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PROLOG OO. 

El haber realizado el presente trabajo de 

investigacidn, cumple con la principal meta fijada por el 

sustentante en su vida profesional, con e! objetivo mismo de 

culminar con la obtencidn del Titulo de Licenciado en Derecho, 

tan anhelado por cualquier profesionista. 

Es por ello, que su presentacidn es por demids 

satisfactoria, en virtud de que en ia elaboracidn del mismo 

quedan expuestas las inquietudes y opiniones del sustentante, 

en relacidn a los inumerables casos que se ventilan dentro de 

las Preceptorias Juveniles, tal es el caso, que me motivo a 

realizar la presente investigaciodn, ai llegar a mi conocimiento 

como Secretario de Acuerdos de una Preceptoria Juvenil del 

Estado de México, un caso en, donde un querellante deseaba 

otorgar el perddén a un menor de edad, que habia abusado de su 

confianza, al momento de que el menor tomara dinero en minima 

cantidad para comprar medicinas, al encontrarse enferma su 

madre, tratando de reponer su faita sin que alguien lo notara, 

cuando recibiera su salario quincenal, y al haber el ofendido 

comprado lo antes descrito, y estar convencido que dicho menor 

de edad vivia en una forma decente, y con el procedimiento al 

que quedb sujeto lo habia perturbado psicolégicamente, y dentro 

de sus actividades propias como de educacidn, actividades 

laborales~econodmicas, al ser uno de los principales sustentos 

de su familia, y dentro de su desarrollo personal, al momento 

de que por medio de la Resolucidn Definitiva se le decretara 

la sujecién a tratamiento con medidas de orientacidn y



  

proteccién. Puesto gue dentro del procedimiento que se aplica a 

los menores de edad no se encuentra contemplado e! perdén del 

ofendido como causa de sobreseimiento. 

Analizando lo descrito anteriormente, es claro 

que dentro del procedimiento penal aplicable a imputables a 

adultos, el perdbn del ofendido es causal de sobreseimiento y 

por tanto surte efectos de Sentencia Absolutoria, por ello me 

dedique a investigar a fondo, dando como resultado un trabajo 

de investigacién interesante, aportando ademés la sugerencia de 

modificacién que deberia hacerse a la Ley de Prevencidn Social 

y Tratamiento de Menores vigente en el Estado de México. Siendo 

notable la desyentaja en que se encuentra un menor de edad ante 

las garantias que la propia ley otorga a los mayores de edad, 

tomando en consideracidn que los individuos deberiamos de gozar 

de una de nuestras garantias como lo es la igualdad. 

Ojal& que la presentacién del mismo cumpla con 

los objetivos personales y académicos, que su elaboracibn sea 

utii en el andlisis y comentarios de que se contrae su 

desarrollo. 

 



INTRODUCCILION. 

Los menores de edad, a Io largo de la historia. 

han sido sujetos de una preocupacidn especial. Todos tas 

culturas, pueblos y ciudades, los han reconocido de una u otra 

forma, y en mayor o menor medida, empezaremos analizando 

algunos de estas aspectos histbricos relacionados con los 

derechos de los menores que infringian las teyes. Solamente los 

mas importantes como lo fué la cultura Maya y la Azteca, siendo 

estos los que mas vestigios nos dejarén de como era su forma de 

actuar en relacidn a los menores. Se destacaban principalmente 

ambas por su crueldad, tanto en adultos como en menores, 

destacandose las penas corporales y en muchos casos era 

aplicada ta pena de muerte. 

Por lo que una vez que se impuso la Colonizaciodn 

Espafiola, ilo primero que se realizb fué destruir todos los 

sistemas existentes que tenian los indigenas, tanto social, 

como familiar y sobre todo religioso, estableciendo una marcada 

diferencia en cuanto Iilegaron las familias completas, 

haciéndose una sociedad clasisista, con marcada diferencia 

entre mestizos y criollos con los espafioles peninsulares, 

quedando la educacidn relegada para los indigenas. Y asi 

después de soportar 300 afios de esclavitud, dolor, inquisicién 

y humillacién se wtnen criollos y mestizos con dirigentes 

sacerdotes abanderados con el estandarte de la Virgén de 

Guadalupe, y asi una vez consumada la Independencia se 

interesan por legislar el nuevo Estado naciente en un ser, asi 

como en sus funciones. Y a través del tiempo previendo con los



menores de edad de las caracteristicas que los diferencian de 

los adultos y se han preocupado por darle un trato adecuado, en 

consecuencia apegado al respeto de los derechos humanos y las 

garantias individauales consagradas a lo fargo del tiempo a 

todo individuo. 

Especial interés y polémica en ese sentido, se 

ha sucitado, en la situacién en que se ubican los menores que 

comenten conductas antisociales y como se han reconocido por 

€pocas como menores infractores. La condicion especialmente 

vulnerable y desfavorable en que se encuentran, asi como la 

trascendencia de las resoluciones que se toman sobre su 

persona, hacen que esta materia cobre una gran importancia a lo 

largo del tiempo. 

Por ello se han hecho” grandes” esfuerzos, 

ocasionalmente muy cuestionados por los grandes de votos de las 

leyes y no siempre afortunados, a nivel doctrinal y 

legislativos, para lograr un manejo justo y adecuado de estos 

menores de edad, y asi lograr que dia con dia su trato se 

ecuentre justo y apegado a Derecho. 

El 20 de Enero de 1995 se publicdé en la Gaceta 

de Gobierno de Toluca, Estado de México, la Ley de Prevencién 

Social y Tratamiento de Menores para el Estado de México. 

Esta ley como otras que la han antecedido y como 

su nombre lo indica trata de uno de tos problemas actuales mis 

delicados y preocupantes en materia de administracidn de 

justicia: menores infractores o menores que cometen conductas 

antisociales. No obstante, lo hace desde una nueva perspectiva,



distinta y apegada a la justicia de las que inspiraban los 

ordenamientos que la precedieron. Una perspectiva, que ubica el 

respeto y la proteccién de los derechos de menores por encima 

de cualquier otra consideracibn wu objetivo y la que trata de 

ubicar a los manores de edad una manera Barantista. 

Asi, la justicia de menores en el Estado de 

México se redefine en funcidn de una Ley que desliga, en gran 

medida, con los esquemas que se tenian en esta materia de los 

menores infractores, introduciendo nuevos conceptos, nuevas 

expectativas y nuevos dilemas. 

Esta tesis analiza de manera’ general las 

diferentes respuestas que, a trdves de] tiempo, se ha dado con 

Tespecto a la materia de menores de edad frente a la Ley, uno 

de los puntos més importantes de este trabajo es sefialar de que 

a los menores de edad se les Tespeten las mismas garantias que 

a los aduitos. 

Situando a la Ley de Prevencidn Social ¥ 

Tratamiento de Menores en vigor en el! Estado de México la que 

es aun muy joven, y en Ia que el tiempo y ta practica tendran 

mucho que decir sobre sus aciertos y limitaciones. Sin embargo, 

una la parte importante en la lucha por los derechos humanos se 

centra en el estudio de ta legislacién que les atafie, en una 

evaluacién y cuestionamiento de la misma y la busqueda de 

nuevas y mejores soluciones, buscando con este trabajo el 

contribuir con ese fin. 

Tomando en consideracién que una de nuestras 

garantias individuales es la de igualdad y la que deber&



  

entenderse en el sentido de igualdad ante el derecho, sin 

ningin tipo de prerrogativa, dando el mismo trato para todos 

los individuos. 

En sentido estricto, el respetar que 

efectivamente se aplique en materia de menores que infrinjan 

delitos que se persiguen por querellta de parte, todos y cada 

uno de tos requisitos penales, que esta misma conlteva, 

garantizando asi los derchos que como individuo tienen los 

menores de edad.



CAPITULO I 

“ASPECTOS GENERALES SOBRE EL MENOR INFRACTOR" 

1.1.- LA JUSTICIA DE MENORES A TRAVES DE LA HISTORIA. 
1.2.- REFERENCIAS HISTORICAS. 
1.3.- HISTORIA DE LA LEGISLACION PENAL DE MENORES EN MEXICO. 
1.4.- DELIMITACION DEL MENOR DE EDAD. 
1.5.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA GENESIS DEL COMPORTAMIENTO 
DEL MENOR INFRACTOR. 
1.6.- TUTELA DEL MENOR EN LOS DIVERSOS AMBITOS DEL DERECHO.



"ASPECTOS GENERALES SOBRE EL MENOR INFRACTOR” 

1.1.- LA JUSTICIA DE MENORES A TRAVES DE LA HISTORIA 

"La preocupacién por el tratamiento de los menores 

delincuentes o infractores --denominaciédn cambiante segin su 

clasificacién juridica-- es tan antigua como e! derecho mismo. 

Las primeras' legislaciones de las que tenemos 

noticia, ya consideraban de manera especial la situacidn de los 

que cometian faltas o viotaban las normas establecidas. 

Sin embargo, el camino que el derecho ha recorrido es 

amplio en cuanto a la concepcién del menor, la calificacion de 

sus actos y su tratamiento. Conceptos que han variado de una 

civilizacién a otra y de una a otra €poca. 

No obstante, hasta finales del siglo XIX existia una 

constante en e! tratamiento de los menores: eran considerados 

sujetos del Derecho Penal. 

Posteriormente sobrevino un periodo de 

reestructuracion de los objetivos de esta politica criminal de 

menores. Aparece el concepto de "delincuencia juvenil” y con él 

una nueva filosofia para orientar la justicia de menores a la 

proteccién de éstos; su educacidn y correccidn. 

Se proclama, entonces, la --mal concebida-- salida de 

lo menores del derecho penal. 

Bajo el argumento de que ei menor no es responsable 

de sus actos, sino victima de las circuntancias que lo rodean, 

se abandona la teoria de la retribucién como fundamento de 

cualquier acto en su contra y, conforme a la teoria de lia 

-2-



llamada prevencidn especial, se estructura una nueva politica 

criminal con fundamento en el ideal de ila readaptacidn. 

Politica que, sin embargo, sacrificb en pos de este ideal, 

incluso, los mas elementales derechos y garantias de los 

menores. 

Hacia los afios cincuenta, esta concepcidn sobre el 

sistema de justicia de menores entréd en crisis. 

La idea de sacar a los menores dei Derecho Penal, 

para que no se les aplicaran las mismas penas que se daban a 

los adultos era muy loable. Sin embargo, en ta pr&ctica, al 

sacarlos del Derecho Penal quedaron somet idos a un 

procedimiento y a penas mas desventajosas que las destinadas a 

los mayores. Situaciédn absurda en la que acabaron privados de 

las minimas garantias a las que toda persona tiene derecho. 

Naturalmente, antes de lta realidad imaceptable se 

impuso, en las tltimas décadas, una nueva corriente doctrinaria 

que pedia reconocer la justicia de menores como parte 

integrante del sistema de justicia general. 

El objetivo de esta nueva teorla es garantizar a los 

menores sus derechos humanos y el goce de las garantias 

constitucionales que les corresponden. En pocas patabras, 

retornar a la legalidad y seguridad juridica en materia de 

administracién de justicia para menores. 

En este contexto, se abre en definitiva, una nueva 

era en la justicia de menores que permite concebir nuevos y 

mejores sistemas de administracidn de justicia. 
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De ahi la importancia de conocer el proceso historico 

que ha seguido la justicia de menores en México y el mundo, asi 

como el interés por estudiarlo desde sus origenes para 

entender, a partir de 61, los cambios que han operado en el 

ultimo afio, y los que aun faltan por realizarse, dentro de la 

politica y legislacién mexicanas relativas a menores 

infractores. 

Durante muchos siglos, como ya dijimos, a los menores 

se les aplicé e!] Derecho Penal. En este sentido eran 

tratados y juzgados, Practicamente, de igual forma que los 

adultos, pero, existia una conciencia universal de que los 

menores no debian ser tratados tan duramente. Por ello, el 

Procedimiento al que estaban sujetos contaba con 

caracteristicas distintas al tratamiento penal de los mayores. 

Particularidades que varian de una legistacion penal 

@ otra, pero que de alguna manera, sientan ios antecedentes 

Para el ulterior desarrollo de ta justicia de menores. 

Asi mismo con posterioridad, surge la historia de la 

delincuencia juvenil, concepto que revoluciond’ la politica 

criminal respecto a los menores delincuentes, es en torno a la 

nocién de delincuencia juvenil que se elaboran las Primeras 

legislaciones proteccionistas del menor. 

Delincuencia de menores, aparece conceptualmente por 

vez primera en 1899, cuando se crea en Chicago el primer 

tribunal de menores en el mundo”.(1) 

(tf) Sanchez Obregbn, Laura. Menores Infractores y Derecho 
Penal. 1995. Editorial Porrta, S.A. Pig. 1, 2, 3, 16. 
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1.2.~ REFERENCIAS HISTORICAS 

En lo relativo a la evolucién histérica, podemos 
sefialar dos aspectos en atencion a la Posibilidad; el doble 
enfoque juridico, civil o penal, m&xime si se tiene en cuenta 

que para considerar la responsabilidad de los menores o de 

terceras personas, como consecuencia de sus actos. las 
tegislaciones de todas las épocas han tenido en cuenta tales 

situaciones. 

En el orden expresado por su trascendencia e 

influencia doctrinaria, cabe hacer especial mencidn al Derecho 

Romano, en que la Situacién de los menores sufrid importantes 

cambios en distintos periodos, pues a medida que la experiencia 

lo aconsejaba se iba introduciendo reformas Para fograr una 

mayor proteccion. 

Seguin enseiia Guillermo A. Borja, en los tltimos 

tiempos se admitian tres categorias de menores: 

1.-Los infantes menores de siete aiios, incapaces 

absolutos aun para aquellos actos que pudieran beneficiarlos. 

2.-Los infantes Mayores, entre los siete afios y la 

pubertad que primero se determinaba, de acuerdo al efectivo 

desarrollo fisico, pero que Justiniano fijd en doce afios para 

las mujeres y catorce para tos hombres; En general podian 

realizar validamente los actos que les eran ventajosos, pero no 

los que lo per judicaban. 

3.- Los piberes, que en el antigtio Derecho eran 

plenamente capaces, pero a quienes se les fue creando una serie 
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de medidas y beneficios con propdsito de proteccion, que en la 

Practica se traducian en limitaciones a su capacidad; Tal 

estado duraba hasta los veinticinco aifios en que se alcanzaba la 

mayoria de edad. 

Acorde con tal informacidn Raymundo N. Salvat expresa 

que desde el punto de vista de la edad y capacidad de tas 

Personas en el Derecho Romano se distinguian tres grandes 

periodos: 

A).-Los infantes, que eran aquellos que no podian 

hablar IN particula negativa, y FARI, hablar; mas tarde se fijo 

la edad de siete afios, considerando que si bien antes de ella, 

el nifio al articular palabras, no tiene una nocidn correcta del 

acto que realiza. Los infantes tenian una incapacidad total. 

B).-Los imptberes, que comprendian el periodo desde 

los siete afios hasta la pubertad tenian una incapacidad parcial 

dado que podian realizar todos aquéllos actos que le fueran 

ventajosos, pero no los que puedieran perjudicarlos. 

C).-Los que habian alcanzado la pubertad; una 

regla tradicional, consideraba que la pubertad empezaba 

en la mujer a tos doce afios y que en los hombres 

se determinaba en cada situacidn, segin que fueran o no 

capaces de _ generarla, Justiniano, segin e! mismo autor 

la establecio de un = modo invariable en los catorce 

afios. Los puberes podian realizar toda clase de actos 

tanto los ventajosos como los perjudiciales. La ley Pretoria, 

anterior al = afio ciento foventa y uno de nuestra era, 
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consider6é menor hasta la edad de veinticinco afios, hasta esa 

edad las personas quedaban en una condicién andloga a ta que no 

tenian antes que los implberes, es decir, podian realizar todos 

los actos que tes fueran ventajosos, pero no los que les fueran 

perjudiciales. 

En la legislacidn Espafiola ef Fuero Juzgo y el Fuero Real, 

fijaron la mayor edad a los veinte afios; posteriormente, bajo 

ta influencia romana, se siguid el criterio de tal derecho, en 

cuanto a las clasificaciones de tos menores, consagrando las 

distinciones que acabamos de ver entre infantes, impuberes y 

puberes, los primeros hasta los siete afios, 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 concreto en las partidas. 

En la €poca de tos Francos (tribu de Germania que 

conquistaron Las Galias en el siglo V, dando su nombre a 

Francia), se sefiala que la mayor edad la alcanzaba los varones 

a los doce afios y que en la Epoca Medieval también a temprana 

edad se les consideraba mayores, escalondndose segun el sexo y 

la condicién social desde los doce a los veintiin afios. En el 

Renacimiento se la establece en veinticinco afios siguiendo el 

precedente romano y con la tey francesa del veinte de 

septiembre de 1792, se la fijan en veintitn afios, sin ser ya 

modificada, como cerrandose al ciclo evolutivo. 

En el orden penal, es de hacer notar que en los 

primeros tiempos, en Roma no estableciO una legistacidn 
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Protectora de los menores y en los delitos cometidos por los 

mismos se les sancionaba, en muchas ocasiones, como 

consecuencia del -resuitado de ta accidén aunque ésta no fuera 

culpable y como si efectivamente se lo hubiese puesto el 

agente. En ese sentido, Jiménez de Asta expresa: "Puede 

concluirse afirmando que hubo en Roma varios casos en que ta 

incriminacién no se vinculd al dolus, a la ltuxiria, ni a la 

impetu, ni a privada y grave negligencia, se cita al caso de 

"Unos jovenes, que en un festin hicieron caer por broma a un 

tal Claudio hijo de Lupo, con tan mala fortuna, que pocos dias 

después murié a consecuencia del golpe. El principal autor de 

la pesada broma !lamado Mario Evaristo auque no habia tenido el 

propésito de matar a Claudio y aun conforme a fa ley Cornelia, 

debia haber quedado exento de pena, fue extraordinariamente 

penado con cinco afios de destierro por el procénsul, en vista 

de la gravedad de los hechos. El emperador Adriano aprobd esta 

resolucién, y de entonces en adelante se siguid haciendo asi, 

en los casos semejantes que sobrevinieron". (2) 

Lo expuesto,no debe interpretarse como una definicidn 

absoluta, que importe una orientacidn en un  determinado 

sentido, ya que ta sancidn a los menores, dependia en muchos 

casos no sdlo de ia naturaleza del delito cometido, sino 

también de ta persona que fuera afectada por el mismo sujeto 

pasivo del delito. 

(@) Palomino Marquez, Gabriela. “La Prevencién de Conductas 
Antisociales de Los Menores en el Derecho Mexicano". Revista 
Mexicana de Justicia. Numero 4. Vol. VII, Octubre-Diciembre 
1989. México. Pag. 95. 

-8-



Es esa la hermenéutica correcta, sefialando Mario 

Mallo, que en el Derecho Romano la maxima "Pupilus mitiiu 

punitu" indicaba que en casos similares, a los menores debian 

aplicarse penas mas benignas, teniendo precisamente en cuenta 

la minoria, agregando que los menores -mujeres de doce afios y 

varones de catorce, eran en principio imputables, pero se 

admitia la aplicacién de la maxima "malitui supplect vetaten", 

es decir, que se podia variar de concepto mediante la prueba en 

contraria que demostrara que el menor se habia producido, en el 

hecho, con discernimiento si préximo “puberlatis sic et o id 

integalled” se delinquiere. 

Con la misma orientacidn doctrinaria Ricardo C. 

Nufiez, refiere que "e! Derecho Romano antigiio no ponia 

obstaculos al castigo del ladrdén menor de edad". 

En nuestro Derecho Penal, e1 Coédigo de 1871, sefiald 

como bases para definir la responsabilidad de los menores, su 

edad y su discernimiento, declarando al menor de nueve afios 

exento de responsabilidad, amparado por una presunciodn 

inatacable; al comprendido entre los nueve y los catorce ajios, 

en situacidn dudosa que aclararia el dicthmen pericial; y al de 

catorce a dieciocho afios, con discernimiento ante la ley y 

presuncién plena en su contra. Tal criterio se complementd con 

un Tégimen penitenciario progresivo correccional, en 

establecimientos adecuados. Naturalmente dada la época de su 

vigencia, el Codigo de Martinez de Castro ignord el sistema de 

Tribunales para Menores, que durante ios ultimos treinta afios 
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ha venido extendiéndose por todo el mundo. 

El Cddigo de 1931 establecié categdricamente tas 

Siguientes bases: 

* Dejar al margen de la represién penal a _ los 

menores: 

* Sujetar a una politica tutelar y educativa. 

En la concepcidén juridica positiva el limite de la 

Minoria est& fijada por la ley y ésta naturalmente para ser 

justa, debe fundarse en aquéllos factores antes enunciados. 

Dentro de esta orientacion - juridica positiva - se establecen 

Beneralmente distintas etapas que inciden, para apreciar su 

capacidad y juzgar su responsabilidad juzgando en estas 

clasificaciones, principios que rigen las diversas ramas det 

Derecho y que a su vez representan también distintos enfoques 

en la materia: Civil, Penal, Laboral, etc. 

En virtud de ello, es consecuencia légica, de que los 

limites que separan la minoria de la mayoria de edad, sean 

distintos a tas legislaciones de los estados jurtdicamente 

organizados. No obstante ello, se observa una tendencia general 

en la doctrina de la concrecion juridica positiva, ha aceptar 

el limite de los dieciocho aiios cumplidos, para alcanzar la 

Mayoria de edad y a otorgar al menor, a partir de cierta edad 

determinado ambito de capacidad y responsabilidad. 

(3) Gonzalez de la Vega, Francisco. "Codigo Penal Comentado". 
Editorial Porria, S.A. Décima Primera Edicion. México, 1994, 
Pag. XXXV. 
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1.3.HISTORIA DE LA LEGISLACION PENAL DE MENORES EN MEXICO 

En México, el tratamiento especial de los menores 

delincuentes ha sido una constante a lo targo de toda nuestra 

historia. 

, Sin embargo, es notable el paralelismo que guarda la 

historia de la legislacién relativa a menores infractores en 

Ruestro pais, con la legislacién que, en esta Materia, se 

desarrolld en el resto del mundo. 

En México ---como en otras naciones ---, durante 

muchos siglos y hasta principios del Xx, los menores fueron 

sujetos del derecho penal. 

No obstante, bajo la idea de que los menores no 

Merecian ser tratados tan rigidamente como los adultos, 

tuvieran privilegios en relacién al trato dado a los mayores. 

En el siguiente punto de este trabajo, analizaremos 

el desarrollo en México, de la legislacién penal en torno a los 

menores. 

A.-DERECHO AZTECA 

El Derecho Azteca es quizd el mas conocido de la 

época precolombina y de que mas datos y referencias tenemos. 

Conocemos principalmente 1a rama penal, que se ha caracterizado 

por la severidad de sus penas. 

"En relacién con los menores en el Derecho Azteca, el 

profesor Rodriguez Manzanera sefiala que: 

Los padres tienen la patria potestad sobre sus hijos 

pero no tienen el derecho de vida o muerte sobre ellos. Pueden 
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venderlos como esclavos cuando sean incorregibles o cuando la 

miseria de la familia sea muy grave, a juicio de la autoridad. 

Tienen ademas el derechos de correccion". (4) 

“Cabe resaltar, que uno de los avances mas notables 

dentro del Derecho Azteca, era la existencia de tribunales para 

menores, cuya residencia estaba en las escuelas. Acorde con 

Ignacio Romero Vargas, éstas estaban divididas en dos, segutn el 

tipo de colegio: 

1.-El Calmecac, con un juez supremo, el Huitznahdatl. 

2.~-El Telpuchcalli, donde tos telpuchtatlas tenian funciones de 

juez de menores".(5) 

Otra de las caracteristicas distintivas del Derecho 

Azteca, eran las normas con las que éste pueblo cuidaba 

legislativamente la buena conducta de los menores. 

De entre éstas, las que mas flaman la atencidén por su 

severidad son las siguientes: 

* Los jovenes de ambos sexosS que se embriagaban seradn 

castigados con la pena de muerte por garrote. El que injurie, 

amenace o golpee a la madre o al padre, sera castigado con la 

pena de muerte, y sera considerado indigno de heredar. 

A las hijas de los sefiores y miembros de la nobleza 

que se conduzcan con maldad se les aplicaré también la pena de 

muerte. 

(4) Rodriguez Manzanera, Luis. Criminalidad de Menores. Editorial Porrta. México, 1982. Pag. 5. 
(5) Romerovargas Iturbide Ignacio en Rodriguez Manzanera. Op. cit. Phg. 8. 
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B.-DERECHO MAYA 

"El Derecho Pena} Maya era muy severo. Eran comunes 

las penas corporales y la pena de muerte. 

A decir de Beatriz Bernal de Bugeda, la minoria de 

edad era considerada como atenuante de responsabilidad: En caso 

de homicidio, el menor Pasaba a ser propiedad de la familia de 

la victima para compensar laboralmente el dafio causado". (6) 

El robo también era considerado delito grave. Los 

padres de los infractores debian reparar el! dajio a las victimas 

y, de no ser esto posible, el menor pasaba a ser esclavo hasta 

pagar la deuda. En fas clases nobtes, era  deshonroso 

convertirse en esclavo, a cambio se reparaba el dafio pero, 

ademas, se hacian cortes en la cara del menor ofensor. 

LA COLONIA 

Durante la Colonia se implantaron en la Nueva Espafia 

las Leyes de Indias ~--recopilacién necesaria de un confuso 

cumulo de ordénamientos, cédulas y mandatos provenientes de 

Espafia--. Para todo aquelto que no estuviera contemplado en esa 

legislacion, eran supletorias las leyes de la metrdpoli. Lo 

fundamental en materia de menores durante este periods, lo 

encontramos en las VII partidas de Alfonso X. En ellas se 

establece irresponsabil idad penal total para los menores de 

diez afios y medio de edad y semi inimputabilidad Para los 

mayores de diez afios y medio y menores de 17, 

(6) Bernal de Bugeda, Beatriz. "La Responsabilidad del Menor en la Historia del! Derecho Mexicano". en revista Mexicana del Derecho Penal. México, 1973. Pag. 13. 
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Prevalecen. sin embargo, en esta época los conceptos 

descriminatorios de bastardia y raza y, en muchos casos, se 

confunde el] delito con et abandono y ta orfandad. Los criterios 

empleados por los frailes tenian fundamentos religiosos y 

estaban orientados mas a castigar que proteger o educar a los 

jovenes. 

C.-MEXICO INDEPENDIENTE 

“El primer periodo de México Independiente’ se 

caracteriza en su _ legisltacién, como es tldgico, por la 

concurrencia de mnormas heredadas de la época colonial y de 

leyes propias de la nueva nacion. 

Dentro de este contexto nos limitaremos, en este 

inciso de nuestro trabajo, al andalisis de las leyes promulgadas 

en México a partir de la Independencia. 

La Ley de montes es el primer ordenamiento que se 

promulga en materia de menores en ei México Independiente. En 

ella, se excluia de responsabilidad penal a los menores de diez 

afios, y se establecian para los menores de entre 10 y 18 ajios 

medidas correccionates. 

Posteriormente, el decreto de 17 de enero de 1853 

concibe, por vez primera en nuestro pais, la creacidbn de 

organismos especializados para juzgar a menores. 

En él se preveén jueces para tos menores de primera y 

segunda instancia con facultades para tomar medidas contra 

delincuentes pero, también contra jévenes vagos".({7) 

(7) S&nchez Obregbn, Laura, “Menores Infractores y Derecho 
Penal”. 1995. Editorial Porria. Pag. t1, 12, 13, 14, 45. 
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1.4.- DELIMITACION DEL MENOR DE EDAD. 

Segin ta Enciclopedia Ilustrada de la Lengua 

Castellana, Menor de Edad es " El hijo de familia o pupilo que 

no ha llegado a la mayor edad”. 

Se debe aclarar que cuando se habla de ” Hijo de 

familia o pupilo” se refiere a los menores que estin bajo fa 

Patria potestad o bajo una tutela determinada entendiéndose por 

tales, no sdblo los que se hallan en esa efectiva posicidn, sino 

también conforme a su situacidn, corresponde estar bajo ese 

dominio. Es asi, pues, el origen de la expresidn es el filius 

Familiae del Derecho Romano, término que se empleaba en un 

sentido amplio. (8) 

Una cuestiodn de interes a dilucidar, es el de estimar 

desde que momento se considera que términa la etapa de minoria 

de edad; en general, se ltega a la conclusidn de, que debe de 

tenerse por mayor de edad, a la hora cero del dia que se 

cumplen los afios establecidos por la ley para considerarlo en 

esa situacidén juridica. Es decir, que los computos se efectian 

de dia a dia, pero exluyendo el dia en que vence e! plazo e 

incluyendo dia inicial. Naturalmente que la _ apreciacioén 

apuntada cabe hacerla cuando no existen disposiciones legates 

que establezcan otro criterio. 

(8).-Obras Magistrales de la Editorial Bibliogr&fica Argentina. 
Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo XII. Editorial Bibliografica 
Argentina, Buenos Aires. P&g. 225. 
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1.5.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA GENESIS DEL COMPORTAMIENTO 

DEL MENOR INFRACTOR. ~ 

El delincuente como sujeto activo del delito, ha sido 

estudiado desde diversos puntos de vista, ta tendencia a 

considerar el Derecho Penal como una consecuencia juridica como 

estructura al concepto del delito, ha dado lugar a que el 

estudio del delincuente quedara relegado a la Criminologia, 

considerada por muchos penalistas como ciencia auxiliar. 

Desde el punto de vista técnicamente juridico, el 

delincuente es quien realiza un acto previsto y sancionado por 

la Ley Penal, e! sentido antisocial de la conducta humana no 

esta determinado con pulcritud por su manera de 

antijuridicidad, pues si asi fuera, tendria que incluirse en el 

concepto de delincuencia, las acciones meramente culposas, para 

que gquede integrado el sentido antisocial de un acto; es 

necesario que éste acto ademas de constituir una ilicitud, 

constituya también una transgresién a tos principios morales 

que ordenen Ja existencia asociada de! hombre. 

Esta doble relevancia juridica penal se suelen usar 

como sindnimos de delincuente los vocablos de reo, criminal o 

malhechor. Pero a medida que pasa e! tiempo esta terminologia 

va siendo abandonada poco a poco; en el Ambito juridico 

actualmente se emplea e! término delincuente. 

Para la Escuela Clasica de! Derecho Penal, el 

delincuente es e! ser humano comin, igual, semejante a todos 
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los seres humanos que en forma totalmente conciente, 

deliberada, libre y espont&anea, ha transgredido e! ordenamiento 

juridico y ha cometido un delito. 

En tanto la Escuela Positiva del Derecho Penal, por 

el contrario, el delincuente es un ser humano comin, igual o 

semejante a los demas humanos, sino que esta categoria especial 

de! individuo que sin ser totalmente demente, no es 

absolutamente cuerdo, encontrandose en una sin medida y muy 

dificil de precisar y por todo ello la transgresion al 

ordenamiento juridico que realiza no es un acto totalmente 

conciente, deliberado y libre, sino que obra en virtud de 

ciertos impulsos y determinados casos que reducen 

extraordinariamente espontaneidad y su autor determinacidn. 

El distinto concepto del delincuente que en cada 

Escuela Penat constituye el fondo, el aspecto ‘vital y 

esencialmente diferencial, como serian otros, el! fundamento de 

la penalidad de la naturaleza juridica de la pena o el método 

cientifico a aplicar, no son m&s que consecuencias ldgicas 

necesarias que se deducen del concepto que se trata del 

delincuente. 

El concepto del delincuente varia del Cesar Lombroso 

a Ferri, ya que el primero sefiala: "El delincuente es 

esencialmente un producto natural, y el delito es un fendmeno 

natural, resultado de ciertos factores"; en cambio, para Enrico 

Ferri, el delincuente ademas de producto natural, también es 

producto social, y el delito ademas de un producto natural es 
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también, fendmeno social. 

La diversidad de las formas que adopta la 

delincuencia pone de relieve a los efectos penitenciarios, la 

necesidad de catalogar al delincuente. La clasificacioén del 

delincuente en sentido cientifico ha tenido +su auge de la 

tendencia antropoldgica, pero su perfeccionamiento no se ha 

Operado sino el aporte de la Sociologia Criminal, io cual hace 

pablica la unidad estructural de ambos criterios. 

En este orden de ideas. la delincuencia es denominada 

en general, como la conducta antisocial! del hombre, reprimida 

por la ley penal, ésta definicidn no se limita con exadctitud la 

significacién como expresién de un fendmeno social. Para que 

quede integrado el sentido antisocial de un acto, es menester 

que ese acto, ademas de constituir una ilicitud, constituya 

también una agresidn a los principios morales que ordena la 

sociedad, esta doble relevancia juridica y moral es fundamental 

para caracterizar la crimimalidad. La delincuencia nace de un 

conflicto entre los individuos con la propia sociedad, no se 

puede dividir en funcidn de una moralidad abstracta, sino en 

relacién a las leyes que rigen e! medio de! cual pertenecen. 

Es menester  sefialar que ain cuando todas las 

instituciones encargadas de violaciones relativas a Derechos 

Humanos. consideren que sea inconveniente considerar a unas 

Personas con pltena responsabilidad penal, lo que no pueden 

admitirse es que se desconozcan datos opticos incuestionables, 

como se considere aduito a quien, a la tuz de cualquier 
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corriente psicoldgica, en un adolescente; considerandose 

violatorias de Derechos Humanos las normas que someten 4 

adolescentes a la plena responsabilidad penal de los adultos. 

Por ello, consideramos que la delincuencia juvenil, 

es una de los mayores problemas que ha alcanzado su maxima 

gravedad en la actualidad. Podemos decir, que en realidad no 

hay gran diferencia entre la delincuencia de los adultos y la 

de los jdévenes, pero se establece tal distincidn porque la 

accién del Estado para tos delincventes juveniles es diferente 

tanto la educacidén, tutela y proteccién de sus derechos, en su 

calidad de menor de edad. 

Asi pues, en la mayoria de los casos, las principales 

causas que inducen a los menores a delinquir principalmente es 

la imposibilidad de los escasos recursos econdmicos, por lo que 

no se les permite el lograr un grado de cultura o una educacidn 

idénea, por ello suele decirse que la delincuencia es una 

subcultura dentro de las clases bajas, la cual va 

trasmitiendose de pandilla en pandilla provocando que cada vez 

sea mayor e! indice de delitos cometidos dentro de la sociedad 

Por los menores de edad. 

Frecuentemente se atribuye a un determinado factor o 

a un grupo exclusivo de factores e1 desencadenamiento de la 

conducta delictiva y si bién es cierto, que existen muchas 

causas por tas que oun individuo puede cometer actos 

delictuosos, también lo es, que son ciertas condiciones las 

que pueden inducirlo con mayor probabilidad de delinquir, 
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teniéndose de tal manera factores enddgenos y exdgenos. 

Las causas enddgenas pueden ser fisicas, familiares, 

sociales; se les llama asi, porque nacen dentro de! sujeto, 

aunque acthen hacia el mundo exterior produciendo ciertos 

resultados. 

Las causas enddgenas som&ticas; son aquellas que 

tienen manifestaciones concretas en el cuerpo del individuo, 

tales como la fisiologia del cuerpo humano. 

Las causas enddgenas psiquicas; son las referentes a 

temperamento, el caracter, los instintos, la edad, la 

conciencia, la subconciencia, los habitos, asi como ei factor 

mental afectivo de ta conducta. 

Las causas enddgenas combinadas; son tas que no 

podemos englobar dentro de las anteriores, que son la herencia, 

jas manifestaciones sexuales, aunque de antemano se sabe que no 

existen en el individuo ninguna manifestacidén corporal que no 

sea a la vez psiquica, ni ninguna mental que sea a la vez 

fisica, pero siempre predomina alguna de ellas. 

Por lo que hace a tos factores exdgenos; Son aquellos 

que influyen en ef sujeto, pero son producidos por e! medio 

ambiente, que son ‘el clima, la himedad, ubicacidn, los 

asentamientos humanos, migraciones, incremento de la poblacioén 

sub- empleo, vivienda, pandillerismo, desercién escolar, medios 

de diversion y narcotrafico. 
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1.6.-TUTELA DEL MENOR EN LOS DIVERSOS AMBITOS DEL DERECHO. 

La proteccién legal a tos menores de edad, traducida 

en variedad de disposiciones pertenecientes a las distintas 

ramas del ordenamiento juridico de cada pais, carece de 

sistematica, ello se debe, en primer término a la genérica 

coexistencia de reparticiones y dependencias administrativas y 

judiciales, con esferas de atribuciones parcialmente supuestas, 

y a la multiplicidad de leyes, cdbdigos y reglamentos que norman 

la materia. 

El inculpado de los deberes de asistencia familiar, 

por ejempio. se encuentra sancionado con escalas penales 

menores que las previstas para otros delitos, tales como ta 

figura basica del abandono de personas. 

Como contrapartida, la menor edad de! sujeto pasivo 

de ilicitos tales como suministro de estupefacientes, trata de 

menores, etc., constituye circuntancia agravante en la mayoria 

de los cddigos penates, salvo los casos en que se reflejan en 

figuras autonomas. En este sentido aparece inaceptable para 

algunos la levedad del régimen legal general en punto a ta 

entrega de alcohol a menores, sin distincidn de edad, tratada 

como mera contravenciodn en la mayoria de los Estados 

Lat inoaméricanos. 

Asi también, en cuanto al trabajo de los menores, la 

situacion es compleja, por razones estructurales de cada pais 

Puesto que en tas disposiciones de los cddigos o estatutos det 
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trabajador comin, con las de los Cédigos o Leyes tutelares de 

los nifios y menores de edad, debido a la salvedad que se dan 

para realizarse ciertas conductas o actividades a éstos; pues 

la regulacidn del trabajo de menores debe hacerse con mucho 

cuidado para evitar consecuencias que pueden dejarlos mas 

desprotegidos, forzarlos a trabajar clandestinamente y por ende 

en peores condiciones y con empleadores menos responsables o 

impulsarlos a actividades ilicitas. Ello es resultado de exceso 

de oferta de mano de obra no especializada como consecuencia de 

la existencia de ampltios sectores marginales en limite de 

subsitencia. Una ley taboral estricta, no completada con una 

serie de medidas que encaren el problema en forma global ( 

asistencia social, seguridad, educacibn. sanidad, ete. ), son 

los principales causas que orillan al menor de edad a la 

delincuencia. 

En cuanto al trdamite de la adopcibn, puede afirmarse 

que el complejo y oneroso en la abrumadora mayoria de las 

legislaciones, en nuestro pais ha sido regulada con tantos 

requisitos y tal morosidad procedimental, que conducen a 

desistirse, al eventual adoptante, favoreciendo de tal suerte 

la bisqueda de varios ilicitos, con la inscripcidén falsa en tos 

registros del estado civil de los menores recién nacidos o en 

mantenimiento de situaciones familiares desamparadas por la ley 

civil. 
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La mas importante de eilas radica en !os diferentes 

criterios que se tienen para la adquisicion plena de derechos 

civiles y responsabilidad penal respectivamente. 

En este orden de ideas, comparando los’ timites 

legales previstos para la adquisicion de diversos derechos y la 

asuncién de obligaciones, se toma en cuenta todos los aspectos 

que influyen en el menor infractor, los alcances de los 

mecanismos de _ control social y la esfera de derechos 

individuales. 

El nuevo segundo parrafo del articulo primero, del 

Cédigo Federal de Procedimientos Penales, incorpora una medida 

de atencidn o proteccidn a menores o incapaces, es decir, a 

individuos que alin no han alcanzado dieciocho afios de edad y a 

sujetos que carecen de capacidad ( civil, pues no existe 

Propiamente un concepto legat penal de incapacidad, diverso de 

ia imputabilidad, ha no ser que se piense en la inviotabilidad, 

que es una sustraccibn al imperio de la norma penal, en el 

sentido de que se detienen !as consecuencias punitivas prevista 

por ésta ), cuando se ven relacionados con !os hechos objeto de 

los diversos procedimientos penates que marca el propio 

articulo primero del ordenamiento iegal antes invocado, en [as 

siete fracciones que lo integran. Esa relacién puede ocurrir, 

dice el precepto, a titulo de “autor, participe, testigo, 

victima u ofendido, o cualquier otro cardcter".(9)} 

(9) Garcia Ramirez, Sergio. "El Nuevo Procedimiento Penal 
Mexicano". Editorial Porrua, S.A. México, 1994. Phg. 184 y 185. 
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Para el DR. SERGIO GARCIA RAMIREZ, " un menor de 

edad no debera verse involucrado en un procedimiento pena! 

digase averiguacioén previa o proceso en e! sentido estricto en 

calidad de autor o participe, pues se halla sustraido al Ambito 

subjetivo de la norma penal ordinaria, aun cuando esté dentro 

del correspondiente, a la norma penal especial de la Ley para 

el Tratamiento de Menores Infractores de 1991. En cambio puede 

comparecer en dichos procedimientos bajo alguno de los demas 

titulos. Por su parte los otros incapaces pueden acudir a los 

procedimientos penales en cualquiera de las calidades 

descritas”. 

La atencién o proteccidn citada implica que en esos 

casos "El Ministerio Publico 6 e! Tribunal respectivo, supliran 

la ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que 

conduzcan a proteger los derechos que legalmente puedan 

corresponderies", a tales individuos. 

Esta suplencia parece referirse a un punto de 

derecho, pues se habla de razonamientos y  fundamentos, 

expresiones asociadas generalmente, el derecho y no a los he- 

chos. Aqui opera, pues una suerte de suplenciade la queja, awn 

cuando el supuesto que ahora nos ocupa, tiene sin duda, mayor 

amplitud. Asi el juzgador y el Ministerio Putblico devienen, en 

cierto modo, abogados o procuradores de los menores incapaces, 

como érgano de legalidad, custodios de la ley, la misidn de 

tutelar que esta nueva disposicidn les asigna. 
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CAPITULO II 

"SITUACION JURIDICA DEL MENOR INFRACTOR DENTRO DE LA 
AVERIGUACION PREVIA” 

ANTECEDENTES. 
GENERALIDADES DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN. 
CONCEPTO DE MINISTERIO PUBLICO. 
ESTRUCTURA DEL MINISTERIO PUBLICO. 
MARCO LEGAL DE SUS FUNCIONES. 
PRINCIPIOS QUE LO RIGEN, 
GENERALIDADES DE LA AVERIGUACION PREVIA. 
CONCEPTO DE DENUNCIA, QUERELLA Y ACUSACION. 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL MENOR. 

0.-MEDIOS PARA ACREDITAR LA MINORIA DE EDAD. 
1.-DETERMINACION DE SU SITUACION JURIDICA ANTE EL MINISTERIO 

PUBLICO. 
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2.1.- ANTECEDENTES. 

En la historia del Derecho ha sido ta preocupacibn de 

tos gobernantes de la reprochabilidad de los actos ilicitos 

cometidos en agravio de tos ciudadanos, por lo que _ fue 

necesaria la creacidn de una Representacidn Social que ahora 

conocemos como el Ministerio Publico. 

En el Derecho Atico la accién penal se encontraba en 

manos del ofendido del delito, quien se encargaba de 

ejercitarla ante los tribunales. Este principio se regia por el 

principio de la acusacién privada, misma que se fundamentaba en 

la venganza que se considera un medio de castigar muy 

primitivo, y que consistia en que el ofendido del delito hacia 

justicia por su propia mano. Esta acusacién fue desplazada por 

la acusacidén popular y se dejd en manos de un tercero sin ideas 

de venganza o pasioén ta persecucidn del responsable, su castigo 

y reconocimiento de inocencia, lo que se _ Ilama justicia 

social. 

"A través de los tiempos se han tenido diversos 

conceptos del Ministerio Piblico. Los antecedentes m&s remotos 

se encuentran en Grecia, quienes manifestaron, que es una tarea 

ardua encontrar conexiones en el pasado con ésta institucion, 

se afirma que existié en Grecia, donde un ciudadano llevaba la 

voz de ja acusacién ante el tribunal de los Heliastas. En el 

Derecho Atico era e! ofendido del delito quién ejercitaba la 

accién penal, ante los tribunales. Regia el principio de 

acusacidén privada ".(10) 

(10) Juan José Gonzalez, Bustamante. Ob. cit. Pag. §$3. 
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Su antecedente histbrico se pretende encontrarlo en 

los Temosteti, que en el Derecho Griego tenian la misién de 

denunciar los delitos ante el Senado o ante la Asamblea del 

pueblo para que se designara a un representante que llevara la 

voz de la acusacion. 

Por su_ parte, Sergio Garcia Ramirez, dice al 

" 
respecto: Licurgo cred los eforos encargados de que no se 

produjese la impunidad cuando el agraviado se abstenia de 

acusar... A partir de Pericles de Aredbpago acusaba de oficio y 

sostenia las pruebas en el caso de que el inculpado hubiese 

sido injustamente absuelto por los Magistrados. Aqui comenta 

Mac Lean el Aredfago fungia como et Ministerio Publico al 

ejercer la accidn penal ante e! tribunal del pueblo para 

revocar las sentencias contrarias a la ley. Por su parte el 

Arconte denunciaba cuando 1a victima carecia de parientes 0 

éstos no ejercitaban la accidn. Finalmente el ejercicio de ésta 

quedaba muy a menudo en manos de los oradores.” {(i1) 

Cotin S&nchez dice que el origen del procedimiento 

penal se remota a las costumbres del Derecho Griego en donde el 

Rey, el! Consejo de Ancianos y la Asamblea de! pueblo en ciertos 

casos llevaban a cabo juicios orales de car&cter publico para 

sancionar a quienes ejercitaban actos atentatorios en contra de 

ciertos usos o costumbres. 

(ii) Garcia Ramirez, Sergio. Derecho Procesal Penal. Cuarta 
Edicion, Editorial Porria S.T. México, 1983. Pag. 230. 
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Para estos fines el ofendido o cualquier ciudadano 

presentaba o sostenia acusacidén ante et Arcote, el cual, cuando 

se trataba de delitos privados y segiun el caso convocaba al 

Tribunal del Aredpago, ai de los Ephetas y al de los Heliastas. 

E! acusado se defendia por si mismo, aunque en ciertas 

ocasiones le auxiliaban algunas personas; cada parte presentaba 

sus pruebas, formulaba sus alegatos y en esas condiciones el 

tribunal dictaba sentencia ante los ojos del pueblo” .(12) 

Si bién es cierto que el origen mis remoto de} 

Ministerio Publico se encuentra en Grecia, también lo es que 

existiéron diversas instituciones en el Derecho Romano que nos 

hacen pensar que fueron trascendentes para la figura jiridica 

que ahora conocemos como el Ministerio Publico. 

Ya que se sabe que fos  romanos adoptaron las 

instituciones del Derecho Griego, y con el transcurso del 

tiempo las transformaron otorgandoles caracteristicas 

particulares; posteriormente, los asuntos criminales referentes 

a la etapa que fue conocida como "Legis Actiones", ef Estado 

intervenita tanto en el proceso penal publico como en el 

privado, sdlo que dentro del Derecho Penal Privado e1 estado 

tenia algunas funciones parecidas a las de] arbitro; es decir, 

escuchaba a las partes y basdndose en !o manifestado por éstas 

emitia una resolucioén, aunque después éste procedimiento, se 

(12) Colin Sanchez, Guillermo. Derecho Mexicano de 
Procedimientos Penales. Onceava Edicién. Editorial Porrua, S.A. 
México, 1989. Pag. 15 - 16. 
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desacrédito adoptandose el Derecho Penal Piblico, porque sdlo 

intervenia el estado en aquellos delitos en que se proponia el 

orden o la integridad politica, tal y como en la ideologia de 

la monarquia donde los reyes concentraban los poderes y por 

Supuesto también tenian en sus manos la administracion de 

Justicia. 

Esta etapa tuvo basicamente sustento en el 

Procedimiento inquisitivo, iniciandose en el uso del tormento 

el cual se le aplicaba al acusado y en algunos casos a los 

testigos, a juzgadores que eran pretores, preconsules. 

prefectos vy algunos funcionarios. 

Es imprescindible sefialar que en la etapa del Derecho 

Penal Publico, se dividia en dos formas fundamentales, que 

eran conocidas como Cognitio y Accusatio, la primera de ellas 

era realizada por los érganos del Estado y la segunda estaba a 

cargo de algin ciudadano, es aqui precisamente donde nacen tas 

figuras juridicas de la Acusacion y de la Querella. 

Colin Sanchez definid de manera clara las dos formas 

fundamentales a que nos hemos venido refiriendo, sefialando: 

A).- La cognitio en ta forma mas antigua en que el 

estado ordenaba las investigaciones pertinentes Para llegar al 

conocimiento de la verdad, sin tomar en consideracion al 

procesado, pues solamente se le daba injerencia después de 

Promunciado e! fallo; podia solicitar el pueblo se anulara la 

sentencia, cuando era procedente la solicitud, habia de 

someterse a un procedimiento en el cual se desahogaban algunas 
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diligencias para dictar una nueva decision, lo que era conocido 

en ese tiempo como figura Anquisitio. 

B}).- La Accusatio surgid aprdoximadamente entre los 

afios 509 a 27 a.C.. correspondiendo al ultimo siglo de la 

républica evolucionando las formas anteriores durante su 

vigencia; la averiguacién y el ejercicio de ta accidn se 

encomendaba a un acusador, representante de la sociedad, cuyas 

funciones no eran propiamente oficiales; es oportuno destacar 

que la declaracidén del derecho era competencia de los comicios, 

de los Questiones y de un Magistrado. (13) 

Por lo que hace a la institucidn del Ministerio 

Piublico, nacié en Francia en el periodo conocido de la 

acusacién estatal. en el que las transformaciones socio 

politicas introducidas en la revolucién de ese pais, 

especialmente las leyes expedidas por la Asamblea 

Constituyente. han sido tomados por los estudiosos como el 

antecedente mas inmediato del Ministerio Puiblico. 

En la época anterior, ta sociedad Francesa estaba 

bajo la monarquia, donde a los funcionarios los tenian servicio 

al del soberano que impartia la justicia y exciusivamente al 

Rey era a quién le correspondia el! ejercicio de la accidén 

penal. 

Es claro, que el Ministerio Pablico, resulta de 

la transformacion de las instituciones mon&drquicas en la 

(43) Colin Sanchez Guillermo. Derecho Mexicano de 
Procedimientos Penales. Onceava edicidén. Editorial Porrta. S.A. 
México 1989. Pagina 15-16. 
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Revolucién Francesa; encomendando las funciones reservadas al 

procurador y al abogado del rey, a los comisarios encargados de 

Promover ja accién penal y de ejecutar las penas, asi como a 

jos acusadores piblicos que debian sostener la acusacidn en 

juicio. 

Es por ello que se considera a €ésta, et momento 

cumbre del Nacimiento del Ministerio Publico, teniendo 

encomendadas casi en la misma forma que en la actualidad las 

funciones de representacidn social y persecutor de los delitos. 

“Por ley del 20 de Abril de 1810, queda 

definitivamente organizado como la institucidn jerarquica, 

dependiente det poder ejecutivo, tas funciones que se le 

asignan en et Derecho Francés, son de requerimiento y de 

accién, carece de las funciones instructoras reservadsas a las 

jurisdicciones ".(14} 

Al principio el Ministerio Ptblico Francés estaba 

dividido en dos partes; una para los negocios civiles y otra 

para los penales, que correspondian al comisario del gobierno o 

al acusador publico. 

En e! nuevo sistema, se fusionaron las dos secciones 

y se establecié que ninguna jurisdiccidén estaria completa sin 

la concurrencia del Ministerio Publico. 

El Ministerio Publico tiene a su cargo ejercitar la 

accién penal, perseguir en nombre del estado, ante la 

jurisdiccion penal a los responsables del delito, intervenir en 

(14) Gonz&lez Bustamante Juan José. Ob. cit. Pig. 57. 
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el periodo de ejecucién de la sentencia y representar a los 

incapacitados, a los hijos naturales y ausentes. 

Los prefectos de los departamentos o el prefecto de 

la policta de Paris, estan facultados por si mismos o 

auxiliares de los oficiales de lta policia judicial, para 

proceder a investigar los delitos, crimenes o contravenciones y 

a poner a los responsables sin demora a disposicién de los 

tribunales encargados de juzgarlos; en los casos de delitos 

flagrantes, desahogan tas diligencias mas vigentes y buscan las 

pruebas que demuestren la existencia de los gelitos. 

A la policia judicial, Jueces de Paz y oficiales de 

gendarmeria, correspondia la persecucidén y tos comisarios se 

encargaban de acusar y ejecutar la accion penal de una manera 

brutal. 

Estos lineamientos, fueron retomados por el Derecho 

Espafiot, en la época del Fuero Juzgo, e! cual contaba con una 

Magistratura cuya facultad especial era la de actuar ante los 

tribunales, siempre y cuando no_ hubiese algtin afectado o 

interesado que realizara la acusacidn del delincuente. 

2.2.- GENERALIDADES DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 

La institucién del Ministerio Publico tiene una 

misidn de buena fe, en el sentido de que su interés es el mismo 

que tiene la sociedad de aplicar la justicia, ya que ésta se 

Preocupa tanto por la reprochabilidad de la conducta, como por 

ta inmunidad del inocente. 
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La existencia del Ministerio Piblico parte del 

concepto de que et delito es un atentado contra la sociedad y 

por ende su represién no debe estar en manos de _ los 

particulares, si no en manos de los funcionarios del estado; es 

decir surge un derecho - obligacidn del estado Para perseguir 

fos delitos: es un derecho ya que tiene la facultad de hacerlo 

y una obligacién porque forzosamente debe realizarla. 

En México, con la Constituciodn de 1917 se instituye 

al Ministerio Publico, como: " el tnico organo facultado para 

perseguir los delitos y ejercitar la accidn penal ", (15) 

Es por ello, se menciona que se forma por un cuerpo 

de funcionarios que tienen como actividad caracteristica, 

aunque no ainica, la de promover el ejercicio de la 

jurisdiccién, en los casos preestablecidos, personificando el 

interés ptblico existente en el cumplimiento de ésta funciodn 

estatal. 

Al Ministerio Piblico, como institucidén procesal, le 

estén conferidas en tas leyes organicas relatives muchas 

atribuciones que desvirtiuan su verdadera naturaleza y que 

pudieran ser confiadas al abogado del estado. 

En realidad, la tunica funcidn de ta que no se podria 

privar sin destruir la institucidn es la del ejercicio de la 

accién penal. 

(15) Gonzhlez Bustamante, Juan José. Principios del Derecho 
Procesal Penal Mexicano. Sexta Edicién. Editorial Porrta, S.A. 
México, 1975. Pag. 53. 
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2.3.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO. 

"La palabra Ministerio Putblico deriva de latin 

ministerius que significa cargo que ejerce uno, empleo, oficio 

u ocupaciodn especialmente noble y elevada; de igual manera la 

palabra publico deriva del latin publicus populus que significa 

potestad o derecho de cardcter general y que afecta en la 

relacién social como tal . . Gram&ticalmente significa cargo 

que se ejerce en relacidn al pueblo ". (16) 

Por su parte el Profesor Guillermo Colin S&nchez 

caracteriza al Ministerio Pablico como: “una institucidn 

dependiente det poder ejecutivo que actla en representacion 

del interés social en el ejercicio de la accion penal y la 

tutela social, en todos aquélios casos que le asignen las 

eyes" . (17 ) 

Esto es qué, el Ministerio Publico como representante 

social " debe " valer por el interés publico y conservar el 

orden juridico. 

Asi mismo, e! Doctor Sergio Garcia Ramirez, considera 

n al Ministerio Pbblico como: un instrumento total det 

Pprocedimiento, ast en la  averiguacidn previa, verdadera 

instruccion parajudicial o administrativa, como en el curso del 

proceso judicial, donde asume el ejercicio de la accion penal 

en nombre del estado ". (18} 

{16) Franco Villa José. El Ministerio Ptblico Federal 
Editorial Porria, S.A. México, 1985. Phg. 3. 
(17) Ob cit. Pag. 77. 
(18) Ob cit. Pag. 229. 

-34-



  

En relacioén al autor Héctor Fix Zamudio que describe 

a la institucidén que venimos comentando como: " un organismo 

del estado, que realiza funciones judiciales, ya sea como parte 

° sujeto auxiliar en las diversas ramas procesales 

especialmente en la penal y que contemporaneamente efecttha 

actividades administrativas como consejero juridico de las 

autoridades gubernamentales, realiza la defensa de los 

intereses patrimoniales del estado o tiene encomendada la 

defensa de la legalidad ". (19) 

Cabe hacer mencidn que ésta institucidn realiza 

esfuerzos judiciales sin pertenecer o depender de! Poder 

Judicial como en épocas anteriores, sino que depende de un 

Procurador y €éste a su vez del Presidente de la Republica. 

2.4.- ESTRUCTURA DEL MINISTERIO PUBLICO. 

La Procuraduria se integra de ia institucibn del 

Ministerio Publico del Estado de México, y sus organos 

auxiliares directos ( la policia judicial, servicios periciales 

y la policia preventiva }; ésta dependencia tiene a su cargo 

las atribuciones conferidas al Ministerio Publico del Estado de 

México y al despacho de los asuntos encomendados en los 

términos de las disposiciones Constitucionales, de la Ley 

Organica de ia Procuraduria General de Justicia del Estado de 

México, y demas disposiciones legales como reglamentos, 

decretos, y ordenes del Presidente de la Reptiblica. 

(19) FPuncidn Constitucional det Ministerio Puiblico. Publicado 
en ef Anuario Juridico. Afio V UNAM. México, 1978. Phg. 15. 
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Para desarrollar su actividad en forma programada y de 

conformidad con las politicas, estrategias, planteamientos y 

Testricciones que le fijan el plan nacional de desarrollo y 

determina su titular; cuenta con jos siguientes servidores 

publicos y unidades administrativas: 

1 .- Procurador General de Justicia del Estado de México. 

2 .- Subprocurador de Averiguaciones Previas. 

3 .- Subprocurador de Control de Procesos. 

4 .- Oficial Mayor. 

§ .- Contraloria Interna. 

6 .- Direccién General de Administracién y Recursos 

Humanos. 

7 .- Direccién General de Asuntos Juridicos. 

8 .- Direccion Generali de Averiguacions Previas. 

9 .- Direccién General de Control de Procesos. 

t0.- DirecciOn General de Subprocuradurias. 

11.- Direccion Generali del Ministerio Piblico en lo 

Familiar y Civil. 

12.- Direccion General de Policia Judicial. 

13.- Direccién General de Servicios a la comunidad. 

14.- Direccién General de Servicios Periciales. 

15.- Unicgad de Comunicacidn Social. 

16.- Organos Desconcentrados por Territorio. 

17.- Comisiones y Comites. (20) 

(20) Ley Organica de la Procuraduria de Justicia del Estado de 
México. Publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 12 
de Enero de 1989. Cuadragésimacuarta Edicion. Editorial Porrta 
S.A. México, 1991. Pag. 190. 
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2.5.- MARCO LEGAL DE SUS FUNCIONES. 

Dentro de la Constitucidn Politica, tenemos el 

n articulo 21 que manifiesta: La persecucion de tos deiitos 

incumbe al Ministerio Piblico y a ia Policia Judicial, la cual 

est& bajo la autoridad y mando inmediato de aquel . 

Con este precepto juridico se le encomiendan 

funciones averiguatorias en el a&mbito penal. Esta Institucidn, 

como ya hemos visto, depende de un Procurador General de 

Justicia del Estado de México, quien ademas de nombrario y 

removerlo le encomienda determinadas funciones de acuerdo con 

las politicas y eStrategias que sefiala en plan general de 

desarrollo. (Articulo 63 base 6a. Constitucional). 

En la Ley Organica de la Procuraduria General de 

Justicia del Estado de México se establece que e1 personal de 

dicha Procuraduria en el ejercicio de sus funciones debe 

observar tas obligaciones que le son inherentes a su calidad de 

servidores publicos y de acuerdo con atribuciones especificas 

debe actuar con la diligencia necesaria para una pronta y 

eficaz procuracidén y administracion de justicia. 

La Ley en cita en su articulo 55 hace referencia a 

que los Agentes del Ministerio Publico y sus Secretarios no 

podran desempefiar otro puesto oficial, salvo que los autorice 

‘el Procurador. siempre y cuando no sea compatibles con sus 

funciones en la institucioén. y los de caracter docente. 

Solo pueden ejercer la abogacia en ‘causa propia, de 

su cdnyuge, concubino, de sus descendientes o ascendientes, de 
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sus hermanos, adoptante y adoptado. No podra ejercer las 

funciones de depositario o apoderado judicial, tutor, curador 0 

albacea judicial, a no ser que tenga el caracter de heredero o 

legatario, igual impedimiento tendra para ser. sindico, 

administrador, e interventores en quiebra o concurso, corredor 

arbitro o arbitrador. 

De esta manera, cuando el personal de dicha 

procuraduria incurra en alguna falta dentro de su servicio se 

le impondra de acuerdo ai articulo 57 de la Ley en comento fas 

sanciones administrativas previstas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Pubilicos mediante el 

procedimiento que previene. 

Y para el caso de que se te impute un delito a un 

Agente del Ministerio Piblico, e] juez que conozca del asunto 

le pedir& al Procurador que lo ponga 4 su disposicidn, también 

podria adoptar las medidas cautelares convenientes para que el 

inculpado no se sustraiga de la accién de justicia. 

2.6.-PRINCIPIOS QUE LO RIGEN. 

Para que cumpla su cometido [a institucidn del 

Ministerio Publico debe observar determinados principios que le 

son inherentes. 

JFERARQUTEIA 

El Ministerio Piblico est& organizado jerarquicamente 

bajo la direccion y estricta responsabilidad del Procurador 

General de Justicia, en quien residen las funciones del mismo. 
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INDIVISIBILIDAD 

La indivisibilidad consiste en que tos funcionarios 

no actuan por cuenta propia. sino en forma exctusiva para el 

organo investigador de donde se colige que si el funcionario 

esta sustituide por otro, tas diligencias practicadas por el 

anterior, tiene calidades, ya que no se toma en cuenta la 

caracteristica de investidura y facultades con que tos hace, de 

tal suerte que las actuaciones tienen validez juridica.(21!)} 

INDEPENDENCIA 

Se le puede analizar tanto frente al Poder Judicial 

como al Ejecutivo. Por lo que respecta a la Judicatura cabe 

mencionar que existe entre ambos una mayor o- menor 

independencia organica y procesai. 

El Ministerio Publico como representante social 

realiza funciones que le encomienda el Poder Ejecutivo. 

TRRECUSABILIDAD 

Esto es, que el Ministerio Piblico no puede 

dejar de conocer. los hechos que le sometan a su consideracion, 

pidiendo solamente excusarse en los mismos términos que los 

juzgadores. 

IRRESPONSABILIODAD 

Con motivo de su actividad es irresponsable, en 

virtud de que no puede atribuirsele ia comisiodn de un delito, 

por ser una institucién de buena fe. 

(21) Oronoz Santand, Carlos M. Manual de Derecho Procesal 

Penal. Cardenas Editor y Distribuidor. México, 1983. Pag. 46. 
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El Ministerio Piblico como tal no incurre’ en 

responsabilidad. pero si puede caer en ésta ios funcionarios 

que lo encarnan, dentro de! ambito civil, disciplinario y 

penal; y en responsabilidad politica el Procurador General de 

Justicia del Estado de México y el Procurador General de ia 

Reptblica. (22) 

2.7.-GENERALIDADES DE LA AVERIGUACION PREVIA 

En el Procedimiento Penal existen diversas etapas, 

una de elias es la Averiguacibn Previa, en la cua! se realizan 

actividades de investigacidn. 

Esta etapa inicia con el conocimiento que tenga la 

Autoridad Publica de que se ha cometido una conducta 

posiblemente delictuosa y por ello la misma procede a 

investigar al respecto. 

Se tiene conocimiento de esta conducta mediante tos 

requisitos de procedibilidad (denuncia, acusacidn y querelta) 

por conducto de los particulares, por la Policia Judicial o por 

quienes estén encargados de un servicio ptblico por la 

autoridad judicial al ejercer sus funciones, cuando aparezca ia 

probable comisidn de un hecho delictuoso en ta _  secuela 

procesal, (civil o penal). 

Dentro de la Averiguacidén Previa el ejercicio de la 

accion penal (poder juridico que excita y promueve ta decisién 

del oérgano jurisdiccional sobre una determinada relacidn de 

(22) Idem. Pag. 97. 
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Derecho Penal). ef Ministerio Puablico en ejercicio de la 

facultad de policia judicial, practica todas las diltigencias 

necesarias que te permitan estar en actitud de ejercitar ésta 

accion, debiendo integrar los elementos que integran el tipo 

penal (conjunto de elementos contenidos en la definicion legal 

del hecho delictuoso) y a la _ probable responsabilidad del 

Sujeto. 

Por otra parte ei Ministerio Publico esta autorizando 

para solicitar ante el juez ta practica de diligencias 

complementarias de la Averiguacidbn Previa como ordenes de 

detencién, aprehensidn o de cateo. 

Esta fase concluye con la consignacién. es decir, con 

el acto procedimental por medio del cual el Ministerio Pu&blico 

ejercita la accién penal poniendo a disposicién del juez las 

diligencias o al indiciado, iniciAndose el proceso penal. 

* CONCEPTO DE AVERIGUACION PREVIA. 

El Licenciado Guillermo Colin Sanchez dice: " que la 

Averiguacion Previa es ta etapa procedimental en que el 

Ministerio Publico en ejercicio de la facultad de ta Policia 

Judicial, practica todas aquéllas diligencias necesarias que le 

permitan estar en actitud de ejercitar 1a accion penal, 

debiendo integrar para esos fines, el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad ".(23} 

El Doctor Sergio Garcia Ramirez opina que la 

Averiguacién Previa es la etapa que inicia generalmente con ta 

(23) Colin Sanchez, Guillermo. Pag. 211. Ob. cit. 
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noticia del hecho general que se aporta a la autoridad, por 

medio de la denuncia o querella, en su caso, corre integramente 

ante la autoridad del Ministerio Pubblico. Contempla la 

comprobacion del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad que en éste hubiese tenido el inculpado. (24) 

Después de haber analizado las concepciones 

anteriores, opinamos que la Averiguacidn Previa es la actividad 

que por mandato constitucional y legal, debe realizar el 

Ministerio Piblico de oficio, mediante fa denuncia, acusaci6n, 

querella o excitativa, para investigar hechos que pudiesen ser 

constitutivos de conductas tipicas y en su caso resolver la 

consignacién del o de los probables responsables, ante la 

autoridad Judicial, 0 bién reservar ° archivar ta 

investigacion. 

2.8.- CONCEPTO DE DENUNCIA, QUERELLA Y ACUSACION 

DENUNCIA ; 

Para que inicie el Procedimiento Penal es necesario 

que se den estos requisitos que alude el articulo 16 

Constitucional y que son: la denuncia, la acusacidn y la 

querella, es decir, que deben cumplirse para iniciar la 

Averiguacion Previa y en su caso ejercitar lta accidn penal 

contra el responsable de ta conducta tipica. 

(24) Garcia Ramirez Sergio y Victoria Adato de Ibarra. 
Prontuario de Proceso Penal Mexicano, Tercera’ Edicién, 
Editorial Porrla, S.A. México, 1984. Pag. 21. 
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Los Profesores Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, 

en su Diccionario de Derecho sefialan que: ” Denuncia es un acto 

mediante ef! cual se pone en conocimiento de la autoridad la 

comision de algin delito o infraccidn legal ".(25) 

Para que el. Ministerio Ptblico se avoque a tla 

investigacién del delito, basta que dicha autoridad esté 

informada por cualquier medio, para que esté obligado a 

Practicar las investigaciones necesarias con e! fin de 

concluir, si aquéllo de to que tiene conocimiento constituye 

una infraccién penal, y siendo asi, saber quién es el probable 

autor. 

Las caracteristicas de la Denuncia son: 

* Puede ser presentada por cualquier persona (sin 

importarnos el sexo, ni la edad, ni su calidad de nacionalidad 

o extranjero, ni de sentenciado o de procesado). 

* Se puede hacer verbalmente o por escrito (ante el 

Ministerio Piblico, cualquier funcionario o agente de la 

Policia Judicial). 

* Es obligatoria parcialmente (en virtud de que los 

Codigos de Procedimientos Penales en Materia Federal y del 

Distrito Federal, no sefialan ninguna sancidn para el sujeto 

pasivo que no denuncia tos delitos cometidos en su agravio, sin 

embargo, trat&4ndose de cualquier otra persona que tenga 

(25) De Pina, Rafael y De Pina Vara Rafael. Diccionario 
de Derecho. Décima Séptima Edicibn. Editorial Porrwta, S.A. 
México, 1991. Pag. 222. 
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conocimiento y no ito denuncie a ia autoridad caeria en la 

figura juridica de encubrimiento). 

Como puede observarse ja denuncia no es una 

obligacidn absoluta, sino parcial: ya que sabemos que toda 

obligacion implica una sancion. 

Consideramos que es un deber de la sociedad denunciar 

los hechos delictuosos para evitar se vulnere la paz y el 

bienestar social (situacidn de interés social). 

La denuncia puede ser presentada por cualquier 

persona, sin importar que venga de un procesado, sentenciado, 

nacional o extranjero: ni la edad, ni el sexo seran un 

obstaculo, salvo las excepciones previstas por la ley. 

De tal car&acter se deduce que ta portadora de ta 

noticia sea la afectada o tenga conocimiento que el ofendido 

sea un tercero. 

El denunciante por el sdlo hecho de haber denunciado 

no se convierte en parte dentro del proceso y por ello no puede 

inmponer recurso. 

QUERELLA : 

Es la acusacidn ante e!1 Juez o Tribunal competente, 

con que se ejecutan en forma solemne y con parte en el proceso 

la accidén penal contra los responsabies de un delito. 

Entre las caracteristicas que presenta ta Querella 

encontramos: 

* Es formulada por el ofendido o su representante, 

quienes se convierten en parte acusadora dentro del proceso 
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penal. 

* Es un derecho potestativo porque depende de la 

voluntad del ofendido o de su representante, que sea perseguida 

Oo no. 

* Puede presentarse por escrito o verbalmente. 

La doctrina contemporanea sitha a la querella en el 

campo del derecho de procedimientos penales, considerandola 

como una condicidn de procedibilidad, es decir, que la 

actuacién de la autoridad judicial esta condicionada por la 

voluntad del particular, sin la cual no es posible proceder. 

La querella puede ser presentada: 

a) Por el ofendido (tratandose de incapaces los 

ascendientes, a falta de éstos los hermanos o los que 

representen a aquél que legalmente. 

b) Su representante tegitimo. 

c) El apoderado (con poder general para pleitos y 

cobranzas con clausulas especiales). 

Debera& contener una relacion verbal o por escrito de 

los hechos, dicha querella debe ser ratificada por quién la 

presente ante la autoriadad correspondiente. 

ACUSACION: 

Imputacidén o cargo formulado contra la persona a la 

gue se considera autora de un delito o infraccién legal de 

cualquier género. (26) 

(26) De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael, Diccionario de 
Derecho. Décima Quinta Edicibn. Editorial Porrha. Pag. 57. 
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FLAGRANCIA 

Entendemos por flagrancia el acto por el cua! una(s) 

persona(s) detienen a otra(s) en el momento en que estdn 

cometiendo una conducta ilicita (delito) o que después de 

haberla cometido es o son perseguido(s) materialmente. 

Las caracteristicas de la flagrancia son: 

* Puede ser en el momento en que se est& cometiendo 

ei delito o después de haberlo cometido sea materialmente 

perseguido. 

* La detencidn puede realizarla cualquier particular 

o agente de Ja autoridad. 

* En el momento de la detencidn debe ponerse de 

inmediato al delincuente y a sus complices a disposicidn de la 

autoridad inmediata. 

El articuio 16 Constitucional establece: ". . .No 

podré librarse ninguna orden de aprehensidbn o detencidén a no 

ser por la autoridad judicial, sin que proceda denuncia,. 

acusacioén, o querella de un hecho determinado que la tey 

castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas 

por declaracién, bajo protesta, de persona digna de fe, o por 

otros datos que hagan_ probable la responsabilidad del 

inculpado, dicha excepcién de los casos de flagrante delito, y 

en cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus 

complices, poniéndolos sin demora a la disposicidn de la 

" autoridad inmediata. 
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2.9.- GARANTIAS CONSTITUCEONALES DEL MENOR 

Nuestra Constitucidn Federal establece dentro de su 

parte dogmatica una serie de Prerrogativas que constituye 

derechos fundamentales de todo individuo en nuestro pais. 

En este orden de ideas se pronuncian los articulos 

t*y 2° de la propia Constitucidn al establecer un principio de 

igualdad frente a las garantias individuales sin distincién de 

edad, sexo, raza, religion, etcétera. 

Atento a lo anterior ef! menor de edad, sin tener la 

calidad de ciudadano jie asiste un derecho de goce y de 

ejercicto para las garantias constitucionales Principalmente 

aquellas que se refieren a la seguridad juridica comprendida en 

los articulos 14, 16, 19 y 20 entre otros. 

Es incuestionable que tas garanttas de seguridad 

juridica se asentian en materia penal, especificamente cuando 

el sujeto tiene el caradcter de inculpado independientemente de 

la autoridad ante la cual se encuentre ya sea organo 

investigador, jurisdiccional o ejecutor de sanciones. 

En el caso que nos_- ocupa, es decir, en la 

averiguacién previa el menor de edad goza de la certeza que se 

habran de observar los principios constitucionales consagrados 

en los articulos 14, 16, 19 y 20. 

Por lo que se refiere al articulo 14, la Seguridad 

juridica que favorece al inculpado se tefleja en el principio 

de la exacta aplicacion de la ley en materia pena!., pues dicho 

Pprecepto establece que en los juicios del orden criminal queda 
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prohibido imponer por simpie analogia y aun por mayoria de 

razon, pena alguna que no este decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trate. 

Por lo que se refiere al articulo 16 se refleja la 

garantia de seguridad juridica en e1 principio de legalidad por 

una parte y por la otra la certeza de que la detencidn ante elt 

dérgano investigador deberh decretarse mediante resolucion 

debidamente fundada y motivada. 

En cuanto al articulo 19 constitucional tiene la 

certeza de que no podra detenerse por un término mayor a 72 

horas sin que dicha detencidn se justifique con un auto de 

formal prisidn pero principalmente en retacion con el articulto 

16 ya comentado de que no podré ser retenido por mas de 48 

horas sin haber resuelto su situacién juridica ante el organo 

investigador. 

Es importante aclarar que el menor de edad tiene la 

carga de la prueba dentro de ta averiguacién previa para 

acreditar su minoria de edad, supuesto al que nos referimos con 

posterioridad, sin embargo, no obstante haber acreditado dicha 

circunstancia, se deben cumplir las formal idades del 

procedimiento ante e! organo investigador para poder determinar 

su situacién juridica en el término de ley. En tanto esto, el 

menor de edad como probable responsable de wn hecho tipico 

tiene el derecho de invocar a su favor tas garantias 

consagradas en el articulo 20 constitucional, especificamente 

que no podraén ser obligados a declarar; que se les debe hacer 
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saber el nombre de su acusador, la naturaleza y causa de la 

acusacidn, a fin de que conozca bien el hecho punible que se te 

atribuye y puedan contestar el cargo, rindiendo en este acto la 

declaracidn correspondiente; también tendra derecho de nombrar 

a un defensor ya sea -particular o de oficio; ademas tendra 

derecho a que le sean facilitados todos los datos que solicite 

Para su defensa y a que se te reciban todos los medios de 

prueba que considere pertinentes en relacidédn a los hechos que 

se investigan. 

2.10.- MEDIOS PARA ACREDITAR LA MEINORIA DE EDAD 

Como la hablamos  anotado, el menor de edad 

Telacionado en una averiguacidn previa como el probable 

Tesponsable de un hecho punible, tiene la obligacién de 

acreditar fehacientemente al organo investigador la minoria de 

edad, a efecto de hacer factible a su favor el principio de no 

ser sujeto de} derecho penal, es decir, de ser inimputable. 

Para -acreditar fehacientemente la inimputabilidad, 

minoria de edad se ha sostenido por nuestros cddigos procesales 

y por jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacién que nos indica: “que los instrumentos iddneos son 

las documentales ptblicas expedidas por e! oficial del registro 

civil de las partidas de !os registros de nacimiento que obren 

en los libros correspondientes ", circunstancia por lta cual 

podemos sostener que la prueba iddnea es la documenta! publica. 

Sin embargo no debemos de dejar de considerar que a falta de 

ésta se puede emptear !a prueba pericial para determinar la 
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edad cronolégica de! inculpado en base a las caracteristicas 

psiquico-fisicas que presenten y el desarrollo de su organismo, 

Pericial a cargo de los especialistas adscritos al organo 

investigador. 

En ambos casos. ta documental o la pericial deben 

obrar fehacientemente en autos a efecto de que el Ministerio 

Piblico pueda tener por acreditada la minoria de edad y 

considerarla al momento de resolver ia situacidn juridica del 

menor. 

Es evidente que el! momento procesal oportuno para 

acreditar !a minoria de edad es durante la averiguacién previa 

con el objeto de que el organo investigador se vea 

imposibilitado para ejercitar accidn penal en contra de un 

inimputable, puesto que sino hay constancia en autos de esta 

circunstancia, se ha ilegado al caso de ejercitar accidn penal 

en contra de un menor y_ solicitar la incoaccion del 

procedimiento al organo jurisdiccional quien estar& obligado a 

ordenar la realizacion de todas las diligencias necesarias para 

tener la certeza de si ei inculpado es o no menor de edad, 

principalmente cuando en autos obre manifestacidn expresa de 

que el indiciado es menor de edad. 

Debemos considerar que cuando e! inculpado, siendo 

menor de edad, durante la averiguacién previa manifiesta ser 

mayor de dieciocho afios y con posterioridad, es decir, dentro 

del proceso penal desea acreditar lo contrario, es evidente que 

la primera declaraciédn repercute en su perjuicio al grado de 
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poder generar una sentencia que pudiera ser condenatoria. 

2.11. - DETERMINACION DE SU SITUACION JURIDICA ANTE EL 

MINISTERIO PUBLICO. 

El organo investigador’ tiene la obligacidn de 

resolver fa situacién de un menor de edad que se encuentra 

sujeto a investigacién, atendiendo la garantia de que goza 

consagrada en el articulo 16 Constitucional, que sefiala 

especificamente, que se debe determinar ta situacidn juridica 

de un sujeto en un término fatal no mayor de cuarenta y ocho 

horas. 

Debemos recordar que el organo investigador 

generalmente puede resolver al momento de declarar agotada la 

averiguaciOn que ésta se envie a reserva, cuando por 

determinada circunstancia no ha sido posible determinar la 

situacion de la probable responsabilidad del inculpado, o los 

elementos del tipo penal aim no se encuentran reunidos siendo 

factible hacerlo con posterioridad; de archivo, especificamente 

cuando los hechos denunciados no constituyen un delito o cuando 

constituyéndolos no se encuentra un probable responsable o haya 

existido perddn de por medio en los casos de delitos 

perseguibles por querella de parte y finalmente, el ejercicio 

de la accion. penal cuando los hechos denunciados~ son 

constitutivos de algtn delito y se encuentra’ plenamente 

identificado a un probable responsable. 

Atento a lo antes anotado, en el caso que nos ocupa, 

la determinacién que debe resolver la situacidn juridica del 
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menor de edad debe estar debidamente fundada y motivada. es 

decir debe guardar el principio de legalidad, sefialando de 

Manera chara y sucinta de los hechos’ denunciados, las 

actuaciones realizadas y el razonamiento vaiorativo para 

fundamentar mediante Ja situacion de !os preceptos penales 

aplicables al caso concreto la resolucion. 

Generalmente el sentido de tas resoluciones del 

organo investigador tratandose de menores de edad es: " en el 

sentido de remitirlos al Consejo Tutelar o a ta institucidn 

facultada para su tratamiento. especificamente hablamos de una 

medida de seguridad consistente en la resolucion que en algunos 

Codigos Penales se encuentra regulada como tal ". {27) 

La resolucion que se dicte por el 6rgano investigador 

es muy independiente ai derecho que tiene el menor de edad de 

ser puesto en libertad desde el momento mismo en que se 

acredite de manera fehaciente y con los medios de prueba 

idéneos su estado de minoria de edad, esto atento a que el 

inimputable no es sujeto de derecho penal y por tanto no puede 

estar privado de su libertad. 

E! principio citado anteriormente surte efectos a 

partir de las probanzas mencionadas pues en tante no se 

realicen éstas, e! drgano investigador, no tendraé la obligacion 

de poner en libertad al menor salvo cuando se cumpla e] término 

de tas cuarenta y ocho horas y no sea posible determinar su 

(27) Orellano Wiarco, Octavio. Los Menores Infractores en 
México. Séptima Edicibn. Editorial Porria, S.A. México, 1989. 
Pag. 22. 
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situacion juridica. obteniendo su libertad con las reservas de 

ley pero no por ser inimputable. 

Hay ocasiones en que la averiguacidn previa, se 

encuentra reiacionado un menor de edad en hechos delictuosos 

que fueron preparados, realizados y consumados también por 

personas mayores de edad, hablemos especificamente de aquellos 

delitos que por su naturateza y en atencidn a los sujetos que 

exije el tipo penal son plurisubjetivos como la asociacion 

delictuosa, etcétera. En este caso cabria preguntarse é£ Qué 

debera hacer ef! Organo investigador para ejercitar accidn penal 

en contra de los mayores de edad y no asi por el menor ?. En la 

practica forence e} organo investigador generaimente ejercita 

accién penal en contra de los sujetos que son imputabltes y por 

lo que se sefiere al inimputable se hace un desglose de las 

actuaciones para remitirlas al Consejo Tutelar o a tla 

Preceptoria Juvenil para que en el ejercicio de sus funciones 

se le aplique el tratamiento correspondiente al menor 

infractor, aclarando que siempre y cuando haya constancia piena 

de su minoria de edad. 

En Consecuencia por lo anteriormente expuesto se 

encuentra contemptado en el articuto 441 del Cbdigo - de 

Procedimientos Penales para el Estado de México, que nos 

menciona: Si en fa ejecucidn de! delito participaren mayores y 

menores, conoceraé de él, por to que respecta a los primeros, ta 

autoridad Judicial correspondiente y por lo que toca a tos 

segundos la autoridad protectora debiéndose remitir a ambas, 
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copias de las actuaciones. 

Cuando en la averiguacidn previa un inimputable 

se encuentra relacionado y no ha sido sorprendido o detenido en 

el momento de la infraccién sino que con posterioridad es 

citado ante ei organo investigador para declarar sobre tos 

hechos materia de la averiguacidn, se debe prevenir a éste, 

exhortandolo a que se conduzca con verdad y uma vez que se 

declara sobre los hechos, se te debe permitir retirarse, es 

decir, no se te puede privar de su libertad. maxime que al 

comparecer acredita por é1 mismo o a través de su defensor la 

minoria de edad, con las pruebas aludidas, sin embargo, esto no 

impide al organo investigador que de encontrarse probablemente 

como responsable de la infraccién de un hecho tipico se remita 

con posterioridad el expediente de ta averiguacidn previa a la 

autoridad competente, es decir, al Consejo Tutelar para el 

tratamiento del menor infractor. 
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CAPITULO III 

"LA LEY DE PREVENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO DE MENORES EN EL 
ESTADO DE MEXICO" 

3.1.- EL OBJETO DE LA LEY DE PREVENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO DE 
MENORES EN EL ESTADO DE MEXICO. 

3.2.- APLICACION DE LA LEY DE PREVENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO 
DE MENORES EN EL ESTADO DE MEXICO. 
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3.1.- EL OBJETO DE LA LEY DE PREVENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO DE 

MENORES EN EL ESTADO DE MEXICO. 

En fecha 19 de Noviembre de 1994 el Gobernador 

Constitucional del Estado de México, Lic. Emilio Chuayffet 

Chemor, fiel al compromiso contraido con fos mexiquenses de 

revisar e] marco juridico estatal para dar correspondencia a 

las disposiciones legales con las necesidades. sociales, 

PresentO ante ja soberania estatal la iniciativa de la Ley de 

Prevencién Social y Tratamiento de Menores del Estado de 

México, cuyo objeto es establecer las bases para prevenir las 

conductas antisociales de los menores de edad, regular las 

acciones encaminadas a resolver su situacidn juridica y 

rehabilitar a quienes incurran en esos comportamientos. 

La legislatura del Estado, una vez cumplido el 

proceso legislativo requerido, decretdb la Ley de Prevencidn 

Social y Tratamiento de Menores’ del Estado de México. 

ordenamiento juridico que abrogd la Ley de Rehabilitacion para 

Menores del Estado de México de fecha 14 de Septiembre de 1987. 

Este ordenamiento juridico desarrotla el precepto de nuestra 

Carta Magna Mexicana, el cual sefiala que ila Federacién y los 

gobiernos de los Estados estableceran instituciones especiales 

para el tratamiento de menores infractores. Para nuestro pais, 

asi como para nuestro Estado, tiene un interés fundamental la 

proteccién de ita poblacidn infantil y juvenil, que son el 

cimiento de nuestro futuro, por esta razon resulta 

imprescindible para un Estado moderno acotar en su orden 

juridico las medidas encaminadas hacia la prevencion de 
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conductas antisociales. Prevenir es un concepto muy dilatado, 

en el Ambito social. corresponde al Estado en su conjunto, a la 

sociedad y al gobierno realizar una responsable tarea de 

formacioOn para las nuevas generaciones. 

El tratamiento de menores infractores es un tema 

relevante en el Ambito juridico, pues de la eficacia de las 

instituciones encaminadas a su tutela depender& la salud 

publica de una sociedad. 

La presente ley se publica con la intencidn de que la 

sociedad mexiquense conozca tas instituciones encargadas de 

esta elevada tarea, la Direccidn General de Prevencién y 

ReadaptaciOn Social, el Colegio Dictaminador, los Consejos de 

Menores y las Preceptorias Juveniles, la forma de su 

organizacién, sus facultades y competencias, asi como el 

Teconocimiento juridico de las garantias primordiates que e} 

propio ordenamiento establece en beneficio de los menores 

infractores, asegurandoles el goce de las garantias 

individuales que ia Constitucidn General reconoce a_ todo 

individuo. 

El objetivo primordial es establecer las bases para 

prevenir las conductas antisociales de los menores de edad, 

regular las acciones encaminadas a resolver su_ situaci6n 

juridica y rehabilitar a quienes incurren en esos 

comportamientos. (28) 

(28) Ley de Prevencidn Social y Tratamiento de Menores del 
Estado de México. 1995. Pag. 2. 

-§7-



Actuaimente a diferencia del anterior sistema 

tutelar tradicional en el que los menores quedaban bajo la 

proteccién directa dei Estado a través de un Consejo Tutelar 

para Menores;: ta nueva ley otdrga el caracter de autoridad a 

cuatro Organos dependientes del Poder Ejecutivo Estatal que se 

encargan de la prevencidOn, asistencia y tratamiento de menores 

que incurran en la comisidén de conductas antisociales siendo 

estos: La Direccidn General de Prevencidn y Readaptacidn 

Social, e} Colegio Dictaminador. los Consejos de Menores y las 

Preceptorias Juveniles; Cada uno en la esfera de su competencia 

y atribuciones que ei! mismo ordenamiento legal les confiere." 

{29) 

La Ley de Prevencion Social y Tratamiento de Menores 

vigente en el Estado de México. de acuerdo con sus articulos | 

y 8 tiene por objetivo reglamentar la funcidn del Estado en la 

proteccidén de las personas mayores de once afios y menores de 

dieciocho afios cuya conducta considerada como infraccidn o 

falta se encuentra tipificada en ei Codigo penal del Estado de 

México como delito, al respecto nuestros érganos instruyen un 

procedimiento especial de caracter administrativo para conocer 

y resolver situaciones juridicas de menores infractores a 

través de acuerdos provisionales y resoluciones definitivas de 

primera y ‘segunda instancia, en las que se ordenan ia 

(29) Vazquez Martinez, Jése Alfredo, Modelo de Reincorporacidén 

para las Preceptorias Juveniles en el Estado de México. 
Departamento de Rehabilitacién para Menores. 1997. Padg. 14. 
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aplicacion de la libertad asistida de menores. equiparandose 

dicho procedimiento al proceso penal que se sigue para adultos 

imputables y en ambos se deben respetar las garantias 

individuales correspondientes a todo juicio. Asi mismo, como 

autoridades aplican disposiciones contenidas en nuestro marco 

juridico, es decir que aunque no tenemos e! caracter de 

tribunal judicial, se actia como tal al aplicar e! derecho al 

caso concreto es decir se dirimen controversias sugeridas con 

motivo de la aplicacidn de la ley indicada: la resolucidn 

definitiva de segunda instancia se pronuncia después de un 

procedimiento seguido en forma de juicio y respecto en ta cual 

no procede recurso ordinario por Ja que pueda ser ratificada o 

revocada en cuyas circunstancias se estima que el tnico medio 

de impugnacion contra estas, es el juicio de amparo. 

El procedimiento que sefiala la Ley de Prevencién 

Social ¥ Tratamiento de Menores corresponde a la 

jurisdiccionalidad administrativa representada por la Direccioén 

General de Prevencidn y Readaptacién Social; por su competencia 

debe de ser de acuerdo a Ja calificacion de los detitos en 

graves (INFRACCIONES) tos cuales conocerin el Consejo de 

Menores, y no graves (FALTAS) que conocerd4n las Preceptorias 

Juveniles. 

Por lo que en consecuencia se toma en cuenta el 

articulo primero de la Ley de Prevencién Social y Tratamiento 

de Menores en el Estado de México, el que menciona que la 

presente ley es de orden pitblico y de interés social, y tiene 
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por objeto establecer las bases para la prevencidn de conductas 

antisociales de los menores de edad, regular las acciones 

encaminadas a resolver su situacidn técnico-juridica y 

rehabilitar a quienes incurran en ta comision de infracciones 0 

faltas, garantizando e! respeto a los derechos humanos y a los 

tratados internacionales. 

3.2.-APLICACION DE LA LEY DE PREVENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO DE 
MENORES EN EL ESTADO DE MEXICO 

Durante los titimos afios, el Derecho aplicable a los 

Menores ha tenido cambios importantes para precisar ias 

garantias que éstos deben tener frente a las autoridades y 

organos que intervienen en su orientacion, Proteccidén, 

asistencia y tratamiento y en la determinacion de los actos que 

faciliten su reintegracidn social. 

Destaca en el proyecto, la distincién que se hace 

entre infraccidn y falta de la conducta antisocial de los 

menores. considerandose a la primera como ta tipificada como 

delito grave por e1 Cddigo Penal para el Estado y la segunda 

como ia que no to es. 

El tratamiento de los menores es objeto de 

instituciones diversas atendiendo a la conducta antisocial del 

menor, correspondiendo a los Conse jos de Menores el 

conocimiento de los comportamientos graves y a las Preceptorias 

Juveniles los que no lo son, porque ambas requieren de acciones 

y medidas distintas determinadas por estos organismos 

multidisciplinarios. 
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Los derechos de los menores son objeto de especial 

cuidado y tutela al sefialarse expresamente que éstos seran, 

entre otros: la presuncidn de su inocencia; ef aviso, en el 

menor tiempo posible, de su situacion a sus padres o tutores; 

la designacién de un defensor de su confianza o la de uno de 

oficio; la asistencia gratuita de un intérprete cuando no 

comprenda o no hable e1 idioma espafiol; que se le haga saber en 

presencia de su defensor el nombre de la persona que haya 

deciarado en su contra; la naturaleza de los hechos que se le 

atribuyen; que se le facititen todos los datos que solicite y 

que tengan relacidn con tos hechos; ser careado, cuando lo 

solicite el defensor, con ia persona o personas que hayan 

declarado en su contra. 

Para asegurar el respeto de tos derechos de quienes 

sean objeto de medidas que afecten su libertad o estén 

obligados a realizar determinadas conductas en bien de su salud 

social, se crea un Colegio Dictaminador que se encargarh de 

revisar mediante el recurso de apelacién las resoluciones que 

omitan los Consejos de Menores cuando asi lo solicite el menor, 

sus padres, o el defensor y se establece e] recurso de revision 

para impugnar las resoltuciones que dicten las Preceptorias 

Juveniles. 

Los derechos de los terceros afectados por la 

conducta antisocial de los menores, son objeto de 

Tepresentacién patrocinio de la figura del  comisionado, 

estableciéndose asi, la elemental defensa que requieren 
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aquéllos. 

Las medidas de orientacion, proteccion, y 

asistencia y tratamiento rehabilitatorio aplicable a _ los 

menores son precisadas para asegurar que la reintegracidén 

social se sustente en actividades educativas, formativas y 

terapéuticas en las que participe ademas del menor. su nucleo 

familiar ".(30) 

La Ley de Prevencidn Social y Tratamiento de Menores 

en el Estado de México en su capitulo II. articulo I1 dice: 

" Para la aplicacién de esta Ley la Direccion General 

de Prevencion y Readaptacién Social tendra las siguientes 

atribuciones: 

I.- Prevenir las conductas antisociales en el Estado: 

Tl.- Vigilar el cumplimiento de la legalidad en los 

procedimientos y el respeto a tos derechos de los menores;: 

TEL.-Expedir el Programa de trabajo anual de prevencion de 

conductas antisocialtes de los menores; 

IV.- Determinar las funciones que habr&an de desempefiar. en su 

caso, los titulares de tas areas de prevencidn y 

rehabilitacién de menores; 

V.-  Expedir los manuales de organizacion interna y de 

Pprocedimientos; 

VI.- Fijar la competencia territorial de los consejos de 

menores y de las Preceptorias Juveniles; 

(30) Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores del 
Estado de México. 1985. Pag. 10. 
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VII.-Determinar los perfiles profesionales de los servidores 

piblicos adscritos a ella; 

VII.-Nombrar y remover a tos comisionados, vocales, promotores 

sociales y personal técnico y administrativo y sefialar sus 

funciones previo acuerdo con el Secretario General de 

Gobierno. 

IX.- Presidir el Colegio Dictaminador y vigilar su buen 

funcionamiento; y 

X.- Las demas que determinen otros ordenamientos legales". (31) 

La actividad del Estado en la aplicacidn de la norma 

juridica en los casos concretos se denomina jurisdiccional, 

esta actividad del Estado y de sus oOrganos corresponde a la 

aplicacioOn de una norma sustantiva penal a los casos concretos, 

forma {a rama del Derecho Procesal. En conclusién los Consejos 

de Menores y las Preceptorias Juveniles son formalmente 

administrativos porque se sittan dentro del marco del Poder 

Ejecutivo y materiaimente jurisdiccional, por cuanto que 

fundamentaimente conoce y decide controversias de actos 

juridicos de naturaleza Penal, son organos de justicia delegada 

ya que a pesar de que pertenece a la estructura de! ejecutivo, 

tiene plena autonomia para actuar dentro de la jurisdiccidén que 

la ley delega.{32) 

{31)Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores del 
Estado de México. 1995. Phg. 16. 
(32) Modelo de Reincorporacién Socia! para tas Preceptorias 
Juveniles. VAzquez Martinez José Alfredo. 1997. P&g. 16. 
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CAPITULO [V 

"LAS PRECEPTORIAS JUVENILES Y CONSEJO DE MENORES EN EL ESTADO 
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4.1.-LA FUNCION DE LAS PRECEPTORIAS JUVENILES Y CONSEJO DE 

MENORES. 

"Las Preceptorias Juveniles de acuerdo a la Ley de 

Prevencion Social y Tratamiento de Menores en su articulo 28 

son competentes para conocer de las faltas ( delitos no 

graves ) y supervisan la aplicacidén de medidas de intervenci6n 

terapeuticas”. (33) 

"Teniendo a su cargo de igual manera ta prevencidn 

social al igual que los Consejos de Menores. siendo una 

autoridad que con autonomia plena conocera y resolvera ia 

situacion juridica de los menores que cometan faltas y los 

Consejos de Menores sobre las infracciones ({ delitos graves ), 

teniendo !as siguientes atribuciones conjuntamente con tos 

Consejos de Menores: 

I .- Instaurar el procedimiento y dictar las 

resoluciones técnico-juridicas y definitivas, 

que resuelvan la situacidn de los menores. 

Ti .- Supervisar el cumplimiento de ia legalidad del 

procedimiento. 

III .- Conciliar ail menor con ta victima, y a las 

partes sobre el pago de ta_ reparacidn del 

dafio; y 

1V.- Las demas que determinen otros ordenamientos 

—_——__ legales". ( 34 ) 
(33) Vazquez Martinez, José Alfredo. Modelo de Reincorparacion 
Social de! Menor Infractor en el Tratamiento Externo. 
Departamento de Rehabilitacién para Menores. 1997. Pag. 3. 
(34) Ley de Prevencidén Social y Tratamiento de Menores vigente 
en el Estado de México. Articulos 18. 1995. 
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"Los Consejos de Menores y las Preceptorias Juveniles 

se integran de la siguiente forma: 

1. - Un Presidente. 

II . - Un Secretario de Acuerdos, que sera designado 

por el Presidente; y 

TII . - Cuatro vocales que seran un médico, un 

psicdloge, un trabajador social y un pedagogo. 

Los Consejos de Menores se integr&4n ademas con 

un crimindlogo, un socidblogo y un terapista 

ocupacional". (35) 

"Son atribuciones de los Presidentes las siguientes: 

I . - Representar a su organismo. 

Il. - Recibir y tramitar ante la autoridad competente 

las denuncias sobre las irregularidades en que 

incurran tos servidores publicos de su 

organismo; 

IIL. - Informar a ta Direccién General de Prevencién y 

Readaptacién Social los acuerdos, resoluciones 

y resultados de las funciones y atribuciones de 

su organismo;3 

IV. - Dirigir y coordinar el eficaz desempefio del 

personal y el oOptimo uso de los recursos 

financieros y materiales asignados a su 

organismo: 

(35) Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores vigente 

en el Estado de México. Articulo 19. 1995. Pag. 43. 
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Vv. - Vigilar la estricta observancia de la presente 

ley y demas ordenamientos legates aplicables: 

VI. - Rendir informe mensual a ta Direccion General 

de Prevencién y Readaptacidn Sociai dentro de 

los primeros cinco dias del mes; y 

VII. - Las demas que determinen otros ordenamientos 

legales". (36} 

"Son atribuciones de los Secretarios de Acuerdos: 

I. - Acordar con el Presidente jos asuntos de su 

competencia: 

11. - Llevar el control de los libros de gobierno; 

Til. - Librar citatorios ¥ notificaciones en el 

procedimiento que se tramite: 

IV. - Requerir de las autoridades las actuaciones y 

elementos necesarios para la integracion de los 

expedientes que se instruyan;: 

Vv. - Integrar los expedientes; 

VI. - Obtener ta documentacion que necesite el area 

técnica correspondiente para la practica del 

diagnostico y la aplicacion de las medidas; 

VII. - Tramitar y remitir fas actuaciones a las 

autoridades correspondientes en los casos de 

incompetencia; 

VIII. Presentar los proyectos de resolucion; 

(36) Ley de Prevencidn Social y Tratamiento de Menores vigente 

en el Estado de México. Articulo 20. 1995. Phg. 43. 
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IX . - Firmar las resoluciones; 

X . - Notificar los acuerdos y resoluciones; 

XI. - Expedir y certificar las copias de las 

actuaciones; 

XII . - Engrosar, controlar y archivar las 

resoluciones; 

XITI ~ Auxiliar al presidente en el despacho de los 

asuntos que le correspondan; y 

XIV. - Las demas que determinen otros ordenamientos 

legales". (37) 

"Son atribuciones de los vocales: 

I. - Participar en la instruccion de los 

procedimientos: 

II. - Asistir a las sesiones y emitir su voto sobre 

los casos presentados; 

_ ro
 ' Entregar a los secretarios de acuerdos el 

criterio técnico de su especialidad para fundar 

el sentido de las resoluciones; 

IV. - Vigilar o ejecutar el cumplimiento de las 

resoluciones; y 

vo. - Las demas que les establtezcan otros 

ordenamientos legales". (38) 

"Los integrantes de los Consejos de Menores y de las 

Preceptorias Juveniles seran suplidos en sus ausencias 

(37 y 38 ) Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores 

vigente en e! Estado de México. Articulos. 1995. Phg. 43 Y 44. 
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temporales que no excederan de un mes, en ta siguiente forma: 

I. - Los” presidentes por el vocal de mayor 

preparacion académica. Si hubiere varios en esa 

situacion por quien sefiale el propio 

presidente. 

Il . - Los secretarios de acuerdos por quien designen 

los presidentes; y 

IIIT . - Los vocales por los coordinadores de las areas 

técnicas correspondientes”". (39) 

"Las Preceptorias Juveniles desarro! laran las 

acciones de prevencion social y llevaran a cabo las actividades 

tendientes a disminuir los sintomas que puedan constituir una 

conducta antisocial. En cada Preceptoria Juvenil habra por lo 

menos un promotor social. Los consejos de menores y las 

Preceptorias Juveniles podran autorizar que las medidas de 

proteccién, asistencia o tratamiento rehabilitatorio puedan 

ejecutarce en alguna institucidn de tratamiento de cualquier 

otro Estado o del Distrito Federal. siempre y cuando la familia 

del menor viva en la entidad a la que se solicite que sea 

trasladado y se tenga la certeza de que se cumplira en todos 

sus términos, y ademas de que el traslado beneficie la 

situacion biopsicosocial del menor. En estos casos se acordaran 

previamente con la institucidn receptora tos mecanismos de 

evaluacion. La Direccién General de Prevencién y Readaptacion 

Social, previo andltisis, padra autorizar que los menores 
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procedentes de otros Estados o del Distrito Federai reciban 

tratamiento rehabilitatorio o asistencia en las instituciones 

del Estado". (40) 

4.2 .- EL PROCEDIMIENTO EN LAS PRECEPTORIAS JUVENILES Y CONSEJO 

DE MENORES. 

El procedimiento en los Consejos de Menores o las 

Preceptorias Juveniles tendran las siguientes etapas: 

I, - Radicacidn de la averiguacidn previa o del 

expediente que envie el Juez. Si no se acredita 

la flagrancia o e1 caso. urgente, debera 

decretarse la libertad del menor bajo la 

responsabilidad de sus padres o tutores, 

quedando éstos obligados a presentarlo las 

veces que sea requerido; 

TI. - Declaracidn del menor, que deberd realizarse 

con asistencia del defensor particular nombrado 

por el menor o de su defensor de oficio y de un 

psicdlogo; 

Tlf . - Estudio y andlisis de ta declaracidn del! menor, 

de ta acreditacidn de la edad, de la existencia 

de los elementos que integran la infraccién o 

falta y de la probable responsabilidad en el 

hecho antisocial, asi como el diagndstico 

(39 y 40) Ley de Prevencidn Social y Tratamiento de Menores 
vigente en el Estado de México. Articulos 30, 104 y 105, 1995. 
Pag. 44, 45, 46, 63, 64. 
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biopsicosocial del menor. El estudio inicial 

deberaé presentarse dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la radicacion; 

IV. - Resolucién Técnico-Juridica sobre la existencia 

de los elementos que integran la infraccién o 

faita y la probable responsabilidad del menor. 

Deber& dictarse dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la radicacidn, salvo que el 

menor o su defensor soliciten la ampliacidn de 

este término, la que no podré exceder de 

cuarenta y ocho horas mas; 

En tos casos de que se tengan indicios de ta datos 

que acrediten los elementos que integran la infraccién o falta 

y la probable responsabilidad del menor externado bajo las 

reservas de ley, se podra solicitar al Ministerio Ptblico su 

presentacién, fundada y motivada la solicitud 

En caso de que esté probada alguna causa excluyente 

de responsabilidad en cualquier etapa del procedimiento. debera 

decretarse de inmediato la libertad del menor. 

"Debiéndose destacar que para el procedimiento en 

materia de menores infractores en el Estado de México se toman 

las causas excluyentes de responsabilidad de conformidad alo 

que establece debidamente el articulo dieciséis del Cddigo 

Penal en el Estado de México, en las que se consideran las 

siguientes: Obrar et incuipado por una fuerza fisica exterior 
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irresistible; Obrar e! inculpado en defensa de su persona, de 

sus bienes, o de la persona o bienes de otro repeliendo una 

agresion ‘ilegitima imprevista, inevitable, violenta, actual e 

inminente. siempre que exista necesidad racional del medio 

empleado para repelerla y no haya provocacién por parte del que 

se defiende o de aquel a quién se defendiere o que en caso de 

haber habido provocacién por parte del tercero la ignore el 

defensor. 

Se presumira que existe la excluyente a que se 

refiere el parrafo anterior respecto def dafio que se cause a un 

intruso en el momento de verificar un escalamiento de cercados, 

paredes, o al fracturar las entradas de una casa, departamento 

habitado o sus dependencias., o a quién se sorprenda dentro de 

ja casa habitacién u hogar propio. o de sus dependencias, en 

circunstancias que revelen peligrosidad o a la posibilidad de 

una agresion; EI miedo grave o e! temor fundado e irresistible 

de un mal inminente y grave en la persona del contraventor o la 

necesidad de salvar un bien juridico, propio o ajeno, de un 

peligro real, grave, actual e inminente, sacrificando otro bien 

juridico igual o menor siempre que dicho peligro no hubiere 

sido causado por el necesitado. Esta causa no beneficia a quien 

tenga el deber juridico de sufrir el peligro; Obrar en el 

cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho 

consignado por la Ley. Esta causa no beneficia a quien ejerza 

el derecho con el solo propésito de perjudicar a otro; Obrar 

causando un dafio por mero accidente, sin intencidn ni 
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imprudencia alguna, ejecutando un hecho licito con todas las 

precauciones debidas; Obrar por error substancia! de hecho que 

no derive de culpa: Obedecer a su superior legitimo en el orden 

jerarquico, aun cuando su mandato constituya un delito, si esta 

circuntancia no es notoria, ni conocida, ni _ previsible 

racionalmente; y omitir un hecho debido por un impedimento 

legitimo o insuperable". (41) 

V.- "La instruccién debera tener una duracién no 

mayor de diez dias habiles, término dentro del 

que se ofrecerdan y desahogaran las pruebas que 

aporten las partes y se recabari el] dicta&men 

terapéutico biopsicosocial dei menor; 

VI. - Las conctusiones se presentaraén en la audiencia 

respectiva, que se Ilevaraé a cabo tres dias 

después de que se cierra la instruccion; 

VII. - La resolucién definitiva, se valoraran las 

constancias procesales, determinara la 

aplicacién de medidas de internacidn o et 

externamiento del menor y se dictara dentro de 

los cinco dias h&ébiles siguientes a ta 

celebracién de la audiencia de conclusiones; y 

VIII . - En la ejecucidn de la resolucidn definitiva se 

individualizaran las medidas de intervencidn 

(41) Codigo Penal del Estado de México. Editorial CAjica S.A. 
1997, Pag. 23, 24, 25 y 26. 
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con base a las caracteristicas personales del 

menor y tas circunstancias de tla conducta 

antisocial". (42) 

"Dentro del procedimiento a menores’ infractores 

Ilevado a cabo en el Estado de México es de estricta 

observancia que se respeten sus derechos con absoluto respeto y 

conforme a lo que se establece a continuacion: 

I. - A que se presuma inocente, hasta en tanto no se 

acredite lo contrario: 

Ir. - A que se de aviso de su situacidn a sus padres 

o tutores en e] menor tiempo posible; 

Ill .- A designar un ticenciado en derecho de su 

confianza para que lo asista juridicamente 

durante el procedimiento;: si no hace uso de 

este derecho se te asignar& un defensor de 

oficio; 

IvV.. - A la asistencia gratuita de un intérprete, 

cuando el menor no comprenda o no hable el 

idioma espajiol: 

Vi. - A que se te haga saber en presencia de su 

defensor el nombre de la persona o personas que 

hayan declarado en su contra, la naturateza de 

jos hechos que se le atribuyen vy a abstenerse de 

declarar: 

(42) Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores vigente 
en el Estado de México. Articulo 32. Pag. 47. 
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VI. - A que se le _ faciliten todos los datos que 

solicite y que tengan relacidn con los hechos 

que se le atribuyen yv se te reciban los 

testimonios y demas pruebas que se ofrezcan 

relacionadas con el caso, auxiliandolo para 

obtener la comparecencia de los testigos; 

VII. - A ser careado con Sa persona o personas que 

hayan declarado en su contra, cuando lo solicite 

ei defensor; y 

VITI . - A que. se dicte la resolucién técnico-juridica 

por la que se determine su situacidn dentro de 

tas veinticuatro horas siguientes al momento de 

que el menor haya sido puesto a disposicibn de 

los Consejos de Menores' o de las Preceptorias 

Juvenites y a que se ponga en libertad si ésta 

no se dicta dentro del término sefialado". (43) 

Cabe sefialar el papel que desempefia la figura del 

Comisionado dentro del procedimiento infanto juvenil, donde 

encontramos que estd actua representando a quienes resultan 

afectados o a la sociedad misma, por tas conductas antisociales 

realizadas por los menores, es por ello que realizando una 

comparatibilidad en e1 procedimiento penal de imputables ésta 

figura es de igual caracteristica a la dei Ministerio Publico 

adscrito a los juzgados de cualquier instancia como se puede 

(43) Ley de Prevencioén Social y Tratamiento de Menores vigente 
en el Estado de México. Articulo 37. Pag. 47, 48. 
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observar en cuanto a las funciones que desempefia dentro del 

procedimiento que se estudia. siendo: 

I. ~ Promover la incoaccion del procedimiento; 

Il . - Solicitar el! pago de ta reparacidn del dajfio 

causado por fas conductas antisociales de los 

menores: 

III. - Rendir jas pruebas de ta existencia de las 

conductas antisociales; 

Iv. - Soticitar la aplicacidn de tas medidas de 

orientacion. proteccion, tratamiento 

rehabilitatorio o asistencia: y 

v.. - En general. hacer todas las promociones dentro 

de los procesos. (44) 

4.3,.-AUTO DE RADICACION. 

Cuando la Agencia dei Ministerio Publico del! fuero 

comun o federal, ponga a disposicidn la Averiguacion Previa la 

cual puede ser con o sin detenido. o el Juez decline 

competencia remitiendo copias certificadas de originat de la 

causa penal, el Presidente de la Preceptoria Juvenil dictar&é 

auto de radicacion conforme al articulo treinta y dos fraccion 

(44) Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores vigente 

en el Estado de México. Articulo 38. Pag. 48, 49. 

-76-



  

primera de la Ley de Prevencién Social vy Tratamiento de Menores 

vigente en el Estado de México: con este auto se inicia el 

procedimiento para menores. 

En el auto de radicacidn con detenido. por tratarse 

de delitos no graves el menor quedardé en libertad asistida bajo 

tutela de! familiar mas cercano quedando sujeto a_ las 

disposiciones de! Presidente de ta Preceptoria Juvenil, en 

dicho auto debe ordenarse que. se haga el registro de la 

Averiguacién Previa o Causa Penal en el libro de gobierno que 

se lleva en las Preceptorias o Consejos de Menores. asi mismo 

al sefialar ta recepcidn de ta declaracién del menor, para que 

la defensa como et prapio acusado estén en mejor actitud de 

defenderse, debiendo notificar al mismo. 

Las actuaciones en la Preceptoria Juvenil Pueden 

practicarse a toda hora e incluso en dias inhabiles’ sin 

necesidad de previa habilitacién: los Presidentes de estas 

instituciOnes actuaran asistidos de Secretario, a falta de 

este, de dos testigos de asistencia: asi mismo no deberan 

emplearse abreviaturas. las cifras deben anotarse con letra, 

las actuaciones deben asentarse en forma continua: esto es que 

no debera dejarse espacios en blanco. Si en la actuaciodn 

interviene el ofendido. peritos. testigos, etcétera, estos no 

solo deberan firmar al caice, sino también ai margen de las 

hojas donde se asientan sus declaraciones. 

Es preciso actarar que conforme al articulo treinta y 

uno de la Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores del 
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Estado de México. el Presidente de la Preceptoria Juvenil tiene 

la facultad para otorgar asistencia técnica en libertad 

asistida de los menores con conducta antisocial que haya 

incurrido en faltas y a los menores externados por el Consejo 

de Menores que se encuentren en proceso de reincorporacion 

social. 

"En algunos casos el Ministerio Puiblico o e! Juez 

Penal remiten las actas sin menor: por ser faltas procede 

solicitar la orden de presentacidn conforme ai articulo sesenta 

y nueve parrafo segundo de la Ley de Prevencion Social ¥ 

Tratamiento de Menores vigente en el Estado de México. la cual 

debe de reunir los Tequisitos del articulo dieiciseis 

Constitucional: éste debe remitirse af Procurador General de 

Justicia del Estado de México, para que ordene a quién 

corresponda su cumplimiento. 

Cuando la policia Judicial comunique al Presidente de 

la Preceptoria Juvenil que ha cumplido con la orden decretada ¥y 

el menor infractor queda a su disposicidn, inmediatamente se le 

tomara su declaracién, debe tenerse en cuenta que a partir de 

este acto comienza a computarse el término para emitir ta 

resolucién técnico-juridica”. (45) 

(45) Vazquez Martinez, José Alfredo. Modelo de Reincorporacion 
Social del Menor e Infractor en ef Tratamiento Externo. 
Departamento de Rehabilitacién para Menores. 1997. Pagina 28, 
29. 
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ESTA TESIS NO BEBE 
SAR DE LA BIBLIOTECA 

4.4.- DECLARACION DEL MENOR 

"Es un elemento probatorio con que cuenta el juzgador 

Para conocer !a verdad tegal y a la vez es un derecho 

constitucional y un medio de defensa. en esta diligencia el 

menor tiene la oportunidad de conocer los cargos que se le 

hacen. de saber que personas declaran en su contra el motivo 

por el cual esta sujeto a un procedimiento y preparar su 

defensa. 

Se puede concluir gue es un derecho subjetivo., que se 

conceptua como una garantia constitucional, Consagrada en el 

articulo veinte fraccion tercera de la Constitucibn Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, en estas condiciones una vez que 

se le hacen saber sus derechos al acusado. como son: si tiene 

derecho a obtener su libertad asistida. puede asignar a un 

defensor o en su defecto el! Presidente de la Preceptoria 

Juvenil le designaraé uno de oficio al que le paga e! estado sus 

honorarios, asi mismo se te pregunta si ésta dispuesto a 

declarar y Si es asi. se asentara su dicho en el espacio que se 

le dejOé para este efecto. Esto conforme al articulo treinta y 

siete fraccidn quinta de la Ley de Prevencidn Social y 

Tratamiento de Menores. en los casos que e! menor no hable el 

idioma espanol se le asistira de un intérprete 

gratuitamente". (46) 

En consecuencia cabe hacer menciGn que ta declaracion 

(46) Vazquez Martinez, José Alfredo. Modelo de Reincorporacién 
Social del Menor Infractor en el Tratamiento’ Eexterno. 
mena mente de Rehabilitacién para Menores. 1997. P&gina 

229, 
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del menor. desarrolla casi la misma funcidn que la declaraci6n 

preparatoria que se lleva en un procedimiento penal en el 

Estado de México, ya que se les da e! derecho de que nombren 

persona de su confianza para que tos defiendan o en su caso se 

nombrara Defensor de Oficio. 

4.5.-RESOLUCION TECNICO JURIDICA 

Dentro del término de las  veinticuatro horas 

siguientes al momento en que el menor haya sido puesto a 

disposicién de tas Preceptorias Juveniles o cuarenta y ocho 

horas mas, cuando el menor o su defensor solicite esta 

ampliacién. la autoridad debe resolver su situacidn juridica. 

en términos de los articulos diecinueve constitucional y 

treinta y dos fraccidn cuarta y treinta y siete fraccidn 

séptima de ta Ley de Prevencidn Social y Tratamiento de 

Menores: Ya sea decretando la sujecién del menor al 

procedimiento, no ha lugar a ia sujecién al procedimiento con 

las reservas de tey o al externamiento definitivo. 

Unicamente podra dictarse la resolucién con sujecion 

al procedimiento. cuando el Presidente considere que se 

encuentran justificados los elementos de la faita. también de 

existir elementos suficientes para presumir la responsabilidad 

de! menor. 

Cuando se emitia resolucioOn que no ha lugar a la 

sujecién al procedimiento con las reservas de ley: Debera de 
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sefialar en el acuerdo cuales son ios elementos que hacen falta 

para determinar la situacién juridica de! menor. remitiendo al 

Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas de la 

Subprocuraduria, oficio firmado por el Presidente anexado copia 

certificada de todo el expediente. en donde se solicite se 

integre la Averiguacién Previa con fundamento en los articulos 

veintiuno constitucional y cuatrocientos cuarenta del Cddigo de 

Procedimientos Penales para el! Estado de México, en relacidn 

con el articulo Treinta y dos fraccion tres y cuatro, de la Ley 

de Prevencidn Social y Tratamiento de Menores. 

En esa diltigencia. debe seflalarse ademas 

circunstancias de tiempo. modo y lugar de ejecucion. como el 

hacerce una vaioracioén de todas tas pruebas aportadas hasta ese 

momento, a efectos de determinar si no existe alguna causa 

excluyente de responsabilidad. 

Si algunos de tos requisitos de fondo no estuvieren 

probados, en tal caso se decretara la libertad con las reservas 

de ley por la falta de elementos para procesar. 

En los casos que no se dicte dentro del término la 

resolucién técnico-juridica de {ta Ley de Prevencion Social y 

Tratamiento de Menores conforme lo establece el articulo 

treinta y siete fraccién octava. se pondra en  inmediata 

libertad al menor. 

“La resolucién técnico-juridica, deberaé reunir los 

siguientes requisitos: 

1.- Lugar, fecha y hora en que se emita; 
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[l.- Los elementos que integren la conducta 

antisocial: 

IIi.-El tiempo. lugar y circunstancia de los hechos: 

IV.- La edad del menor; 

V.- Los fundamentos legales. asi como las razones y 

las causas por las que se considere que quedd o 

no acreditada ta existencia de la fraccion 

o falta y ta probable responsabilidad del menor 

en su comision: 

VI.-E1l diagndstico biopsicésocial; 

VII.-La determinacidn que puede consistir en ta 

sujecion del menor at procedimiento, en ta 

declaracion de que no ha lugar a la sujecidén al 

procedimiento con las reservas de ley o el 

externamiento definitivo: y 

VIITI.-El nombre y ta firma de los integrantes del 

Consejo de Menores o de la Preceptoria Juveni} 

que la emita”. (47) 

4.6.- LA INSTRUCCION 

La instruccién debera tener una duracion no mayor de 

diez dias habiltes. término dentro del que se ofrecerin y 

desahogaran las pruebas que aporten las partes y se recabara e} 

{47} Vazquez Martinez, José Alfredo. Modelo de Reincorporacién 
Social del Menor I[nfractor en el Tratamiento Externo. 
Departamento de Rehabilitacidn para Menores. 1997. Pag. 30, 31. 
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dictamen terapéutico biopsicosocial de! menor: 

Para cumplir con lo ordenado por la Ley de Prevencidn 

Social y Tratamiento de Menores en sus articutos cuarenta y 

cinco, cuarenta y seis: "El Presidente citarh a audiencia al 

Defensor de! menor y Comisionado, al quinto dia, a partir de la 

fecha en que surte efectos la notificacidn del inicio del 

proceso para ofrecer pruebas por escrito. 

Las pruebas a desahogarse seran ofrecidas en la 

propia audiencia a excepcibn de la documental que podra 

presentarse antes; La testimonial y periciail seran anunciadas 

en la misma audiencia y el presidente acordara las citaciones a 

los testigos o peritos. por lo que también resutta conveniente 

tomar las medidas necesarias para que el proceso se desenvuelva 

sumariamente. 

Se recomienda que ai inicio de la diligencia de 

ofrecimiento de pruebas se conmine a las partes a llegar a un 

arreglo conciliatorio sobre el pago de la reparacidn del dafio, 

conforme al articulo dieciocho de la Ley de Prevencién Social y 

Tratamiento de Menores. es de aclararse que la conciliacian se 

podra llevar a cabo antes o después de la resotucidn técnico- 

juridica, siempre se procurara el avenimiento de las partes, 

Proponiéndoles tas alternativas que estimen pertinentes para 

solucionar esta cuestion. 

Si las partes [t[legan a un convenio, éste se aprobara 

de plano. tendr&é validez y surtira efectos de titulo ejecutivo 

para el caso de incumplimiento. 
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Et desahogo de las pruebas tendra& verificativo dentro 

de los cinco dias habiles. contados a partir del dia siguiente 

a aquel en que se haya conctuido el ptazo para el ofrecimiento 

de pruebas: ésta audiencia se desarrollara sin interrupcion en 

un solo dia, salvo cuando sea necesario a juicio de las 

Preceptorias Juveniles. En este caso se citara para continuarla 

at dia habil siguiente: Uma vez que se haya desahogado las 

Pruebas ofrecidas, las partes deben formultar sus conclusiones y 

e! Presidente dictara resolucién definitiva como establece el 

articulo cincuenta y dos de la Ley de Prevencioén Social y 

Tratamiento de Menores".(48) 

4.7.-LA AUDIENCIA DE CONCLUSIONES 

Al terminar la instruccién. La Preceptoria Juveni! de 

conformidad con lo establecido por el articulo cincuenta y dos 

de la Ley de Prevenciodn Social y Tratamiento de Menores Vigente 

en el Estado de México. "“citara a uma audiencia dentro de los 

tres dias siguientes para que el comisionado y el defensor del 

menor presenten sus conclusiones por escrito y hagan si lo 

desean, la defensa oral de éstas". (49) 

(48,49) Vazquez Martinez, José Alfredo. Modelo de 
Reincorporacién Social del Menor Infractor en el Tratamiento 
Externo. Departamento de Rehabilitacién para Menores. 1997. 
Pag. 31, 32, 34. 

-84-



  

4.8.- RESOLUCION DEFINITIVA 

Dentro de tos cinco dias habiles' siguientes 

concluir la audiencia se dictara ia resolucion definitiva. 

que se notificara de imediato al menor, a quienes ejerzan 

patria potestad. a su defensor yv ai comisionado. 

"La resolucion definitiva debera reunir ! 

Siguientes requisitos: 

I.- Lugar fecha y hora en que se emita: 

Ii.-Datos personales del menor; 

TEI.-Relacion sucinta de los hechos que hayan 

originado el procedimiento,. las pruebas 

conclusiones;: 

IV.- La consideracibn de los motivos y fundament 

legales que la sustenten; 

V.- Los puntos resolutivos en los cuales 

determinara si quedd o no acreditada 

al 

la 

la 

os 

¥ 

os 

se 

la 

existencia de la infraccidn o falta y la pitena 

responsabilidad del menor en su comision. y cuyo 

caso se individualizara la aplicacidn de 1 as 

medidas conducentes a su rehabilitacidn social. 

tomando en cuenta el dictdamen técnico emitido 

efecto. En caso de duda debe absolverse; y 

VI.- El nombre y la firma de los miembros integrant 

al 

es 

de los consejos de menores o de las Preceptorias 
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Juveniles." (50} 

4.9.-LA PRESCRIPCION 

"La facultad de los Consejos de Menores y de las 

Preceptorias Juveniles paca conocer de las conductas 

antisociales previstas en esta ley se extinge por e! simple 

transcurso del tiempo. 

La prescripcioOn surtira sus efectos aitn que no se 

alegue. 

Los Consejos de Menores y las Preceptorias Juveniles 

estan obligados a sobreseer de oficio tan pronto como tenga 

conocimiento de la prescripcién, sea cual fuere e] estado del 

procedimiento. 

La Facultad de los Consejos de Menores y de las 

Preceptorias Juveniles para sujetar a procedimiento a tos 

menores prescribira en tres afios. Los términos para la 

prescripcién seran continuos y se contaran: 

I.-A partir del momento en que se consumd la conducta 

antisocial, si fuera instant&nea; 

Il.-A partir del! momento en que se realizd el! iltimo 

acto de ejecucién o se omitid la conducta debida, 

si la infraccion fuera en grado de tentativa: 

(50) VA&zquez Martinez, José Alfredo. Modelo de Reincorporacién 
Social del Menor Infractor en el Tratamiento Externo. 
Departamento de Rehabilitacién para Menores. 1997. Phg. 34,35. 
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T11.-A partir de! dia en que se realizd la altima 

conducta. tratandose de una conducta antisocial 

continuada: y 

IV.~ Desde la cesacidn de la conducta antisocial 

permanente. 

Los plazos para la prescripcidn de ta aplicacion de 

tas medidas de orientacidn. de asistencia v de tratamiento 

rehabilitatorio seran iguatmente continuos y se contaran desde 

el dia en el que el menor con conducta antisocial aun cuando 

hava cumplido la mayoria de edad, se sustraiga a la accion de 

la Escuela de Rehabilitacion o de fas Preceptorias Juveniles. 

La prescripcion opera en un afio si para corregir la 

conducta del menor solo se previera la aplicacioOn de medidas de 

orientaciOn o de proteccion. En tos casos en los que se 

determine la aplicacién de la medida de asistencia. la 

prescripcion se producircé en dos afios. y si se tratara de 

aquellas conductas antisociales a las que deba aplicarce el! 

tratamiento en internamiento rehabilitatorio. la prescripcion 

operara en tres afios". (51) 

4.10.- EJECUTORIA DE LA RESOLUCION DEFINITIVA 

"La resolucion definitiva puede ser de responsabilidad 

(51) Ley de Prevencidn Social y Tratamiento de Menores Vigente 
en el Estado de Mexico. Articulo 72. Pag. 46, 47. 
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o absolutoria. cuando no se impugna este fallo durante el 

término que establece el articulo sesenta y tres de la Ley de 

Prevencidén Social vy Tratamiento de Menores, pasando éste. no se 

debe dictar un auto en el que se declare que la resolucion es 

irrevocable y de la absolucioén surte efectos plenos. bajo estas 

condiciones, el! cuerpo técnico inmediatamente se avocara 4 

atender vy aplicar las medidas conducentes a la rehabilitacion 

del menor". (52) 

Desde otro punto de vista se toma en consideracion 

que EJECUTORIAR: " Es el acto procesal del Juez mediante el que 

declara que una sentencia ha causado ejecutoria. Comprobar de 

manera indudable la certeza de una cosa". (53) 

Por lo que desde el punto de vista de ta legislacion 

de menores en el Estado de México. comprueba la certeza de las 

resoluciones definitivas, dando firmeza a los puntos 

resolutivos de dicha resolucion siempre y cuando alguna de ias 

Partes no haya interpuesto ningun recurso marcados en la Ley de 

PrevencidOn Social y Tratamiento de Menores det Estado de 

México. 

  

(52) Vazquez Martinez, José Alfredo. Modelo de Reincorporacidn 
Social del Menor Infractor en el Tratamiento Externo. 
Departamento de Rehabilitacién para Menores. 1997. Phg. 36. 
(33) Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial 
Porrita, S.A. Pag. 247. 
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CAPITULO V. 

"EL SOBRESEIMIENTO EN LA LEY DE PREVENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO 
DE MENORES EN EL ESTADO DE MEXICO” 

5 
5 

5. 

«1. 
+2. 

3. 
4. 

5. 

CONCEPTO DE SOBRESEIMIENTO. 
EL PERDON DEL OFENDIDO COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN 
LOS DELITOS DE QUERELLA. 
EFICACIA Y LEGALIDAD PROCESAL. 
EL SOBRESEIMIENTO POR EL PERDON DEL OFENDIDO DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO DE MENORES EN EL ESTADO DE MEXICO. 

FINALIDAD DE LA PROPUESTA EXPUESTA. 
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5.1.~ CONCEPTO DE SOBRESEIMIENTO 

El Sobreseimiento: "Es e1 acto en virtud del cual una 

autoridad judicial o administrativa da por terminado un proceso 

(civil o penal} o un expediente gubernativo con anterioridad al 

momento en que deba considerarse cerrado e! ciclo de las 

actividades correspondientes af procedimiento de que se trate. 

En el proceso penal el auto de sobreseimiento produce 

los mismos efectos que la sentencia absolutoria”.(54) 

"También es necesario sefialar la definicidn de 

sobreseer que consiste dictar la autoridad judiciat un auto de 

sobreseimiento. Dictar la autoridad administrativa una 

resolucion de este género en virtud de ta cual queda sebreseido 

un expediente”,(55} 

Es de vital importancia sefialar que que el 

sobreseimiento en pocas palabras es el desistirse de la 

pretencidén o empefio que se tenia. cesando el cumplimiento de 

una obligacién o cesar en un procedimiento esto quiere decir 

que en los procesos penales surte efectos de  sentencia 

absolutoria. 

(54, 55,) De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael. Diccionario 
de Derecho. Editorial Porriia. México 1988. Pag. 444. 
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5.2 .- EL PERDON DEL OFENDIDO COMO CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN 

LOS DELITOS DE QUERELLA. 

Como es bien sabido en nuestra Legisiacidn Penal 

vigente en el Estado de México el articulo 92 refiere: " El 

perdén del ofendido EXTINGUE LA ACCION PENAL respecto de los 

delitos que solamente pueden perseguirse por QUERELLA 

NECESARIA, siempre que sea otorgado antes de que se cierre la 

instruccion del proceso, y el perdonado no se oponga a su 

otorgamiento. 

El perddn puede ser otorgado por el ofendido o por su 

representante legal si fuera menor de edad o incapacitado: pero 

el Juez, en este ultimo caso, podra a su prudente arbitrio. 

conceder o no eficacia al otorgado por el representante y en 

caso de no aceptarlo, seguir la causa. 

El perdoén concedido a uno de los inculpados se 

extendera a todos los demas. tIgualmente se extenderA al 

encubridor". (56) 

Como podemos observar el Perddén del Ofendido en tas 

delitos que se persiguen por Querella necesaria, siempre y 

cuando no sean menores de edad o inimputables y atin cuando éste 

sea otorgado por el representante legal de los anteriores 

mencionados. quedara al arbitrio del Juez conceder o no ta 

{56) Cddigo Penal del Estado de México. Capitulo IV. Articulo 
92. Editorial Cajica S.A. P&g. 70. 
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eficacia correspondiente para seguir su causa o extinguir la 

accidn penal. Por lo tanto, lta extincidn de la accién penal se 

encuentra prevista dentro de los supuestos que marca el Codigo 

de Procedimientos Penales en vigor en el Estado de México en su 

articulo 169 fraccidn III, que menciona: ™ El Ministerio 

Piblico no ejercitara la accién penal: Cuando esta extinguida 

legalmente ". (57) 

Asi mismo y una vez que se encuentra previsto dentro 

del articulo 296 fraccidn III, mismo que menciona: "El 

sobreseimiento procedera en los siguientes casos: Cuando 

aparezca que la responsabilidad penal esta extinguida Por 

tanto y al momento de que el Perddn del Ofendido se encuentra 

dentro del Titulo Quinto del Codigo Penal vigente en el Estado 

de México sobre la Extincion de 1a Pretencidn Punitiva en su 

capitulo cuarto sobre el Perddn del Ofendido, esté se considera 

causa de Sobreseimiento. (58) 

"Lo que dentro de un procedimiento juridico en 

materia Penal. vy al momento de que se dict& un auto de 

sobreseimiento surte efectos de una Sentencia absolutoria y una 

vez ejecutotiada tendra autoridad de cosa juzgada". (59) 

(57) Codigo de Procedimientos Penales del Estado de México. 
Titulo Octavo. Capitulo Unico. Articuio 169, fraccidn III. 
Editorial Cajica S.A. Pag. 379. 

(58) Cddigo de Procedimientos Penales del Estado de México. 
Titulo Cuarto. Capitulo Unico. Articulo 296, fraccidn III. 
Editorial Cajica S.A. Pag. 444. 

{59} Cbdigo de Procedimientos Penales del Estado de México. 
Titulo Octavo. Capitulo Unico. Articulo 169, fraccidn III. 
Editorial Cajica S.A. Pagina 446. 
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De lo que se deduce que efectivamente cuando la 

Autoridad Judicial dicta en cualquier procedimiento dentro de 

alguna etapa en ia que no ha sido cerrada la instruccidn. un 

auto de sobreseimiento surte efectos de Sentencia Absolutoria 

y una vez que ha sido ejecutoriada tiene efectos de cosa 

juzgada, lo que se puede comprobar con las siguientes 

jurisprudencias: 

1.- En et articulo 262 del Codigo 

Procesal de ia Defensa Social del Estado de Yucatan nos 

menciona, que los autos de sobreseimiento surten efectos de 

sentencia absolutoria y alcanzan e1 rango de la cosa juzgada 

cuando causan ejecutoria, de donde se deduce que Jos autos de 

esa naturaleza se equiparan at fallo en donde se resuelve en 

definitiva la no responsabilidad penal de reo respecto de los 

hechos delictivos imputados; es decir, equivaten a ta 

declarativa judicial que absuelve en definitiva al inculpado, y 

en ese orden de ideas, es inconcuso que contra dicho inculpado, 

no puede ejercitarse dicha accién penal por los mismos hechos ¥y 

el mismo delito, ya que con tal proceder resultaria vuinerada 

Ja segunda garantia individual que consagra eli articulo 

veintitrés Constitucional, que expresamente ordena: "Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. (60) 

(60) Tribunaies Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de 
la Federacién. Epoca 8A. Tomo IIT Segunda Parte-2. José Maria 
Wildo Batin Baeza. 14 de Abril de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente Olivia del Socorro Heiras Renteria. Secretario: Luis 
Armando Cortés Escalante. Pag. 785. 
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2.- La competencia por 

declinatoria puede hacerse valer en cualquier estado del 

procedimiento judicial. a condicidn de que no se hubiera 

dictado sentencia que causara ejecutoria y que por ello pudiera 

considerarse en autoridad de cosa juzgada, puesto que en tal 

hipdtesis. el procedimiento habria concluido y se careceria de 

materia para la controversia competencial, ya que como se ha 

expresado el procedimiento concluye con la sentencia o el 

sobreseimiento. (61) 

3... #-"Si bien es verdad que el 

invocado articulo 300, en su fraccidn II, del Codigo de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. establece que 

el sobreseimiento procedera cuando el Ministerio Publico se 

desista de la accidn penal intentada. también lo es. que 

dicho ordenamiento condiciona el desistimiento a que se 

actualicen las hipotesis precisadas en los diversos numerales 

136 y 139, que son: A).- Cuando tos hechos denunciados o 

materia de una querella no sean constitutivos de 

(61) Primera Sala, Epoca 7A, Volumen 33, Parte segunda. 
Competencia 31/71 J. Salomé Diaz Esparza. 22 de Septiembre de 
1971. 5 votos. Ponente Abel Huitron y A. Pag. 15. 
Séptima Epoca, Segunda Parte: Volumen 32, Competencia 3/17. 
Jueces Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y Mixto de 
Primera Instancia de Teotitlan del Camino de la citada entidad 
federativa. 5 de Agosto de 1971. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Phg. 32. 

Volimen 32. Competencia 112/70. Jueces de Distrito en e! Estado 
de México y Primero de lo Penal del Partido Judicial de 
Tlalnepantla de la misma entidad. 4 de Agosto de 197t. Mayoria 
de tres votos. Ponente Abel Huitron y A. Pag. 18. 
Voliumen 27. Competencia 113/70. Entre el Juez de Distrito de la 
Laguna y el Juez segundo de Primera {!nstancia de San Pedro, 
Coahuila. 15 de Marzo de 1971, cinco votos. Ponente: Mario G. 
Rebolledo. Pag. 27. 
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delito: B).- Cuando pudiendo serlo. resulte imposible la prueba 

de su existencia: C).- Cuando esté legalmente extinguida la 

accidn penal y D}.- Cuando durante ej procedimiento aparezca 

plenamente comprobado que el inculpado no ha tenido 

participacién en ef delito que se persigue o que exista a su 

favor, plenamente acreditada, alguna eximiente de 

responsabilidad. Esto quiere decir. que cuando e! Ministerio 

Piblico formula el desistimiento de la causa. debe apoyarla en 

algunas de las hipdbtesis antes mencionadas, ya que el simple 

abandono de la accidn. no puede obligar a los tribunales a 

declinar el ejercicio de su alta funcidn decisoria, por ser 

ésta de orden pibico y eminentemente jurisdiccional. TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO". (62) 

Estando dentro del orden legal establecido por las 

autoridades judiciales propiamente y quienes aplican. tas 

legislaciones de competencia que efectivamente y como es de 

repetirse que un Auto de Sobreseimiento, surte efectos de 

Sentencia Absolutoria y asi una vez que sea ejecutoriada podra 

surtir los efectos correspondientes como Cosa Juzgada. 

  

(62) Tribunales Colegiados de Circuito. Epoca 8A. Tomo X- 
Diciembre. Ulin Martinez Alberto. 28 de Noviembre de i991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodriguez Bastar. 
Secretaria: Olga Maria Josefina Ojeda Arellano. Pag. 247. 
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5.3.- EFICACIA Y LEGALIDAD PROCESAL. 

La eficacia y la legalidad procesal que se ha venido 

dando con respecto a que e! perdon del ofendido en materia 

penal es causa de sobreseimiento al momento de que queda 

extinta la accidn penal. es evidente. si observamos que en 

diversos Estados de la Republica Mexicana y atm dentro del 

Estado de México ha pasado a ser motivo de sentencias 

absolutorias en diversos procesos. como consecuentemente se 

explica: 

1 . - “Para el perd6n judicial 

opere en los delitos que se persiguen por querella necesaria de 

parte ofendida, que constituye el requisito de procedibilidad 

de la accidén persecutoria. es menester que el mismo se otorgue 

conforme y dentro de los plazos que sefiala la Ley, pero ademas. 

el mismo deber& ser amplio. tiso y tlano e incondicional. De no 

reunir tales coracteristicas. dicho perddn careceraé de 

eficacia”™. (63) 

wv
 ' "La accidn penal puede 

extinguirse por la muerte del acusado, por la amnistia, por la 

prescripcion, por ta sentencia irrevocable y, en algunos casos, 

por el perdén de! ofendido. Cada uno de estos motivos de 

extincién, tiene un valor distinto dentro del procedimiento 

penal. tanto por el que se ve a su comprobacion. cuanto Por los 

efectos que puede producir con retacién at procesado, yv los 

(63) Tribunales Colegiados de Circuito. Epoca 8A. Tomo: v 
Segunda Parte-t. Héctor Trevifio Aguilar. 14 de Febrero de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Bailesteros Tena. 
Secretaria Maria Del Pilar Vargas Codina. Pag. 334. 
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primeros, con excepcidn de ta muerte del reo. también dan 

motivo a aiguna controversia para que pueda declararse 

extinguida la accion penal: mas no sucede lo mismo con el 

Perdbn del Ofendido por que se trata de una diligencia 

Practicada por el mismo Juez instructor, y crea una situacion 

juridica enteramente distinta y sin complicacién alguna. Ahora 

bien el articulo 16 Constitucionai prohibe que se restrinja la 

libertad de uma persona. por un hecho que no sea delito 

castigado con pena corporal y una injuria perdonada por el 

ofendido. no es un hecho castigado por la ley con pena alguna; 

y si bien es cierto que dicho articulo se refiere a la 

aprehensién, también to es que si no puede aprehenderse a nadie 

por ese hecho, no se concibe, dentro de un sistema legal de 

légica y de justicia, que si pueda continuar la prisidbn del 

Procesado por un hecho por el cual no pudo aprendéhersele; la 

aprehension fue legal si al efectuarse, aim no se extinguia ta 

accién penal; pero una vez extinguida por virtud del perdon, ya 

no hay un hecho que la tey castigue como pena corporal. y debe 

aplicarse el mismo concepto que expresamente expone el repetido 

articulo 16, al referirse a la aprehension. Por otra parte, el 

articulo 19 Constitucional exige para que se dicte el auto de 

prisién preventiva, que esté comprobado un hecho que merezca 

pena corporal. lo que no sucede cuando se ha remitido la ofensa 

en forma indubitable para que el Juez de los autos: por tanto 

la aplicacidn de tos articulos 300 y 304 del Codigo de 

Organizacioén, Competencias y Procedimientos en materia penal 
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para el Distrito y Territorios. que establecen que después de 

otorgado el perddn, continie detenido el procesado hasta que el 

Ministerio Piblico exprese su conformidad o hasta que se dicte 

sentencia, no est& dentro del concepto Constitucional de 

respeto a ta Libertad humana. y no cabe hacer tal aplicacion, 

de acuerdo con el principio establecido por el articulo 133 de 

la Constitucién: por que si bien es cierto que el Ministerio 

Piblico compete de modo exclusivo el ejercicio de la accion 

penal y es el tinico que puede desistirse de ella. también lo es 

que cuando no trata de los detitos privados, ese ejercicio esta 

subordinado a la existencia de ja querella del ofendido. y si 

no existe el Ministerio Publico no puede ejercitar ninguna 

accioén penal: el perdoén de! ofendido, como causa extintiva de 

la accion no da lugar a que se juzge de Ja naturaleza del 

delito. como sucede en los casos de prescripcién y de amnistia, 

sino que es un hecho exterior. que viene a determinar la accion 

penal. y por tanto. una vez comprabado e! perddn ya no hay 

motivo alguno para que se siga el proceso hasta pronunciar 

sentencia". (64) 

3 .- "Si bien es cierto que de 

acuerdo con la Ley Penal. en los delitos que se persiguen por 

querella necesaria. basta el perddn de! ofendido para tener por 

extinguida la accion penal, tal manifestacidn, para que pueda 

tener eficacia. debe ser hecha antes de que el Ministerio 

(64) Primera Sala. Quinta Epoca. Tomo XXXVI. Paredes Maria. 9 
de Septiembre de 1932. Unmanimidad de cuatro votos. La 
publicacidn no menciona nombre del ponente. Pag. 250. 
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Publico formule’ conctusiones: por tanto. si el ofendido 

manifiesta su voluntad extemporaneamente es claro que la misma 

no puede surtir efectos, y la autoridad responsable obra 

legalmente al no tenerla por formulada”. (65) 

4 .- “Si el perddn fue otorgado 

después de que el Ministerio Piblico formuid conclusiones 

satisfactorias en contra del acusado. como de acuerdo con el 

articulo 93 del Codigo Penal de! Distrito, el perddn extingue 

la accion penal. solo cuando se otorgue antes de formularse 

conciusiones por el Ministerio Publico y no después. es 

evidente que por este concepto la sentencia condenatoria no 

viola las garantias del acusado". (66) 

§ .- “Si bien es cierto que el 

Ministerio Publico compete de modo exclusivo el ejercicio de la 

accién penal vy es el imnico que puede desistirse de ella. 

también lo es que cuando se trata de !os delitos privados, ese 

ejercicio esta subordinado a la existencia de la quere!la del 

ofendido, y si no existe. el Ministerio piblico. no puede 

ejercitar ninguna accidn penal; y por tanto, una vez comprobado 

el perdon del ofendido, ya no hay motivo alguno para que se 

siga el proceso hasta pronunciar sentencia”. (67 ) 

6 . - "En jos casos de que et 

querellante durante el! juicio se conduela de ver al reo 

{65) Primera Sala. Epoca: Quinta Epoca. Tomo LXXX. Fuentes 
Novelo Manuel. 22 de Junio de 1944. Cinco votos. Pag. 3785. 
(66 y 67) Primera Sala. Epoca: Quinta A. Tomo LXXXIV. Guzman 
Margarita y Coaga. 8 de Junio de 1945. Cuatro votos. Pag. 2080. 
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encarcelado. asi como de su situacion econdmica, y le perdone 

la reparacién dandose por pagado, si el juzgador condend a 

dicho pago, al prever la ley que en caso de renuencia como lo 

constituye tacitamente el perddn y el pago aparente ta 

Teparacion debe ser cubierta al estado, no teniendo relevancia 

sobre el particular las reiteradas manifestaciones ulteriores 

de la parte lesa, al responder al mismo sentimiento pietista. 

pues ta sancion pecuniaria debe conservarse". (68) 

7 “7 “Debe mantenerse. como 

principio inconmovible. que una vez otorgado e! perdoén no puede 

ser revocado, cualquiera que sean fos motivos que para la 

revocacién se tengan. La Ley consagra como causa de extincion 

de responsabilidad e! perdén del ofendido en trat&ndose de los 

delitos que se persigan por querella de parte, y se llenan tos 

requisitos fijados por e! Cédigo Penal para que ei Perdon 

Produzca su efecto extintivo, si se otorga ante el Ministerio 

Publico de la propia ofendida". (69) 

(68) Primera Sala. Epoca: SA. Tomo: CXXVII. 17 de Febrero de 
1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustin Mercado 
Alarcon. P&g. 671. 
(69) Sala Auxiliar. Quinta Epoca. Tomo CXXV. Emilio Llamas 
Collado. 19 de julio de 1955. Unanimidad de cinco votos. 
Ponente: Juan José Gonzdlez Bustamante. Phg. Sin nimero. 
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5.4.-EL SOBRESEIMIENTO POR EL PERDON DEL OFENDIDO DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO DE MENORES EN EL ESTADO DE MEXICO. 

Dentro de ta Ley de Prevencién Social y Tratamiento 

de Menores vigente en el Estado de México, cabe sefialar que el 

" articulo 68 menciona: Procede el sobreseimiento en los casos 

Siguientes: Por muerte del menor. Cuando se compruebe la 

existencia de alguna causa de inimputabilidad o exctuyente de 

responsabilidad. Cuando se de alguna de las hipdtesis de 

prescripcion previstas en la presente ley; y en aquellos casos 

que se compruebe con el acta del Registro Civil o con los 

dictamenes médicos respectivos que el presunto con conducta 

antisocial. en el momento de cometer la infraccién o falta era 

mayor de edad. En este caso se le pondra a disposicién de la 

autoridad competente, acompafiando las constancias de 

autos ". (70} 

Por lo que se puede observar que ta ley no dispone 

especificamente articulo atguno. cuando el querellante otorga 

et perddn al menor en estudio. omitiendo toda mencidn y 

previsidn at respecto. 

Sin duda la Ley de Prevencidn Social y Tratamiento de 

Menores en el Estado de México representa un gran adelanto 

dentro del proceso de humanizacidn de la justicia de los 

menores, cuando el procedimiento consagrado en la nueva fey 

reviste caracteristicas muy similares a las de un procedimiento 

(70) Ley de Prevencién social y Tratamiento de Menores del 
Estado de México. Articulo 68. Editorial Gran Comision de ia H. 
LII Legislatira del Estado de México. Pag. 36. 
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estrictamente penal. circunstancia velada por el afiejo 

prejuicio de no utilizar terminologia penal. 

La intencidn de! legislador de garantizar al 

menor ciertos derechos consagrados en la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. 

Es evidente. No obstante. e! pretexto de no reconocer a los 

menores como “ delincuentes " reos de un juicio dei orden 

criminat especial. sino como ” infractores " sujetos a 

un proceso tutelar, conlteva que las " garantias 

constitucionales " que se les concede no son todas y son 

limitadas. Muchas se otorgan no conforme a su designacién 

constitucional sino conforme a sus efectos: lo cual se traduce 

en ciertos derechos para 1los_ menores pero no siempre en 

términos estrictamente constitucionales. Los avances son 

muchos aunque no todos dentro de! marco conceptual juridico que 

se ubica actualmente. como podemos mencionar que numerosas 

garantias se incorporan dentro de! procedimiento como e! aviso 

inmediato respecto de la Situacidn del menor a sus 

representantes legales o encargados: notificaciones al menor de 

las acusaciones en su contra; el derecho a no declarar: a 

utilizar todos los medios de defensa; y que mientras no se 

comprueba plenamente la participacidn del menor en la comision 

de ia infraccidbn o falta que se le atribuya, gozara de la 

presuncioén de ser ajeno a los hechos constitutivos de la misma: 

se le concede la presuncion de inocencia; dejar en libertad 

asistida al menor en estudio sin ameritar causion alguna. 
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La nueva Ley de Prevencién Social y Tratamiento 

de Menores del Estado de México, si bien incorpora numerosas 

Barantias que anteriormente no le estaban reconocidas a los 

menores., e importa grandes avances respecto a la ley que le 

precediO, no representa sino una reestructuracion parcial de ta 

politica criminal de menores en México. 

La politica criminal de menores bajo esta nueva 

fey. mantiene su fundamento en una concepcion errdénea de ta 

materia de menores y persiste en ubicarlos “ fuera " del 

Derecho Penal dentro de una jurisdiccidn administrativa. que si 

bien les reconoce numerosas  garantias y derechos. no 

constituye un sistema de justicia completamente integrado y 

coherente. 

Para lograr una efectiva restructuracidén de -la 

politica de meneores es necesario, primero. una discucibn a 

nivel conceptual de la naturateza y caracteristicas que debe 

revestir ésta y, segundo, disefiar un sistema de administracidn 

de justicia adecuado vy restructurar la Ley en consecuencia. 

Es por ello que dentro de las posibles reformas a 

considerar en el multicitado ordenamiento tegal. con el objeto 

de crear un legislacién mas solida y conforme a los Principios 

de Derecho de los cuales presento como propuesta de reforma 

legal que se contemple~ia suspension del procedimiento en los 

casos en que el querellante hubiere otorgado el perddn al menor 

en estudio como auto de sobreseimiento y por tanto darie el 

rango de resolucidn absolutoria. 
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En este sentido estricto y como se ha_ visto 

detaliadamente en el punto 5.2 y 5.3 del presente capitulo la 

propuesta expuesta es aplicable al procedimiento pena! en 

nuestro Derecho Mexicano a mayores de edad. si analizamos que 

el articulo to. de la Constitucion Politica de tos Estados 

Unidos Mexicanos el que menciona: “ En los Estados Unidos 

Mexicanos todo individuo gozara de las garantias que otorga 

esta Constituci6n. fas cuales no podran restringirse ni 

suspenderse. sino en los casos y con las condiciones que ella 

misma establece ". (71) 

Resumiendo que efectivamente ninguna Ley posterior. 

estara sobre nuestra ley rectora, analtizando que en ella se 

marca QUE TODO INDIVIDUO GOZARA DE LAS GARANTIAS QUE OTORGA LA 

CONSTITUCION. y cuando se habla de todos, obviamente se 

entiende que no puede haber excepcidn por. raza. nacionalidad. 

sexo, clase social, religion y desde luego. edad. 

5.5.- FINALIDAD DE LA PROPUESTA EXPUESTA. 

El reconocer a ios menores de edad como sujetos del 

derecho penal ordinario con especialidades y atenuaciones. 

Las medidas consignadas en la Ley de Prevencidn 

social y Tratamiento de Menores del Estado de México, 

constituyen, sin duda privacién coactiva de bienes o derechos. 

entre tos cuales se encuentra uno de los de mayor jerarquia: La 

(71) Constitucién Politica de los Estados Unidos Méxicanos. 
Pag sumer Capitulo Uno. Articulo lo. Editorial ALCO S.A. 
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Libertad. Esta es. presisamente. la caracteristica definitoria 

de la normatividad penal: El establecimiento de conminaciones 

que implican para el menor infractor restriccién de bienes 

fundamentales. La magnitud de las consecuencias juridicas 

contempladas en tas normas penales es justamente, el factor que 

obliga, en un estado de derecho, a que su posible imposicion 

esté rodeada de la mas amplia garantia para el procesado. 

El] argumento segin el cual los menores no son sujetos 

de Derecho Penal por que ias medidas que le son aplicables 

tienen el propdsito de readaptarlos es inadmisible. La misma 

finalidad resocialtizadora tiene el régimen de adultos, de 

acuerdo con el articulo 18 de la Constitucion. 

Dentro de este marco general, es imperativo, sin 

embargo, que el régimen al que estén sujetos los menores sea 

excepcional: mayores garantias y menores penas. 

El introducir medidas de desjudicializacidn frente a 

las condenas formales en la administraciodn de justicia de los 

menores. Esto es. el promover las tramitaciones procesales 

informaies en ef marco del sobreseimiento de la causa. En este 

sentido el articuto 34 de ia Ley de Prevencidn Social y 

Tratamiento de Menores de! Estado de México refiere: " Si en la 

averiguacion previa tratandose de infracciones o faltas, se 

paga la reparacion del dafio. el Ministerio Piblico, ordenaraé la 

inmediata libertad del menor ". (72) 

(72) Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores del 

Estado de México. Articulo 34. Editorial Gran Comisién de la H. 
LIi Legislatura del Estado de México. Pag. 26. 
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Si observamos que en ta mayoria de los casos 

practicos que presenta el organo persecutor e investigador de 

los Delitos en el Estado de México. la reparacién del dafio 

viene acompafiada del perddn del ofendido, resultando asi 

obsoleto que se prosiga con el Procedimiento en materia de 

Menores una vez que dentro del mismo exista expresamente el}! 

perdon de! querellante produciéndose asi un auto de 

sobreseimiento, del que resultaria una resolucién definitiva en 

términos de absolucidn. 

Por lo que se considera de vital importancia que se 

tomara en consideracidn la propuesta expuesta sobre que dentro 

de la Ley de Prevencién Social y Tratamiento de Menores vigente 

en el Estado de México produzea los efectos legales que en 

materia de procedimiento penal en mayores de edad, surte el 

perdon de! ofendido. Resultando como beneficio el respeto a las 

garantias individuaies que la Constitucién consagra para todos 

los individuos que habitan en la Republica Mexicana ademas de 

que se verian cumplimentados los motivos que tos legisladores 

tuvieran para la creacién de la multicitada Ley. 
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Cc ONCLUSTIONES 

PRIMERA 

Toda sociedad. a través de los tiempos, ha 

reconocido en los menores caracteristicas especiales que los 

diferencian de los adultos, y de una u otra manera tes han 

reservado un trato distinto. 

En lo que a administracidn de Justicia se 

" . tefiere. este trato diferente tiene sus principios en las 

legislaciones mas ancestrales y continia hasta nuestra época. 

Amplio es sin embargo, el! camino recorrido por el Derecho en 

" ” cuanto a la concepcidn del menor ", la calificacién de sus 

actos y su tratamiento. 

SEGUNDA 

La evolucidn que ha seguido la justicia de 

menores la podemos ubicar, a grandes rasgos, en tres momentos: 

1. - Hasta finales del siglo XIX. en donde e! 

menor era considerado sujeto del Derecho 

Penal comin, aunque generalmente se le 

apticaban penas atenuadas. 

2 .- A finales dei siglo XIX se reestructura la 

Politica Criminal de Menores. Con 

fundamento en tas teorias de prevencidn 

especial se crea un Derecho tuitivo de 

Menores, sustrayendo a éstos de la esfera 

del Derecho Penal.



TERCERA 

- A mediados del siglo XX aparecen 

corrientes doctrinarias que buscan 

reconocer ta justicia de menores como 

parte integrante del sistema de justicia 

general. Para garantizar al menor todas 

las garantias y derechos, proponen 

someterlos al régimen penal ordinario con 

especialidades y atenuaciones. 

La justicia de menores en México ha seguido - 

general - un proceso paraleto de desarroilo a aquel observado 

en todo el mundo: 

- A partir de las legislaciones 

precolombinas vy hasta principios del siglo 

XX, a los menores se les aplicd el Derecho 

Penal con caracteristicas especiajies y 

penas atenuadas. 

- Posteriormente, con base a las teorias de 

la  prevencidn especial, se desarrolla un 

Derecho Tutelar " de menores en torno al 

concepto amplio de “delincuencia juvenil", 

que encuentra su maxima expresidn en la 

Ley que crea los Consejos de Menores 

Infractores del Distrito Federal y los que 

posteriormente se conocieran en e! Estado



de México como Consejo de Menores y 

Delegaciones Tutelares. 

CUARTA 

Es de vital importancia sefiaitar que dentro de la 

Averiguacion Previa los menores de edad al momento de que. son 

inculpados de un deltito ( conducta antisocial }, el Ministerio 

Puiblico reune todas y cuantos requisitos de procedibilidad se 

encuentran establecidos dentro del marco juridico que nos rige, 

por lo que una vez que es presumible que e1 sujeto es menor de 

edad, ya sea por la documental piblica consistente en e} acta 

de nacimiento o bien por e! certificado médico expedido por el 

perito legista adscrito a este organo investigador y persecutor 

de los delitos, se inhibe para conocer de los hechos, turnando 

asi competencia a las Preceptorias Juveniles del Estado de 

México al considerarse que ia conducta se tipifica como delito 

no grave o si fuera grave turna competencia al Consejo de 

Menores correspondiente. 

QUINTA 

La Ley de Prevencion Social y Tratamiento de 

Menores del Estado de México, representa, sin lugar a dudas, el 

inicio de una nueva época dentro de la justicia de menores en 

el Estado de México. Una época que tiende a reconocer y 

respetar las garantias y derechos de los menores por encima de 

los fines de prevencidn especial.



Los avances mas significativos de esta Ley son 

los siguientes: 

1 .- Limita la competencia material de los 

Consejos de Menores y_ las Preceptorias 

Juveniles en las conductas tipificadas en 

las leyes penales como delitos graves y no 

graves. Eltiminando las penas sin delito. 

2 .- Otorga la facultad decisoria, en dos 

instancias a Presidentes Preceptores 

Juveniles y Presidentes del Consejo de 

” Menores ejercitantes de una jurisdiccion 

especial, quienes estaran asistidos por un 

cuerpo técnico interdisciplinario a los que 

se les Liama vocates. 

3 .- Prevé un procedimiento en el que se respeta 

casi en su totatidad las garantias y 

derechos de los menores. 

4 .- Reconoce el derecho a ila defensa: crea la 

figura del defensor y la de los 

comisionados. 

SEXTA 

Mas alla de una reestructuracién total de la 

politica de tos menores la Ley de Prevencién Social y 

Tratamiento de Menores de! Estado de México. dentro del marco 

conceptual en el que se ubica actualmente es. como toda obra 

humana, perfectible.



Dentro de tas posibles reformas a considerar en 

la ley citada, con el objeto de crear una legislacién mas 

solida y conforme a los Principios de Derecho, presentamos la 

siguiente: 

Contemplar ef sobreseimiento para los casos en 

que ej querellante hubiera otorgado el perdon ai menor en 

estudio de ta cual debe de resultar una resolucion definitiva 

absoltutoria. O bien en caso de existir resolucién definitiva, 

conforme al espiritu de la quereila cancelar la ejecucidén de la 

pena.
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