desarrollo armonioso de} nifio". 

El décimotercer parrafo, finalmente, recalca la importancia de la cooperacion 

internacional “para el mejoramiento de las condiciones de vida de los nifios en todos los 

paises, en particular en los paises en desarrollo”. 
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La Definicion de Nino. 

E} articulo primero define al nifio, para efectos de la aplicacién de la Convencién como 

"todo ser humano menor de 18 afios de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoria de edad". 

Tan solo dos articulos de la Convenci6n fijan una edad precisa que debe ser respetada en 

lo referente a los derechos en ellos consagrados: el articulo 37, que prohibe la aplicacién 

de la pena de muerte y de penas de prisién vitalicias a personas menores de 18 aiios de 

edad, y el articulo 38, que fija la edad de 15 ajios como limite para el reclutamiento por 

las fuerzas armadas y la participacién en conflictos armados. 

Ej articulo 41 contiene la clausula usual en los pactos sobre derechos humanos, segun la 

cual nada en la Convencién afectara las responsabilidades de los Estados Partes bajo 

otros instrumentos internacionales 0 el derecho consuetudinario vigente. 

Disposiciones Generales 

La Parte III de la Convencién contiene las disposiciones generales sobre la entrada en 

vigor de la Convencién, las enmiendas, la denuncia de la Convencién y cuestiones afines, 

usuales en todo tratado. Dos de estas disposiciones merecen un breve comentario. 

EI articulo 49 que dispone que ta Convencién "entrard en vigor el trigésimo dia siguiente 

a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificacién o de 

adhesion" y, la que se refiere al financiamiento del Comité sobre los Derechos del Nifo, 

creado por la Convencién para controlar su implementaci6n. 

La Asamblea General determinéd que la ONU pagara los gastos del Comité. 
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B) El contenido de la Convencion 

El alcance de la Convencion 

La Convencién sobre los Derechos del Nifio dentro de esa tradicién, abarca todos los 

derechos fundamentales del nifio independientemente de su categoria. Sin embargo, a 

diferencia de los instrumentos antes mencionados, los objetivos de !a Convencién sobre 

los Derechos del Nifio no se reducen a la eliminacion de la discriminacién, lo que explica 

su amplitud, conteniendo en su Parte I cuarenta articulos sustantivos. 

En efecto, la Convencién reconoce al nifio como sujeto de la libertad de expresién y de 

reunion, por ejemplo, sujeto inicamente a los limites inherentes a dichas libertades (es 

decir, las mismas aplicables a las personas en general) y a las consideraciones de caracter 

general establecidas en el articulo 5°. 

Algunos articulos tutelan determinados aspectos del derecho de cada nifio a formar parte 

de un pueblo, como el articulo 11.(1), sobre la lucha contra el traslado ilicito de los nifos 

al exterior de su pais; el articulo 21 (b), que dispone que la adopcién de un nifio por 

personas provenientes de otro pais debe ser excepcional; los articulos 7 y 8, que 

reconocen el derecho a una nacionalidad y a la identidad, respectivamente. 

Los principios generales 

Después de la definicién del nifio, los cuatro articulos siguientes reconocen algunos 

principios generales y definen, a grandes lineas las obligaciones de los Estados Partes. 

El articulo 2 contiene la prohibicién de discriminacién, ampliando Ja proteccién contra la 

discriminacién basada en el origen étnico de la persona. 
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El articulo 3 de la Convencién consagra el principio de que "el interés superior del nifio" 

ser "una consideracién primordial" en todas las medidas que le afectan. La Convencién 

amplia el alcance de este principio que, a tenor del articulo 3 .(1) debe inspirar no solo a 

la legislacién sino también a "todas las medidas concernientes a Jos nifios que tomen las 

instituciones ptiblicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas...". 

Las consideraciones fundamentales vertidas en el articulo 5 son tres: a saber, la 

reafirmacién del rol natural de !os padres en la crianza y educacién de los nifios, la 

confirmacién de que son los nifios mismos quienes ejercen sus derechos y la introduccién 

al concepto de la evolucién progresiva de la competencia del nifio a ejercer sus derechos 

con creciente autonomia, que permite superar una aparente contradiccién entre los dos 

primeros conceptos. 

La reafirmacion y consolidacion de los derechos del nino 

Un aspecto importante de la Convencién es la incorporacién al Derecho Internacional 

vinculante de algunos derechos previamente reconocidos a nivel de declaraciones. Un 

ejemplo es el articulo 37 (b) de la Convencién que dispone en su parte pertinente que "La 

detencién, el encarcelamiento y/o prisién de un nifio se utilizar tan sélo como Ultimo 

recurso y por el periodo mas breve que proceda. Este principio o derecho solo figuraba 

hasta entonces en Jas Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Administracién de 

Justicia o "Reglas de Beijing". El articulo 40 de la Convencién, sobre la justicia de 

menores también contiene algunas disposiciones inspiradas directamente por las Reglas 

de Beijing, entre ellas el inciso 3 (a) sobre la conveniencia de establecer una edad minima 

para la presuncién de Ja incapacidad penal total; el inciso 3 (b), sobre !a conveniencia de 

mecanismos de remisién para evitar la adjudicacién cuando sea posible, y el inciso 4, 

sobre las medidas alternativas a la institucionalizacién del menor. 
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EI articulo 21 de 1a Convencion incorpora entre ellos el principio de que la adopcidn se 

efectuara unicamente por medio de las autoridades competentes; el principio segiin e! cual 

la adopcién internacional debe ser admitida Gnicamente como ultimo recurso; y la 

prohibicién de adopcién con fines de lucro. 

El articulo 23 recoge en forma sintética los elementos centrales de la Declaracién de los 

Derechos de los Impedidos de 1975, y el articulo 25 que garantiza a todo nifio privado de 

libertad "para los fines de atencién, proteccién o tratamiento de su salud fisica 0 mental". 

EI nifio, la familia y el Estado. 

Una de tas disposiciones més relevantes es el articulo 18, cuyo primer inciso establece 

que "la responsabilidad primordial de Ja crianza y el desarrollo del nifio” radica en los 

padres 0, en su defecto, los tutores y agrega que "el interés superior del nifio" sera "la 

preocupacién fundamental" de los padres o tutores. 

La obligacién del Estado de prestar asistencia a los padres para efectos de garantizar y 

promover los derechos reconocidos en la Convenci6n est4 consagrada en el inciso 

segundo del articulo 18. 

El articulo 24 dispone que las obligaciones del Estado en materia del derecho a la salud 

incluyen esfuerzos, encaminados a través de la familia en particular, en cuanto a la 

obligacién de proporcionar a los padres educacién y orientacién en la materia. 

Mediante el articulo 27 los Estados Partes reconocen el derecho de todo nifio a "un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y social y reconoce a 

los padres como detentores de “la responsabilidad primordial para proporcionar, dentro 

de sus posibilidades y medios econémicos, las condiciones de vida necesarias para el 
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desarrollo del nifio". Al mismo tiempo, este articulo hace hincapié en la obligacién de} 

Estado de adoptar -también dentro de las condiciones y medios existentes--"medidas 

apropiadas para ayudar a los padres... a dar efectividad al derecho del nino a un nivel de 

vida adecuado”. Un aspecto especifico de esa obligacién, a saber la promover guarderias 

para los padres y madres que trabajan, esta mencionada expresamente por et articulo 19. 

El articulo 7 (1) reconoce el derecho del nifio "desde su nacimiento... a conocer a sus 

padres y ser cuidado por ellos". En el mismo sentido, et articulo 8 consagra el derecho 

del nifio a preservar las relaciones familiares como elemento de su derecho a la identidad. 

El articulo 8 también reconoce en forma expresa la obligacién del Estado de ayudar al 

nifio a restablecer r4pidamente todos los elementos de su identidad, en caso de ser 

privado de ella en forma ilegal. En casos de padres separados de sus familias a raiz de 

medida como la prisién o el exilio, el articulo 9 contiene una disposicién semejante que 

obliga al Estado proporcionar al nifio determinadas informaciones sobre el padre ausente. 

La integridad de la familia también esta protegida por los articulos 10, 11 y 22. El 

articulo 10, en su inciso primero, se refiere a la situacién de nifios y padres que se 

encuentran en paises diferentes por cualquier motivo y obliga al Estado a atender toda 

solicitud relativa a su reunificacién “de manera favorable, humanitaria y expeditiva”. En 

su segundo inciso, contempla la situacién de los nifios cuyos padres y madres radican en 

paises distintos, estableciendo algunos principios tendientes a eliminar obstaculos al 

disfrute de contactos personales entre el nifio y ambos padres. El articulo 11, por su 

parte, establece la obligacién del Estado de tomar medidas contra el traslado o la 

retencién ilicitos de los nifios en el extranjero, entre ellas mediante Ja celebracién o 

ratificacién de acuerdos bi o multifaterales. 

En su articulo 16, la Convencién reconoce como derecho del nifio la intimidad de la 

relacién entre é} y su familia. 
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E} articulo 12 reconoce el derecho del nifio a ser escuchado; su opinién debe ser tomada 

en cuenta, en funcién de su edad y madurez. En caso de procederse efectivamente a la 

separacién del nifio de sus padres, el articulo 19 (2) reconoce el derecho del nifio a 

mantener “relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular” a 

menos que tal contacto sea contrario al interés superior del nifio. Dicho articulo establece 

la obligacién del Estado de adoptar medidas para la proteccién del nifio “contra toda 

forma de violencia, perjuicio, abuso fisico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotacién, incluido el abuso sexual, mientras el nifto se encuentre bajo la 

custodia de los padres... o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

El articulo 24 (3), impone al Estado el deber de adoptar todas las medidas posibles para 

eliminar las llamadas '‘practicas tradicionales perjudiciales para la salud', que por su 

naturaleza son aplicadas con la participaci6n o complicidad de los padres. 

E! articulo 22, dispone que el nifio refugiado, tanto solo como acompafiado de un padre, 

tiene el mismo derecho de reconocimiento de su condicién de refugiado que el adulto. 

Aportes a una apreciacion 

Slobal de la Convencion 

La innovacién més importante, radica en el vinculo de la funcidn de control del 

cumplimiento de la Convencién (articulo 45) y las funciones de asistencia técnica y 

material, no solo con el Centro de Derechos Humanos de la ONU, sino también con la 

amplia "familia” de agencias y érganos de las Naciones Unidas que desarrollan 

actividades que inciden sobre los derechos dei nifio. Lo esencial de este sistema figura en 

el articulo 45 (b), que permite al comité transmitir al UNICEF y a las demés agencias y 

6rganos competentes tanto "solicitudes de asesoramiento 0 de asistencia", contenidas en 
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los informes de los Estados Partes, como informes cuyo contenido revela “la necesidad" 

de tal asesoramiento 0 asistencia, junto con los criterios del Comité al respecto. 

El articulo 45, que hace del Comité de Derechos del Nifio no solo un é6rgano de control, 

sino a la vez instancia de coordinacién de asistencia material y técnica representa una 

tentativa de Jlevar a la practica este concepto, profundamente humanista. 
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IV. LA CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 

(29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990) 

Los dias 29 y 30 de septiembre de 1990 se realiz6 en el edificio de las Naciones Unidas 

la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, en la que setenta y un jefes de Estado y de 

Gobierno representantes de 86 paises, adoptaron la Declaracién sobre la Supervivencia, 

la Proteccién y el Desarrollo del Nifio y un Plan de Accién, que definié siete metas 

globales y un conjunto de objetivos y metas de apoyo para cumplirse ai afio 2000 

(ANEXO 1). 

La celebracién de la Cumbre, impuls6 considerablemente el proceso de ratificacién de la 

Convencién sobre los Derechos del Nifio, convirtiendo a la Convencién en el primer 

instrumento internacional vinculado a los derechos humanos que entra en vigencia meses 

antes de cumplir un afio de su aprobacién, ocurrida e) 20 de noviembre de 1989. 

México firmé la Convencién de los Derechos del Nifio, el 26 de enero de 1990 -fecha en 

que se abrié a la firma en Nueva York-. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 

16, fraccién I de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo 

Federal sometié a la aprobacién de la Camara de Senadores del Congreso de la Unién la 

citada Convencién, que fue aprobada et 19 de junio del mismo ajo. El 21 de septiembre 

de 1990 el Gobierno de México deposité el instrumento de ratificacién en la Secretaria 

General de la Organizacién de las Naciones Unidas. 

En el establecimiento de las metas comprometidas en la Cumbre Mundial en Favor de la 

Infancia, formuladas tras extensas consultas en distintos foros internacionales, se 

reconoce la participacién de practicamente todos los gobiernos, los organismos de las 

Naciones Unidas pertinentes, incluidos la Organizacién Mundial de Salud (OMS), el 
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Fondo de las Naciones Unidas para a Infancia (UNICEF), el Fondo de Poblacién de las 

Naciones Unidas (FNUAP), la Organizacién de Jas Naciones Unidas para la Educacién, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF), y un 

gran nimero de organizaciones no gubernamentales. 

Con el propésito de cumplir las metas de la Cumbre se han llevado a cabo diversas 

Teuniones de evaluacién del estado de avance de los planes nacionales de accién!®, 

'30Programa Nacional de Accién, Cuarta Evatuacién, México y la Cumbre Mundial en Favor de ta 
Infancia, Comisién Nacional para el Seguimiento y Evaluacién, México, D.F., 1994, pp. 34 a 37. Con 
motivo del segundo aniversario de la Cumbre Mundial y como parte de Jas acciones para fortalecer los pna, 

el gobierno mexicano se dio a la tarea de convocar a la Reunién Latinoamericana de Evaluacién de los 
Programas Nacionales de Accién en Favor de la Infancia en 1a ciudad de México los dias 6 y 7 de octubre 

de 1992, en ella participaron representantes politicos de las Comisiones Nacionales (o equivatentes) de la 
aplicacién y evaluacién de los programas nacionales de 18 paises latinoamericanos. A esta reunién de 
evaluaci6n y andlisis se sumaron también diversos organismos internacionales. Como producto del 
encuentro se emite la Declaracién de Tiateloico. 
Los dias 5 y 6 de julio de 1993, con 1a participacién de 46 representantes de paises de diversas partes del 
mundo, se Ilevé a cabo el Segundo Coloquio Internacional de Alcaldes Defensores de los Niftos. Al término 
del encuentro se definieron estrategias para el cumplimiento de los compromisos acordados en la Cumbre 

Mundial en Favor de la Infancia, y suscribieron la Declaracién de la Ciudad de México y su 
correspondiente plan de accién. 
Con el objetivo de fortalecer las acciones en favor de los nifios, se realizaron en la ciudad de México en 

octubre de 1993 y febrero de 1994 dos Reuniones Inter-Regionales de Ministros de Salud en jas que 
participaron 45 Ministros de Salud y Jefes de Delegacién de paises del Africa, Asia y América Latina para 
analizar los programas para la reduccién de la mortalidad infantil. Como producto de estas reuniones se 

firmé la iniciativa para acelerar ta reduccién de ia mortalidad de los nifios. 
Auspiciada por ei Gobierno de Brasil, y convocada por la Organizacién Panamericana de la Salud, el Fondo 
de Poblacién de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y el Banco Interamericano para el Desarrollo, se Hevé a 

cabo del 21 al 25 de abril de 1993 la Reunion de Evaluacién det Estado de Avance de los Planes Nacionales 
de Accién para el Cumplimiento de las Metas de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. En elia se 
analiz6 e} grado de avance de los Programas de Accién de los distintos paises de la Regién de las Américas. 
Ciertamente, constituy6 el primer foro en donde principalmente los responsables técnicos de los programas 

de accién tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias sobre las modalidades organizativas para la 

formulaci6n y ejecucién de los programas. 
Convocada por el Gobierno de Colombia, se desarrollé la Segunda Reunién Americana sobre ta Infancia y 

Politica Social, en Santafé de Bogot4, los dias 5 y 6 de abril de 1994, que tuvo por objetivo examinar la 

situacién y las perspectivas de los esfuerzos que se Hevan a cabo en tos paises de América, destinados a dar 

cumplimiento a las metas establecidas en los distintos Programas Nacionales de Accién. Como producto de 

la Reunion, se firmé el Compromiso de Narifié en donde los paises ahi reunidos, reafirmaron su irrestricto 

compromiso en el cumplimiento de las metas para 1995, asi como con las metas de supervivencia, 

proteccién y desarrollo de la infancia para el afio 2000.Cumbres Iberoamericanas. En 1991 se realiz6 en 

México la Primera Cumbre Iberoamericana de la que se derivé 1a Declaracién de Guadalajara, suscrita por 
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En México, a fin de acatar los compromisos asumidos en este foro internacional, en 1991 

se constituy6 una Comisién Nacional, de cardcter intersectorial e interinstitucional, la que 

tras e] necesario proceso de coordinacién y concertacién. elaboré el Programa Nacional 

de Accién en Favor de la Infancia (PNA) 1991, del cual se realizaron cuatro 

evaluaciones. 

Sin embargo, se consider6 esencial reformular el Programa para hacerlo vigente; asi, se 

elaboré el Programa Nacional de Accién en Favor de Ja Infancia 1995-2000. 

Bajo un enfoque integral, en este documento se abordan, los principales problemas de la 

Nifiez mexicana, proponiendo acciones dirigidas al cumplimiento de las metas propuestas 

en la Cumbre Mundial, tomando como marco normativo el Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000. 

  

los jefes de estado asistentes. En particular, en el punto 14 de la Declaraci6n se afirma:”Nos 
comprometemos a desplegar los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a las metas definidas en la 
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. Para ello impulsaremos Ja formulacién de los Programas 
Nacionales de Accién destinados a promover la supervivencia, la proteccién y el desarrollo integral de la 
nifiez iberoamericana”. 
Posteriormente, en Madrid se lleva a cabo Ja Segunda Cumbre Iberoamericana, en donde se reafirma el 

compromiso de los paises iberoamericanos de dar prioridad absoluta a la atencién de sus nifios y nifias. 
En el contexio de los encuentros preparatorios de la 11] Cumbre Iberoamericana, el gobierno brasileio 

propuso la realizacién de! Seminario preparatorio a la HI Conferencia Iberoamericana de jefes de estado y 
de gobierno. Dicho seminario, tuvo lugar en Fortaleza, Brasil del 17 al 19 de junio de 1993, en donde se 
derivaron dos escritos: Documento de Fortaleza y Recomendaciones a la Secretaria Pro Tempore y a la 
Comisién de Coordinacién de la Conferencia Iberoamericana que sirvieron de insumo para la II] Cumbre 
Iberoamericana. En este seminario, se destaca Ja importancia de dar prioridad a la asignacién de recursos 
para asegurar el cumplimiento de los Planes Nacionales de Accién. 
En laConferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como 

Cumbre de Ia Tierra, que se celebré en Rio de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992 y reunié a un 

total de 105 jefes de Estado y de gobierno, junto con representantes de alto rango de practicamente todos 
los demas paises, se abord6 entre otros importantes temas, ¢] de la infancia, mismos que quedaron 
plasmados en La Declaracién de Rio y el Programa 2}. En éste tltimo, se asumen y refuerzan todos los 
compromisos aprobados en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. 
Conferencia Internacional sobre Nutricién. Esta relevante conferencia se realiz6 en Roma, Malia, en 

diciembre de 1992. En e! punto 18 de la Declaracién Mundial sobre la Nutricién suscrita en este acto, se 

expresa: “Reiteramos nuestro empefio en alcanzar las metas nutricionales del Cuarto Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cumbre Mundial en Favor de Ja Infancia”. 
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La participacién de nuestro pajs en el plano internacional, como ‘Estado Parte de la 

Convencién de tos Derechos del Nifio, lo obliga como titular originario, a ser promotor 

de los derechos de! nifio, ademas de participar activamente en los esfuerzos 

internacionales para apoyar los trabajos necesarios y suficientes a fin de garantizar el 

éxito de la Cumbre Mundial. El esfuerzo desplegado en esta materia se resefla en 

apartado especifico (ANEXO 2). 
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V. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Desde hace dos décadas, y ante la creciente internacionalidad de las relaciones familiares 

y los intereses del nifio, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y el 

Consejo de Europa y en América, en forma mas reciente, la Organizacién de los Estados 

Americanos han Ievado a cabo una intensa corriente legislativa internacional en materia 

de menores, actualizando, en estas 4reas, al Derecho Internacional Privado. La proteccién 

del nifio en la evolucion del pensamiento juridico estuvo asociada casi exclusivamente a la 

capacidad, particularmente a instituciones del Derecho Civil como la patria potestad y la 

tutela. En este sentido, la evolucién del derecho europeo se manifiesta con la sustitucién 

de la Convencién de La Haya de 1902 sobre Tutela de Menores por la Convencién de 

1961, que marca el hito mds importante en fa expresién de las nuevas ideas. Determinante 

de la nueva Convencién, el caso Boll!3! -titigio entre Holanda y Suecia fallado por la 

Corte Internacional de Justicia- "releg6 a un plano secundario, sin descartarlo desde 

luego, el sistema de nacionalidad en materia de proteccién de nifios, atribuyendo 

131pereznieto Castro, Leonel, Derecho Internacional Privado, Sa. ediciéa, Editorial Harla, S.A., México, 

D.F., pp. 22 ¥ 23. “De manera breve, los hechos de este case (Boll) son los siguientes: a la muerte de su 

esposa, Johannes Boll, de nacionalidad holandesa, segun la ley de ese pais se convirtié en tutor de su hija 

Marfa Elizabeth Boll. El 18 de marzo de 1954, a peticién del padre y sin mencionar las nacionalidades de 

padre e hija (ambas holandesas), el tribunal de Norrkoping, en Suecia (la madre fallecida era de 

nacionalidad sueca) registré la tutela del padre y, conforme a la ley sueca, nombré a Emil Lindwalt como 

curador. A su vez el 5 de mayo de 1954, la oficina de menores de Norrkoping interné a la infante en una 

institucién de educacién protectora de la nifiez. El padre presenté una apelaci6n al gobierno provincial de 

Ostergotland (Suecia) contra la decisién de internacién de su hija y dicha apelacién fue desechada (22 de 

junio de 1954). El 5 de agosto de 1954, e! Tribunal de Dordrecht (Holanda) je quité la tutela al padre, 

nombré tutora de la menor a Catharina Postema (5 de agosto de 1954) y ordend que la menor fuese 

devuelta: sin embargo, se siguieron otras instancias, hasta que finalmente la Corte Suprema Administrativa 

de Suecia, el 21 de febrero de 1956, confirmé Ja sentencia original relativa a la internacién de la menor 

Bool. En tales circunstancias, con base en la Convencidn de 1902 (de 1a Haya) que reglamenta el régimen de 

la tutela de menores y de la cual tanto Holanda como Suecia son partes, la primera demand6 a Ja segunda 

ante la Corte Internacional de Justicia y, después de casi dos afios, la Corte declaré en favor de Suecia. 

Entre otras cosas, dijo <<...la ley sueca que tiene por objeto ta garantia social ha sido presentada por el 

gobierno sueco como ley de orden publico, 1a cual se impone con este titulo dentro de] territorio de dicho 

pais...(y por lo tanto)... no puede suscribirse una interpretacién de la convencién que provoque un obstdculo 

a este punto de progreso social. La Convencién de 1902, en consecuencia, no ha creado obligaciones a cargo 

de los Estados y parte de un Ambito que queda fuera det alcance de dicha convencién> >". 
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intervencién a las autoridades del lugar donde efectivamente vive el nino (residencia 

habitual) quienes adoptaran las medidas protectoras de acuerdo a su ley interna”. !32 

En América Latina, la incursién en el campo del derecho menores y de familia se inicié 

con la firma de tres convenciones: adopcién internacional de menores (1984); restitucién 

internacional de menores y obligaciones alimentarias para menores (1989), temas que en 

la Convencién de los Derechos del Nifio se recogen en sus articulos 11, 21 y 27. 

LA ADOPCION INTERNACIONAL DE MENORES. La adopcién internacional de menores 

esté muy extendida en el mundo actual, afectando en mayor o menor grado a varios paises 

de América Latina. 

En ocasién de la Asamblea General de la OEA, tos Gobiernos de la regién manifestaron 

su preocupacién por este fendmeno, incluyendo e] tema de la adopcién de menores, en el 

temario de la III Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional 

Privado (CIDIP III) cumplida en La Paz, en mayo de 1984, en la que entre otras se 

aprobé la Convencién Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopcién de 

Menores, instrumento que en el presente se encuentra en vigencia en el 4mbito americano. 

Como antecedentes de esta Conferencia, se convocdé por e) Instituto Interamericano del 

Nifio a una Reunién de Expertos sobre Adopcién de Menores, que se celebré en Quito en 

marzo de 1983; en esta oportunidad, se aprobaron varios documentos, entre los que 

destacan un proyecto de Convencién Interamericana en materia de Adopcién de Menores. 

“La Convencién de La Paz da una respuesta objetiva en lo normativo al problema de jas 

adopciones internacionales, ofreciendo soluciones a los puntos mds importantes del 

Derecho Internacional Privado en la materia, como la determinacid6n de la ley aplicable, la 

jurisdiccién competente y el reconocimiento de la validez de las adopciones. Sus aspectos 

'2Calvento Solari, Ubaldino, Op. cit. p. 40 
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mas sobresalientes son: a) la Convencién, en principio, es aplicable a la Hamada adopcion 

plena o figuras afines; b) en cuanto a la ley aplicable, la Convencién adopta un criterio 

distributivo, reservando algunos aspectos de ia regulacién a la ley del Estado de la 

residencia habitual del menor y otros a la Ley del Estado del domicilio de los adoptantes, 

c) seran competentes para el otorgamiento de ta adopcién las autoridades del Estado de la 

residencia habitual del adoptado; d) las adopciones que se ajusten a la Convencién surtiran 

efecto de pleno derecho en los Estados Parte; e) ta adopcién es irrevocable y s6lo podra 

ser anulada excepcionalmente; f) reconocimiento, bajo ciertas condiciones, del pape) de 

las insituciones en los procesos de adopcién”.'33 

ADOPCION PLENA. Un grupo de paises (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Nicaragua, Paraguay, Peri, Repdblica Dominicana, Uruguay y Venezuela) organizan, 

junto con la adopcién clasica “un tipo de adopcién destinada a cumplir de forma més 

cabal el objetivo actual de la institucién de proteger a la infancia abandonada, mediante su 

incorporacion definitiva a un familia estable". Bajo denominaciones diferentes, tales 

como, "legitimacién adoptiva" (Uruguay), “adopcién plena” (Argentina, Brasil, Costa 

Rica, Colombia y Venezuela), “"adopcién privilegiada" (Republica Dominicana), 

“arrogacién de hijos” (Bolivia) o simplemente “adopci6n” (Nicaragua), se ha organizado 

esta forma de adopcién, que establece una semejanza con la filiacién y. que se ha 

reservado solamente en favor de nifios abandonados, huérfanos de padre y madre e hijos 

de padres desconocidos, es decir, situaciones de nifiez desamparada. “Sus caracteristicas 

son: 1) naturaleza institucional del vinculo, formdndose el mismo a través de un 

procedimiento judicial; 2) incorporacién definitiva dei menor a la nueva familia, 

asimilandose al hijo nacido de matrimonio, 3) no revocabilidad del vinculo de 

adopcién" 134 

  

133 fbidem,p. 41. 
134]bidem,p. 38. 
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Con respecto a las adopciones para el exterior, algunos paises la prohiben (Nicaragua) y 

otros mas, recientemente han empezado a regularla con cierto detalle (Chile y Ecuador). 

Nuestro sistema juridico, regula el tipo de adopcién I!amado por la doctrina "adopcién 

simple"; en éste, el parentesco civil creado se limita al adoptante y al adoptado; es decir, 

“el hijo adoptivo adquiere un status filli, no un status familiae”. no pertenece a esa nueva 

familia, por consiguiente no es pariente de los miembros de la familia del adoptante. 

Ademas, el adoptado, no rompe sus vinculos co su familia de origen (articulo 403 del 

Cédigo Civil), y por lo tanto, no tiene derechos sucesorios, con relacién a los padres del 

adoptante; tampoco el padre adoptante estara obligado a heredar a los hijos del adoptado. 

No existe obligacién reciproca alimentaria entre el hijo adoptivo y jos parientes del 

adoptante. AdemAs existe la posibilidad de revocacién de la adopcién.'® 

Actualmente, sdlo un nimero menor de paises -Ecuador, Guatemala y México- regulan 

este tipo de adopcién, aunque es digno de mencionarse que en México, los Estados de 

Quintana Roo e Hidalgo han incorporado a sus Cédigos a la adopcién plena. 

RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES. En las wltimas décadas han proliferado, 

por factores diversos, los llamados "“secuestros. internacionales de menores" 0 

desplazamientos irreguiares de menores de un Estado a otro provocados por sus 

progenitores u otros familiares, como consecuencia a menudo de la disolucién del vinculo 

matrimonial o de la pérdida de Ja patria potestad. La finalidad de los convenios 

internacionales de la materia es la de lograr la pronta restituci6n del menor al lugar de su 

centro de vida, protegiendo de esta forma en lo inmediato su vida afectiva. 

'3 Instituto de Investigaciones Juridicas, Cédigo Civil Comentado, Libro Primero, ta. edicién, Miguel 
Angel Porriia editor, México, D.F., 1987, pp. 402 y 403. 
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En Europa se ha buscado solucién a estos problemas a traves del Convenio del Consejo de 

Europa sobre el reconocimiento y la ejecucién de decisiones en materia de guarda de 

menores y el restablecimiento de la misma; firmado en Luxemburgo el 20 de mayo de 

1980, en vigor desde 1983 y del Convenio de la Conferencia de la Haya, sobre aspectos 

civiles del secuestro internacional de menores, de 25 de octubre de 1980, instrumentos 

complementarios entre si. 

En América a partir de 1980 se celebraron algunos acuerdos bilaterales, como los 

existentes entre Uruguay y Argentina, Uruguay y Chile y Uruguay y Peri, hasta que en 

julio de 1989 se llevé a cabo en Montevideo, la IV Conferencia Especializada sobre 

Derecho Internacional Privado (CIDIP IV), en la que se firm6é por diecisiete paises 

americanos una Convencién Interamericana sobre Restitucién Internacional de Menores. 

El objeto de fa Convencién es el de asegurar la pronta restituci6n de menores que 

teniendo residencia habimal en uno de los Estados Parte, hayan sido trasladados de 

manera ilegal a otro Estado (Parte) o habiendo sido trasladados legalmente sean retenidos 

ilegalmente. Se establecen normas de competencia, Autoridad Central, excepciones al 

pronto retorno, sujetos activos de la accién, para efectos de la misma Convencidn, se 

considera menor a quien no haya cumplido dieciséis afios. El Instituto Interamericano del 

Nijio es el organismo designado para llevar a cabo la tarea de coordinacién de las 

actividades de las autoridades centrales, asi como de Ja cooperacién con otros organismos 

internacionales competentes. !36 

OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. La percepcién y el cumplimiento de las obligaciones 

alimentarias para menores, es uno de los temas de gran importancia en la esfera 

internacional, ya que se requeria de instrumentos Agiles para la efectiva proteccién del 

menor en e} ambito americano. 

'36Calvento Solari, Op. cit. pp.41 y 42. 
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El tema del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ha sido considerado en parte 

por ja Convencion de Naciones Unidas sobre Obtencién de Alimentos en el Extranjero. 

de! 20 de junio de 1956, vigente en siete paises americanos. Sin embargo, la omisién de 

dicha Convencién con respecto a la ley aplicable, la jurisdiccién competente y a la 

ausencia de normas sobre reconocimiento y ejecucién de decisiones en la materia 

requerian un esfuerzo codificador complementario a nivel interamericano. 

Asi es que durante la IV Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado, 

antes mencionada, se firma una Convencién Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias, favoreciendo !a percepcién de alimentos del acreedor alimentario y 

estableciendo en su beneficio miltipies opciones procesales. 

"Sus principales previsiones son: 1) comprende a las obligaciones alimentarias Tespecto de 

menores 0 que se deriven de relaciones matrimoniales entre cényuges o excényuges: 2). 

considera menor a quien no ha cumplido los dieciocho afios; 3) las decisiones adoptadas 

no prejuzgan sobre las relaciones de filiacién y de familia entre el acreedor y e] deudor de 

alimentos; 4) miltiples opciones para el acreedor alimentario en materia de juez 

competente (jueces del Estado del domicilio o residencia habitual del acreedor, del deudor 

© del lugar donde éste tenga bienes o perciba ingresos); 5) cooperacién procesal 

internacional expedita para el reconocimiento y ejecucién de la sentencia alimentaria, no 

exigiéndose el procedimiento de exequatur, 6) no exigencia de caucién o depésito para el 
. w» 137 

acreedor de alimentos” .'* 

ry 
Ibidem, p. 42 
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MEMICO! 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTO DE LEYES EN MATERIA DE 

ADOPCION DE MENORES, REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, EL 24 DE 

MAYO DE 1984. 

Fue aprobada por la Camara de Senadores del H. Congreso de la Unidn, el dia 27 de 

diciembre de 1986, segiin Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 6 de 

Febrero de 1987. El Decreto promulgatorio de la misma, se publicé en el Diario Oficial de 

Ja Federacion el 21 de Agosto de 1987. 

CONVENCION SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL 

DE MENORES, ADOPTADA EN LA HAYA, PAISES BAJOS, EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. 

Fue aprobada por la Camara de Senadores del H. Congreso de la Union, segin Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 14 de Enero de 199}. El Decreto 

promulgatorio de la misma, se publicé en el Diario Oficial de la Federacién el 6 de Marzo 

de 1992. 

CONVENCION SOBRE LA OBTENCION DE ALIMENTOS EN EL EXTRANJERO, ADOPTADA 

EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL 20 DE JUNIO DE 1956. 

Fue aprobada por la Camara de Senadores del H. Congreso de la Union, el 20 de diciembre 

de 1991, segtin Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de Enero de 

1992. El Decreto promulgatorio de la misma,.se publicd en el Diario Oficial de la 

Federacién el 29 de Septiembre de 1992. 
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CUMERE MUHDIAL EN FAVOR DE Lt UFANCIA 

A. PRINCIPALES METAS DE SUPERVIVENCIA, DESARROLLO Y PROTECCION DEL NINO.13§ 

a. Entre 1990 y el afio 2000, reduccién de una tercera parte de Ja tasa de mortalidad de nifios menores de | afio 

y menores de 5 afios o hasta 50 y 70 por 1,000 nacidos vivos, respectivamente, si ello representa una tasa de 

mortalidad menor, 

b. Entre 1990 y el afio 200, reduccién det 50% de ta tasa de malnutricién materna; 

c. Entre 1990 y el afio 2000, reduccién del 50% de la tasa de malnutricién grave y moderada de los nifios 

menores de 5 aiios; 

d. Acceso universal al agua potable y a medios sanitarios de eliminacién de excrementos; 

e. Para ef afto 2000, acceso universal a la educacién bisica y finalizacién de 1a ensefianza primaria por lo 

menos por ¢1 80% de los niftos en edad escolar, 

Jf Reduccién de la tasa de anaifabetismo de adultos (cada pais determinard el grupo de edad conveniente) a por 

lo menos la mitad del nivel registrado en 1990, con especial interés en ta alfabetizaci6n de las mujeres, 

g. Mejoramiento de la proteccién de los nifios en circunstancias especialmente dificiles. 

B. OBJETIVOS DE APOYO-SECTORIALES. 

Salud y educacion de la mujer 

a. Atencién especial a la salud y nutricién de tas nifias, !as mujeres embarazadas y las madres lactantes, 

  

‘58 Organizacién de las Naciones Unidas, Declaracién Mundial sobre la supervivencia, la proteccién y et 

desarrotio del nifto. Plan de Accién para la aplicacion de la declaracién mundial. Cumbre Mundial en Favor 

de la Infancia, New York, 1990, pp. 22 a 24. 

 



  

b. Acceso de todas las parejas a informacién y servicios para impedir los embarazos demasiado tempranos, 

poco espaciados, demasiado tardios, demasiado numerosos; 

c. Acceso de todas tas mujeres embarazadas a la atencién prenatal, acceso a personal capacitado, para asistir en 

el alumbramiento y acceso a servicios de consulta para los casos de embarazo de alto riesgo y situaciones de 

emergencia obstétrica; 

d. Acceso universal a la ensefianza primaria, con especial interés en las niflas, y programas acelerados de ~ 

alfabetizacién para las mujeres. 

Nutricion 

a. Reduccién de un 0% en los niveles de malnutricién grave u moderada registrados en 1990 entre los nifios 

menores de 5 ailos; 

b. Reduccién de !a tasa de bajo peso al nacer (2.5 kilogramos 0 menos) 2 menos del 10%; 

c. Reduccién de una tercera parte en los niveles de anemia por carencia de hierro registrados entre las mujeres 

en 1990; 

d. Eliminaci6n virtual de las enfermedades por carencia de yodo, 

e. Eliminacién virtual de la carencia de vitamina A y sus consecuencias, inclusive la ceguera; 

f, Lograr que todas las mujeres amamanten a sus hijos durante cuatro a seis meses y continuar la lactancia con 

la adicién de alimentos complementarios hasta bien entrado el segundo afio; 

g. Institucionalizacién de la promocién del crecimiento y su supervision periédica en todos tos paises para 

fines del decenio de 1990; 

A. Difusion de conocimientos y de servicios de apoyo para aumentar la produccién de alimentos a fin de 

garantizar la seguridad alimentaria familiar. 

431 

 



  

Salud infantil 

a. Erradicaci6n mundial de la poliomielitis para el afio 2000; 

b. Eliminaci6n del tétanos neonatal para 1995; 

c. Reduccién del 95% de las defunciones por sarampién y reduccién de! 90% del sarampién para 1995, en 

comparacién con los niveles previos a la inmunizaci6n, como paso importante para erradicar a largo plazo el 

sarampion en todo el mundo; 

d. Mantenimiento de una alto nivel de cobertura de inmunizacion (por lo menos el 90% de los nifios menores 

de 1 afio para el aiio 2000) contra la difteria, la tosferina, el tétanos, el sarampién, !a poliomielitis y la 

tuberculosis y contra et tétanos para las mujeres en edad de procrear, 

e. Reduccién del 50% de las defunciones como consecuencia de la diarrea en los nifios menores de 5 afios y del 

25% en ta tasa de incidencia de la diarrea; 

f Reduccién de la tercera parte de las defunciones a raiz de infecciones respiratorias agudas en los nifios 

menores de $ afios. 

Agua y sancamicnio 

a Acceso universal al agua potable, 

b. Acceso universal a los medios sanitarios de eliminacién de excrementos; 

c. Eliminacién de la enfermedad del gusano de Guinea (dracunculiasis) para el afio 2000. 

Educacion bdsica 

a. Ampliacién de las actividades de desarrollo en la primera infancia, incluidas intervenciones apropiadas y de 

bajo costo con base en la familia y en la comunidad; 

 



  

5. Acceso universal a la educacién basica y finalizacién de la enseflanza primaria para por lo menos el 80% de 

Jos nifios en edad escolar. mediante la ensefianza escolar o la educacién no académica con un nivel de 

aprendizaje comparable, haciendo hincapié en reducir las disparidades actuales en la educacién de nifios y 

nifias; 

ce. Reduccion de la tasa de analfabetismo entre los adultos (cada pais determinar4 el grupo de edad 

conveniente) a por Jo menos el 50% del nivel que tenia en 1990, subrayando la alfabetizacién de las mujeres: 

d. Mayor adquisicién por parte de individuos y familias de los conocimientos, técnicas y valores necesarios 

para vivir mejor, que se les han de proporcionar a través de todos los cauces educativos, incluidos los medios 

de difusién y otras formas de comunicacién y accién social modernas y tradicionales, cuya efectividad se 

Mediria en funcidn de los cambios en ei comportamiento. 

Nifios en circunstancias particularmente dificiles. 

Ofrecer mejor proteccién a fos nifios en circunstancias particularmente di 

fundamentales que conduzcan a tales situaciones. 

  

ciles y eliminar las causas 

on
 

 



  

  

MEXICO 

PRINCIPALES AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

SUSCRITOS EN LA CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 139 

EDUCACION 

En el ciclo escolar 1996-1997, se atendié a 27.4 millones de alumnos, 500 mil estudiantes mds que en el 

periodo anterior; trabajaron mas de 1.3 millones de maestros y operaron mas de 199 mil escuelas. Esto 

equivale a un incremento de 3.5 y de 2.7 por ciento en relacién con el afio escolar previo. 

E] presupuesto de! sector educativo, canalizado a través de Ja Secretaria de Educacién Publica (SEP), 

absorberd en 1997 poco mas de 40 por ciento del gasto social. Por su parte, a educacién basica se destina 

casi 60 por ciento del gasto educativo. Los prondésticos de inscripcién permiten anticipar que, en el ciclo 

escolar 1997-1998, la matricula del Sistema Educativo Nacional alcanzara casi 28 millones de alumnos en 

los diversas tipos y niveles que lo integran. 

Educacion bésica 

En el ciclo escolar 1996-1997, se atendié a 22.7 millones de estudiantes en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria, lo que equivale a 82.8 por ciento de la matricuia del Sistema Educative Nacional. De 

este total, los servicios de educacién privados atendieron a !.5 millones de estudiantes, lo que equivale a 6.7 

por ciento de la demanda. Los servicios educativos basicos fueron proporcionados por 946,505 maestros en 

183,576 escuelas, esto es, 3.5 y 2.4 por ciento mas, respectivamente, en relacién con el periodo anterior. Se 

estima que en el ciclo escolar 1997-1998 se habran agregado 264,200 alumnos a los atendidos durante el afio 

escolar que recientemente terminé, !o que requerird del servicio de 13,184 maestros y 3,128 escuelas 

adicionales. 

Se brind6 atencién preescolar a 3,238,337 nifios, de los cuales 7.8 por ciento, son atendidos por instituciones 

privadas, lo que representa un incremento de mds de 2 por ciento en relacién con el afto anterior. En este 

139 Poder Ejecutivo Federal Estados Unidos Mexicanos, Tercer Informe de Gobierno,}° Septiembre 1997, 
Presidencia de la Republica, México, D.F., pp. 79 2 158. 

  

 



  

ciclo, 89 por ciento de los nifios de cinco afios recibieron educacién. De éstos, aproximadamente 90 por 

ciento cursa el preescolar y el resto se encuentra inscrito en primero de primaria. 

La matricula de primaria ascendié a 14.6 millones de alumnos en el ciclo 1996.1997. La cobertura de este 

nivel crecié en 27,083 educandos respecto al afio escolar anterior. Este crecimiento moderado obedece a que 

la demanda en este nivel se ha estabilizado y esta prdcticamente cubierta. Se estima que la eficiencia 

terminal fue de 82.9 por ciento, cifra que se compara favorablemente con el 80 por ciento que se observé en 

el periodo lectivo 1995-1996. Ello refleja que cada dia mas nifios que ingresan a primaria la concluyen. 

Cabe seiialar que, a partir del ciclo 1994-1995, la distancia entre las entidades federativas que acusan el 

mayor y el menor indice de eficiencia terminal disminuy6 en casi 15 puntos porcentuales, lo que da 

testimonio del avance hacia la equidad en las oportunidades de éxito escolar. 

Durante el ciclo 1996-1997 se atendié a 4.8 millones de estudiantes en secundaria, 2.6 por ciento mds que en 

el periodo anterior. Se estima que el niimero de egresados ascendié a cerca de 1.3 millones, lo que 

representa un incremento de 4 por ciento en relacién con jos del ciclo pasado. Sin embargo, el ritmo de 

crecimiento de la matricula de este nivel educativo es inferior al observado en afios recientes. Con et 

propésito de mantener la dindmica de expansién de este nivel y favorecer a las escuelas con mayores 

carencias, para el ciclo 1997-1998, en las zonas de mayor marginacién del pais se estan distribuyendo, por 

primera vez, libros de texto gratuites para este nivel educativo, beneficidndose asi a 250 mil estudiantes de 

primer grado. Ademéas, se puso em marcha el Programa de Educacidn, Salud y Alimentacién (PROGRESA), 

por medio del cual se proporcionaron titiles escolares y becas econémicas, entre otros apoyos, para que los 

menores concluyan su educacién basica. 

La reestructuracién de los servicios de educacién especial continiia avanzando y se realizan adecuaciones a 

los espacios fisicos para facilitar el acceso y transito de las personas con discapacidad en los espacios 

educativos. En el ciclo 1996-1997, se atendieron 215,357 nifios y jovenes discapacitados. 

Se ha continuado con el esfuerzo editorial en favor de maestros y alumnos. La Secretaria de Educacién 

Publica, con el apoyo de las autoridades estatales y diversas instituciones distribuyé, para su uso durante el 

ciclo escolar 1997-1998, 125 millones de libros de texto gratuitos para preescolar y primaria, que estuvieron 

en manos de todos los alumnos desde el primer dia de clases. Asimismo, se distribuye un millén de libros 

més para primaria en lengua indigena, 9.6 millones para secundaria y 7 millones de libros para el maestro. 
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Los programas compensatorios favorecen el acceso y permanencia en la escuela de los nifios que presentan 

Jos mayores rezagos. Por esta via, se proporcionan a los alumnos paquetes de utiles escolares, material 

diddctico, estimulos al arraigo de los docentes y acervos bibliogrdficos para las escuelas. Se construyen y 

teparan aulas con fa participacién de la comunidad y Jas autoridades locales. Ademis, se ofrecen cursos de 

capacitacién a los maestros y apoyos a los supervisores, y se proporciona educacién a los adultos de fas 

comunidades beneficiadas. Destacan el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), que opera desde 

1990 en Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Chiapas, el Programa para Abatir el Rezago en la Educacién Basica 

(PARES), iniciado en 1994, que atiende poblacién escolar marginada de los estados de Campeche, Durango, 

Jalisco, Michoacdn, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz y Yucatdn, y el Programa Integral para 

Abatir el Rezago Educativo (PIARE), que funciona a partir de 1995 en Chihuahua, Estado de México, 

Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. 

Durante el ciclo 1996-1997, se canalizaron 1,060.6 millones de pesos en beneficio de 4.4 millones de nifios, 

lo cual incluye a los menores beneficiados con el Programa para el Desarrollo de la Educaci6n Inicial 

(PRODEI) en zonas de mayor rezago, asi come los alumnos de primaria del Programa de Apoyo a Escuelas 

en Desventaja (PAED) que, juntos, suman cerca de 480 mil alumnos- 79 mil maestros que trabajan en las 

comunidades marginadas reciben capacitacién para mejorar su desempeio, y mas de 13,600 docentes y 

supervisores percibieron apoyos econémicos para fomentar su permanencia en estas localidades. De manera 

adicional, con acciones orientadas hacia 1a alfabetizacién, se atendié a 170 mil adultos. 

En el ciclo escolar recientemente iniciado, se espera ejercer 1,314.5 millones de pesos para beneficiar a 

cerca de 4.8 millones de alumnos, mas de 79 mil maestros capacitados, y cerca de 16 mil docentes y 

supervisores con apoyos econémicos, asi como para la alfabetizacién de 170.3 mil adultos de las 

comunidades beneficiadas, en el ciclo escolar recientemente iniciado. 
. 

La Red de Educacién Via Satélite (Edusat) cuenta con 15,326 equipes para la recepcién de sefial de diversos 

espacios educativos, como los Centros de Maestros y las telesecundarias del pais. En 1997, se puso en 

marcha el proyecto de Red Escolar de Informética Educativa, que permitira introducir el uso eficaz de las 

computadoras en las escuelas, por lo que como parte de un proyecto piloto, se conectaron a Internet 144 

escuelas primarias y secundarias de los 31 estados y e! Distrito Federal, asi como 32 Centros de Maestros. 

136 

 



  

Educacion media superior 

La matricula de la educacién media superior en el periodo lectivo 1996-1997 ascendié a 2.6 millones de 

estudiantes, 6.9 por ciento mds que en el ciclo anterior. Este dinamismo se atribuye al incremento en el nivel 

de egreso de secundaria, a un interés creciente de los jévenes por seguir preparandose y a la tasa de 

crecimiento poblacional de los grupos de edad correspondientes a este tipo de crecimiento poblacional de los 

grupos de edad correspondientes a este tipo educativo, lo que ha implicado un esfuerzo mayor del gobierno y 

la sociedad para satisfacer esta demanda. 

A partir del ciclo escolar de referencia, el Colegio Nacional de Educacién Profesional Técnica ofrece la 

posibilidad de cursar estudios superiores, previa acreditacién de seis materias adicionales al curriculo 

ordinario, con fo que contribuye a ampliar las opciones educativas de los jévenes, sin distorsionar Ja formacién 

del profesional técnico. Por otra parte, se brindaron los servicios de preparatoria abierta a mds de 233 mil 

estudiantes, 62, mil mas que el afio anterior, Jo que representa un crecimiento de 36 por ciento. 

Educacion superior 

La matricula de educacién superior ascendié en el ciclo 1996-1997 a cerca de 1.6 millones de alumnos, 

incluyendo el posgrado. 

Durante et ciclo 1996-1997, se atendieron a 8,558 alumnos en las 16 Universidades Tecnolégicas que existian 

en el pais, lo que significé un incremento en la matricula de 74 por ciento respecto al periodo anterior. 

Asimismo durante el lapso que cubre este Informe se crearon ocho nuevos planteles que abren sus puertas en 

septiembre de 1997. Esta opcién educativa es la mds dindmica del subsector. Adicionalmente, se crearon }1 

institutos tecnolégicos en 10 entidades federativas, nueve de los cuales son descentralizados, y se abrié la 

modalidad de la licenciatura tecnolégica con un tronco comun de dos afios y uno mas de especialidad que 

permite al educando una rapida incorporacion al mercado de trabajo, ademas de brindarle Ja oportunidad de 

continuar sus estudios. 

SALUD 

El fortalecimiento de las actividades preventivas a través de la vigilancia epidemioldégica, la promocién de la 

salud y el Programa de Vacunacién Universal, permitieron registrar de nuevo un disminucién en la 

incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunacién. Para finales del presente afio, la cobertura de 
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vacunacién nacional con el esquema bdsico completo para nifios de 1 a 4 afios, se estima que alcanzar4 97.5 

por ciento, registrando 84 por ciento de cobertura en nifios menores de un afio. Al final del primer semestre 

de este afio. siguen sin presentarse casos de poliomiclitis y difteria, y no se ha notificado caso alguno de 

sarampién. Asimismo, se registraron 10 casos de tosferina, 11 de tétanos neonatal y 10 de tuberculosis 

meningea en menores de cinco afios de edad. 

Las acciones realizadas para 1a prevencién y contro! de las enfermedades diarreicas han logrado disminuir la 

mortalidad por estos padecimientos, En 1997, se estima una tasa de mortalidad de 37 -9 por 100 mil menores 

de cinco afios, lo que representa una reduccién de 12,8 por ciento respecto al periodo anterior. Et 

comportamiento del célera se ha estabilizado y para el afio se prevén 1,100 casos como resultado del 

fortalecimiento de tas acciones del Programa de Prevencién y Control del Célera, concentradas en las 

comunidades que tuvieron mayor riesgo; se visitaron 8,690 localidades; 874,215 viviendas, y se recolectaron 

65,825 muestras ambientales. Asimismo, se administraron 155,216 tratamientos profilacticos y se 

distribuyeron 1.5 millones de sobres Vida Suero Oral. 

Para mejorar la salud de la madre y del recién nacido, se continué en el 4mbito institucional con la estrategia 

de Hospital Amigo del Niiio y de la Madre, para contribuir asi a disminuir las tasas de mortalidad materna y 

perinatal. A finales del mes de agosto, se encontraban inscritas a esta estrategia 699 unidades hospitalarias 

en todo el Sistema Nacional de Salud, de las cuales han sido certificadas 81 por ciento, para brindar 

servicios integrales de atencién a la salud reproductiva y fomentar e} alojamiento conjunto de la madre y del 

recién nacido, asi como la lactancia materna exclusiva. Este avance ha colocado a México en el primer 

lugar de América Latina en cuanto a certificacién de hospitales y entre los primeros tres a nivel mundial, 

dentro del programa auspiciado por UNICEF. 

Para orientar ¢1 cuidado a {a salud mediante la actividad fisica y el ejercicio, operan en 23 estados del pais 

340 médulos ProSatud, 191 mAs que en agosto de 1996; han recibido orientacién 604,390 personas, en 

comparacién con las 30 mil atendidas en e] periodo anterior. Asimismo, 2.4 millones de nifios recibieron en 

promedio 3.2 acciones de vigilancia nutricional. Ademés, se vigilé el estado nutricional de 880,243 mujeres 

embarazadas y madres en periodo de lactancia, y se brindd orientacién alimentaria y nutricional a 3.1 

millones de personas. 
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FOMENTO ¥ REGULACION SANITARIA 

En el 4rea de salud ambiental, para asegurar la calidad del agua para uso y consumo humano, se continud 

con el Programa de Vigilancia y Certificacion de la Calidad del Agua, y se efectuaron cerca de tres millones 

de muestras; de éstas, en 87 por ciento se determiné la presencia de cloro. 

La Comisién Nacionai del Agua, a través del Programa Agua Limpia, Beneficié a !.5 millones de habitantes 

de 1,300 localidades, con 3.5 metros cibicos por segundo ampliando su capacidad de tratamiento de aguas. 

Ademés para afrontar ios problemas de enfermedades gastrointestinales, en particular los brotes de célera, 

se realizaron 87 operativos emergentes de cloracién y saneamiento en beneficio de mds de 4 millones de 

habitantes de 2,320 localidades en 490 municipios de 30 estados del pais. Con la desinfeccién de 17.08 

metros cubicos por segundo, mediante la instalacién de bombas de cloracién, se beneficid en forma 

definitiva a otros 4.5 millones de habitantes de 2,354 localidades en 632 municipios de 31 estados. 

Se realiz6 un programa de rehabilitacién, reposicién y mantenimiento de bombas dosificadoras electrénicas, 

asi como la capacitacién técnica de los operadores de 292 bombas de 267 localidades en 89 municipios en 

beneficio de mas de 430 mil habitantes, los cuales reciben actualmente 0.43 metros ciibicos por segundo de 

agua desinfectada. Se apoyé a los gobiernos de Guerrero y Yucatén con el suministro de hipoclorito de 

calcio, bombas dosificadoras electrénicas y plantas potabilizadoras portatiles. 

Se efectuéd una campafia “Agua Limpia en Casa” para atender 406,568 habitantes de 236 localidades de 

Chiapas, Oaxaca Yucatan. Se realiz6 el diagnéstico y evaluacién de Ia infraestructura hidraulica sanitaria de 

529 centros escolares de nivel primaria en el pais y se realizaron igual mimero de talleres de capacitacién 

para fortalecer la nueva cultura del agua. 

ATENCION & GRUPOS VULNERABLES 

Como parte de las acciones de atencién en materia de asistencia juridica y defensa de los derechos, asi como 

para prevenir y atender e! abandono, el maltrato, el abuso o la explotacién, en julio de 1996 se inicié, en 

toda la Republica, el Programa de Prevencién del Maltrato al Menor (PREMAN), para otorgar atencién a 

niflas y nifios desamparados o con problemas sociales, agredidos fisica, sexual y/o emocionalmente. 

Las denuncias de ese tipo se reciben a través del NiINO-TEL, que opera mediante el servicio de LOCATEL, 

creado mediante un convenio con el Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduria General de Justicia dei 
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Distrito Federal para detectar y prevenir el maltrato y abuso de menores y para canalizar a estos menores a 

servicios especializados. 

En el primer trimestre de [997, el Programa de Atencién a Menores y Adolescenies cubrié los 31 estados y 

el Distrito Federal; tuvo presencia en 199 municipios y 86! zonas receptoras, y atendié a 230 menores “de” 

la calle y 2,200 menores “en” Ja calle. De éstos, 440 menores fueron reintegrados a la familia. Dentro de las 

acciones del Programa de Desarrollo Integral del Adolescente (DIA), se atendieron 1,203 adolescentes en 

actividades culturales y 4,620 en actividades deportivas. 

A través de este mismo programa, en el lapso de este informe, el DIF otorgé a los 31 sistemas estatales un 

total de 6.6 millones de pesos para beneficiar a 3,882 menores con becas académicas y a 1,416 adolescentes 

con becas para capacitacion laboral. 

EI] DIF en coordinacién con el IMSS, ISSSTE, 1a Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién 

Social, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaria de Educacién Publica y el Gobierno del 

Distrito Federal, han desarrollado infraestructura, capacitacién y apoyo a los discapacitados para su 

inserci6n al medio productivo, social y cultural, buscando eliminar las barreras fisicas y facititar et disfrute 

de las oportunidades de vida para esta poblacién. 

Para dar seguimiento al programa para el bienestar y la incorporacién al desarrollo de las personas con 

discapacidad, se instalaron Comisiones Estatales y se promulgaron leyes para el impulso y proteccién de los 

derechos humanos y sociales de los discapacitados, siendo ya 19 entidades federativas las que cuentan con 

ese ordenamiento. 

Dentro de las acciones de este Programa, en materia de salud se incrementé de 108 a 184 el nimero de 

Unidades Bdsicas de Rehabilitaci6n en 148 municipios, y se transformaron 24 Centros de Rehabilitacion y 

Ensefianza Especiatizada en Centros de Rehabilitaci6n e Integracién Social, ampliando los horarios de 

atencién y la cobertura. 

A wavés de los Centros de Integracién Juvenil de la SSA, se atendieron 2,022,821 personas en la prevencién 

primaria, y sensibilizaron a 13,003 usuarios de drogas y a 8,539 familiares de las mismas. Estas actividades 

las realizaron en sus 63 centros regionales y dos unidades de internamiento ubicadas en Guadalajara y 

Tijuana. 
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Asimismo, la SSA durante el afio consolidé ef Programa de Atencién Integra! a la Salud Reproductiva de los 

Adolescentes con la instalacién de 72 médulos nuevos de servicios para atender a esta poblacién que, 

comparado con los instalados en el periodo anterior, representa 66 por ciento de incremento. En este 

contexto, se capacité en el mismo periodo a 301 profesionales de ta salud, entre médicos, enfermeras, 

trabajadores sociales, promotores y psicédlogos. Ademas, se otorgaron 146,196 consultas a la poblacién 

adolescente, de los cuales 28.4 por ciento correspondieron a planificacién familiar y atencién prenatal. Se 

atendieron 9,236 partos y 3,116 cesdreas en los médulos hospitalarios, se proporcioné informacion y 

educacién en salud sexual y reproductiva a través de 5,718 sesiones educativas, con una asistencia de mas de 

100 mil jévenes. 

El IMSS proporcioné 768 cursos de capacitacién en materia de salud reproductiva al personal institucional y 

promotores comunitarios; se impartieron 3,114 cursos a 63,082 adolescentes; y se incorporaron 7,392 

adolescentes usuarios al programa de planificacion familiar; y se atendieron 5,704 eventos que incluyen 

partos, cesdreas, entre otros. 

Mediante e] Programa de Servicio Social que se desarrolla en el marco del Ramo 26, Superacién de la 

Pobreza, se promueve la participacién social de los jovenes pasantes y egresados de nivel técnico y superior, 

otorgindoles 39,625 becas, a fin de hacerlos participes del desarrollo de las comunidades mas necesitadas y 

al mismo tiempo, cubrir una etapa de su formacién académica. 

Desarrollo de los pueblos indigenas 

La educacién indigena busca mejorar las condiciones de vida de los pueblos indios y su acceso a los 

beneficios del desarrollo del pais. En el ciclo escolar 1996-1997, se incorporaron 8,462 nifios a preescolar 

indigena; 3 por ciento mas que en el ciclo escolar anterior. En la primaria indigena el incremento fue de 3.2 

por ciento, lo que implicé que se ofrecieran los servicios a 22,900 alumnos mas que en el periodo previo. Es 

digna de destacar la distribucién de casi un millén de libros de texto gratuitos para primaria en 52 lenguas 

indigenas y sus variantes dialectales. 

El DIF desarrolié diversas acciones a través de los programas de Desayunos Escolares y de Cocinas 

Populares y Unidades de Servicios Integrales, beneficiando el primero a 70.4 por ciento de los municipios 

como de muy alta marginacién, que equivalen a 65 por ciento de los municipios indigenas. Con la 

reorientacién del Programa de Desayunos en este afio, se elevé a 116,512 las raciones diarias distribuidas, 

  

principalmente en 97 muni jos predominantemente indigenas en 13 estados. 
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Concepro 1990) 1997 1992 1995 1994 19S 1996 199 ef 

TMILLONES DE. PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 
GASTO NACIONAL EN EDUCACION 29.722.7| 40.648.2) 53,2343 96.546.8 | 122.739.2 | 155. 

Pablico 27,3217] 38.5142] 49,828. 86.292.0 | 17,228.2| 148. 

Federal 22.3339 42,6379 77.611.9 | 106,637.8 | 134.687.9 

SEP 2 +] 18,369.8 36,358.0 69.270.6[ 93,972.1 | 118,099.6 

Onras secretarias 4 3.964.1 6,479.9 8341.31 [2,665.7 | 16,5883 

Estatal 4888.2 7,029.9 8,486.6] 10,361.9| 13,3000 

Municipal 99.6 160.3 193.5 228.5 269.7 

Privado 2401.0 3,406.2 4284.8] 55110] 7,138.0 

GASTO PUBLICO EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO 19,7808] 26.795.1] 35,669.9] 45,988.9 70,882.64 95.126.2} 119.3334 

Federal 14,793.0] 20,536.27] 28,479.7] 38,137.0] 50.917.6) 62,2025] 84,535.8| 105,563.7 

Inicial 30.6 85.5 158.4 285.4 1043 128.4 189.7 34.7 
Basica 4/ 8.7638] 12.2773] 17,656.01 24.186.6] 34.025.4] 40.6852] 56,490.27) 717714 

Media 2,261.7] 2.9923] 3,648.1] 4,812.3] 5,764.57 7,909.5] 10,4403 2 
Superior y posgrado 3.7169] 3241.6] 7,020.2] 8,852.7] 1,023.4) 13.479.4] 174TS.1 
Estatal y municipal 4.9878} 6.2584] 7,190.2] 7,881.91 8.255.7] 8,680.1) 10,5904 

GASTO PUBLICO FEDERAL EN EL SISTEMA 
EXTRAESCOLAR 75409] 11790] 14,9582] 16,419.11 14.119.2f 14,409.41 2,102.0 
Adultos $f 363.6 4473 688.8] 1.03 855.2| 10419] 13134 

Rural ¢ indigena 452.5 634 939.5] 1243.1 155.9 266.0 319.8 465.3 

Cultura y deporte 422.5 659.5 948.7 12414] 1.1735) 1.1578] 14162] 2.1060 
Administracién y apoyo 6/ 6302.3] 9,960.9} 11,581.21 12,9034] 11.9346] 12,960.7] 19,053.39] 24.869.7 

1/La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras (evisadas y actualizadas por la dependencia responsable). 
21 Incluye ademas del gasto de ta SEP, lo ejercido por los Ramos presupuestales 25 y 23 (Aportaciones para Educacién Basica a los Estados y el Distrito 
Federal y Provisiones Salariales y Econémicas), respectis . En 1995 se adici 12.3 millones de pesos ejercidos por el Fondo Nacional para ¢! 
Fomento de tas Artesanias y las cuotas de! FOVISSSTE. 
Sincluye et gasto en educacion de SRE, SCT, SECOFI, SSA, SE, SEDESOL, DDF y Poder Legislativo, entre otros. 
4! De 1994 a 1996 se incluye la asignacién del Ramo presupuestal 25 referente a las Aportaciones para Educacién Basica en los Estados. A partir de 1997 se 
dcnomina Aportaciones para Educacién Bisica a los Estados y ¢! Distrito Federal. 
57 Incluye capacitacién para ¢] trabajo, alfsbetizacidn y educacién primaria y secundaria para adultos. 
6/ Comiprende to ejercido por otras secretarias de estado en educacién, cultura, deporte y otros servicios de apoyo a Ja educacion. 
¢/ Cifras estimadas 
Fuente: Secresaria de Educacién Piblica 
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Tasas de morbilidad por principales enfermedades transmisibles 47 

  

  

  

‘Concepta 1989 1990. 1991 1992 1993 1995 1995-1996 p 
Poliomichitis 00 00 00 oo 00 0 0.0 0.0 
Sarampién 18 824 6.0 Lo 0.2 Oi 00 00 

Difteria 0.0 00 0.0 00 0.0 00 00 00 
Tos ferina 24 13 02 02 a2 0? 0.0 00 
Tétanos 02 03 02 03 02 02 as 02 

Patudismo 123.2 533 312 18.6 79 a3 BE 68 
Dengue a7 us 69 13.7 33 90 393 37 
Tuberculosis 18.8 13 7 16.6 ta 182 226 2d 
Oncocercosis ww 1s Ls b3 14 16 Lt Lo 
Lepra 03 02 04 os oa os 0S 04 
Brucelosis 48 49 3a 46 $3 as 64 57 
Rabia 1 04 o1 oo 00 0.0 00 00 
Sida 13 3 47 37 38 as 47 45 
Célera 32 94 12.5 4s 179 nr                   VT asas por cada 100,000 habitantes. 
2a informacién se presenta a partit del afio en que se inicia su registro. 
Cifras preliminares. 
Fuente:Secretaria de Salud 

Las acciones de prevencién realizadas por ct Sector Salud han contribuido al descenso de la morbi-mortalidad por enfermedades transmisibles. En este 
sentido, se ha togrado Ia esradicacién de ta potiomielitis y difteria, y en 1996 ya no se reportan casos nuevos de sarampién. 

Cobertura de vacunacién del Sistema Nacional de Salud 

  

  

  

(porcentajes) 

Concepio 1990. 1997 1992 1995 7994 LS 7996 | 1997 
ESQUEMA BASICO 17 
Menores de 1 aflo ad nd ad 30.0 als 49.1 83.4 849 
Ja4 aos 46.0 78.0 92.8 7 95.3 956 91.0 oS 

ESQUEMA COMPLETO 2/ 
Sabin 3/ 43 nd nd 424 50.9 569 83.5 333 
Dra 32 nd nd 40.7 49.6 56.1 828 82.6 
BCG 5/ 39.8 nd nd a0 92.2 955 96.9 96 

Antisarampion 133 ad nd 29.9 452 S15 732 92.1 
Vad aos 
Sabin 3 Bl 85.3 954 94.5 96.8 97.0 98.0 984 
DPT 4 60.1 84a 95.0 94.1 96.5 96.8 978 98.2 
beg Sf 16 833 96.6 92.0 98S 989 99.5 97 
Antisarampiéa 6/ g34 873 49 934 96.7 96.7 917 98.1                   

  
17 Se refiere a la aciminisiracion de ocho dosis de biologicos. 
27 Se incluyen aquellos nifios que completaron su esquema de biologicos 
3#Vacuna que se aplica para la prevencidn de la poliomiclitis 
al Se refiere a la diftesia, tos ferina y tétanos. 
S/Biolégico denominado Bacito de Calmette y Guérin, que ¢s aplicado para prevenir ta tuberculosis 
6/ En 1994 eifra revisada y sctualizada por la dependencia responsable 
n.d. No disponible. 
ef Cifras estimadas. 
Fuente: Secretaria de Salud 
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Promocién det desarrollo familiar y comunitario 1" 

  

  

          

Concept 1990 [1997 Ta? [193 Tavs [Ts 1996 _|_199- ef 
POBLACION ATENDIDA POR F.A RED MOVIL, 
Familias 102,735] 106,556] 113.584) 147,985 . U7SVO} 470.544 

Personas $85,438] 597.231] 610,752] $74.12] 1.085.271] 1.167.020] 2.938.035 

PERSONAS ATENDIDAS EN CEN TROS COMUNITARIOS 
2 

Menores 3/ 1,804) 2,098} 601} 2.263 2.183 1.870 
Mujeres y familias 4° 69,060] 35,601 2684S] 29.684] 14.776 
Tercera edad $/ 4.500} $084 4,466 

POBLACION ATENDIDA 
Desarrollo integral del Adotescente (DIA) He] 12,703] 28,249) 25.770) ts.sos} 15,4327 22.107] 33.931 
Menores en Circunstancias Especialmente Dificiles (MECED) | 6,002} 9421] 6,756] 9.948] 11.9671 14.325] 23.681 

SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD (POBLACION 
ATENDIDAS) 
Salud teproductiva 6° 
Prevencian de la fanmacodependencia 246,994] 252,848] 319,832] 394,604] 437.001] 451,383 238,636 
|Cantilla nacional de vacunacién 397,035| 412,784] 583,078] 409,085] 339.432] 420.272 411.760) 
Prevencion de enfermedades diarrecas 2.428.640] 1,700,363] 1.662340] 854.428] 1.075.430] 1,096,419] 62 773.648 

140,152] 165.424] $71,620] $00,124} 550,136                       

  

17 Se reporta informacion a parit del ato en que se tnicta su registro. 
2! En 1997 disminuyé ta asistencia a centras comunitarios debido a la eancelaciéa de los apoyos alimentarios 
3Y Se refiere unicamente a los menoces que reciben servicios ecucatives en los centros comunitarios DIF. 
4/ El niimmero de Familias beneficiadas que asisten tegularmente a las ceatros DIF, esté referide a tas mujeres que integran los comnités comunitarios. 
51 EI ndmero de personas de tercera edad que reciben servicios de manera permanente, esté fundamentado en fas personas que participan en los consejos de 
ancianos, 
Gfincluye las personas atendidas en los Programas de Red Mévil y Promocién del Cuidado de la Salud. 
© Ciftas estimadas al cierte del ato 
Fuente: Sistema Nacional para ¢l Desarrollo integral de ta Familia, 
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Promocién det desarrolto Familiar y comunitario en el Distrito Federal 

  

  

Cancepto BH 1992 1993 1994 | W995 | __1996 
ATENCION A NINAS ¥ NINOS 
‘nmunizaciones 4os1i| 90,786] 59,324] 77,822] 70.988] 73.971 
Consulta pediatrica 78.232 | 30.638] 84.539] 61,694} 63,874 | 64,160 
Deteceién dei estado nutricional 26.217} 57.378] 66,017} 60,428} $9,007) 36,930 
Deteceion de agudeza visual 1g8s7| 30.233] 39,987] $3,700 55,062 | 50,781 

ATENCION A LA MUJER 
Salud Reproductiva 
‘Usuarias nusvas 313] 3012] 2,168] 5,586] 4406] 2,970] 4,318 
Usuarias activas resi f ais] 6031] $481] 4.964] 7.651] 9,586 
Consultas de planificacién familiar 4577| S44] 5,079] 9,912] 8,537] 43,227] 17.151 
Consultas de prenatal 3395] 4018] 390d} 4.916} = 4,930] 7,303] 9,294 

ATENCION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
Deteccién de hipertensién arterial 2/ 20,749] 42,045} 49,775] 57,706] 57,570] 39,786 nd. 
Deteceién de fiebre reumatica 42,050] 18.479] 18,403] 29,936] 32,757] 25,815] 39,793 

GRUPOS COMUNITARIOS 3/ 
Comités comunitarios 2e8L] 2331 996] 1,026] 1,064 650 
Grupos 69,0600] 35,661] 26.722| 26,845) 29,684] 14.267 
Integrantes 
Consejos de ancianos 
Grupos 67 n 80 15 
Integrantes 4249| 4,500] ssa} #466 
Talleres de capacitacién 
Grupos 6n 684 44 370 353 335 
Imegrantes 45,524) 11,581] 7,812] 7,006] 6,479] 6,289         

  

        
  

1/ En 1995 cifras revisadas y actualizadas por la entidad responsabic. 
2/ A partir de 1997 estas acciones forman parte de ta consulta médica general. 
MV Consisten en aquetlos grupos que a través de sa organizacién y participacién permiten mejorar sus condiciones de vida a nivel familiar y comunitario. Se 

reporta informacién a partir del ato en que se inicié su registro. 
n.d, No disponible 
of Cifras estimadas al cierre del afo. 
Fuente: Sistema Nacional para ¢! Desarrollo integral de lz Fami 

  

Procuraduria de ta Defensa del Menor y la Familia 

  

  

‘Concepta 7992_| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 109. ef 
JUICIOS PLANTEADOS +a ae, Aa] SeeT ASOT «SOIT 

CONVENIOS JUDICIALES 237 194 236 23 385 330 

JUICIOS CONCLULDOS DE ADOPCION DE MENORES 1/ 82 4 "4 so be 30 

CONVENIOS EXTRAJUDICIALES a 496 313 451 518 389 

PLATICAS DE ORIENTACION DE DERECHO FAMILIAR 2,518) 2.7691 2805] 2,745] 2,846] 2,552 

NUMERO DE ASISTENTES A PLATICAS DE 
ORIENTACION EN DERECHO FAMILIAR 2/ 

; 113,578) 188,312 | 126,807 | 124,467] 112.658] 122.496 
NUMERO DE PLATICAS DE INFORMACION 
OTORGADAS SOBRE LAS FUNCIONES DE OTRAS 
INSTITUCIONES 

28 467 262 232 268 168, 
NUMERO DE ASISTENTES A PLATICAS SOBRE LAS 
FUNCIONES DE OTRAS INSTITUCIONES 49,980| 60.217] si.i96] 51.999] 40,204} 42,000               
    

  

17 En 1996 se incluyeron 30 adopciones efeetuadas entre familiares. 
2 En 1992 cifra revisada y actualizada por la entidad responsable, 
¢! Cifras estimadas al cierre del aia 
Fuente: Sistema Nacional para el Desarrollo tategral de la Familia, 
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Proteccién a poblacién en desamparo. 

  

  

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995, 1996, 1997 of 
PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE 
PROTECCION Y ASISTENCIA i/ 927,550] 1,041,788] 1,249,949} 1,382,135 

Menores 327,78| 321,991] 350,634] 360,995 
Ancianos 176,347} 176,241] 198,357] 179,940 
poblacin en desamparo 2/ 423,416| 543,556] 700,958] 841,200 

PERSONAS ATENDIDAS DIARIAMENTE EN CENTROS 
ASISTENCIALES 3/ 6310 6,742 9,701 9,400 

PREESCOLARES ATENDIDOS 43,285] 13,557] 44.225] 12.401) 14,511] E2371] 12,185 17 

PERSONAS ATENDIDAS DIARIAMENTE EN 
CAMPAMENTOS RECREATIVOS 4/ 30,550) 31,834] 29,393} 32,381] 31,261} © 30,031) 29.639) 29,319                   
  7 No se incluye 6 las pessonss beneficiadas con los programas de alimeniacién y BuIcion. 
Ula en incluye: ida en el familia {indigentes y de ta tercera edad); i ida con spoyo 
alimenticio aportado a diversas instituciones de asistencia privada con las que ef DIF tiene convenios (menores y personas de la tercera edad); poblacién 
beneficiada con apoyos econdmicos mensuales otorgades a familias de escasos recursos con problemas de salud {menores, personas de ta tercer edad 
invidentes), 
3 Incluye las personas a las que se les proporciona apoyo i te 0 través de los ios con insti istencial 
4f La atencién que se presta en las siete campamentos recreativos se dirige principalmente a los grupos de poblacién en condiciones de vulnerabilidad. 
ef Cifras estimadas at cierre de afto. 
Fuente: Sistema Nacional para el Desasrollo Integral de Ja Familia. 

    

  

Atencién a menores en ef marco del MECED 

  

  

  

                    

  

mee Cancepio. 1990 1997 1997 1993 1994 1995. 1995997 
MENORES ATENDIDOS 6,002 Sa2i 6156] 9988] 00967] «143247 23,631 [24,032 
En la calle 3,230] 6,649 4351 3,869 5,652 6,445} 10,013 8,902 
Dela calte if 314 1,019 943 
En riesgo 27 zm 2,405 4,079 6315 7,305 | 12,619] 14,187 

FAMILIAS ATENDIDAS 2,966 2.966 1,924 4219] 3,830 4,585 9,973 9,713 

ESTADOS BENEFICIADOS 2 at 3 ul 3 uv ED 3 

MUNICIPIOS ATENDIDOS: Ss? 65 7 13 18 148 170 212 

ZONAS RECEPTORAS 2/ 138 2s 243 309 393 425 689 861 

ZONAS EXPULSORAS 3/ 180 131 302 3s. 21 406 790 762 

INSTANCIAS DE APOYO A LA OPERACION DEL 
PROGRAMA 4/ 

Patronatos 16 20 16 
Fideicomisos 4 7 3 
Comisiones i u" 16 
Convenios. 19 65 33 

17 Hasta 1994 no se cuenia con Ia an de ‘en este rabro det inade Pi MESE.   

2 Se refiere a aquellas zonas en las que se concentran menores "De" y “En* la calle y cealizan diversas actividades de subempleo (centrates de autobuses, 
centros comerciales, mercados, etc.). 
3/Consistente en las colonias, comunidades © municipios de donde proviene ef mayor mimero de menores que se encuentran en las zonas receptoras que 
regularmente son colonias que se han formado en la periferia de las ciudades. 
  

aiLa ida para ta in de este tipo de i ias de apoyo al PI é& enCin i i Dificiles (MECED), se inicié 
en 1995. 
e/ Cifras estimadas al cierre de afto. 
Fuente: Sistema Nacional para ¢l Desarrolto integral de ta Familia. 
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Programas de Abasto Social 

  

  

  

    

Concept 7990_| _199T 7992_|_199% Tot 1995 7996 _| 1997 ef 
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 
Leche producida por LICONSA 
{Millones de litcos equivalentes) tome} 79f 28} t62] 1,042 1,075] 1,088 
Distribucién diaria (Miles de litros) 3458] 3.958] 4.070] 3.801] 3.421 3569] 3633 
Captacisn total de leche fresca 
(Mites de litros) / 71,168] 80,296] 75,934 65.581 | 94,300 
Nifios beneficiados (Miles) 2/ 4,798] 6.323) 6,689] 6,779} 4,906 5.128] 5,138 
Puntas de venta (Numero de lecherias) 2,230] 5,683] 5.979] 6,146 6,296 11.072] 19,900 
Valor del subsidio (Mites de pesos) 3/ 861,010] 1,289,703 } 1,451,624} 1,363,950} 1,248,626 ] 1.957.293 | 2,612,249 | 2,785,280 
Municipios beneficiados 1.370] 4447} 1,581f 1.692] 1.748] 1,878] 4,923 

PROPORCIONES 
Valor del subsidio‘nifos beneficiades 
(Pesos por nitio) 2/ 199s} 2080] 2079f 201.2 2548] 373.2] spa] 5773 

PROGRAMA DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE 
TORTILLA (FIDELIST) 4/ 
Distribueién diaria (Toneladas) 1596} 1,466) 1,73] L451 13st] 1,225] 2,046] 1,867 
Familias beneficiadas por dia (Miles) 40] 1,961] taf = 2071f 2,103] 2301 2197] 2,812 
‘Valor del subsidio (Miles de pesos) 5/ 260,885} 467,963] 516,632] 367,670] 403,409] 620,056] 1,029,533 | 1,263,900 

PROPORCIONES 
Valor del subsidiovfamilias beneficiadas 
(Pesos por familia) 3ios] 2386] 2447] 77s} 9.8] 269.5} 534.3] 6428                   17 Se refiere a la leche captada en los centros de acopio ubicados en las cercanias de las nueve plantas industriales de LICONSA, 
2/ Hasta 1990 et heneficio se otorgé a familias y a partir de 199] a niftos menores de 12 aftos. 
3/ Estimacion de la Secretaria de Desarrolio Social, considerande la diferencia entre el precio de la leche LICONSA y el promedio nacional del precio de la 
leche pasteurizada preferente. Los datos para 1995 y 1996 fueron reportados por LICONSA. 
4f A partir de 1989 se inicié ¢1 Programa Maiz-Tontlla, Sistema de Cupones, y a partir de noviembre de 1990 el Programa de Subsidio al Consumo de Tortilla, 
mediante el cual se distribuye en forme gratuita un kilogramo diario de tortilla por familia 
5i Considera los subsidios erogados por los programas de Maiz-Tortilla, Sistema de Cupones y de Subsidio al Consumo de Tortilia 
n.d, No disponible 
ef Cifras estimadas al cierre del afio. 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social, Leche industrializada CONASUPO y Sistema de Distribuidoras CONASUPO. 

A partir de 1997, ios apoyos financieros para leche y tortilla se estin trasladando paulatinamente al Programa de Educacion Salud y Alimentacion 
(PROGRESA), focalizando su atencién hacia la poblacién mas desprotegida. 

Durante los dltimos tres aos, LICONSA ba mantenido la dotacion de leche 2 alrededor de 5 millones de nifos cada afio. Se ha hecho énfasis en el cambio y 
apertura de los centros de distribucién con el propésito de beneficiar cada vez mis a las comunidades indigenas y campesinas. A través del Programa de 
Subsidio al Consumo de Tortilla, a cargo del FIDELIST, se beneficiaron en 1997 a 2.1 millones de familias. 
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Programas de atencién alimentaria Vv 

  

  

  

Concepin 1990, DST 1992. 1993 1994 P95 1996_| 199" of 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOL-ARES (PRA) 
Desayunos escolares repartidos (Miles) 115,254] 422,818] 138,075] 157,304} 328,084] 531,960) 540.129) 

iCatientes 2/ 49,262] 101,072) 113,42 

Frios 2F 278,872{ 430,888] 426.702 

Poblacién beneficiada (Promedio diario) 3/ $99,320] 653,300 674,400] 700,000] 1,270,965] 1,930,348) 2,092,674] 2.475.087} 

Municipios atendidos 2 1,143} 1,595] 1,601 

|Locatidades beneficiadas 2/ 10,962] 16,259] 16.470] 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A 
FAMILLAS (PASAF) 2/ 
Despensas otorgadas {Anual) 10,493,280] 10,946,232}1 1 ,686,836}13,150,776| 14,583,144]14,687,544|18,957,515} 20,136,536 

Familias atendidas (Promedio mensual) 874,440] 912,186] 973,903] 1,095,898} 1,215,262] 1,223,962{ 1,569,112] 1,678,045 

PROGRAMA DE COCINAS POPULARES Y UNIDADES 
IDE SERVICIOS INTEGRALES (COPUSI) 7 

|Cocinas en operacién 4/ 516] 843) 1,098] 4,175) 1,337] 1,261 1,796} 3,249) 

Personas beneficiadas 59,340} 80,085] 96,506] 101,050} 111.615 $08,798] £41,832] 256,425                     
  

1/ Las cifras Teportadas incluyen énicamente recurso federales. 

21 Se reporta informacion a partir del ato en que se inicid su registro. 
3/ En 1990 cifra revisada y actualizada por la entidad responsable. 
41 En 1996 se establecié una estrategia que permiti6 ampliar ta cobertura del programa COPUSI con !a instalacidn de cocinas risticas, cuyo costo es menos. 
ef Cifras estimadas al cierre del ato. . 
Fuente: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Farailia, 

En la presente Administracién se han iniciado cambios en el Programa de Desayunos Escolares, que implican no sélo ampliar el nimero de Beneficiarios, sino 
establecer tos cambios de fondo para convertirlo en un programa de presencia social y de impacto creciente en c] combate de ta desnutricién en nuestro pais, 
asi como en fa elevacién de Ia calidad de vida. 

A partie de febrero de 1995, con la puesta en marcha de! Programa de Alimentacién y Nutricién Familiar, el reparto de desayunos ha ido en notorio ascenso, al 
pasar de una disttibucién diaria de 1.5 mitlones de desayunos a 3.2 millones en diciembre de 1996. Se estima que a fines de 1997, se alcanzaré una cobertura 
diaria de 3.8 millones de iarios, con y las iones de los gobi y municipales, asl como otras fuentes de 
financiamiento promovidas por los sectores piblica, social y privada. 

  

  

  

Programas especificos de !a CNDH 1/ 

Concepto 19) | tet | i997 _| 1993 | 1991 [1995 1998_| 1997 Ue 
Defensa de la Mujer, el Nino y Ta Familia 

Recibidas 5 432 299, 188 
Conctuidas 0 102 22 198 
En trdmite 3 38 2 412 

                  
  

  
Tia informacitn se reporta a partir de Ta creacién de la CNDH, La aasencia de Cifras en aligmos periodos denota la inexistencia del programa respectivo. 
1 Cifeas ab mes de julio 
Fuente: Comisién Nacional de Derechos Humanos. 

148 

 



  

CONCLUSIONES 

PRIMERA. La posicién que el menor ocupa dentro de la sociedad, dada por sus singulares 

cualidades, debe considerarse como un estado, el estado de la menor edad. 

SEGUNDA. El criterio de que los menores son totalmente incapaces de obrar, contradice lo 

sostenido por la doctrina tradicional y la realidad personal de los mismos. El] menor es 

una persona con una ambito de capacidad especial, limitada sf, pero tal limitacion obedece 

a la proteccién especial también, que la Jey le dispensa por su propia circunstancia. 

TERCERA. La incapacidad como institucién protectoria del menor, trasciende la érbita de 

las relaciones civiles, pues desde la perspectiva penal, se le considera incapaz para hacerle 

responsable de sus actos. 

No obstante, su exclusién del Derecho Penal no obedece a que se le estime como un 

limitado o enfermo mental sino a una consideracion de politica social. 

CUARTA. La determinacién de una edad cronolégica fija para el ingreso al régimen 

ordinario, es necesaria, pues de esta manera se protege al menor de la plena aplicacién de 

la ley penal. 

QUINTA. La moderna orientacién de] Derecho de Menores no favorece el trato de 

inimputable del menor, lo que reclama es que al menor de 18 afios, sea inimputable o no, 

se le someta a un régimen jurfdico especial, si se le aplican penas o sanciones, éstas no 

deberén tener cardcter retributivo, sino educativo y deberan ser mas leves que las 

aplicadas al adulto. 
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Este régimen especial no justifica una excepcidn a los valores y principios fundamentales 

del estado de Derecho, deber4 reconocer y proteger los derechos minimos que la 

Constitucién y las demas leyes reconocen al delincuente adulto. Hace hincapié en la 

estructuracién de un sistema de garantias procesales, inexistente en el anterior modelo de 

normatividad. 

SEXTA. La calidad del menor, justifica la creaci6n de una nueva rama juridica, que 

reglamente en forma auténoma, todos los aspectos de la vida del mismo, desde su 

concepcién bioldégica hasta su mayoria de edad 

A la autonomia doctrinaria, debe agregarse la académica, estableciendo la catedra de la 

materia especifica para que todos aquellos interesados en la proteccién del menor tengan 

una preparacién apropiada. 

SEPTIMA. Para lograr la autonomia legislativa es imprescindible la compilacién en un sélo 

cuerpo de los diversos principios, instituciones y normas, referentes al menor, el Cédigo 

del Menor. Dicho cuerpo deberd estar inspirado en los principios que el Derecho de 

Menores tutela y aplicarse preferentemente a otros cuerpos legales. 

OCTAVA. Es necesario el fortalecimiento del Organismo Administrativo de Proteccién 

para el logré de la efectiva defensa y proteccién de los menores. 

Es una gran tarea la que le espera al recientemente creado organismo descentralizado, 

Sistema para el Desarroilo Integral de la Familia del Distrito Federal, esperamos que 

cumpla con las espectativas encomendadas. 

NOVENA. Tras un largo proceso en la lucha por tos derechos de !a nifiez, la Convencién 

sobre los Derechos del Nifio pone de manifiesto que los menores son titulares de todos los 
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derechos inherentes a la persona humana, transformando al nifio de objeto a sujeto de 

derecho, y colocando el tema de su vida y desarrollo como una prioridad internacional, 

como un imperativo juridico y moral para todo Estado. 

DECIMA. Debe promoverse una cultura de respeto a los derechos de fos nifios entre la 

sociedad, en este sentido, debe intensificarse ]a labor realizada por diversos organismos, 

organizando conferencias y foros a nivel nacional e internacional y editando informacién 

sobre ej tema, haciéndola llegar a personas de toda clase o condicién social. 
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