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Lo que me impulsó a llevar a cabo este tema 
fue que el servicio Social lo realicé en la 
Procuraduria General de Justicia del Distrito 
Federal, especificamente en la Agencia 
Especializada de Tratamiento y Atención a Menores 
Infractores y Menores Victimas. 

Ahí me di cuenta, que una gran parte de la 
población juvenil e infantil, tiene problemas de 
afecto, de educación, económicos y de falta de 
respeto hacia los que los rodean y sobre todo 
hacia ellos mismos. 

Al ir adentrándome en el tema, he observado 
que aunque se han hecho reformas a la Ley para 
Menores Infractores, no son las idóneas, y que 
todo lo que se pueda hacer por ellos, es poco, 
teniendo en cuenta que aunque parezca una frase 
hecha "esos niños y esos jovenes, son el futuro 
de México". 

Espero que este trabajo sirva de alguna 
manera, para intentar retomar el camino, para que 
cada uno de nosotros tomemos conciencia y 
aportemos aunque sea un granito de arena y 
hagamos algo en favor de esa juventud tan dañada, 
tan resentida, tan desorientada y tan carente de 
valores. 



GLOSARIO DE TERMINOS 

ANTIJURIDICIDAD 

e o N D u e T A 

ANTISOCIAL 

CRIMINALIDAD 

CULPABILIDAD 

DELITO 

Es la calidad de ciertas 
conductas que no cumplen 
con lo prescrito por la 
norma jur idica que las 
regula. 

Es la que va contra el 
bien común, atenta 
contra la estructura 
básica de la sociedad y 
lesiona los valores y 
normas elementales de 
convivencia. 

Tratado acerca del 
delito, sus causas y su 
represión. 

Se aplica a 
puede echar 

quien se 
la culpa. 

Delincuente responsable 
de un delito. 

Es la acción u omisión 
ilicita y culpable 
expresamente descrita 
por la ley penal bajo la 
amenaza de una pena o 
sanción criminal. 



IMPUTABILIDAD 

GARANTIAS 
INDIVIDUALES 

PENA 

PRISION 

Poner a cuenta de otro, 
atribuir: capacidad 
condicionada por la 
madurez y salud 
mentales, de comprender 
el carácter antijuridico 
de la propia acción u 
omisión y de 
determinarse de acuerdo 
a esa comprensión. 

Constituyen 
sustantivo, 

el derecho 
el derecho 

por la constitución, el 
derecho a proteger por 
el Juicio de Amparo, 
sirviendo ésta última 
institución para 
garantizarlas. 

castigo 
autoridad 

impuesto por 
legitima al 

que ha cometido un 
delito o falta. 

Significa detención por 
la fuerza o impuesta en 
contra de la voluntad. 
Sitio donde se encierra 
y asegura a los presos. 



READAPTACION significa volver a hacer 
apto para vivir en 
sociedad al sujeto que 
se desadaptó y que, por 
esa razón, violó la ley 
penal convirtiéndose en 
delincuente. 



CAPITULO I.- ASPECTOS SOCIOLOGICOS DE LA 
DELINCUENCIA DE MENORES 

1.1. FACTORES CRIMINOGENOS 

Alfonso Quiroz cuar6n manifestaba que la 
criminología reúne diversas disciplinas que 
confluyen en el conocimiento del hombre en forma 
de síntesis, para estudiar al crimen, al criminal 
y a la criminalidad. Existen conductas que van 
contra el bien común, atentan contra la 
estructura básica de la sociedad y lesionan los 
valores y normas elementales de la convivencia. 
A estas conductas las calificamos de antisociales 
y al conjunto de ellas le damos el nombre de 
criminalidad'. 

La criminalidad en su nivel general puede 
explicarse analizando lo que en criminología se 
conoce como factor cr imin6geno'. 

Ese, es todo aquello que favorece la comisión 
de antisocia1es, o sea que por factor debe 
entenderse todo aquello que concurre para 
estimular o impulsar al criminal a cometer una 
conducta antisocial. 

A Nivel Conductual.- se pueden identificar 
los factores predisponentes, preparantes y 
desencadenantes del crimen: 

a) Factores Predisponentes.- son de 
naturaleza endógena, y pueden ser 
biológicos o psicológicos; ejemplo: una 
persona neurótica, a la que le molesta el 
ruido y que rompe un aparato de radio por 
tal motivo. 

Antonio Slnche1 C11l1ndo, Pnnltenci11rla-.o, ptqa. 47 y 41. 

Lu.ls ROdJ:'lquez M11n1anars, Cl:'1•1noloq111, pliq. 411. 
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b) Factores Preparan tes. - Son generalmente 
exógenos, vienen de afuera hacia adentro; 
este factor realiza una doble función: el 
preparante actúa doblemente, no solo 
acentúa los activantes, sino que tiene la 
fundamental característica de aniquilar 
los inhibidores, ejemplo: un borracho, por 
los humos del alcohol, es capaz de 
provocar una riña. 

c) Factor Desencadenante.- Es el que 
precipita los hechos, el último eslabón de 
una cadena; este factor por sí solo es de 
escasa importancia. Puede ser interno o 
externo, ejemplo: la agresión verbal o 
física, el "corto circuito" de un cerebro 
dañado, la muerte de un ser querido, el 
descuido de la victima, la alucinación del 
psicótico, etc. 

A Nivel Individual.- Se señalan los factores 
exógenos y endógenos que hacen al criminal 
proclive a ser antisocial. 

a) Los Factores Exógenos son todos aquellos 
que se producen fuera del individuo. 

b) Los Factores Endógenos por el contrario, 
son aquellos que están dentro del 
individuo y que van en el fenómeno 
criminal de dentro hacia afuera. 

En un nivel general, se puede estudiar todo 
aquello que favorece al fenómeno de la 
criminalidad; así llegamos al factor causal o sea 
a aquello que facilitando el crimen en un caso 
concreto lo produce. 

Los factores por lo general se presentan 
combinados, no es usual encontrar uno aislado; de 
esta manera, no es raro hallar la miseria 
acompañada de ignorancia, promiscuidad, 
desnutrición, desempleo, étc., se trata siempre 
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de un conjunto, de una reunión de factores, que 
se entrelazan, se mezclan, se juntan hasta llegar 
al resultado que es la agresión a los valores 
sociales. 

Los factores crirninógenos de la 
antisocialidad precoz son de la misma naturaleza 
de los que conducen al adulto a delinquir. 

Por ésto, me ocuparé de los que influyen en 
particular a la delincuencia de menores. 

Estos factores son: I.- Hogar; II.- Escuela y 
criminalidad III. - Medio socio-económico; IV. -
Medio ambiente; v.- Medios de difusión. 

HOGAR 

La familia es un conjunto de personas unidas 
en una relación de parentesco, ya sea de sangre, 
o por afinidad. Este grupo, de carácter básico es 
universal debido a las funciones reconocidas corno 
indispensables que cumple en la sociedad. 

cuatro funciones fundamentales para la vida 
social humana se agrupan en la familia estricta'. 

a) La sexual y afectiva, satisfacción de las 
necesidades sexuales de los cónyuges corno 
la necesidad afectiva y seguridad tanto 
para los padres como para los hijos. 

b) La económica 
c) La reproductora 
d) La educativa. 

Kingsley Davis, habla de cuatro grandes 
funciones sociales: reproducción, mantenimiento 
de los hijos menores, colocación y socialización. 
De ellas las dos primeras y la cuarta, son las 
más importantes, puesto que la colocación, en el 
sentido de atribución de un lugar en el sistema 

T.B. Bottoaora, IntroduccUr1 a la. soclolog111, Pkl· l99. 
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ocupacional o en la jerarquia social, no es una 
función universal; se manifiesta en las 
sociedades rigidamente estratificadas (como en la 
sociedad de castas), pero no invariablemente, y 
ni siquiera predominantemente, en las sociedades 
modernas'. 

Los antropólogos han insistido en las 
funciones económicas de la familia en la 
sociedad primitiva; afirman que uno de los 
principales factores de la conservación de esa 
familia, es la cooperación económica basada en la 
división del trabajo entre los sexos. 

La pérdida de estas funciones productivas y 
de la labor cooperativa que implica por parte de 
los miembros de la familia es uno de los rasgos 
mas significativos de la familia en las modernas 
sociedades industriales. 

Es indispensable diferenciar entre hogar y 
familia. La caracteristica del primero es la 
convivencia bajo un mismo techo, en el hogar se 
puede vivir con la familia o con personas ajenas 
a ésta, no obstante, el hogar como hecho 
sociológico se basa en la familia5

• 

Como unidades dinámicas que presentan grados 
diversos de desarrollo, actualmente existen tres 
diferentes tipos de familias: la rural, la 
urbana-industrial y la que se dirige a la etapa 
post-industrial. 

a) LA FAMILIA RURAL.- En este grupo, el padre 
ejerce y conserva la autoridad; el norma y 
controla las actividades y conducta de todos los 
miembros del hogar, incluyendo a la esposa. 

En este tipo de familia los lazos de 
parentesco significan seguridad y apoyo . 

. 
5 

T.B. n.ottaQOre, Dp. cit. 

Lul• hodl-1.Q\UU' Hitn21Sner11, Ct'iD11111lid&d do }(enoi:e•, pliq* &!>. 
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Ambos padres son los encargados de la 
educación de los hijos durante el constante 
convivir y apoyarse en las tareas cotidianas. 

En ella, los jovenes obtienen primero, la . 
formación que requieren para vivir, para ubicarse 
en su sexo y para comportarse en el mundo adulto. 

La familia rural forma un grupo altamente 
integrado y unificado que ha vivido 
desarrollando, por siglos, un conjunto armónico 
de valores que responden a su realidad. Estos 
valores son expresados en reglas que diferencian 
el bien y el mal y que imponen limites a las 
aspiraciones de cada individuo proporcionando a 
la vez apoyo y seguridad. 

b) FAMILIA URBANA.- Este tipo de familia 
enfrenta en su conjunto un serio problema de 
integración resultado de la organización laboral 
y escolar y del uso del tiempo en las grandes 
ciudades. El padre deja de ser contra su 
voluntad, la autoridad moral de la familia: su 
figura y función ya no es lo suficientemente 
clara y fuerte, casi no convive con sus hijos 
debido al tiempo de trabajo y los hijos solo 
viven con él, sus horas de cansancio. 

La madre, obligada por la necesidad a 
contribuir al gasto familiar, se ausenta del 
hogar dejando a sus hijos solos y sin control o, 
en el mejor de los casos, al cuidado de otras 
personas. 

La familia rural sufre una transculturación 
cuando emigra a la ciudad: el hombre del ámbito 
rural llega a la ciudad con todas sus actitudes 
y sus valores para enfrentarse a comportamientos 
que no responden a la lógica de sus necesidades, 
a situaciones que copia sin entender ni aceptar 
y a valores distintos de los suyos. 
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Los padres rurales, sintiéndose inseguros, 
desadaptados y devaluados ante si mismos, en la 
ciudad, se encuentran incapacitados para educar 
y ubicar a sus hijos en la vida urbana: delegan 
la tarea de la educación de los niños a la 
escuela, con ello, los jovenes con mayor nivel de 
escolaridad se independizan de sus padres, 
quedando antes de tiempo, sin vigilancia, 
protección y apoyo natural y constante, asi, se 
forman a menudo sobre aspiraciones. falsas y 

.adoptan conductas y actitudes incongruentes con 
ellos mismos y con la realidad socio cultural. 

En nuestros dias, la familia fundada en el 
orden patriarcal se encuentra en crisis; esta 
crisis obedece a que las transformaciones a que 
conduce la revolución industrial, hacen que el 
padre vaya dejando de ser el dueño y señor de la 
familia'. 

En la sociedad patriarcal, el principio 
supremo es el estado, la ley, la abstracción. A 
ella se viene oponiendo cada vez en mayor medida 
su anti tés is, es decir la sociedad matriarcal, 
basada en vincules naturales y no de autoridad, 
en lazos que ligan entre si a los hombres y con 
una conciencia moral humanistica opuesta a la 
conciencia moral autoritaria'. 

otro motivo de la crisis de la estructura 
patriarcal autoritaria debe buscarse seg(J.n Erich 
Fromm, en el evidente hecho de la revolución 
politica "desde la revolución francesa hemos 
vivido una serie de revoluciones, que por cierto 
nunca lograron realizar lo que prometieron y 
proyectaron, pero que, en todo caso, conmovieron 
las viejas estructuras, y ante todo, cuestionaron 
las relaciones autoritarias". 

' 
1 rodarle.o r.ngel•, El origen de la f61lilla, la propiedad privada y el estado, pllq. 54. 

Ulch rro:m, El 11..11or a la vida, p.llga. 44 a 52. 
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Un último motivo de la crisis de la sociedad 
patriarcal autoritaria, -dice Erich Fromm- que me 
parece el mas importante: "desde mediados del 
presente siglo muchas personas comprueban y ante 
todo los jovenes que, esta sociedad da pruebas 
contundentes de falta de competencia; esta 
sociedad ha dado prueba de su incapacidad para 
evitar dos grandes guerras y muchas otras más. 

Ha permitido o promovido un desarrollo que se 
dirige a la autodestrucción de los seres humanos. 
Pese a todos los méritos de nuestra sociedad y 
sus logros, esta falta de competencia para 
enfrentar los problemas mas importantes ha 
contribuido mucho a que ya no se crea en la 
estructura y el funcionamiento de la sociedad 
patriarcal autoritaria". Con la crisis de la 
sociedad patriarcal se cuestiona la autoridad, el 
poder, los valores que la caracterizan. 

Como la familia es la causante, en buena 
medida de los desórdenes conductuales de los 
hijos, es indispensable identificar las 
características de la familia mexicana: 

El Doctor santiago Ramirez nos habla de que 
la característica del mexicano, es el abandono 
del hijoª. 

cuando éste es pequeño la madre lo amamanta 
más o menos durante once meses, luego lo dejará 
en el abandono total pues es hora de cuidar al 
hermano que acaba de nacer "una vez perdida la 
protección que le daba la madre, se encuentra 
totalmente desolado y a campo abierto, contra 
todas las inclemencias del exterior; su escuela 
es la calle; la figura del padre brilla por su 
ausencia y es eventual y transitaría. Aparece en 
el hogar para ser obedecido o cuando la penuria 
de una borrachera le hace anclar en las puertas 
de la casa. En el mundo donde vivimos, la figura 

Sant:1a110 Ra:s1re:z, El Mexicano pi¡,1c.oloqU dtl au• QOt:ivaclon-. pArj. 79. 
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del padre, primitivamente exterior, se va 
internalizando paulatinamente para ulteriormente 
cobrar la realidad en la de la autoridad, las 
instituciones sociales, etc. " El nino mexicano 
desde muy temprano aprende las técnicas que le 
pueden ser útiles para burlar a ese padre 
violento, agresivo, esporádico y arbitrario. 
Rapidamente se organizará en precoces pandillas 
en las que el muchacho, en compañia de amigos de 
su edad, se dedica a hostilizar y zaherir a las 
figuras paternales de su ambiente. 

-continúa diciendo el Doctor Ramirez- "Es asi 
como se inicia y toma principio la psicopatia del 
mexicano. Privado de las identificaciones 
masculinas fuertes, constantes y seguras, que 
otro niño de su edad deberia tener, se ve 
precisado a hacer alarde de ellas; surge asi el 
grito de masculinidad, "machismo" que matizará 
todo el curso ulterior de su vida. La imágen de 
la madre es visualizada ambivalentemente; por un 
lado se le adora, tanto en lo particular, como en 
las formas de lenguaje y religiosidad; por otro 
se le hostiliza y odia, en virtud de un doble 
tipo de hechos. Se la acusa de no haber dado un 
padre fuerte y por no haber colocado al hijo ante 
la terrible situación de pasar del paraiso del 
afecto al infierno del abandono. 

Una de las cosas que más importan en la vida 
del mexicano es su relación con la madre; 
usándola como estandarte y simbolo se rebelará 
contra el padre y obtendrá su afirmación en la 
gesta de independencia; usándola como simbo lo 
fiel que le acompaña siempre, la soldadera, 
gestará la revolución contra la arbitrariedad del 
padre cruel y distante: la dictadura. cuando el 
mexicano dice: "me importa madre", esta negando 
su realidad profunda, esa que si se expresa 
cuando afirma "me dieron en la madre". 

Existen tres tendencias dinámicas a decir del 
Doctor Santiago Ramirez a saber: 
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1. - Intensa relación madre-hijo durante el 
primer año de vida; básica, integrativa, 
sustancial y probablemente explicativa de 
la mayor parte de los valores positivos en 
la cultura. 

2.- Escasa relación padre-hijo. 

3. - Ruptura. trqumática de la relación 
madre-hijo ante el nacimiento del hermano 
menor. 

Así tenemos, que cuando el niño mexicano ·se 
hace. hombre, tan solo encuentra seguridad 
repitiendo la conducta de su padre, en la 
relación con su esposa e hijos, y agrediendo 
contra todo aquello que simbolice su interacción 
primitiva en relación a su progenitor; en todo 
momento a·firmará sus identificaciones masculinas; 
hará alarde de ellas y ante cualquier duda, 
surgirá la agresión y el delito". 

La organización, cohesión y afecto son 
elementos normativos, conformadores y 
educacionales del joven, pero pueden ser también 
agentes deformadores de su personalidad y 
generadores de conductas sociales erráticas. Es 
por esto que las relaciones familiares deben 
estar basadas en la comunicación y no en la 
imposición; en la aceptación y no en el rechazo; 
en la generosidad y no en el egoismo, en la 
sinceridad y no en el engaño, en la confianza y 
no en el temor. 

Coincido con Luis Rodríguez Manzanera en que 
en México la familia es, en la mayor parte de los 
casos, el factor causal de los problemas de 
conducta del menor que ingresa a los centros de 
tratamiento. El niño o joven no encuentra pautas 
de conducta o comportamiento por seguir, ni 
reglas u obligaciones especificas, y su respuesta 
puede ser una actitud de aparente 
irresponsabilidad o franco comportamiento 
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antisocial que surge como defensa a esta soledad, 
tristeza y falta de cariño. 

Como consecuencia, algunos jóvenes responden 
evadiéndose de la realidad con alcohol o drogas, 
o bien transforman esa inseguridad en violencia 
contra la sociedad a la que quieren pertenecer y 
cuyo rechazo no pueden dejar de percibir. 

La respuesta antisocial resulta por lo 
general de la ausencia, el desconocimiento, la 
devaluación o la incongruencia entre los 
principios de comportamiento que se les exige a 
los jóvenes, pero que contradice el ejemplo que 
les propone el mundo adulto. 

Los problemas de menores han venido a ser 
objeto de especial atención y diagnóstico, ya que 
muestran en forma dolorosa las grandes fisuras 
que, dentro de la familia, genera la organización 
laboral, escolar y social. En más de una ocasión, 
la familia está tan severamente afectada, que el 
menor "incorregible" resulta ser el más sano de 
la casa. 

caos 
la 
de 

y 

Además estos jóvenes reflejan el 
valorativo del mundo que los rodea, 
inconsistencia entre los principios 
comportamiento que se espera y exige de ellos 
el modelo que el mundo adulto les brinda. 

" La historia familiar de los menores 
infractores se nos ofrece de la siguiente manera: 
provienen de hogares que carecen de estabilidad, 
a menudo con la presencia de uno o varios 
padrastros, situación a la que muchas veces ya 
estan habituados, pero no· por ello deja de 
producir· efectos negativos. Por lo general el 
interés que se establece entre la madre y nueva 
pareja se limita a "la atracción sexual, o nace 
del viejo patrón ideológico femenino de "contar 
con un apoyo y protección", cuyas espectativas no 
siempre se materializan, de ta~ manera, el trato 
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que se establece entre el padrastro y el o la 
menor casi seguramente estará contaminado de 
hostilidad, celos y rechazo, de una de las partes 
o de ambas. También es común el maltrato fisico 
o psicológico de que se hace objeto a los 
menores 1111

• 

Para concluir esta parte es indispensable 
formular una tipología de los padres partiendo de 
las actitudes que estos asumen con los hijos: 

Se pueden distinguir, en principio dos tipos 
de padres, los que pueden considerarse normales, 
quienes saben poner un justo equilibrio entre la 
bondad y la disciplina, conciben el amor como 
algo amplio, en donde va implicito el perdón pero 
también la corrección; y los que se apartan de 
este parámetro y que pueden tipificarse como: 

a) 

b) 

c) 

Padres autoritarios e irracionales; son 
los que se imponen porque si, se sienten 
superiores por el solo hecho de ser 
mayores. 

Padres en extremo flexibles; son los que 
siempre dan la razón al hijo por ser 
pequeños; son incapaces de corregir, dan 
a sus hijos todo en exceso, pues a ellos 
les negaron todo. 

Padres fraudulentos; son aquellos que sin 
desearlo tuvieron hijos y por lo mismo les 
ocasionan una molestia, los abandonan para 
poder divertirse, los encargan a la 
servidumbre y creen que suplen el cariño 
con regalos. 

LA ESCUELA 

La escuela es un factor de influencia sobre 
la comunidad y el hogar. No solamente es un 

Lula Rodr1quu: Manzanera, op. clt, 
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centro informativo, sino formativo de hábitos, 
conductas y valores, en donde los menores pasan 
gran parte de su vida. 

La socialización de las nuevas generaciones 
ha existido necesariamente en todas las 
sociedades, pero toman formas muy diferentes 
respecto de los grupos e instituciones sociales 
y respecto de su propia diversidad y complejidad. 
Asi lo afirma T.B. Bottomore quien dice que en 
las sociedades mas desarrolladas, la educación 
formal adquiere una mayor importancia, el periodo 
de instrucción sistemática se alarga y surge un 
grupo profesional especializado de maestros'º. 

La educación dice Durkheim es "la acción 
ejercida por las generaciones adultas sobre las 
generaciones todavia no maduras para la vida 
social. Su objetivo es despertar y desarrollar en 
el niño aquellas actitudes fisicas, intelectuales 
y morales que le exigen la sociedad, en general, 
y el medio al cual está especialmente destinado". 

La escuela en la actualidad es el espacio en 
que se desarrolla la educación formal, basada en 
la relación docente-alumno. 

Tres tipos de vinculas definen las relaciones 
entre la gente. Estos han sido aprendid~s 
seguramente en el seno de la familia que es sin 
duda alguna, el primer contexto socializante. 

Estos vincules son: 

a) Vinculo de dependencia, cuyo modelo es 
intergeneracional: padres-hijos; 

b) Vinculo de cooperación o mutualidad, cuyo 
modelo es intersexual: pareja-fraterno; 
hermano-hermana; 

'º T .8. aotto1>Cre, op. cit. 
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c) Vinculo de competencia, desglosable en 
competencia o rivalidad intergeneracional, 
competencia o rivalidad sexual, y 
competencia o rivalidad fraterna. 

En la enseñanza, función especializada de 
educación, el vinculo que se supone "natural" es 
el vinculo de dependencia. 

Este está presente siempre en el acto de 
enseñanza y se expresa en supuestos tales como: 

1) .-
2) .-

3) .-

4} .-

5) .-

Que el profesar sabe más que el alumno; 
Que el profesor debe proteger al alumno 
de cometer errores; . 
Que el profesor debe y puede juzgar al 
alumno; 
Que el profesor puede determinar la 
legitimidad de los intereses del alumno; 
Que el profesor puede o debe definir la 
comunicación posible con el alumno. 

Este tipo de relación, es un vinculo 
alienante que somete al educando al poder de 
quién sabe. Aún cuando en la actualidad se han 
introducido modificaciones en la enseñanza para 
dar mayor participación al estudiante en su 
propia formación, no ha sido posible arribar al 
estable cimiento de un vinculo de cooperación, 
pues la escuela es una prolongación del sistema 
patriarcal que aún no ha sido superada. 

La interpretación y explicación de la 
criminalidad de menores en nuestro pais exige 
recurrir a un diagnóstico del Sistema Educativo 
Nacional, para determinar el papel que juega la 
escuela como factor criminógeno. Según el 
diagnóstico del Programa para la modernización 
educativa 1989-1994, la educación en nuestro pais 
ofrece el siguiente panorama": 
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A).- EDUCACION INICIAL 

Existen en México alrededor de ocho millones 
de niños menores de cuatro años, los CENDI se 
crearon por mandato constitucional, atienden a 
l.42 mil infantes y mediante la modalidad no 
escolarizada, implantada como medida de justicia 
social, se dá servicio a otros 2l.6 mil. · 

B).~ EDUCACION PREESCOLAR 

Se ofrece educación preescolar al 7l.% de los 
niños de cinco años y al 56% de los de cuatro; 
del total de la matricula, 73.5% es atendido por 
la Federación, 19.5% por los Estados y 7.l.% por 
los particulares; sin embargo, un millón 500 mil 
niños de cuatro y cinco años de edad que habitan 
primordialmente en zonas rurales, indigenas y 
urbanas marginadas no cuentan todavia con este 
servicio porque los modelos existentes han 
mostrado limitaciones para su atención. 

Coexisten varios modelos de educación 
preescolar, pero no todos los planteles que la 
imparten se ajustan a la normatividad respectiva. 

Los programas escolares vigentes se 
encuentran desarticulados de los correspondientes 
a primaria y puede afirmarse que en preescolar no 
existe un modelo educativo consecuente con las 
circunstancias sociales del niño mexicano. 

Faltan actividades de promoción cultural que 
estimulen el proceso de socialización e identidad 
nacional en los preescolares. 

Las asociaciones de padres de familia han 
dejado de ser, en términos generales, un vinculo 
real entre la escuela y la comunidad. 
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C).- EDUCACION PRIMARIA 

Cursan la educación primaria l.4.6% millones 
de niños, de los cuales el 72% se encuentra en 
primarias Federales, el 22. 3%, en Estatales y 
5.7% en particulares. A pesar de los esfuerzos 
del estado Mexicano, alrededor de 300 mil niños 
en edad escolar, que representan el 2% de la 
demanda potencial, fundamentalmente habitantes de 
zonas rurales e indigenas, aún no tienen 
oportunidad de acceso al primer grado. 

Por otro lado, un millón 700 mil niños entre 
diez y catorce años de edad no se encuentran 
matriculados en ningún servicio. Al ser menores 
de quince años no pueden ser atendidos, por 
restricciones norma ti vas, en los programas de 
educación de adultos, de modo que no existen para 
ellos oportunidades educativas. 

El 45% de la matricula de primaria, es decir, 
más de 6.6. millones de alumnos no concluyen este 
nivel educativo en el periodo reglamentario de 
seis años y en las zonas rurales e indigenas el 
indice rebasa el 80%. 

Alrededor de 500 mil niños abandonan 
anualmente la escuela en los primeros tres grados 
de primaria y otros 380 mil en los últimos tres; 
en consecuencia los primeros engrosan el grupo de 
analfabetos funcionales y los segundos, el rezago 
educativo. 

Los programas preventivos para abatir la 
reprobación escolar apenas cubren al 8.5% de la 
población matriculada en los dos primeros grados 
de primaria. Mas de 15 mil escuelas primarias 
oficiales ( 20% del total), no ofrecen los seis 
grados y más de 16 mil (22%), son atendidas en 
todos sus grados por un solo maestro. 
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Los criterios y mecanismos de evaluación del 
aprendizaje subrayan determinados logros 
mecánicos y verbalistas, otorgando menor peso a 
los procesos que favorecen el desarrollo 
intelectual del niño y la adquisición de valores. 

La producción y distribución de materiales y 
apoyos didácticos, con excepción del libro de 
texto gratuito, son precarias. Las bibliotecas 
escolares en la práctica son inexistentes. 

D).- EDUCACION SECUNDARIA 

La matricula total de secundaria es de 4. 3 
millones de jóvenes; la Federación atiende 70.4%, 
los Estados 21.6% y los particulares 8%. 

La absorción de egresados de primaria en el 
nivel de secundaria descendió de 89 a 83% en los 
últimos años, debido en parte a la severidad de 
la crisis económica que obligó a muchos educandos 
a interrumpir sus estudios, así como a las 
limitaciones del sector educativo para ofrecer el 
servicio en localidades rurales pequeñas que 
registraron por primera vez egreso de primarias. 

Alrededor de 300 mil educandos con primaria 
completa, es decir, 17% de la demanda potencial, 
la mayoria de zonas rurales e indígenas, no 
tienen acceso al nivel de secundaria. 

Aproximadamente de un millón de alumnos, 25% 
del total, no termina este nivel en el periodo 
reglamentario. No ha sido posible disminuir la 
deserción y la reprobación durante los últimos 
diez años, las cuales ascienden a 9 y 26% 
respectivamente. 

El desarrollo académico de la educación 
secundaria se ha visto afectado por la 
coexistencia de dos planes de estudio: uno 
organizado por áreas y otro por asignaturas. 
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Los planes y programas de secundaria no 
muestran la articulación necesaria con los del 
nivel precedente: se han estructurado con 
predominio de objetivos informativos y solo 
consideran en forma tangencial aspectos éticos, 
sociales y de actitud. 

La estructura académica vigente ha dejado de 
responder a las expectativas sociales de la 
población, ya que la secundaria actual, salvo en 
la modalidad técnica, no ofrece a los educandos 
fundamentos de una cultura tecnológica que 
favorezca su incorporación a la vida productiva, 
es decir, ha disminuido su capacidad como medio 
de movilidad social. 

La organización de la escuela secundaria ya 
no corresponde en forma apropiada a las 
necesidades del estudiante ni a las tendencias 
pedagógicas actuales: tampoco están definidas con 
claridad las funciones de los orientadores 
vocacionales, los trabajadores sociales y los 
prefectos. 

Los apoyos y materiales didácticos en estas 
escuelas son precarios, particularmente en lo que 
respecta a talleres y laboratorios. 

La participación de la comunidad dentro del 
proceso educativo de este nivel también se ha ido 
empobreciendo hasta casi nulificarse. 

E).- EDUCACION ESPECIAL 

En el año escolar l.9BB-19B9, mediante los 
diversos servicios de educación especial, se 
atendieron 2l.3 mil ninos y jovenes que 
manifestaron alguna deficiencia en sus 
capacidades, es decir, l.0% de la demanda 
potencial, principalmente la localizada en zonas 
urbanas, pues hasta hoy no existen opciones que 
permitan cubrir las necesidades en el medio rural 
ni en las comunidades indigenas. 



18 

Pese a la magnitud de la población de ninos y 
jovenes con capacidades sobresalientes y a los 
beneficios que el desarrollo de sus talentos 
puede reportar al país, en el ciclo 88-89 el 
programa para su estimulación solo atendió a 
2,357 niños. 

Es insuficiente la producción de apoyos y 
auxiliares didácticos, tales como textos en 
braille; y los materiales necesarios, por ser de 
importación, son caros. 

F.- EDUCACION DE ADULTOS 

El esfuerzo realizado y los avances logrados 
hasta ahora en materia de educación de adultos 
acreditan la voluntad política del gobierno 
mexicano de enfrentar el rezago educativo. Sin 
embargo, el acceso de los sectores desfavorecidos 
a la educación para adultos y su permanencia en 
el sistema educativo constituyen metas aún 
insatisfechas. 

En 1989, la población adulta de México se 
estima en 51.6 millones de personas. De ellas, 
4.2 millones son analfabetos, 20.2 no han 
concluido la educación primaria y diez y seis, la 
secundaria, el rezago educativo creció en cerca 
de once millones de personas en los últimos ocho 
años. 

Con base en los datos censales de 1980 y la 
adición de nuevos rezagos, se calcula que 
aproximadamente el 8% de la población adulta es 
analfabeta. 

Los indices mas altos 
población femenina indígena. 
doce entidades se concentra 
población analfabeta. 

corresponden a la 
Cabe señalar que en 
más del 60% de la 
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Cerca de 300 mil ninos de seis a catorce años 
de edad se incorporan anualmente a la población 
analfabeta. Adicionalmente, 500 mil alumnos que 
abandonan anualmente los primeros tres grados de 
primaria, engrosarán con seguridad las filas de 
los analfabetos funcionales. Además, existe un 
poco mas de un millón 700 mil niños de diez a 
catorce años que no se encuentran matriculados ni 
en primaria ni en secundaria. 

Durante los últimos seis años, solo 450 mil 
adultos lograron certificar sus estudios en 
primaria y secundaria. Tales resultados se 
observan en función de incorporar anualmente 
alrededor de 700 mil adultos a la educación 
primaria y poco mas de 200 mil a la secundaria. 

De continuar la tendencia y los modelos de 
atención actuales, se estima que para 199 4 el 
rezago educativo podria ascender a 47.3 millones 
de personas. La dinámica demográfica afecta 
negativamente a la estructura educativa a través 
de un crecimiento acelerado que solo permite una 
reducción relativa del analfabetismo con un 
aumento absoluto del mismo de tal manera que el 
40% de los adultos mexicanos exhibe un rezago 
educacional. 

En la educación de adultos participan 
diferentes dependencias del sector educativo y de 
otras instancias gubernamentales, lo que 
dificulta ofrecer una respuesta integrada a las 
necesidades educativas, optimizar las acciones y 
lograr mayor impacto en el esfuerzo nacional de 
educación para adultos. 

Las modalidades y estrategias de atención 
hasta ahora vigentes en la educación de adultos 
son insuficientes para atender la demanda, dada 
su magnitud e inadecuadas formas para responder 
a las necesidades y expectativas de los 
educandos. 
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Los·contenidos de "ia educación de adultos son 
homogéneos y no corresponden a la diversidad de 
necesidades, caracteristicas e intereses· de la 
población. Su uniformidad no se adecúa a las 
diferencias de edad, sexo y ubicación geográfica 
y social. Ello repercute desfavorablemente en la 
permanencia de los adultos en los servicios 
educativos. 

Los métodos y técnicas de enseñanza no 
promw;iven el autoaprendizaje en la población 
usuaria. La tendencia a escolarizar el proceso 
de aprendizaje ha limitado el desarrollo de 
estrategias pedagógicas alternativas que 
posibiliten al adulto mejorar y consolidar 
conocimientos y habilidades con base en el 
autodidactismo. 

G.- CAPACITACION FORMAL PARA EL TRABAJO 

En 1989 se atendieron mediante los servicios 
de capacitación 440 mil personas en el sistema 
formal y poco más de 740 mil en el no formal •. La 
demanda de capacitación se ha orientado 
substancialmente hacia actividades propias del 
sector terciario de la economia, generador de 
servicios. Tal demanda ha sido satisfecha 
principalmente por los centros de capacitación 
particulares; no obstante, existe la urgencia de 
capacitación de un sistema nacional que responda 
también a las necesidades de los sectores 
primario y secundario, productores de bienes 
tangibles. 

Se estima que la demanda potencial de 
servicios de capacitación para el trabajo supera 
en mucho la posibilidad de atención actualmente 
instalada, ya que forman parte de ella los 
egresados de la educación básica que no continúan 
sus estudios o quienes no pueden concluirla. 

Son patentes la escasa coordinación entre las 
instancias que participan en este tipo de 
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educación y la ausencia de una politica clara en 
materia de capacitación para el trabajo. Hasta la 
fecha los servicios existentes no han podido 
recoger eficazmente los cambios tecnológicos y 
atender a la necesidad de la modernización 
nacional. 

La formulación de planes y programas de 
estudio destinados a la capacitación para el 
trabajo se ha realizado tradicionalmente sin 
enlaces institucionalizados que incorporen la 
participación de organismos empleadores, 
representantes de trabajadores, docentes expei:tos 
y centros educativos. Tampoco existe una 
aproximación sistemática entre los centros de 
capacitación y el sector productiva, en perjuicio 
de las posibilidades de colaboración de interes 
mutúo. Esto se debe en gran medida a la falta de 
entidades mixtas, escuela-empresa, que conviertan 
acciones de cooperación y que definan las 
necesidades de capacitación y funcionamiento 
concertado de servicios. 

Los servicios bibliográficos y hemerográficos 
son escasos y la literatura técnica disponible no 
siempre es utilizable, ya que fue diseñada para 
otros fines. 

No existe un análisis ni una clasificación de 
necesidades de capacitación para el trabajo que 
las identifiquen en distintos niveles, para 
propósitos de calificación diferenciados. 

Los mecanismos ·de evaluación vigentes no 
resultan completamente idóneos para los procesos 
educativos propios de la capacitación para el 
trabajo. Para mejorar aquellos, se requieren 
parámetros estrechamente ligados con niveles 
preestablecidos de competencia ocupacional, que 
además permitan otorgar con la debida amplitud 
la certificación de dicha competencia, sobre todo 
la adquirida fuera del ámbito escolar. 
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Debido al requisito de haber cumplido quince 
años de edad o mas para tener acceso a la 
capacitacion para el trabajo, se excluye a un 
sector importante de demandantes, especif icamente 
a poco mas de un millón 700 mil niños entre diez 
y catorce años, quienes han abandonado la 
primaria y formalmente no pueden ser atendidos 
por la educación de adultos. 

H.-EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

La matricula registrada en este ciclo 
educativo ha crecido sensiblemente. La absorción 
de egresados de secundarias es actualmente de 
76%. 

No existen opciones adecuadas para la 
atención de demandantes en comunidades apartadas. 

La educación tecnolóogica en este nivel no ha 
incrementado su participacióon proporcional con 
relacióon al propedéutico, pese a la conveniencia 
de equilibrar la formacion de acuerdo con las 
necesidades nacionales. Esto hace notorio, entre 
otras cosas, el requerimiento de ampliar los 
esfuerzos en el campo de la orientación 
vocacional. 

Algunas instituciones han llegado o es tan 
cerca del liimite de su crecimiento. Sin embargo, 
la demanda en este nivel seguirá en aumento 
hasta fines de siglo. 

Es preocupante que solo un poco mas de 56% de 
los educandos matriculados logre concluir sus 
estudios en el plazo establecido. 

Las acciones de capacitación y actualización 
de docentes son insuficientes y no hay la 
adecuada comunicacion ni coordinación de los 
organismos que se ocupan de ellas, por lo que la 
superación de su desempeño no es debidamente 
atendida. 



23 

Existen en este nivel de estudios una gran 
diversidad curricular pese a los esfuerzos 
realizados para homogeneizar y racionalizar sus 
contenidos y métodos educativos sin renunciar, 
por ello a sus especificidades. 

La vinculación de la educación media superior 
con las necesidades sociales y el aparato 
produLtivo de bienes y servicios no ha alcanzado 
los niveles deseables. 

La producción editorial no satisface 
plenamente las necesidades de material 
bibliográfico de alumnos y docentes; los acervos 
bibliográficos son reducidos y desactualizados. 

OPCION TECNOLOGICA 

Con relación a la matricula total del nivel, 
la correspondiente al bachillerato tecnológico 
bivalente representa solamente el 19.6% y la de 
educación terminal pública el 11%. 

En la modalidad abierta estan matriculados un 
poco menos de 4 mil alumnos, 2500 en bachillerato 
tecnológico y el resto en la opción terminal. La 
mayor parte de la matricula se concentra en las 
zonas urbanas. 

La eficiencia terminal observada fue de 57% 
para el bachillerato tecnológico y de 36% para 
los estudios terminales, manteniéndose 
practicamente constante en los últimos años. 

La vinculación 
insuficiente; con 
servicio social y 
profesionales. 

con el sector productivo es 
frecuencia se limita al 

a las prácticas escolares 

Las estructuras académicas de los 
bachilleratos bivalentes no favorecen el tránsito 
interinstitucional de los alumnos de una opción 
a otra y muestran poca flexibilidad para 



24 

adaptarse a las cambiantes necesidades del 
sistema productivo. 

La rigidez del sistema de acreditación 
vigente ha obstaculizado la comunicación entre la 
educación formal y la no formal, ya que no 
permite acreditar el conocimiento adquirido en la 
vida práctica. 

La actualización y capacitación de los 
profesores en este nivel es necesaria, debido a 
que un gran número de ellos requiere profundizar 
sus conocimientos y habilidades tanto en el campo 
pedagógico como en el cientifico y tecnológico. 

Los materiales bibliográficos no cubren 
satisfactoriamente los planes y programas 
vigentes y son escasos y costosos. Los acervos 
de las bibliotecas son insuficientes. 

La computación se esta incorporando en esta 
opcion educativa, pero la dotación de equipo no 
ha sido la adecuada en cantidad ni 
características técnicas. 

OPCION UNIVERSITARIA 

La educación media superior universitaria 
representa 59. 7% de la matricula total del nivel. 

En la modalidad abierta se encuentran 
matriculados aproximadamente 236 mil alumnos¡ sin 
embargo, esta modalidad no ha recibido la 
suficiente promoción. 

Debido a la autonomía y a la 
descentralización de las universidades, existe 
una gran diversidad de planes de estudio entre 
sus bachilleratos, sin que se hayan logrado 
determinar elementos mínimos comunes a todos 
ellos, respetando al mismo tiempo las 
características específicas de cada uno. 
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Por su parte, el pedagógico demanda una 
elección profesional excesivamente temprana y 
exhibe asi mismo una concentración de la 
matrícula en las carreras de preescolar y 
primaria. 

La eficiencia terminal del bachillerato 
propedéutico se ha mantenido en el orden del 56%, 
lo que significa que 44% de los alumnos 
matriculados no concluye los estudios en el plazo 
establecido. 

Gran parte de los planes de estudios de los 
bachilleratos propedéuticos, por su naturaleza, 
pone el énfasis en la preparación para proseguir 
estudios superiores, dando poco peso al 
desarrollo de las capacidades del alumno para 
incorporarse al mundo del trabajo. 

Subsisten aún algunos planes de dos años con 
los problemas de equivalencia de estudios para 
los educandos que los han cursado. 

Es notoria la falta de una instancia que se 
encargue de las acciones de concertacion y de 
promover la planeación educativa para facilitar 
el desarrollo de este nivel. 

I.- EDUCACION SUPERIOR 

En el período de 1970-1979 la matrícula de 
educación superior universitaria creció casi tres 
y media veces, pasando de 207 mil a cerca de 710 
mil alumnos, lo que constituyó un logro 
significativo. 

Ello coincidió con el nacimiento de nuevas 
instituciones y la acelerada expansión de las ya 
existentes. Este proceso produjo desequilibrios 
académicos en detrimento de la calidad educativa. 

El acelarado crecimiento de la matrícula ha 
redundado en un deterioro de la calidad de la 
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educación. Asimismo, se advierte una insuficiente 
relación con los sectores sociales y productivos 
de las regiones respectivas, y se estima deseabl.e 
una interacción armónica para el planteamiento y 
solución de sus problemas prácticos. 

La distribución de la matricula de 
licenciatura por area de conocimiento muestra 
desequilibrios preocupantes. 

Parece necesario contar con una politica de 
formación de recursos humanos, de orientación 
vocacional y desarrollo de los programas de 
estudios, ya que la matricula nacional concentra 
casi el 50% en el area de ciencias sociales y 
administrativas, y menos del 3% en las ciencias 
básicas y en las humanidades. 

Las universidades han planteado la necesidad 
de contar con mecanismos idóneos de planeación 
que permitan diversificar sus ingresos y 
reordenar su funcionamiento interno. 

El desarrollo cualitativo es prioritario. 
Frente a esta situación las universidades han 
formulado una estrategia de superación académica 
descrita en el PROIDES. 

Dicho documento subraya insuficiencias en el 
desarrollo de los planes y programas de estudio, 
limitaciones en la formación profesional, 
deficiencias en los métodos de enseñanza y de 
administración, asi como insuficiencia de 
recursos económicos. 
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ESCOLARIDAD Y CRIMINALIDAD 

A partir de 1968 las escuelas, principalmente 
las de nivel preparatorio, se convierten en 
lugares inseguros. A mediados del siglo XX el 
medio escolar es escasamente criminógeno pero una 
época violenta se ha desatado a partir de 1970 
haciendo acto de presencia tanto la pandilla o 
banda como el ingrediente de la droga. 

Vandalismo, miseria, deserción escolar y 
droga son factores asociados en la criminalidad 
de menores. 

Como la escuela ha jugado una misión 
informativa, se ha venido haciendo ajena a las 
necesidades del educando: no prepara para la 
vida, es decir no ofrece opciones de ocupación 
desde las primeras edades. Muchos jovenes 
terminan sus estudios de preparatoria sin saber 
hacer ninguna labor especifica, se les prepara 
para manejar teorías, ideas, saben mucho pero no 
saben hacer nada. 

En consecuencia la escuela deviene un 
pasatiempo, un lugar en el que el interés 
fundamental no es el aprendizaje sino la 
convivencia con los amigos en derredor de 
finalidades extraescolares. Esta es una realidad 
de la mayoría de las escuelas públicas, aunque 
también comparten esta característica algunas 
escuelas privadas. 

Rodolfo Bohoslavsky considera que la 
educación debe reformarse, que la primera reforma 
debe consistir en enseñar a los maestros a 
enseñar y el segundo paso debe ser obligar a los 
alumnos a aprender a aprender. 

"La escuela moderna debe tomar en cuenta dos 
situaciones¡ la primera es que las diferentes 
etapas por las que pasa el hombre no son meras 
estaciones de tránsito que conducen a la 
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siguiente, sino que cada una tiene en si su razón 
de ser, sus fines propios, aparte de servir al 
mismo tiempo de escalón. La segunda es que la 
escuela debe preparar hombres y mujeres para el 
futuro y dentro de una realidad nacional""· 

EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

No determina la delincuencia en sí, pero si 
incide sobre el tipo de delito. 

Resulta parad6gico que en los paises con 
mayor adelanto y desarrollo y con más alto nivel 
de vida, encontremos los problemas mas graves de 
delincuencia juvenil, lo que no hace pensar que 
para explicar esta delincuencia la miseria tiene 
importancia, pero no es determinante. 

EL MEDIO AMBIENTE 

Rodríguez Manzanera dice que el medio 
ambiente, como los demás factores, por si solo no 
es capaz de producir delincuencia. 

El ambiente comunitario y 
caldo de cultivo en el que 
criminal. 

laboral, es 
evoluciona 

el 
el 

Cuando hablamos de la comunidad, nos 
referimos tanto al medio urbano como a las 
características que se pueden hallar en este, 
tales como la mendicidad, la vagancia, las 
prácticas policiacas, etc. 

Existen los que podemos llamar propiamente 
ambientes laborales crimin6genos, tal es el caso 
por ejemplo de los centros nocturnos de 
espectáculos: cabarets, discotecas, los expendios 
de bebidas alcoholicas y los prostíbulos. 

u 
~1011zanto IDÑº~~gb1l°.1i~1~~8\t1'-PJ\1~~~:Jt8~~1il.l;I!l[:Sa:; 't\'A1.'!'ilu.1:a.ri:rJ"tfJ"cii2f&a~CJ~Wj~ 
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En esos lugares por lo general trabajan 
formal o informalmente mujeres menores de l. 7 
años, y de modo muy informal, varones menores que 
venden toda clase de mercancías y chucherias. 

Debernos distinguir dos tipos de trabajos 
legales: el fijo, que se realiza en un lugar y 
horario determinados y proporciona un ingreso 
estable; y el trabajo sin control, el que se 
realiza en la calle y se conoce generalmente como 
arnbulantaje. 

Los menores que trabajan en lugar fijo, por 
lo general corno ayudantes o mozos, tienen la 
ventaja de poder acudir a la escuela, y de estar 
aprendiendo un oficio. La desventaja es, 
generalmente el bajo salario. 

Los menores que trabajan en la calle, por el 
tiempo que tienen de ocio, por su escasa 
educación, por carecer de familia, y por el 
ambiente en que viven, frecuentemente tienen 
problemas con la justicia, sin que esto quiera 
decir que todo menor dedicado a estas actividades 
sea un delincuente, sino lo que sucede e3 que su 
ambiente laboral coincide con los demás factores 
señalados. 

Para ilustrar lo antes dicho, elaboré unas 
gráficas con los resultados de una investigación 
realizada en 1978 en mil casos de niños dedicados 
al comercio y servicios ambulantes, por el 
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo": 



EL MENOR TRABAJA O HA TRABAJADO 

El menor trabaja 
ha trabajado F 

Si 868 
No 192 

o hombres 
% 
Bl.89 
lB.ll. 

mujeres 
F % 
l.l.3 70.l.9 
48 29.81. 

Total 1, 060 l.00. 00 l.61.-l.OO. 00 
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--------------------------~---~------------
Conforme a la información censal de l.970 se 

puede establecer que: 

a) Las edades típicas a las que el menor 
infractor se inicia en el trabajo 
corresponden a l.4.5 años en los hombres y 
a l.5.5 en las mujeres, y las medias de l.2 
años para varones y a l.3.5 a las mujeres. 

b) En cuanto al tipo de labor que desempena 
o ha desempenado el menor, por lo general 
es un trabajo no calificado, es decir 
mozos, peones, etc .• 

MEDIO AMBIENTE COMUNITARIO 

Debemos examinar los aspectos relacionados 
con la policía, la vagancia, la mendicidad y la 
relación urbanismo-comunidad. 

Los individuos se encuentran insertos en 
contextos sociales que se caracterizan como 
culturas. Estas son expresiones comunitarias de 
valores, usos, costumbres y sentimientos 
colectivos. 

Dentro de la comunidad la función de policía 
tiene una influencia clave en la explicación de 
la criminalidad, pues si la policía, o mejor 
dicho los cuerpos policiacos prohíjan riñas y se 
desarrollan con la criminalidad, lo mas seguro es 
qua estos se conviertan en factor criminógeno. 
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Según el decir de Rodriguez Manzanera, 
nuestras policias, están en la etapa empirica y 
equivoca de la investigación. 

Tenemos una policia despreciada, odiada, 
temida por su brutalidad y arbitrariedad, debido 
entre otros factores a la falta absoluta de 
preparación, a la carencia de medios, al sueldo 
miserable y a la desorganización que priva tanto 
juridica como técnicamente en los cuerpos 
policiacos14

• 

No es difícil encontrar que nuestros policias 
sean refugios de sociópatas, de delincuentes que 
buscan poder para encubrir sus ilicitos y de 
personas impreparadas que por la necesidad de un 
empleo viven adjuntas como "madrinas" a los 
policias para sostenerse de la "mordida", forma 
en que se le llama a la extorsión policiaca. 

En los fines de los 70 y principios de los 80 
aparecieron bandas de policías y ex-policias que 
se organizaron para una serie de asaltos a 
bancos, de secuestros de gentes adineradas, de 
robos a mano armada, etc •• 

Por otro lado, 
malos tratamientos, 
del que se valen los 
ilícitos. 

la tortura, entendida como 
es el medio por excelencia 
policías para investigar los 

Con estas caracteristicas resulta necesario 
concluir que en nuestro pais, los cuerpos 
policiacos son un factor criminógeno de especial 
importancia, pues al actuar disfuncionalmente, 
extorsionando, reprimiendo e intimidando para 
obtener un beneficio, desencadenan violencia, 
desprestigio de la autoridad y resistencia a 
ella. 

Lt.11111 Rodriquez N11nz11nua, op. cit. 
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La vagancia y la mendicidad son sintomas de 
la pobreza. 

Donde encontramos a esta, hallamos también a 
las personas que carecen de ocupación, viven a 
expensas de los otros, gastan su tiempo en la 
ociosidad y deambulan reclamando una "ayuda". 

La vagancia y la mendicidad son actitudes 
asociales o parasociales que facilmente pueden 
transitar a la antisocialidad. 

Relata Francisco A. Gomezjara que en un 
estudio realizado sobre la vagancia en la Ci.udad 
de México, se encontraron dos tipos de vagos 
jóvenes: "Los primeros son los prototipos de lo 
que el sistema considera un buen mexicano pobre: 
paciente, consumidor, opresivo consigo mismo, 
despolitizado". 

Son jóvenes que viven alrededor de sus 
colonias, que pasan el tiempo parados en las 
esquinas, que juegan fut bol en su cuadra, que no 
se llevan con los de su siguiente calle y que van 
a comer a su casa; no solo miran 
consuetudinariamente la televisión y los 
programas 'Pelayo y Siempre en Domingo' 
calificados corno los programas que mas 
deshumanizan y entorpecen a los espectadores, 
sino se golpean a diario sobre ellos: ' vamos a 
darnos un entre' y se agreden amistosamente pero 
en serio. 

Es un ritual de la "convivencia" cotidiana 
envuelta en posters de Bruce Lee: de ahi que 
todos quieran aprender karate, que el sistema 
previamente ha comercializado. 

Es la avalancha de. los "nacos" como los 
describe Monsivais, utilizando esa voz insolente 
con que se define a los indígenas "modernizados" 

Fro111Cl1iCl1 11.. Gcmezjara, Soc1oloc;i1a, P"I•• f.f.& Y f.il5. 
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sin posibilidad de ocultamiento pese a las 
chamarras amarillo congo, los tacones altos y las 
camisetas de la universidad de Wisconsin. Son la 
clientela segura de los bailes callejeros del 
viernes, sabado y domingo intento de reproducir 
los valores burgueses con dias de descanso y dias 
de trabajo. Un peso cuesta bailar cumbias y 
música pop entre riñas, cervezas y bamboleos. No 
tienen otra actividad que desplegar aparte de 
leer la nota roja, las fotonovelas y los 
periódicos deportivos, para honra de las campanas 
de alfabetización. Ni viajan, ni conocen a otras 
gentes ni ejercitan su imaginación. 

Todo contribuye a multiplicar su desaliento, 
mezcla de frustración y violencia. su mundo de 
relación gira alrededor de dos o tres temas: "si 
gana el América no hay broncas, si no, seguro que 
se arma"; "mi chava me anda dando picones, pero 
ya se la sentencié ••• a los dos"; 11 ••• y me lanzó 
un trancazo, y que se lo regreso y que lo tiro y 
que lo dejo ahi y que me vengo ••• 11 Es decir, son 
pasivos espectadores de las manipulaciones que 
hacen los empresarios de futbol, o consideran a 
la mujer como simple cosa o pertenencia o bien, 
se sumergen en peleas sin fin, cuando no en el 
alcohol o la marihuana, tan publicitados por los 
medios masivos de comunicación. El segundo tipo 
de vagancia lo tipifican los jóvenes modernistas 
que consideran a la sociedad norteamericana 
globalmente, como la solución a los problemas del 
pais, lo que no es mas que el efecto del 
predominio de las transnacionales en el 70% las 
actividades económicas de México. No le gustan 
las canciones rancheras (hechas en la Ciudad de 
Mexico) , corno a los vagos anteriores, ni los 
boleros "románticos" ni la música tropical: 
prefieren el rock aunque ignoran el significado 
de la letra porque no conocen el inglés. 

Deambulan por el centro, las plazas y parques 
concurridos, viajan a otras ciudades, sobre todo 
dentro del triángulo geográfico que forman la 
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Ciudad de México, Tijuana y Acapulco. Unos pocos 
son reclutados por la policía como acompañantes 
y soplones. 

Esa movilidad y ese contacto con otras 
culturas a pesar de todo, los vuelve menos 
sumisos al modelo mexicano impuesto por la 
burguesía a las demás clases sociales incluidos 
los vagos del grupo anterior. Este vago 
"liberado" rechaza toda una serie de mitos del 
consumo popular: la existencia de la familia, el 
señor-presidentismo, el machismo, el 
paternalismo, el futbolismo. Hacen comparaciones 
y rechazan el servicio militar por inútil e 
irracional, la virginidad de las mujeres por 
innecesaria y la corbata y el traje como simbolos 
falsos de decencia y poder. 

Difieren también de las expresiones 
domingueras de la clase media: uso de vestimenta 
hippie-indígena e intercalamiento de un supuesto 
vocabulario de "vanguardia" o "protesta", tomado 
de los lenguajes particulares de este lumpem 
proletario: onda, chale, simón, etc .•. 

Explican así su comportamiento: "yo cobro 
porque me ofrecen lana, si no, no lo hago. Conste 
que no es la centaviza, asi, asi; es pa'poder 
viajar". Comenta un joven prostituto inmerso 
hasta cierto punto nada mas, en la telaraña de la 
comercialización. 

Otro expone sus valores asi: "no me pasa 
(agrada) la tira (policial; son unos 
desgraciados, pero dan la lana (dinero) si les da 
uno seña sobre los tráficos" (de drogas). Un 
tercero narra la corrupción sindical: "no, no 
chambeo (trabajo). En el sindicato querían la 
raya de dos semanas por darme chance" 
(oportunidad para trabajar). 

No encuentran salida a su malestares, ni un 
organismo político que les aclare sus dudas y les 
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explique con sencillez la irracionalidad del 
sistema y la necesidad de sustituirlo. Las 
expresiones 
ocasiones al 
que al final 

de inconformidad se reducen en 
lenguaje particular, subterráneo, 

mas los aisla y nulifica. 

Lo mismo hace la marihuana proporcionada por 
los grandes traficantes amparados por poderosas 
influencias. A la palabra "chale" le encontramos 
mas de 10 acepciones y a "cáamara" 5, a "onda" 
11. Por tanto, en lugar de comunicarse, de 
comprenderse a fondo, se relaciona solo con una 
especie de taquigrafía verbal diluida y 
nebulosa. Su multiplicación representa cada vez 
mas al paisaje urbano. 

Para otros autores la vagancia es creada, 
entre otras causas, por la cantidad cada vez 
mayor de horas libres y vacaciones, unidas a la 
falta de ocupación durante todo ese tiempo. Sin 
embargo, tenemos que contradecir este criterio 
pues la desocupación estructural es la 
determinante básica de la vagancia, en sistemas 
económicos como el nuestro. Como afirma 
Gomezjara":" el problema de la vagancia no es 
accidental en nuestra historia, una deformacion 
actual, una situación de desgracia temporal, es 
una característica estructural, propia del 
sistema, es la parte misma de nuestro desarrollo 
histórico: es el hecho de que el carácter 
dependiente de la nacion, conlleva a no 
satisfacer las necesidades del país porque esta 
satisfaciendo las necesidades metropolitanas. La 
literatura y el cine ilustran la vieja tradición 
de vagabundaje en nuestra cultura: el vagabundo 
derrochando ingenio del Periquillo Sarniento, el 
Quijote que es un gran poema al desadaptado, y 
que no por ello es un ruin, un torpe o un 
tenebroso, sino un idealista que husmea la crisis 
profunda que genera a la humanidad la llegada del 
ca pi tal ismo. 

Frnnciaco A. Ccnu1zjara, op. clt. 
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Cantinflas no refleja mas que el "peladito" 
de barrio de las primeras zonas de tugurios 
urbanos de la Ciudad de México". 

Podernos ilustrar esa afirmación de Gornezjara 
recurriendo a la información demográfica de 
México, sobre la población econornicarnente activa 
e inactiva en los anñs 1950 a 1980 y a la 
distribución de la población econornicarnente 
activa por ocupación y sexo. 

La mendicidad infantil es considerada por 
Rodriguez Manzanera como un fantasma de años 
pasados. Desafortunadamente este fantasma a 
vuelto a recorrer a México como se podrá advertir 
en la información que sobre la pobreza referire 
al tratar sobre las caracteristicas de los 
menores infractores. 

Después de la crisis económica de 1970, la 
mendicidad, en sus muy diversas formas, se ha 
generalizado, ahora no solo son los menares, sino 
tambien los jovenes, los adultos y las ancianos 
los que salen a la calle a pedir limosna 
cantando, haciendo malavares, discursando, 
actuando, etc •. 

La conducta de mendicidad se refuerza por la 
tradición caritativa de nuestra sociedad, que 
incluso se ha institucionalizado, y por la 
politica paternalista de los gobiernos 
post-revolucionarias. 

otra factor que influye es el de la 
distribución del ingreso. Durante la etapa 
conocida como de Desarrolla Estabilizador, las 
clases laborantes y medias vieron estimulados sus 
ingresos de tal suerte que estuvieron en 
posibilidad de acceder al consumo de bienes y 
servicias que antes na estaban a su alcance. 
Pero a raiz de la crisis económica que vivimos a 
partir de 1970, la tendencia distributiva se ha 
revertido y ha vuelto a aparecer la tendencia a 
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la concentración del ingreso, en un periodo 
todavia inflacionario. 

Resulta ilustrativo de esa tendencia el 
deterioro del poder adquisitivo del salario. 

Se considera que el ambiente urbano es otro 
factor crirninógeno, sin embargo, no se puede 
afirmar que a mayor urbanismo, mayor 
criminalidad, pues se carece de estudios 
sistemáticos sobre la criminalidad en el medio 
rural. 

No se debe olvidar que la criminalidad es 
generadora de sub-culturas y que estas son mas 
faciles de enraizar en el medio urbano que en el 
rural. 

Cuando me refiero a lo urbano, quiero con 
esto significar al medio que se caracteriza por 
las siguientes notas: 

1).- Se trata de lugares de gran población¡ 

2) • - Son sitios en donde existe una mayor 
densidad poblacional, menos metros 
cuadrados de habitat por persona. 

3) • - Dominan las ocupaciones adrninistrati vas 
secundarias y terciarias; 

4) • - Las personas de este medio es tan 
distantes de la naturaleza asi corno de 
las ocupaciones relacionadas con esta, 
por lo que conceden mayor importancia a 
otros aspectos de la vida, tales corno el 
consumo y las nuevas fuentes generadoras 
de riqueza; 

5) • - Su econornia 
intercambio; 

esta destinada al 
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6) .- La división del trabajo se profundiza 
con lo que aumenta el número y variedad 
de las ocupaciones. La 
superespecialización caracteriza a la 
mano de obra urbana; 

7) .- sus relaciones sociales son 
principalmente impersonales, por lo 
general quienes viven en un mismo sitio 
no se conocen y en el trabajo el trato 
es formal, bajo criterios de 
subordinación y de obediencia; 

8).- El estado realiza el control social en 
virtud de la coexistencia de modos 
colectivos contradictorios debidos a la 
diversa procedencia de sus pobladores, 
a la variedad de niveles de vida y de 
educación y a la multiplicidad de 
ocupaciones. 

De lo anterior resultan dos aspectos 
psicológicos de gran importancia criminológica. 
La indiferencia y la inseguridad. 

La indiferencia se 
desinterés por los asuntos 
por los problemas que 
colectividad. 

manifiesta en un 
de los demás, y aún 
atañen a toda la 

Solamente se actúa cuando se ve amenazado o 
perjudicado en sus muy personales intereses, lo 
que hace que no haya una defensa social y 
colectiva contra el crimen. 

De aquí la inseguridad, 
víctima, la sensación de estar 
al sujeto a la defensiva, que 
la forma de agresión. 

el temor a ser 
solo, lo que lleva 
en ocasiones toma 



Los menores que 
anonimato, soledad y 
lazos sociales, 
egocentrismo17

• 
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crecen en este ambiente de 
rechazo, desarrollan escasos 

creando un peculiar 

MEDIOS DE DIFUSION 

La cuestión que se presenta para su 
esclarecimiento es la de determinar si los medios 
de difusión contribuyen de manera importante a la 
criminalidad. 

Hay que distinguir entre medios impresos, 
como son los periódicos, las revistas y pasquines 
y los que se catalogan como medios electrónicos 
de difusión, dentro de los cuales destacan la 
televisión. 

Los medios impresos requieren de un sujeto 
reflexivo, que va en busca de la iDformación y 
que no está a la espectativa de recibirla ya 
digerida o elaborada, por lo que debemos 
considerar que los periódicos, revistas y 
pasquines no constituyen un factor criminógeno, 
pero si son un elemento de aculturación 
importante para el desarrollo de ciertas ideas. 

Los medios electrónicos parten del supuesto 
de que quien recibe la información o mensaje es 
un ser pasivo que está a la espectativa de 
consumir la noticia, no la elabora, no la 
reflexiona la recibe y la toma o la rechaza según 
su nivel educativo. 

La televisión más que la radio es un poderoso 
transmisor de ideas, valores, usos, costumbres, 
deseos, e ilusiones. 

La peligrosidad criminal de este medio 
difusor no está en la naturaleza en si de su 
fuerza persuasiva, sino en el uso y los 
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propósitos a los que lo destinan quienes definen 
su programación. 

No obstante que contarnos con leyes que 
obligan a las emisoras de televisión a tener una 
programación que evite la apologia del crimen, la 
programación que tienen los canales privados corno 
el 2,4,5 y 9 gira alrededor del uso de la 
violencia y de la comisión de delitos. 

En un esquema de identificación de las 
caracteristicas de la programación de televisión, 
podemos advertir que el esquema básico de 
comunicación es: 

a) Personajes en si mismo buenos, que 
representan el bien, y que por lo general 
son o personas de buena posición, 
policías, jueces o religiosos. 

b) Personas en si mismo malas o que expresan 
la maldad y que por lo general se nos 
presentan corno personas celosas, 
envidiosas y frustradas. 

Este es el guión sobre el que se construye 
al personaje criminal, malo, peligroso, 
sacándolo o abstrayéndolo del medio social 
en el que actúa. 

c) Un mensaje subyacente simbolizado por el 
erotismo, tanto con imágenes para hombres 
como para mujeres. 

La televisión impone una visión del mundo y 
de la vida y lo que hace diferente, la utilidad 
o peligrosidad del medio difusor es el tipo de 
visión de mundo y vida que se maneja. 

Televisa proyecta una imágen: 

a) De Desnacionalización, pues su 
programación se forma de series o 
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programas sobre hechos que acontecen en 
una realidad que no es la nuestra, sino la 
del vecino pais del norte. 

b) Colonizadora pues defiende esquemas de 
comportamiento contrarios a nuestra 
idiosincracia, costumbres y tradiciones. 

c) Mimet;!,zadora, pues busca que el 
televidente se haga a sus visones de 
estilo de vida, valores, patrones de 
consumo acordes con los intereses y 
necesidades de los patrocinadores. 

d) Fantasiosa, pues crea ilusiones para 
mantener ocupada la mente de sus 
observadores, quienes muchas veces se 
forman un verdadero hábito de apego al 
televisor. 

e) De bajo nivel cultural, pues no difunden 
ni nuestras raíces, tradiciones y ámbitos 
culturales, sino esconde la realidad tras 
una serie de programas que giran en 
derredor del uso de la violencia. 

Erich Fromm nos comenta que en el caso de la 
televisión, al tener el aparato encendido, y ver 
las imágenes que nos presenta, hay un momento en 
que se siente, si no una compulsión, por lo menos 
un impul.so y una fuerte tendencia a seguir 
mirando, aunque se sepa intelectualmente que todo 
lo que se mira es una gran estupidez. Nos dice, 
que la televisión tiene una fascinación, un 
atractivo muy superior al de la radio, es un 
atractivo psicológico, que no está dado 
precisamente por lo que ofrece ... 

18 
Eri.cb Fro:us, op. cit. 
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Los programas de nuestra televisión privada 
pueden catalogarse casi en su totalidad como 
incitadores al crimen y a la violencia, pues aún 
cuando los personajes delincuentes al final 
resultan castigados, no dejan por eso de 
representar prototipos que pueden ser seguidos 
por quienes son mas influenciables por este medio 
difusor: los niños, los jóvenes, y las personas 
con escasa formación. 

La función educativa que antano era exclusiva 
de la escuela es hoy un monopolio de los 
propietarios de las televisoras, pues a través de 
este medio difunden modas, hábitos, alimentación, 
preferencias profesionales, de lenguaje, de 
propósitos de vida, de relaciones 
interpersonales, de creencias religiosas y de 
esquemas morales. 

La televisión no enseña a ser sino a consumir 
y no a dar, y a este respecto concuerdo con lo 
que dice Erich Fromm cuando nos habla del hombre 
pasivo, el cual es un gran succionador, lo que 
consume le es, a fin de cuentas indiferente: 
espera siempre, con la boca abierta la mamadera; 
y así se va tranquilizando y adormeciendo sin 
tener que hacer nada para ello. 

1. 2. MODALIDADES CRIMINALES 

Existe una tendencia de disminución de lás 
edades de iniciación en el crimen, de manera que 
la delincuencia juvenil, infantil quizá tiende a 
aumentar. Aún no existe una explicación sobre 
este fenómeno, pero lo que se observa es que las 
conductas criminales realizadas por menores de 
edad son mayores en número, calidad y densidad. 

Se observa que: 

a) Los jóvenes cometen delitos que antes solo 
llevaban a cabo los adultos, y los niños 
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realizan conductas que eran propias de la 
criminalidad juvenil. 

b) Existe un fenómeno de criminalidad 
organizada, los hechos antisociales de 
menores tienen características 
fundamentalmente violentas, de vandalismo. 

c) La riña, antaño individual y a puñetazos 
es ahora colectiva y con instrumentos 
contundentes y punzocortantes, y cada vez 
mas con armas de fuego. 

Podemos distinguir dos modalidades de 
criminalidad en los menores de edad: 

1. - La criminalidad infantil que son los ninos 
menores de seis años (edad mínima para 
poder ser internados) , pero menores de 
catorce (edad mínima para poder trabajar 
y edad mínima para poder casarse las 
mujeres. art. 148 c. civil). 

2.- La delincuencia juvenil, que son los 
Jovenes mayores de catorce años, pero 
menores de dieciocho (edad mínima penal). 

En la base de la conducta criminal o 
antisocial de los menores de edad, está el 
fenómeno biológico, psicológico y social del 
desarrollo del individuo desde la niñez, la 
adolescencia y juventud. 

Algunos tratadistas acreditarán que existen 
dos leyes con valor criminológico. 

Una es la ley de precocidad según la cual los 
niños y los adolescentes tratan de ser mayores de 
lo que en realidad son, la forma de intentar ser 
grande es agrediendo, demostrando fuerza y poder. 
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La otra ley es la del retardamiento y explica 
por que algunos adultos persisten en continuar 
siendo jóvenes; criminológicamente es el caso de 
los adultos que realizan actos de vandalismo como 
expresión de juventud. 

Debernos caracterizar la criminalidad infantil 
y la juvenil. 

1.-

2.-

3.-

INFANTIL 

Se dirige 
generalmente 
contra la 
propiedad en S)-lS 
"formas mas 
simples: robo y 
daño en propiedaa 
ajena. 

Se presentan con 
mayor frecuencia 
conductas 
a 1 t a m e n t e 
preocupantes como 
el uso de 
inhalantes, la 
prostitución y la 
v i o 1 e n c i a 
indiscriminada. 

Por lo general 
esta criminalidad 
se encuentra 
entre los niños 
de escasos 
recursos 
económicos, 
marginales, en la 
miseria. 

JUVENIL 

1.- Encontramos toda 
gama de hechos 
criminales desde 
pequeños robos 
hasta el 
h o m i c i d i o 
agravado·. 

2.-Debido al 
c a r á c t e r 
influenciable del 
adolescente y a 
su deseo de 
libertad y 
prepotenciaí se 
aesarro lan 
actividades 
extrañas y 
antisociales, 
remarcadas por la 
crisis de la 
sociedad que 
debilita al 
nucleo familiar y 
~acf ud'adefs g d~ · 
indeeendencia a 
los Jóvenes. 

J.- Esta delicuencia 
se presenta en 
todos los niveles 
d e 1 a 
estratificación 
social._ desde los 
nive.ies de 
pobreza hasta los 
ae opulencia. 



Sus robos son para 
satisfacer pequeños 
deseos tales como: 
g o l o s i n a s , 
diversiones, etc. 

4.- Como todavía no 
se tiene la 
fuerza para los 
delitos contra 
las personas ni 
la capacidad para 
los deli"t.os 
sexuales, la 
criminalidad 
infantil es menos 
violenta. 
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4.- En esta edad se 
tiene la fuerza 
para cometer 
aelitos contra 
las . personas, 
lesiones y 
homicidio, o 
contra la 
libertad sexual, 
violación y 
estupro. La 
violencia que la 
caracteriza ha 
introducido el 
uso de nuevos 
instrumentos del 
delito: cadenas, 
chacos, navajas, 
guantes o 
manoplas y armas 
de fuego.· 

5.- E X i s t e 
organización en 
el crimen, 
agrupación en 
bandas que 
responden a modas 
e influencias 
culturales del 
momento. Los 
grupo,s juveniles 
no tienen, sal va 
r a r a s 
excepciones, un 
p ~ 9 p 6 s i t o 
criminal son un 
punto de 
integración y 
referencia del 
individuo en el 
que se comparten 
valo~e~, gustos y 
propositos. 
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6.- Derivado de 1o 
anterior, se 
desarrolla un 
conflicto entre 
los jóvenes y los 
cuerpos de 
seguridad pública 
que no en pocas 
ocasiones derivan 
e n 
enfrenta.mientes, 
persecuciones y 
racias. (reglam. 
de policia y buen 
gob. D.F.). 

Gomezjara hace una comparación histórica del 
desarrollo de los grupos juveni1es cuya evolución 
es necesario comprender para explicar las 
modalidades de la criminalidad en los menores de 
edad. 

Hay autores que dicen que durante los años de 
1956 a 1960, se desató una o1eada de violencia 
juvenil, la cual no era todavia muy peligrosa 
porque los instrumentos empleados y la forma de 
la agresión eran bajos. El prototipo del joven 
violento, que continua hasta e1 año 1966 es el 
"Rebelde sin causa". 

La violencia se hará mas virulenta a partir 
de 1968, 1os medios empleados como las armas 
punzocortantes y las de fuego, la violencia en 
colectividad o grupo son 1as caracteristicas mas 
destacadas que asume la modalidad de 1a 
delincuencia juvenil. 
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Esta criminalidad de grupo adquiere una forma 
mucho más peligrosa que es la de los "porros" en 
la que ya se asocian armas de fuego y uso de 
drogas, marihuana básicamente. 

otra modalidad que asume la delincuencia de 
menores se establece en función del número de 
individuos que participan en los hechos 
antisociales. Asi se distingue entonces entre la 
criminalidad indivudual y la criminalidad en 
grupos. 

Como ya se ha destacado, la delincuencia de 
menores se comete sobre todo en grupos con 
excepción de algunos delitos como el estupro, en 
el que el menor actúa solo. 

Dice Rodríguez Manzanera siguiendo a 
Fernandez Algar que el delincuente tipo de una 
banda juvenil tiene características especiales: 

a) Es un sujeto robusto, extrovertido y 
narcisista en exceso; 

b) Se adapta bien a la realidad, adoptando 
frecuentemente una actitud de oposición 
sistemática. 

c) Reivindica la responsabilidad de sus 
actos. 
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d) Frecuenta cafés, salas de baile y de 
juego. 

e) Alardea de relaciones amorosas y de 
experiencias sexuales. 

f) Apenas participa de actividades 
socioculturales y deportivas. 

Estas caracteristicas, sin embargo han 
perdido su validez pues estas notas distintivas 
también se pueden apreciar en otros jovenes que 
no son miembros o participes de alguna banda 
juvenil, sino que pertenecen a clubes o grupos 
cerrados de amistades. 

Debernos tener cuidado en no caer en el error 
de considerar a todas las bandas juveniles corno 
banda criminal, sin embargo, se debe tener 
presente que el agrupamiento juega un papel como 
factor crirninógeno. 

No voy a detenerme en señalar los factores de . 
reagrupamiento, entre los cuales destaca la 
vecindad, el medio escolar y profesional; la 
ocupación, el uso del tiempo libre y los lugares 
de reunión. 

Interesa sobre 
reagrupamiento de 
distinción nos es 

todo señalar los tipos 
los menores ya que 
útil para explicarnos 

de 
su 
la 
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naturaleza y gravedad de las conductas 
antisociales. 

Podemos distintuir tres tipos de grupos: 

a) Reuniones fortuitas inorgánicas; 
b) Grupos semi-organizados; 
c) Bandas organizadas que cuentan con 

ciertas reglas y relaciones de 
jerarquia. 

Los dos primeros pueden considerarse según 
Bottomore como cuasi-grupos, puesto que son 
asociaciones mas laxas, en cambio el tercer tipo 
reúne todas las caracteristicas de un grupo 
social, escribe Bottomore, puede ser definido 
como un agregado de individuos en el que existen 
relaciones definidas entre los individuos que lo 
componen y cada uno de ellos es consciente del 
grupo y de sus símbolos. En otras palabras, un 
grupo social tiene por lo menos": 

1.- Una estructura y una organización 
rudimentarias (incluyendo reglas, ritos, 
etc.) 

2. - Una base psicológica construida por la 
conciencia de sus miembros. 

T. a. Bottoaor• op. clt .. 
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Esta precisión tiene gran importancia para 
explicarnos el tipo de delitos que se cometen, se 
podrá constatar que la delincuencia juvenil mas 
peligrosa es la de las bandas organizadas. 

El agrupamiento de los jóvenes es un fenómeno 
que podríamos calificar de natural, lógico. Como 
seres gregarios que somos, buscamos compartir y 
de hecho compartimos nuestra existencia con otros 
semejantes. 

A contrario de lo que opinan algunos 
criminólogos, el hecho de que el joven vaya 
abandonando a la familia como su grupo básico o 
de referencia social, no es en si peligroso o a 
la larga determinante de la criminalidad. No es 
la salida de la familia lo inconveniente, sino 
los motivos por los que se abandona y los fines 
que se persiguen con ello. 

Puede ser que los motivos se originen en el 
choque generacional o en la hostilidad de los 
adultos hacia los jovenes, y sin embargo . la 
finalidad que estos tengan al salir de la familia 
sea la de madurar, o como algunos dicen: 
"alcanzar un lugar en la vida", o lo que es lo 
mismo desarrolar su independencia como 
individuos~ 



1. 3. CARACTERISTICAS 

INFRACTORES 

DE LOS 
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MENORES 

No todos los mexicanos somos iguales, por lo 
menos en lo que se refiere a una serie de 
aspectos como los económicos, politices, 
culturales y raciales, generalmente en las urbes; 
y especialmente en la Ciudad de México, la vida 
social transcurre como una especie de remolino 
centrifugo en cuyo centro habitan los grandes 
amasadores del poder económico y politice; 
mientras que afuera, alrededor, mas o menos 
alejada del centro, reside la masa, ese 
conglomerado mucoso, blandengue, que sin replicar 
demasiado obedece los mandatos que el centro 
determina. 

Fuera de esta masa hay una orilla, la mas 
remota y distanciada del centro; se trata de un 
ancho perimetro que alberga una submasa 
conformada por seres que, si bien giran en torno 
al hoyo negro central, son los que menos reciben 
algo a cambio de su trabajo. Exiliada por fuerza, 
proscrita por la mala suerte de haber nacido en 
semejante condición, esta otra masa tiene que 
recurrir a un largo enlistado de quehaceres y 
oficios de las mas diversas clases para lograr 
embestir a la bestia cotidiana de la 
supervivencia. 
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Dentro de este mundo marginado, algunos de 
los hijos no apapachados por papá y mamá van 
guardando un profundo resentimiento contra ellos, 
que se trueca en deseo de agredirlos, de hacerles 
daño. 

Los adolescentes de las zonas marginadas de 
la Ciudad de México pertenecen a esa franja 
enorme de los grupos sociales menos favorecidos. 
La represión que sufren es mayor que la de otros 
grupos de la ciudad. Resienten más el racismo, el 
clasismo, la falta de servicios en todo tipo'º. 

Por otro lado, se pueden encontrar 
constantemente niños hostiles, tristes, miedosos, 
retraidos, tercos, incapaces de descansar, 
irritables y antagónicos contra las autoridades; 
generalmente se trata de chicos que, viviendo al 
lado de sus familiares, tienen con cierta 
frecuencia algunas de las siguientes 
caracteristicas: 

Desde niños habian robado dinero, juguetes y 
otras cosas aún sin valor, lo que parece 
significar que no eran amados en su hogar; no se 
confian a nadie y no tienen amigos propiamente 
dichos; pasan generalmente su vida muy callados, 
lo que parece indicar que tienen desconfianza de 
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otras personas; si van a la escuela, tienen mal 
aprovechamiento y no acostumbran hacer sus tareas 
escolares; no les gusta tener contacto con 
mestros; tienen mucho tiempo vagabundeando: son 
apáticos o francamente inquietos e inestables¡ 
son impulsivos; no leen, ni estudian, casi 
siempre son retrasados escolares: no les gusta 
hablar de su madre, de su padre, ni de sus 
hermanos; pretenden separarse de la escuela para 
trabajar, y ya en el trabajo son inconsistentes 
y lo abandonan¡ frecuentemente son endebles , 
pálidos, de cabeza deforme, tienen movimientos 
involuntarios e incontrolables, mal interpretan 
las ayudas que se les dan; huyen de su grupo, son 
incoherentes, faltan constamtemente al respeto a 
sus padres; son mentirosos, son poco afectuosos 
con sus familiares; se alejan o huyen del hogar, 
tienen desviaciones sexuales, son discolos, 
rebeldes, tienen anomalias de la inteligencia y 
del carácter, su escolaridad es irregular o 
negativa, han sido sancionados en la escuela o 
expulsados de ella. 

Los menores infractores en general, cuando 
están en su medio normal, frecuentemente abusan 
de su fuerza con los mas pequeños; son malos 
alumno_s, enemigos de asistir a la escuela y 
quieren impedir que sus compañeros hagan las 
tareas. Invitan a otros a abandonar la educación 
y a trabajar, cuando no tienen ninguna seguridad 
de tener ocupación. No tienen interés en avanzar 
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en ninguna de las tareas que se les pongan a su 
cargo, y tampoco en aquellas en que manifestaron 
entusiasmo inicial. 

Como última característica tenemos que el 
menor resulta indiferente ante los problemas de 
los demás y sin sentimientos favorables a 
alguien. 

En lo afectivo, muy a menudo padece una gran 
frialdad, ya que nunca fue entrenado en recibir 
y dar amor, o lo recibió con un sentido anormal, 
en una familia en que se sostienen amoríos entre 
el padre y la hija, entre el hijo y la madre, o 
entre los hermanos, dentro de una grave situación 
de promiscuidad sexual, además del desorden 
económico y social. 

Coincido con Solis Quiroga al decir que la 
mayoría de los menores que cometen infracciones 
a las leyes penales, a los reglamentos o a las 
disposiciones hogareñas, obedece a un cúmulo de 
carencias familiares, casi siempre motivados por 
la falta de amor de sus padres, sea manifestada 
por desatención de sus principales necesidades, 
sea onvertida en indiferencia o con agresiones 
francas. El menor infractor casi siempre tiene 
un panorama emocional negativo en su hogar, donde 
llega a defenderse y a saber atacar. 
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El panorama social que envuelve a un gran 
número de jóvenes de nuestro país no es 
precisamente el más propicio para que alcance una 
vida digna. Los estudios oficiales nos revelan la 
existencia de un México pobre, en la extrema 
miseria. 

Es un México en el que los beneficios del 
desarrollo se transforman en marginación para 
algunos. 

PRONASOL nos ofrece el siguiente diagnóstico 
sobre la pobreza en México": 

"En Mexico viven 41 millones de personas que 
no satisfacen sus necesidades mínimas o 
esenciales. De este total, 17 millones se 
encuentran en condiciones de pobreza extrema, sea 
por salararios o por producción, o sumados ambos, 
apenas son suficientes para adquirir por grupo 
familiar el 60% de los bienes y servicios 
indispensables. 

En estas familias compuestas por cinco 
personas o mas, se da el analfabetismo o cuando 
mas solo los primeros años de la primaria. 
Padecen enfermedades que no sufren el resto de la 
poblacioó y la mortalidad infantil es mayor que 

Pr09r1111a Nocional d• Solidarid111d, peo;. 54. 
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en otras regiones del país así como la esperanza 
de vida es menor. Sus viviendas son insuficientes 
en tamaño y en general carecen de los servicios 
de energía eléctrica, agua potable y drenaje. Su 
alimentación es insufuciente en cantidad y 
calidad, por lo que la desnutrición es un 
fenómeno constante. La falta de higiene de la 
vivienda sumada a la desnutrición y a un medio 
ambiente insalubre aumentan de manera sensible 
los riesgos de salud y dificultan las 
posibilidades de desarrollo. 

Los otros 24 millones de pobres constituyen 
familias que si bien no viven en condiciones tan 
graves, de todas formas carecen de los 
satis factores esenciales. En esas fami"lias que 
habitan fundamentalmente zonas urbanas y rurales 
deprimidas, también encontramos analfabetismo o 
educación primaria no concluida. En el caso de 
que alguno de los integrantes de la familia 
cuente con empleo regular y estable su salud y 
seguridad social estan garantizadas, pero no 
siempre es el caso, por lo que muchas de ellas 
deben efectuar gastos médicos. En los últimos 
años, por el alza de precios y la baja en el 
poder adquisitivo de los salarios, su 
alimentación ha disminuido en cantidad y calidad. 
A este renglón destinan la mayor parte de sus 
ingresos, lo que les impide satisfacer otras 
necesidades. Su vivienda es, en general, 
insuficiente en espacio para el número de 
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miembros de la familia. 
En algunos casos cuentan con los servicios 

básicos de energia eléctrica, agua potable y 
drenaje, pero no todos. La falta de estos 
servicios es particularmente critica en las zonas 
rurales. 

sus viviendas estan deterioradas, tanto por 
la falta de recursos económicos como por la 
incertidumbre en la situación juridica, ya sea 
vivienda propia o alquilada. 

La dificultad para situar a la pobreza se 
agrava por las migraciones. En la Ciudad de 
México viven más de un millón de indigenas, el 
conjunto mas grande del pais. Estos indigenas no 
han abandonado a la pobreza. Abandonan sus 
tierras y sufren una pobreza distinta. Si en su 
comunidad la alimentación era insuficiente, en la 
ciudad es cara, que viene a ser lo mismo. Si en 
su localidad no había clinica o centro de salud, 
en la ciudad no son derechohabientes de la gran 
mayoría de las instituciones y los costos de la 
medicina privada impiden que la utilicen, 
finalmente, si su casa era pequeña y sin 
servicios, en la ciudad será igual, pero ajena o 
sin regularizar la propiedad. Los indígenas 
sufren tambien el problema de enfrentar una forma 
de vida y costumbres esencialmente distintas a 
las suyas, lo que propicia abuso y explotación. 
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No todos los campesinos emigran a las 
ciudades. Un grupo grande de ellos recorre el 
país en busca de trabajo. Jornaleros que pizcan 
café, cortan caña o levantan cosechas de frutas 
y verduras, son asalariados que obtienen día a 
día el dinero que permite satisfacer su hambre a 
medias. Los servicios de salud y educación son 
para ellos desconocidos. su vivienda, si la 
tienen, abriga a una familia distante, a la que, 
de tiempo en tiempo, llevarán o enviarán el poco 
dinero que les sobra. 

Los pobres en la ciudad conviven con una 
infraestructura de servicios que no les sirve. El 
niño que debe mantenerse o llevar dinero a su 
casa no asiste a la escuela. El trabajador por 
horas, el empleado unos días si y otros no, no 
son derechohabientes de la seguridad social. La 
energía eléctrica, el agua potable y el drenaje 
llegan siempre tarde a las zonas de miseria. 

En las ciudades, la vivienda propia es 
privilegio y la alquilada costosa e insegura en 
su ocupación. En las casas de los pobres, hay 
hacinamiento e insalubridad. Los alimentos son 
cada día más caros y los salarios alcanzan para 
menos. 

El reto que la sociedad mexicana tiene por 
delante para garantizar a todos los satisfactores 
de sus necesidades esenciales es considerable. Y 
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lo es no solo por la magnitud de la pobreza y la 
pobreza extrema que aqueja a millones de 
mexicanos sino, también, por lo complejo y 
heterogéneo que la caracteriza, por lo 
generalizada y dispersa que es, por lo 
inaccesible que son muchas de las comunidades 
donde predomina, por las prácticas de todo tipo 
que con frecuencia prevalecen y que la acentúan, 
por la orientación de las politicas macrosociales 
y macroeconómicas que la hacen mas dificil de 
superar, por las diferencias regionales y 
culturales que existen y por los cuantiosos 
recursos que habria que movilizar para 
erradicarla. 

No obstante que la magnitud del problema es 
de consideración, su solución no escapa a las 
posibilidades de la economia mexicana. Asumiendo 
plenamente las restricciones de todo tipo que hay 
en la disatribución de recursos gubernamentales 
en un momento dado, se puede actuar desde luego 
en el margen para que los recursos adicionales 
con los que se cuente se destinen crecientemente 
a atender las necesidades esenciales de la 
población, sobre todo la que se encuentra en una 
situación mas critica. Para lograr lo anterior es 
necesario definir claramente las prioridades de 
la politica económica y jerarquizar sus 
objetivos. Una estrategia con esta orientación 
nos colocará en la dirección necesaria para 
atender el problema de la pobreza". 
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CAPITULO II. - EL MENOR ANTE EL DERECHO PENAL 

MEXICANO 

2 .1. IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD 

Es preciso referirnos en primer lugar al 
concepto de delito como noción juridico 
substancial para ubicar dentro de la teoria del 
delito la cuestión de la inimputabilidad, y mas 
particularmente de la de los menores de edad. 

Mezger define al delito como la acción 
tipicamente antijuridica y culpable". 

cuello Calón por su parte agrega a esta 
noción la caracteristica de punible". 

Ambas nociones son completadas por Jiménez de 
Azua quien dice: "Delito es el acto tipicamente 
anti jurídico culpable, sometido a veces a 
condiciones objetivas de penalidad imputable a un 
hombre y sometido a una sanción pena12

•. 

Diversos 
posición a 
imputabilidad 

autores coinciden, en contra 
esta definición en que la 

no es un elemento del delito sino 
que constituye un presupuesto de la culpabilidad. 

MOZCJU:' Ed111unda, TratodlJ da Derecho Panal, páq. 156. 

Cu111llo Cultri, Der11ct10 f'en111, p.llg. :2>6 • 

. ll::bno,1. do 11.r.llD, La Ley y ol t)el.1to, ptiq. :t56. 
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Asi opina por ejemplo Fernando Castellanos, 
quien dice: que en el delito se observa una 
rebeldia del hombre contra el Derecho Legislado; 
tal oposición presenta dos aspectos: el objetivo 
y el subjetivo. La oposición objetiva es llamada 
antijuridicidad, el antagonismo subjetivo es la 
culpabilidad, que consiste en la rebeldía animica 
del sujeto". 

Si la imputabilidad es un presupuesto de la 
culpabilidad, o lo que es lo mismo una condición 
de la rebeldia animica del sujeto, debemos 
aclarar en que consiste esa rebeldia. 

Una conducta es culpable, según el penalista 
Cuello Calón, cuando a causa de las relaciones 
psíquicas existentes entre ella y su autor, debe 
serle jurídicamente reprochable'". 

Jiménez de Azua define a la culpabilidad como 
el conjunto de presupuestos que fundamentan la 
reprochabilidad personal de la conducta 
antijuridica". 

Podríamos decir que ese conjunto de presupuestos 
es lo que Porte Petit entiende como el "nexo 
intelectual y emocional que liga al sujeto con su 

Faenando C1u~t•llanoa, LJ.n.aJJlentoa El11J1.ental- de Derecho Pen.l, pW,,a. 11g • 130. 

cuaua C11ll:in, op. cit • 

. ll.allne:it de Azl.ia, op. c1t. 
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acto"n. 

Refiriéndose a carrara, Raúl Carrancá y 

Trujillo dice que el exámen de la fuerza moral 
que concurre con la física a generar el delito, 
nos lleva a considerar la culpabilidad, elemento 
subjetivo del delito. "Ella da origen, según la 
teoría psicológica, a la relación psíquica de 
causalidad entre el actor y el resultado. Su 
fundamento radica en que el hombre es un sujeto 
con conciencia y voluntad, por lo que es capaz de 
conocer la norma jurídica, y de acatarla o no. 
De aquí la reprochabilidad de su conducta o sea 
la culpabilidad, en razón de que el sujeto ha 
podido actuar conforme a derecho""· 

Según la teoría normativa sustentada por 
Frank Freudenthal y Mezger para que exista 
culpabilidad no basta esa relación de causalidad 
psíquica entre el autor y el resultado sino que 
es preciso que ella de lugar a un juicio de valor 
que se traduzca en un reproche, por no haberse 
producido la conducta de conformidad con el deber 
jurídico exigible a su autor. 

Estamos entonces en presencia 
fundamentos de la culpabilidad: 

de dos 

Culoatino l'orta P•tit , Importancia da 111 tloqll~tic11 Jur1.dico Penal, plq. 5'1-

S.olll. Carrimcll Y Truj1llo, Daracho Pellal Jk11d.cano, ptqa. 432 y 4.ll. 
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El primero se centra en los presupuestos 
psicológicos de la culpabilidad y el segundo en 
las relaciones normativas que la conducta desata. 

Adecuadamente dice Carrancá que solo puede 
ser culpable el sujeto, que sea imputable. Solo 
aquél que siendo imputable en general, deba 
responder en concreto del hecho penal determinado 
que se le atribuya, es culpable mientras la 
imputabilidad es una situación psíguif<g en 
abstracto, la culpabilidad es la concreta 
capacidad de imputación legal declarable 
jurisdiccionalmente por no haber motivo legal de 
exclusión con relación al hecho de que se trate. 

En consecuencia de esto el mismo autor 
sostiene que el fundamento de la culpabilidad 
está en las condiciones en gue determinada 
conducta es producida, llevado el tipo legal; 
condiciones que prueben que el hecho mismo es 
atribuible al sujeto, fue querido por éste y 
amerita un juicio de reproche'º. 

La imputabilidad es entonces, siguiendo a 
este autor el conjunto de condiciones psíquicas 
exigidas, abstracta e indeterminadamente por la 

ll.11Cll C11C'r11nc::& y Trujlllo, op. cit. 
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Ley para que el sujeto pueda desarrollar su 
conducta social. 

Señala Rodríguez Manzanera que es dificil dar 
un cuerpo estrictamente jurídico a un fenómeno 
fáctico como lo es la imputabilidad, y que en 
consecuencia en nuestro derecho penal se ha 
establecido un concepto difuso, rígido y, sobre 
todo trunco". 

Afirma el mismo autor que la imputabilidad no 
debe circunscribirse a la capacidad de entender 
y de querer es decir, a que el sujeto comprenda 
la ilicitud del acto y desee realizarlo, pues en 
el comportamiento del hombre, 
esferas: la intelectiva, la 
afectiva. 

intervienen tres 
volitiva y la 

De todo esto se concluye que para determinar 
jurídicamente la imputabilidad debe considerarse 
también el factor afectivo, pues este ocupa un 
lugar de singular importancia en la estructura de 
la personalidad y en un momento dado puede 
prevalecer sobre otras esferas. 

La imputabilidad debe considerarse entonces 
como un desarrollo bio-psicosocial que da al 
sujeto la capacidad para conocer hechos, entender 
la trascendencia normativa, adherir la voluntad 
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y la afectividad a la norma. 

Ramón de la Fuente nos comenta que el estudio 
de los seres humanos puede hacerse con tres 
distintos enfoques: el biológico, que hace 
énfasis en el estudio de la estructura y 

funciones del organismo; el psicológico, que 
estudia la personalidad y las relaciones 
interpersonales y el de las ciencias sociales, 
que estudia las sociedades y las culturas. Por lo 
tanto, el hombre es el resultado de una evolución 
biológica, psicológica y socio-cultural, 
consecuentemente la imputabilidad no puede ser 
vista solo en sus rasgos intelectivos y 

volitivos, sino tiene que comprender al ser 
humano como unidad bio-psicosocial". 

Para determinar la imputabilidad nuestro 
derecho penal atiende solamente a los aspectos 
intelectivos y volitivos, de ahi que defina esta 
condición a partir de dos elementos de orden 
objetivo. 

a).- la edad del sujeto; 
b).- las condiciones de salud mental. 

Si para ser imputable es necesaria la 
capacidad, es preciso entonces, como dice Rafael 
de Pina "Para señalar una distinción clara entre 

" 
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los términos personalidad y capacidad, vernos que 
estas son muy afines. Pero que se diferencian en 
que la personalidad es la aptitud para ser sujeto 
de derechos y obligaciones en general, mientras 
que la capacidad se refiere a derechos y 
obligaciones determinados. La incapacidad de 
hecho o sea, la lirni tación de la capacidad de 
derecho, se clasifica en natural y legal". 

La distinción entre la capacidad natural y la 
legal no se encuentra suficientemente clara en la 
doctrina ni en la legislación. El Código Civil", 
en su articuló 450, dice que tienen incapacidad 
natural y legal: I.- Los menores de edad; II Los 
mayores de edad privados de inteligencia por 
locura, idiotismo, o imbecilidad, aún cuando 
tengan intervalos lúcidos; III Los sordomudos que 
no saben leer ni escribir; IV Los ebrios 
consuetudinarios y los que habi tualrnente hacen 
uso inmoderado de drogas y enervantes. 

En realidad la incapacidad natural es la 
derivada de la falta de edad o de la enfermedad 
y la legal la fundada en todas las demás causas 
establecidas por la ley". 

El Código Penal, al hablar de los 
inimputables, en su capitulo V, dice": 

Rafoel de Pino, Derl!Cho Clvll "•xli::•no, peq. ;l:OI. 

COU.lqo Civil par11 el Dlatrlto Pedoral, art1culo 67 y 61!1. 

CCdl~o Pllnal, Capltu.lo v. 



" En el 
juzgador 

caso de los 
dispondrá 

inimputables, 
la medida 

el 
de 

tratamiento aplicable en internamiento o 
en libertad previo el procedimiento 
correspondiente. 
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Si se trata de internamiento, el sujeto 
inimputable será internado en la institución 
correspondiente para su tratamiento. 

En caso de que el 
o la necesidad de 
psicotrópicos, el 

sentenciado tenga el hábito 
consumir estupefacientes o 
juez ordenará también el 

tratamiento que proceda, por parte de la 
autoridad sanitaria competente o de otro servicio 
médico bajo la supervisión de aquella, 
independientemente de la ejecución de la pena 
impuesta por el delito cometido. 

Las personas inimputables podrán ser 
entregadas por la autoridad judicial o ejecutora, 
en su caso, a quienes legalmente corresponda 
hacerse cargo de ellos, siempre que se obliguen 
a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento 
y vigilancia, garantizando, por cualquier medio 
y a satisfacción de las mencionadas autoridades, 
el cumplimiento de las obligaciones contraidas. 

La autoridad ejecutora podrá resolver sobre 
la modificación o conclusión de la medida, en 
forma provisional o definitiva. 
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Considerando las necesidades del tratamiento, 
las que se acreditarán mediante revisiones 
periódicas, con la frecuencia y caracteristicas 
del caso.'" 

como se puede observar, cuando el Código 
Penal habla de inimputables, no hace mención de 
los menores, mas bien se refiere a personas 
mayores que pr~sentan alguna enfermedad. 

2.2. IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES DE EDAD 

Según la Doctrina, la ley Mexicana vigente 
no hace distinciones ni excepciones al principio 
de inimputabilidad de los menores de edad, 
haciendo una presunción Juris et de Jure'•, de que 
carecen de la ·suficiente madurez para entender y 

querer lo que hacen. Un atento análisis de la 
legislación nos lleva a dudar si los menores son 
considerados inimputables o alguna otra cosa, 
como ya se vió en los articules mencionados del 
código Penal. 

Zaffaroni dice que "la inimputabilidad del 
menor es en realidad no una presunción, sino una 
ficción, ya que la presunción se establece con lo 
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que generalmente acontece, y no sucede que un 
menor después de su cumpleaños, amanece con 
capacidad de culpabilidad 1137

• 

Actualmente, existen en el país 14 Entidades 
Federativas que tienen como edad limite de 
inimputabilidad los 16 años, tales como: 

Aguascalientes, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosi, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, de las cuales hablaremos mas 
adelante. 

Mucho se ha cuestionado acerca del grado de 
maduración y organización de la personalidad de 
los chicos entre 16 y 17 años para definir su 
capacidad de discernimiento, en un sentido 
estricto, puede afirmarse que los adolescentes de 
estas edades (y jovenes aún) son ya capaces de 
discernir, son aptos para comprender las reglas 
del juego social y para definir el sentido moral 
de su comportamiento, sin embargo, se encuentran 
en la etapa del cuestionamiento de los valores 
paternos, sociales, culturales, políticos, 
religiosos, y es cuando emprenden el dificil 
camino de la búsqueda para encontrarse con ellos 
mismos. 

llal'.al. EU9en1o Zartaron1., Tratado da Derecho Perwl, SI~· 229. 
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En esta búsqueda fácilmente pueden ser 
influenciados positiva o negativamente, por lo 
que existe un alto riesgo de que adopten modelos 
de conducta aún mas negativos al estar en 
contacto con una población de adultos que ya se 
ha afirmado en un estilo de vida delictivo. 

Hoy se ha reabierto la polémica en torno a 
cual debe ser la edad en que se consideren 
imputables, y por lo.tanto sujetos al tratamiento 
de delincuencia a quienes no han llegado a la 
edad requerida para ser ciudadanos. 

La Procuraduria General de Justicia del 
Distrito Federal a través de los medios de 
difusión ha externado su propósito de que se 
reforme la legislación para que se modifique la 
edad de la responsabilidad penal. 

Como mas adelante examinaremos y también ya 
antes hemos expuesto, la solución punitiva no es 
la que evitará el aumento de la criminalidad de 
menores. 

La política criminal dirigida a estos 
individuos debe ser escencialmente preventiva, y 
para el caso de los que ya han cometido algunos 
actos antisociales, debe buscarse una resolución 
integral de su conflictiva, recuérdese que como 
antes dijimos el menor que actúa antisocialmente 
es expresión de una problemática en el seno de la 
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familia y en el conjunto de la sociedad. 
Hoy se replantea el debate acerca de si los 

menores infractores deben volver al ámbito de la 
ley, la cuestión se presenta como una pugna entre 
el discurso represivo y el discurso tutelar que 
hasta hoy ha prevalecido. 

Ante este debate debemos preguntarnos si es 
verdaderamente necesario el relevo de las normas 
vigentes y si no hay otras necesidades, 
verdaderamente reales y apremiantes para 
enfrentar el problema de los menores infractores. 

En un articulo publicado en el periódico 
Excélsior, el Doctor Sergio Garcia Ramirez" 
sostiene la tésis de que no debe volverse en esta 
materia al ámbito de la ley penal: "Pero veamosi 
cuál es el criterio para decidir sobre la 
pertinencia y permanencia de una ley, l la fecha 
de su promulgación?, ¿ el acierto de sus 
prevenciones?, si fuera la fecha de promulgación 
sin más, habria que desmontar la mayor parte del 
Derecho Mexicano, comenzando por la constitución. 
Evidentemente, este dato no basta en lo absoluto 
para resolver la primera pregunta formulada. Es 
preciso ir al fondo, seriamente. Hay que revisar 
con todo el rigor que se quiera y se deba lo que 
disponen las normas. Asi veremos si se requiere 
un cambio o se necesita -como ocurre con la mayor 
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frecuencia- su cumplimiento estricto. Aquello es 
más fácil que esto; pero es esto, no aquello, lo 
que se necesita. 

Manos a la obra, pues es lo que 
verdaderamente apremia. No el canje del discurso 
tutelar, -al que atribuyen culpas que no tiene
por el discurso represivo cuyas culpas se están 
olvidando. No al relevo de los discursos, que 
agravaria las cosas, sino la aplicación de la ley 
a la realidad indócil. 

Permitaseme una disgresión muy breve. Lo que 
digo de la Ley del Consejo Tutelar, lo afirmo de 
la Ley que establece las normas minimas sobre 
readaptación social de sentenciados. Lejos de 
hallarse envejecida, conserva su lozanía. De 
cumplirse en forma generalizada, seria el 
cimiento del sistema penitenciario que tanto se 
anhela. o bien, l hay en ella medidas, 
instituciones, procedimientos inadmisibles, 
impracticables, obsoletos? e.cuáles son 
exactamente, la selección y preparación del 
personal, el sistema progresivo, la 
preliberación, la prisión abierta, la remisión de 
la pena, cuál de todas esas medidas -que son 
contenido de la ley- está "frenando" al sistema 
penitenciario mexicano.? 

lNo será que el freno se halla en otras 
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partes¡ todas aquellas a las que la ley no llega? 

Hace algunas semanas, comentando aqui mismo 
algunos de nuestros dramas carcelarios, me referi 
a los componentes de un auténtico sistema 
penitenciario. Mencioné leyes, instituciones, 
personal, y dije: Normas, buenas normas, ya 
tenernos, desde el articulo 18 de la Constitución 
hasta el flamante Reglamento de los Reclusorios 
del Distrito Federal, apenas de 1990. Lo reitero: 
normas ya te~emos. ¿ Qué se necesita entónces? 
Vuelvo a la Ley sobre Menores Infractores. Se 
argumenta que es violatoria de garantias 
individuales, esto es, de derechos humanos. Eso, 
porque el procedimiento que establece no se 
ajusta al articulo 20 Constitucional. Recordemos 
sin embargo, lo que puede ver cualquier lector de 
ese articulo: lo que regula es el proceso penal 
de los adultos; delincuentes. No se refiere de 
ninguna manera, a los menores infractores. 

Pero no basta con recordar lo que ordena y lo 
que no ordena el articulo 20. Es necesario 
examinar el fondo del argumento. No es cierto que 
la ley prive a los menores de garantias como 
afanosamente indican los partidarios del discurso 
represivo. La ley deja a salvo las intocables 
garantias de legalidad, audiencia y defensa. El 
hecho de que éstas prevalezcan siempre, no 
implica que todos los procedimientos deban 
unificarse, sin admitir particularidades. 
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indispensables. Acaso no pueden tener rasgos 
característicos con los procedimientos mercantil, 
agrario, laboral, administrativo de amparo, 
etcétera. Deben sujetarse a un solo inflexibl.e 
cartabón aunque repugne a su naturaleza. 

¿será preciso que desaparezcan las 
especial.idades procesales?. Pero aún quienes 
entiendan que el procedimiento para menores debe 
ajustarse al lineamiento dispuesto para los 
adultos, podrán hallar en la Ley de los Consejos 
Tutelares, en la primera lectura medidas 
equivalentes a las de aquel. La previsión viene 
del Congreso sobre el Régimen Jurídico del. Menor, 
celebrado en 1973. Ahí naufragó; sólo de momento, 
la pretensión autoritaria. Los náufragos no lo 
olvidan. Nuevos Robinsones van llegando a la 
playa. 

Dos palabras finales sobre esas garantías; En 
el procedimiento para menores no hay fiscal. Está 
excluido el Ministerio Público. Pero hay 
defensor; esta función la asumen un jefe de 
promotores y subalternos, que tienen -obviamente
autonomía técnica frente al Consejo. No hay 
prisión preventiva, sino centros de observación. 
No existen órdenes de aprehensión, sino mandatos 
de presentación, que deben ser escritos y 
fundados. No se preveé la declaración 
preparatoria del proceso penal, pero hay 
audiencia del menor, asistido por el promotor. Se 



75 

debe informar al menor y a sus encargados 
(padres, tutor) la causa del procedimiento. Se 
debe dictar ésta dentro de las cuarenta y ocho 
horas a partir de la presentación del menor. Hay 
plazos para la celeridad del procedimiento. 
Existe la excitativa de justicia para combatir 
dilaciones del instructor. Las resoluciones de la 
sala pueden ser impugnadas, con recurso de 
inconformidad, ante el pleno del consejo. 

Seria 
perfecta, 
que sea 

peregrino pretender que esa ley es 
intocable. Tan peregrino como sugerir 

sustituida. Hay puntos que ameritan 
revisión, principalmente dos, a mi Juicio el 
articulo lo. que se refiere, debiendo hacerlo a 
la edad minima del infractor (fijada por otra 
ley); y el articulo 2, que alude a los 
discutibles "estados de peligro". 

No es éste el lugar para extenderme en mas 
consideraciones juridicas, que pudieren resultar 
tediosas. Ha quedado fuera de mi comentario el 
trascendental asunto de la edad limitrofe entre 
el menor infractor y el adulto delincuente; 18 
años, 16 años, 17 años. En mi concepto, se debe 
conservar la edad de dieciocho años. sin embargo, 
es preciso tratar los casos de conducta muy grave 
con medidas adecuadas, que no son las 
regularmente previstas para los menores 
infractores. Acaso habrá otra oportunidad para 
abordar este asunto". 
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Lo expuesto por Garcia Ramírez, viene a 
colación por el proyecto de Reformas a la Ley que 
crea los consejos Tutelares para Menores 
Infractores en el Distrito Federal, elaborado 
bajo los auspicios de los Derechos Humanos. En la 
exposición de motivos se dice'•: 

"La Ley que crea los Consejos Tutelares para 
Menores Infractores del Distrito Federal, 
partiendo del supuesto de que el régimen al que 
están sujetos los menores es asistencial y por 
ende, las medidas que prevé no son sanciones, 
consagra un sistema de excepción incompatible con 
los postulados de la Ley suprema y la citada 
Convención: 

a) Establece medidas cuya imposición no 
requiere de la realización previa de una 
conducta prohibida jurídicamente. 

b) La imposición de dichas medidas no exige 
procedimiento que cumpla con formalidades 
esenciales de un juicio penal. 

Actualmente, se somete a los menores a un 
régimen en el que se les priva de garantias bajo 
el argumento que hay que dejarlos fuera del 
derecho penal. Es inadmisible tal aserto. Las 
medidas consignadas en la ley constituyen, sin 

" 1nt:t-11.ctoi:-f!S en &iut'l:iti'1t\r til!&'il¡J'!'• "' lct Lo)' 1¡1.1.• crea lo• Co::Hjoa 'tuhhn• pcsr111 Hano.r•• 
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duda, privación coactiva de bienes o derechos, 
entre los cuales se encuentra uno de los de mayor 
jerarquia: La libertad. Esta es, precisamente, la 
caracteristica definitoria de la normatividad 
penal: el establecimiento de conminaciones que 
implican para el infractor restricción de bienes 
fundamentales. La magnitud de las consecuencias 
juridicas contempladas en las normas penales es, 
justamente, el factor que obliga, en un Estado de 
Derecho, a que su posible imposición esté rodeada 
de las mas amplias garantias para el procesado. 

Es igualmente inadmisible el argumento según 
el cual no se violen garantias de los menores 
infractores porque las medidas que les son 
aplicables tienen el propósito de readaptarlos. 
La misma finalidad resocializadora tiene el 
régimen de adultos, de acuerdo con el articulo 18 
de la constitución, y a nadie se le ocurre que 
por ello los mayores deban ser privados de 
garantias. 

Con la finalidad de 
garantias se reconozca 

que este con junto de 
en la ley especifica 

relativa a los menores infractores, 
las reformas conducentes que 
principalmente, en las 
consideraciones: 

se proponen 
se basan, 

siguientes 
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1.- Tanto la Constitución'º como la Convención 
consagran el principio de legalidad penal, en 
virtud del cual no es posible imponer una sanción 
de esta índole sin que se haya cometido una 
conducta exactamente descrita en la ley. 

El artículo 14 constitucional establece: 

"Nadie podrá .ser privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho". 

Por su parte, el artículo 40 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados 
partes a: "Que no se 
infringido las leyes 
declare culpable a 

alegue que ningún niño ha 
penales, 
ningún 

ni 
niño 

se acuse o 
de haber 

infringido esas leyes, por actos u omisiones que 
no estaban prohibidos por las leyes nacionales o 
internacionales del momento en que se 
cometieron". 

Sancionar, como lo hace la ley actual 
(articulo 2), cualquier "forma de conducta que 
haga presumir, fundadamente, una inclinación a 

COnatJ.tuclai Polltica de loa Batadoa Unido• Nu:h::anoa. 
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causar daños, a si mismo, a su familia o a la 
sociedad", abre una amplia vía a la vulneración 
de la seguridad jurídica y transgrede el 
principio reconocido 
citados. 

en los dos artículos 

Castigar a alguien por su peligrosidad, sin 
la realización de una conducta prohibida, es 
sumamente grave. 

a) El primer inconveniente reside en la 
dificultad para la comprensión del significado de 
peligrosidad, que hace depender por lo común de 
las condiciones personales, particularmente 
socioeconómicas, del individuo; 

b) El segundo inconveniente consiste en que 
el concepto atiende a las conductas que van a 
realizarse, y es prácticamente imposible emitir 
juicios hipotéticos orientados a predecir el 
futuro. 

La reforma propone el pleno respeto al 
principio de legalidad: ninguna medida será 
aplicable sin la comisión de una conducta 
previamente prohibida. Evidentemente, solo son 
conductas sancionables las que se realizan sin la 
presencia de alguna excluyente de 
responsabilidad. Para no dejar lugar a dudas, la 
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reforma alude expresamente a esta obviedad. 

La eficacia del principio "nullum crimen 
nulla poena sine lege" require de una garantia 
procesal que contempla la reforma: la imposición 
de la medida solo es factible si la conducta 
atribuida al presunto infractor queda plenamente 
comprobada ante el organo decisorio. 

2. - Hoy rige un sistema irracional en la 
imposición de las medidas coactivas en el que se 
desconocen absolutamente los principios de 
legalidad y de proporcionalidad. Por una parte, 
no están descritas en la ley, con su debida 
delimitación, las conminaciones. Por otra parte, 
la intensidad y la duración de la medida no 
guarda relación alguna con la gravedad de la 
conducta sancionada, lo que da lugar a graves 
consecuencias de ingenuidad, por ejemplo: un 
menor que roba por primera vez un objeto 
insignificante puede ser privado de su libertad 
por mas tiempo que un homicida o un violador. 

La reforma introduce un sistema de medidas 
totalmente apegado al principio de legalidad y 

absolutamente consecuente con el principio de 
proporcionalidad, sin desconocer que en todo caso 
los menores deben ser tratados con menor dureza 
que los adultos. Así, los intervalos de 
punibilidad son proporcionalmente más breves que 
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los previstos para los adultos en el Código Penal 
y siempre quedan perfectamente acotados con base 
en la gravedad de la conducta conminada. Además, 
la privación de la libertad queda reservada en 
exclusiva a un reducido fragmento de conductas; 
aquellas que en el Código Penal son sancionadas 
con una penalidad media aritmética mayor a cinco 
años de prisión, que son las que representan la 
más grave antisocialidad. 

Con este aspecto de la reforma los centros de 
detención de menores dejarán de presentar la 
saturación actualmente observable. Asimismo, la 
improcedencia del internamiento para muchas 
conductas que hoy ameritan detención se orienta 
en el . rumbo de la politica criminal mas de 
vanguardia, que aconseja sancionar con privación 
de la libertad solo cuando ello resulte 
ineludible para la convivencia civilazada. En 
todos los demás casos se obtienen mejores 
resultados con medidas alternativas no privativas 
de libertad. 

3 .- Además de respeto absoluto a los 
principios de legalidad y proporcionalidad, la 
reforma acoge la totalidad de las garantias y 
formalidades esenciales que implica un 
procedimiento penal democrático, tales como: 
derecho a la defensa, libre proposición de 
pruebas, separación entre los órganos que actúan 
en el procedimiento -acusador, defensor, 
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juzgador-, posibilidad de interponer recursos, 
detención preventiva a través de un mandato 
escrito -fundado y motivado- de autoridad 
competente solo cuando se infrinjan las leyes 
penales, y el beneficio de la libertad 
provisional en todos aquellos casos en que la 
conducta no amerite internamiento conforme a la 
ley que se reforma, o cuando dicha conducta se 
ubique dentro de los supuestos previstos en el 
artículo 556 del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal. 

4.- En la reforma se conserva la figura de la 
revisión, de la que nunca podrá derivarse la 
prolongación de la medida, imposibilidad que se 
justifica por el principio de proporcionalidad, 
la revisión solo tendrá lugar cuando se haya 
cumplido con la mitad de la duración de la medida 
impuesta. De otro modo, se abriría una enorme 
puerta a la arbitrariedad: un elemental sentido 
de justicia exige que la reacción estatal sea 
equivalente a la gravedad de la conducta que la 
origina. Una vez que proceda la revisión, ésta se 
efectuará anualmente, y no trimestralmente, en 
atención a que el diagnóstico requiere de un 
período razonable de observación y análisis. 

5.- De acuerdo con 
criminológicas mas avanzadas 

las 
en 

directices 
materia de 

centros de detención, es aconsejable que no se 
reúna en el mismo sitio a mujeres y hombres y, 
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especificamente en el 
individuos de edades muy 
propone, además de la ya 

caso de menores, a 
distantes. Por ello se 
contemplada 

por sexos, la separación por grupos 
Asimismo, se resuelve un problema 
eludido: el sitio de permanencia 

separación 
de edades. 
hasta hoy 
de quien, 

habiendo sido menor infractor, alcanza la mayoria 
de edad. No es plausible ni dejarlo con los 
niños, ni mucho menos, trasladarlo a un centro de 
adultos. Por tal razón, se plantea que permanezca 
en la institución de menores si bien en una 
sección reservada a quienes alcanzan la edad 
señalada. 

6.- Por último, es conveniente fijar el 
ámbito de aplicación subjetiva de la ley, no sólo 
en el máximo limite cronológico, sino también en 
el minimo. Si bien es cierto que ese limite ya 
existe en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal -6 años-, es razonable que la 
propia ley de los Consejos Tutelares lo 
establezca y lo modifique. No es fácil fijar ese 
limite y cualquiera que fuere seria arbitrario. 
Sin embargo, un innegable dato de realidad -
atendido por la reforma- es el que antes de los 
10 años no es frecuente ni probable que un menor 
realice conductas gravemente antisociales. 

Resulta necesario hacer un diagnóstico de la 
criminalidad de menores para establecer una 
politica criminal mas integral, que abarque no 
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solo medidas juridicas, sino aquellas que se 
dirijan a la prevención y a la disuación de los 
factores criminógenos. 

Sobre este particular mas tarde daré mi punto 
de vista. Por ahora es necesario pasar revista a 
la situación juridica de los menores infractores 
en otros estados de la República. Para tal 
efecto, al final de este trabajo, presento una 
sintesis de tal situación. 
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CAPITULO III.- LA REACCION SOCIAL A LA 

DELINCUENCIA DEL MENOR 

La sociedad reacciona de distintas maneras 
contra las personas o conductas que considera 
dañinas, peligrosas o antisociales. 

Para explicarnos el concepto de reacción 
social es preciso que antes nos detengamos a 
examinar que provoca esa reacción. 

Socialmente están establecidos, en los 
diversos órdenes del control social, 
comportamientos medios que son aceptados por la 
colectividad: son formas generalizadas de ser o 
de comportarse, que la sociedad considera 
adecuadas, propias, buenas o licitas. 

Cuando la conducta se aparta del término 
medio, se dice que está desviada, la desviación 
es, por tanto, la causa de la reacción social. 

No entraré aqui al estudio de las formas que 
puede tener la conducta desviada, lo que me 
interesa es establecer que a un tipo específico 
de ella, la conducta antisocial, le corresponde 
una reacción social especifica: la reacción 
jurídica. 
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De lo anterior se desprende que ante las 
diversas formas de la conducta desviada, la 
sociedad responde también con formas especificas 
de la reacción social, mediante normas o 
categorias de aceptación y rechazo. 

La reacción puede ser comunitaria, religiosa, 
poli ti ca, ideológica y jurídica. Cuando todas 
estas formas de reacción coinciden en el rechazo 
de una conducta, estamos entonces en presencia de 
una reacción total de repudio, rechazo, condena, 
y hasta castigo al sujeto que produjo ese 
comportamiento. 

3.1. LA REACCION JURIDICA 

Es la reacción comunitaria reglamentada por 
el estado para evitar el caos social. Es la 
respuesta social más· grave a un comportamiento 
también grave, la conducta antisocial que asume 
la forma de delito41

• 

El Estado organiza la reacción juridica, la 
reglamenta, la ordena y la monopoliza. En los 
ordenamientos constitucionales, 
en la Constitución de 1917, 
fundamento de la monopolización 

específicamente 
encontramos el 
de la reacción 

juridica expresada en los siguientes términos: 

Lula Rudrlo¡uuz N1tnzan•r111, l'unoloq1a, plq. 54. 
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1.- Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por si misma ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho, (articulo 17 
Constitucional). 

2. - La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial, 
(articulo 8 Constitucional). 

3.- La persecución de los delitos incumbe al 
Ministerio Público y a la Policía 
Judicial, la cual estará bajo la 
autoridad y mando de aquél. Por lo mismo 
a él le corresponderá solicitar las 
órdenes de aprehensión contra . los 
inculpados; buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la responsabilidad 
de éstos; hacer que los juicios se sigan 
con regularidad para que se administre 
justicia en forma pronta y expedita, 
pedir la aplicación de las penas e 
intervenir en todos los negocios que la 
ley determine, ( a.rtículo 21 
constitucional). 

4.- Quedan prohibidas las penas de mutilación 
y de infamia, la marca, los azotes, los 
palos, el tormento de cualquier especie, 
la multa excesiva, queda también 
prohibida la pena de muerte por delitos 
políticos y en cuanto a las demás, sólo 
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podrá imponerse al traidor a la patria en 
guerra extranjera, al parricida, al 
homicida con alevosia, premeditación y 
ventaja, al incendiario, al plagiario, al 
salteador de caminos, al pirata y a los 
reos de delitos graves del órden militar, 
(articulo 22 Constitucional). 

5.- No podrá librarse ninguna órden de 
aprehensión, ni detención a no ser por un 
hecho determinado que la ley castigue con 
pena corporal y sin que estén apoyadas 
aquellas por declaración, bajo protesta 
de persona digna de f é o por otros datos 
que hagan probable la responsabilidad del 
inculpado, (articulo 16 Constitucional). 

6.- Sólo por delito que merezca pena corporal 
habrá lugar a prisión preventiva, 
(artículo 18 Constitucional). 

7 .- El Estado organizará el 
sobre la base del 
capacitación para el mismo 

sistema penal 
trabajo, la 

y la E\!ducación 
como medios para la readaptación social 
del delincuente, (articulo 18 

constitucional). 

8.- El Estado establecerá instituciones 
especiales para el tratamiento de menores 
infractores, (artículo 1 8 
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Constitucional). 

La reacción jurídica ante la conducta 
antisocial se singulariza por el tipo de sanción, 
que se aplica. La pena es la forma específica de 
respuesta que establece el derecho contra el 
delito. 

lCuál es el fin que persigue la pena? Hay 
varias teorías al respecto, que pueden 
clasificarse en absolutas, relativas y mixtas. 

Quienes sostienen una teoría absoluta 
consideran a la pena como un fin en si misma, se 
castiga porque se debe castigar, sea como 
retribución moral o como retribución jurídica". 

Estas teorías aún conservan la primitiva 
noción y prácticas de la venganza. 

Los relativistas ven a la pena como un medio 
para lograr una finalidad, pero difieren en 
cuanto a ese propósito. 

Russeau por ejemplo, ve en la pena el medio 
para la conservación del Pacto Social. Feuerback 
la considera un medio de prevención general y 
Golman un medio para la prevención especial. Se 
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piensa que la pena puede ser preventiva de 
futuros delitos o reparadora del daño causado. 

Las teorias mixtas o eclécticas son muy 
variadas en cuanto a los fines o funciones de la 
pena. Conviene, para una mejor ilustración, 
recurrir al cuadro que nos proporciona el Dr. 
Luis Rodriguez Manzanera, para caraterizar el 
eclecticismo: 

TEORIAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

FINES O 
FUNCIONES 

RETRIBUCION X X X X 

PREVENCION GENERAL X X X X 

PREVENCION ESPECIAL X X X X 

Relativistas Eclécticas 

Estamos ahora en presencia de una cuestión 
fundamental en la reacción penal: la función que 
cumple la pena impuesta por la ley. 

Podemos distinguir, atendiendo a las teorias 
antes expuestas que la pena puede tener como 
función: 

a) la retribución; 
b) la prevención general¡ y 
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c) la prevención especial. 

Vista la pena como retribución, la doctrina 
ha producido diversas definiciones de ella, las 
cuales resumo asi: 

A).- Cuello Calón- Es la justa retribución 
del mal del delito proporcionada a la 
culpabilidad del reo". 

B). - Maurach- Es la retribución expiatoria de 
un delito por un mal proporcional a la 
culpabilidad". 

C) .- Wezel- Es un mal que se dicta contra el 
autor por el hecho culpable". 

D) .- Vassali- Es un sufrimiento que viene 
considerado como proporcional al hecho 
cometido que viene infligido en razón de 
aquello que aconteció, como reacción a 
él, sin ninguna liga necesaria con el 
futuro, como restablecimiento de un 
equilibrio roto". 

La función retributiva implica entonces 
restablecer el equilibrio social perturbado por 

.. )C.ou.roc:h tteint111rt, Tr11.t11oda dei. IJ•r11cllo P•na.1., p69. 490 • 

V<s•11ali Giulinno, f'undon.l. Q ln&uftic::ittnze d11lla pene, pflq. ,06. 



la acción 
satisfacer 

delictiva, sancionar 
la opinión pública, 
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falta moral, 
descalificar 

publicamente el hecho delictuoso o repudiar el 
crimen; reafirmar la fuerza juridica o como 
dijera Carranca y Trujillo "Delito sin pena es 
campana sin badajo". 

La Función de Prevención General. - La pena 
debe funcionar como un inhibidor de la tendencia 
criminal. Debe ser apreciada por todos los 
individuos de la comunidad como la amenaza del 
castigo con el propósito de que se abstengan de 
violar la norma. 

Es por esto que se considera que la pena debe 
ser intimidatoria, amedrentar a los potenciales 
criminales; además, tiene que ser ejemplar lo que 
dicho en palabras de Salomón quiere decir: 
"Azotando al infestado, el necio se hace 
prudente". 

La Función de Prevención Especial.- Puede ser 
que la amenaza de castigo no sirva de ejemplo 
para reprimir los impetus del delincuente 
potencial; entonces, la pena en su aplicación 
específica a un individuo debe servir para 
intimidarlo, para que se arrepienta, para darle 
un tratamiento. Todo ello para evitar que 
reincida. 

El interés se centra en el sujeto desviado, 
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no tomando en cuenta el pasado, sino el futuro; 
lo que importa es que la pena sirva de remedio, 
de enmienda y reclasificación social del 
condenado. Enderezar su camino para volver su 
conducta al campo de la normalidad definida 
socialmente. 

Nuestro derecho (art. 22 Const.), se inscribe 
dentro de esta corriente cuando prohibe la 
aplicación de penas que constituyan un dolor para 
el sujeto que las debe purgar". Dicho articulo 
recoge la concepción según la cual la prisión es 
el espacio para la aplicación de medios; de 
readaptación social del delincuente con base en 
el trabajo, la capacitación para el mismo y la 
educación". 

Desafortunadamente esta visión constitucional 
está reñida con los avances cientificos y la 
práctica carcelaria. 

lEn qué medida la cárcel es el ambiente 
propicio para la readaptación social del 
delincuente o, por el contrario el medio para su 
formación profesional? 

Michel Foucault" señala cinco efectos 
importantes que trae consigo la prisión como 

ConatitucU:n Pol ltica da loa litado• Unldoa Koxic11noa. 

A.'1.tonlo Sl&:'lchu: Gal.indo, Punltanclarlr;_,, plq. 101. 

Klch•al l'oucaul.t, Vl9ih1r y C111tlgar, n11cblanto d11 la prisUr1, pflq. '70. 
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técnica de castigo. De estos dice el más 
importante es el que logra volver natural y 
legitimo el poder de castigar y rebajar al menos 
el umbral de tolerancia a la ¡;ienalidad. "Tiende 
a borrar lo que puede haber de desorbitante en el 
ejercicio del castigo. Hoy nos parece natural, 
valga la repetición que a un individuo que 
transgrede algunas normas sociales se le prive de 
su libertad para mantenerlo durante cierto 
tiempo, que en algunos casos alcanza la vida 
entera, a resguardo bajo las órdenes y la 
observación de su conducta." 

La prisión crea entonces, un poder amplisimo 
para obrar sobre la personalidad del delincuente. 

lEn qué medida esta facultad degenera en vez 
de regenerar al individuo? 

lEn qué medida su aislamiento artificial, su 
desprendimiento del mundo real atenúa o acelera 
sus potenciales criminales? 

lHasta qué punto es válido someter al 
individuo que a fin de cuentas no deja de ser 
producto de la sociedad a la que pertenece? 

Refiriéndose al humanismo normativo, Erick 
Fromm indaga la hipótesis de una sociedad enferma 
y dice: "El punto de vista que adoptamos aqui no 
es ni biológico ni sociológico, si eso quiere 
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decir que esos dos aspectos son independientes 
entre si. Es más bien un punto de vista que 
trasciende de esa dicotomia por el supuesto de 
que las principales tendencias y pasiones del. 
hombre son resultado de la existencia total del 
hombre, que son algo definido y averiguable, y 
que algunas de ellas conducen a la salud y a la 
felicidad y otras a la enfermedad y a la 
infelicidad. Ningún orden social determinado crea 
esas tendencias fundamentales, pero si determina 
cuales han de manifestarse o predominar entre un 
número limitado de pasiones potenciales. El 
hombre, tal corno aparece en cualquier cultura 
dada, es siempre una manifestación de la 
naturaleza humana, pero una manifestación que en 
su forma especifica está determinada por la 
organización social en que vive""· 

3. 2. LA JUSTICIA DE MENORES 

La finalidad de este apartado no es hacer un 
estudio de los tribunales, en general, sino 
referirme especif icamente a como se concreta la 
garantia contenida en el articulo 14 
Constitucional que dispone que nadie podrá ser 
privado de la vida, de la l.ibertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente 
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establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho". 

La pregunta obligada es lSi los menores de 
edad han tenido el derecho de defenderse de las 
imputaciones de delitos y gozar como dice el 
articulo 19 Constitucional de un tratamiento 
especial? 

Hasta la fecha en nuestro pais habia venido 
funcionando el llamado Sistema Tutelar para la 
Rehabilitación del Menor Infractor. Este Sistema 
ha sido objetado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos arguyendo que tal y como está 
reglamentado conculca los derechos humanos del. 
menor. Se afirma que al no contar con la 
posibilidad de defenderse los menores se 
encuentran a merced de la arbitrariedad del 
Estado. 

Gonzalo Armenta Calderón manifiesta que52
: 

"En cuanto a los menores infractores, cabe 
senalar que actualmente existen 
instituciones de orientación y 
readaptación que pretenden conocer cuales 

" 
.::1<*9 ¡¡. P1uJ1ll•, sln°""l'" d .. A:s.,-ro, p~. i:a 

59 • 6).. 



son las causas que motivan la conducta 
infractora de los infantes, como el 
Consejo Tutelar de Menores, cuya finalidad 
es la de analizar detenidamente desde el 
punto de vista médico, psicológico, social 
y pedagógico al menor". 
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En este sentido, el tratamiento ofrecido a 
los menores infractores busca encontrar el justo 
medio para poder brindarle la atención necesaria 
al sujeto que ha infringido la norma; aclarando 
que la esencia de la Ley no es castigar al menor 
ni tomar una actitud revanchista o 
reivindicatoria, sino erigir medidas preven ti vas, 
readaptatorias y de conformación de su 
personalidad. 

Es.indispensable la adecuación de los órganos 
tutelares a las exigencias de modernos programas 
de rehabilitación del menor infractor y del que 
observe una conducta que haga presumir, 
fundadamente, como lo especifica el Articulo 20. 
de la Ley que crea el consejo Tutelar para 
Menores Infractores d.el Distrito Federal, una 
inclinación a causar daños, a si mismos, a su 
familia o a la sociedad. 

Es pertinente no perder de vista el hecho de 
que en la actualidad estarnos inmersos en una 
sociedad cuyos cambios cuantitativos y 
cualitativos han dado origen a una nueva 
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etiologia de la conducta del menor, por lo que 
respecto de aquellas desviaciones que requieren 
del conocimiento y la acción de los organismos 
tutelares, se impone la existencia de implantar 
modernos sistemas y métodos de prevención y 

rehabilitación, ante las deficiencias de los 
existentes. 

La circunstancia de crisis material por la 
que transitamos y e~ incremento de necedidades y 
problemas ocasionado por la sobrepoblación, la 
urbanización, el desempleo, la pobreza y la 
limi taci6n del horizonte de esperanzas de una 
vida digna y productiva para millones de jóvenes, 
han contribuido a la desviación de la conducta de 
miles de menores de edad que buscan 
identificación en la subcultura de la banda: 
tratando de alimentar con nuevas experiencias sus 
tendencias agresivas o el apetito de obtener 
emociones excitan tes y hasta perversas. Sin 
duda, los niños y adolescentes que se inician en 
el delito o que sostienen pautas de conductas 
irregulares, perniciosas para ellos mismos como 
para las personas que se encuentran en su entorno 
inmediato, constituyen un 
singular trascendencia: el 
meditar sobre una mejor 

problema social de 
cual debe hacernos 
operación de las 

instituciones que se ocupan de atender los casos 
de menores que trangreden la substancia de 
normatividad social presente en los códigos 
penales y los reglamentos de policia y buen 
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gobierno. Existe el criterio de la "no 
represión" a los menores de edad infractores, por 
lo que cabe pensar en adecuaciones legales que 
continuando por el sendero tui ti va o tutelar, 
perfilen formas de efectiva responsabilidad 
personal y propugnen la rehabilitación de quienes 
han tomado caminos equivocados y tortuosos, para 
que enderecen su vida. 

Al igual que Armenta Calderón, estimó que los 
consejos tutelares de menores responden a una 
noble filosofia social, cuya esencia es de 
rescate para los infractores de su propia 
dignidad y la provisión a su vida de un sentido, 
de una dirección, a la que encaminen sus energias 
y sus esfuerzos. Son a todas luces instituciones 
loables que merecen toda la colaboración que la 
sociedad les pueda aportar. Asi como mayúsculo 
es su cometido, concomitante a una atmósfera 
social que poco comprende los afanes, tensiones 
y frustración de sus estratos jóvenes, inoculando 
gérmenes del desconcierto, la inconformidad y el 
espiritu de desquite, de la misma dimensión debe 
ser la creatividad para idear soluciones a la 
problemática tan difundida que se percibe 
actualmente. 

La pobreza genera más casos de conducta 
antisocial o aberrante en menores de edad, porque 
-como es obvio- hay más infractores pobres. lPero 
qué decir de la avaricia, insaciable sed de lujos 
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y di versiones y entretenimientos a veces 
perversos, insuflados en jóvenes de familias 
ricas?. Simplemente cabe puntualizar que en todos 
los estratos socio-económicos se están 
produciendo menores infractores. 

La efectividad del Sistema Tutelar en nuestra 
actual legislación, depende de sus frutos en la 
rehabilitación de aquellos menores proclives a 
desbordamiento de agresividad, particularmente 
cuando exhiben notoria peligrosidad para el 
conglomerado social. Si el entorno social 
muestra cierta galvanización hacia el fenómeno de 
violencia, bastante conocido en las duras 
realidades de ciudades corno la nuestra, la 
institución tutelar debe obrar en contrario y 
procurar descalificar pautas violentas de 
interacción en sus centros de observación. 

Otro aspecto que puede abordarse con mayor 
intensidad, es la detección-investigación de 
casos de maltrato a menores de edad, donde pueda 
existir abuso de padres, padrastros, tutores o 
personas allegadas a las victimas. El Consejo 
Tutelar puede ser un canal de denuncia 
institucional de abusos de esa indo le, 
particularmente cuando se ciernen sobre infantes. 

La capacidad de prevención 
rehabilitación del Sistema Tutelar y la 
de humanismo y solidaridad social a 

y de 
filosofia 

que nos 
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convoca, constituyen pilares para una permanente 
acción evaluadora que perfile enfoques más 
creativos para abordar la compleja realidad de 
nuestro tiempo. Ayudar a los jóvenes y niños que 
se encuentran en una etapa de predelincuencia, no 
es privativo de la institución tutelar que por si 
misma no puede alterar las condiciones del 
entorno social pues en esta labor deben 
compartirse responsabilidades por otras 
instituciones y los buenos ciudadanos de la 
República. Rescatar la dignidad de menores 
infractores y reencauzarlos, seguirá siendo una 
nobilísima tarea que merece el mayor 
reconocimiento de la colectividad. 

creo también que resulta indispensable el 
establecimiento de bases generales en las que se 
contengan los principios fundamentales que habrán 
de observarse en los ordenamientos jurídicos 
tanto federales como locales que de al.guna manera 
inciden y delimitan la situación jurídica de los 
menores con el objeto de tutel.ar su desarrol.lo 
armónico, saludable y normal en condiciones de 
libertad y de dignidad, atendiendo al. interés 
superior de la sociedad por garantizarle sus 
derechos humanos, dentro de l.os cuales quedan 
comprendidas aquellas normas protectoras de la 
infancia, asi como las que le aseguran un 
porvenir sano y firme, en los términos que 
consagra l.a Convención sobre los Derechos del. 
Niño, aprobada por la Asamblea de l.as Naciones 
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Unidas el 20 de noviembre de 1989 •• " 

El Sistema Tutelar se fundó sobre bases 
distintas al sistema judicial propiamente dicho; 
fue creado con el propósito de atender al menor 
como un individuo en formación, sin que se le 
diera el calificativo que la sentencia produce 
al resolver la cuestión concreta. La idea fue 
mantener al menor en estudio, al igual que a su 
familia, para atacar las variables que potencian 
su actividad infractora. 

La creación de los consejos tutelares 
constituyó un avance juridico, y cientifico para 
la corrección de la conducta. desviada del menor. 

La finalidad de los consejo~ tutelares fue la 
readaptación social de los menores de 18 años que 
infringian las leyes penales, los reglamentos de 
policia y buen gobierno, o manifestaban otra 
forma de conducta que hacia presumir 
fundadamente, una inclinación a causar daños, a 
sí mismo, a su familia o a la sociedad y 
ameritaban, por lo tanto la actuación preventiva 
del consejo. 

El Consejo Tutelar para Menores en el 
Distrito Federal seguia un procedimiento especial 
para la aplicación de los medios que se 
consideraba conveniente para lograr a través del 
tratamiento la readaptación social de los menores 
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infractores. 

Para su descripción, me sirvo de un cuadro 
sinóptico elaborado por Luis Rodriguez Manzanera. 

No me voy a detener a describir todo el 
procedimiento pues acaba de sufrir reformas 
decretadas por la 5Sa. Legislatura del Congreso 
de la Unión. 

El Congreso de la Unión expidió en diciembre 
de J.991, la Ley para el Tratamiento de los 
Menores Infractores,para el Distrito Federal en 
materia común y para toda la República en materia 
federal. 

Esta Ley tiene por objeto reglamentar la 
función del Estado en la protección de los 
derechos de los menores, asi como en la 
adaptación social de algunos cuya conducta se 
encuentra tipificada en las leyes penales 
federales y del Distrito Federal. 

Como.se puede advertir, desaparece del objeto 
de la Ley tanto la readaptación social de los 
menores considerados peligrosos, como de aquellos 
que infringen los reglamentos de policia y buen 
gobierno. 

También desaparece en este ordenamiento la 
noción de tutela, la que cambia esencialmente la 
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filosofia vigente hasta antes de la expedición de 
esta Ley. 

Dispone el art. 60. que el llamado Consejo de 
Menores es competente para conocer de la conducta 
de las personas mayores de 12 años y menores de 
18, tipificada por las leyes penales federales y 
del Distrito Federal. 

A este consejo le corresponde instruir el 
procedimiento, resolver sobre la situación 
jurídica de los menores, ordenar y evaluar las 
medidas de orientación, protección y tratamiento 
que juzguen necesarias para su adaptación social. 

El procedimiento comprende ocho etapas que 
son: 

I .- Integración de la investigación de 
infractores; 

II. - Resolución inicial; 

III. - Instrucción, diagnóstico y dictamen 
técnico; 

IV.- Resolución definitiva; 

v.- Aplicación de las medidas de 
orientación, protección y tratamiento; 

VI.- Evaluación de la aplicación de las 
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medidas; 

VII.- Conclusión del tratamiento; 

VIII.- Seguimiento técnico ulterior. 

Durante el procedimiento todo menor gozará de 
las siguientes garantias: 

1).- La presunción de ser ajeno a los hechos 
constitutivos de la infracción, mientras 
no se compruebe 
participación. 

plenamente su 

2) • - Que se avise inmediatamente de su 
situación a sus representantes legales 
o encargados. 

3) • - Designar a un Licenciado en Derecho de 
su confianza, en el legal ejercicio de 
su profesión, o a que se le nombre uno 
de oficio. 

4) • - Una vez que quede a disposición del 
Consejo y dentro de las 24 horas 
siguientes, saber en forma clara y 

senciila, en presencia de.su defensor, 
el nombre de la persona o personas que 
hayan declarado en su contra y la 
naturaleza y causa de la infracción que 
se le atribuye, asi como su derecho a no 



106 

declarar; rindiendo en este acto, en su 
caso su declaración inicial. 

5) • - Que se le reciban los testimonios y 

demás pruebas que ofrezca y que tengan 
relación con el caso. 

6).- Que se le caree con la persona o 
personas que hayan declarado en su 
contra. 

7).- Que se le faciliten todos los datos que 
solicite y que tengan relación con los 
hechos que se le atribuyan, derivados de 
las constancias del expediente. 

8) .- Que se defina su situación juridica 
mediante una resolución inicial dentro 
de las 48 horas siguientes al momento en 
que haya sido puesto a disposición del 
consejo, la que deberá estar debidamente 
fundada y motivada. 

I.- INTEGRACION DE LA INVESTIGACION DE 
INFRACTORES 

Si en una averiguación previa seguida ante el 
Ministerio Público se atribuye a un menor la 
comisión de una infracción que corresponda a un 
ilicito tipificado en las leyes penales, la 
representación social lo pondrá de inmediato a 
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disposición del Comisionado en turno, para que 
éste practique las diligencias para comprobar la 
participación del menor en la comisión de la 
infracción. 

Si la conducta no fuera intencional o fuese 
culposa, el Ministerio Público o el Comisionado 
entregarán de inmediato al menor a sus 
representantes legales o encargados, fijando en 
el mismo acto la garantia para el pago de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados; 
igualmente se procederá cuando la infracción, 
según las leyes penales, no merezca pena 
privativa de la libertad o esté sancionada 
alternativamente. 

Si el menor no hubiere sido presentado, el 
agente del Ministerio Público que tome 
conocimiento de los hechos remitirá todas las 
actuaciones practicadas al Comisionado en turno. 

El comisionado turnará las actuaciones al 
Consejo Unitario, para que éste resuelva dentro 
del plazo de ley, lo que conforme a derecho 
proceda. 

II.- RESOLUCION INICIAL 

El Consejo Unitario que reciba las 
actuaciones por parte del Comisionado radicará de 
inmediato el asunto y abrirá el expediente del 
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caso. También recabará y practicará todas las 
diligencias que sean pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos. Si el menor no ha 
sido presentado ante el Consejo Unitario, éste 
solicitará a las autoridades administrativas 
competentes su localización, comparecencia o 
presentación. 

Dentro de las 48 horas siguientes al momento 
en que reciba las actuaciones, y si se encontrare 
a su disposición el menor, el Consejero Unitario 
deberá resolver la situación juridica del menor 
ya sea dictando su libertad o una resolución 
inicial de sujeción del menor al procedimiento. 
Esta resolución debe reunir los requisitos a que 
se refiere el articulo 50 de la Ley y que son: 

I.- Lugar, fecha y hora en que se emita; 

II.- Los elementos que en su caso integren 
la infracción que corresponda al 
il.ícito tipificado en las leyes 
penales; 

III. - Los elementos que determinen o no la 
presunta participación del menor en la 
comisión de la infracción. 

IV.- El tiempo, lugar y circunstancias; 

V. - Los fundamentos legales, asi como las 
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razones y las causas por las cuales se 
consideren que quedó o no acreditada la 
infracción o infracciones y la probable 
participación del menor en su comisión; 

VI.- La sujeción del menor al procedimiento 
y la práctica del diagnóstico 
correspondiente o, en su caso, la 
declaración de que no ha lugar a la 
sujeción del mismo al procedimiento, 
con las reservas de ley; 

VII.- Las determinaciones de carácter 
administrativo que procedan; y 

VIII. - El nombre y la firma del 
Unitario que la emita y del 
de Acuerdos, quien dará fé. 

III.-INSTRUCCION 

Consejero 
secretario 

Emitida la resolución inicial, queda abierta 
la instrucción dentro de la cual se practicará.el 
diagnóstico y se emitirá el dictamen técnico 
correspondiente. 

En esta etapa tanto el defensor del menor 
como el Comisionado deberán ofrecer por escrito 
las pruebas correspondientes. 
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El consejero unitario, recabará de oficio las 
pruebas y ordenará la práctica de las diligencias 
que considere pertinentes para el esclarecimiento 
de los hechos. 

Vencido el plazo del ofrecimiento de pruebas 
deberá verificarse la audiencia de pruebas y 
alegatos, la que debe desarrollarse sin 
interrupción en un solo dia. 

Una vez desahogadas las pruebas, formulados 
los alegatos y recibido el dictamen técnico 
quedará cerrada la instrucción. 

El dictamen técnico 
siguientes requisitos: 

deberá reunir los 

I.- Lugar, fecha y hora en que se emita; 

II. - Una relación suscinta de los estudios 
biopsicosociales que se le hayan 
practicado al menor. 

III. - Las consideraciones mínimas que han de 
tomarse en cuenta para individualizar la 
aplicación de las medidas que procedan 
según el grado de desadaptación social 
del menor y que son las que a 
continuación se señalan: 

a) . - La naturaleza y gravedad de los 
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hechos que se atribuyan al menor, 
asi como las circunstancias de 
tiempo, lugar, modo y ocasión de 
comisión de los mismos: 

b). - Nombre, edad, grado de 

c) .-

d).-

escolaridad, estado civil, 
religión, costumbre, nivel 
socioeconómico y cultural, y la 
conducta precedente del menor: 

Los motivos 
conducta y 

que impulsaron su 
las condiciones 

especiales en que se encontraba 
en el momento de la realización de 
los hechos: y 

Los vincules 
amistad o 
relaciones 

de parentesco, de 
nacidos de otras 
sociales con las 

personas presuntamente ofendidas, 
asi como las características 
personales de las mismas. 

Los puntos conclusivos, en lo.s cuales 
se determinará la aplicación de las 
medidas de protección, de orientación 
y tratamiento, asi como la duración 
mínima del tratamiento interno, 
conforme a lo previsto en la presente 
Ley: y 
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v.- El nombre y la firma de los integrantes 
del Comité Técnico Interdisciplinario. 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es el resultado de las 
investigaciones técnicas interdisciplinarias que 
permite conocer la estructura biopsicosocial del 
menor. Tiene por objeto conocer la etiologi·a de 
la conducta infractora y determinar, con 
fundamento en el resultado de los estudios e 
investigaciones interdisciplinarios que llenen el 
conocimiento de la estructura biopsicosocial del 
menor, cuáles deberán ser las medidas conducentes 
a la adaptación social del menor. 

IV.- RESOLUCION DEFINITIVA 

Cerrada la instrucción debe dictarse la 
resolución definitiva, la que conforme a la ley 
de la materia debe reunir los siguientes 
requisitos: 

I.- Lugar, fecha y hora en que se emita; 

II.- Datos personales del menor; 

III.-Una relación suscinta de los hechos que 
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hayan originado el procedimiento, y de 
las pruebas y alegatos. 

IV.- Los considerandos, los motivos y 
fundamentos legales que la sustenten; 

v.- Los puntos resolutivos, en los cuales se 
determinará si quedó o no acreditada la 
existencia de la infracción y la plena 
participación del menor en su comisión, 
en cuyo caso se individualizará la 
aplicación de las medidas conducentes a 
la adaptación social del menor, tomando 
en consideración el dictamen técnico 
emitido al efecto. Cuando se declare 
que no quedó comprobada la infracción o 
la plena participación del menor, se 
ordenará que éste sea entregado a sus 
representantes legales o encargados, y 
a falta de éstos, a una institución de 
asistencia de menores, preferentemente 
del Estado; y 

v.- El nombre y la firma del Consejero que 
la emita y los del Secretario de 
Acuerdos, quien dará fé. 

Si quedó acreditada la existencia de la 
infracción se aplicarán las medidas conducentes _, 
a la adaptación social del menor tomando en 
consideración el dictamen técnico emitido al 
efecto. 
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V. - APLICACION DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACION, 

PROTECCION Y TRATAMIENTO. 

Corresponde al personal técnico designado por 
la Unidad Administrativa encargada de la 
prevención y tratamiento de menores, aplicar las 
medidas ordenadas por el consejero Unitario. 

Estas medidas pueden ser de orientación, de 
protección y de tratamiento externo e interno y 

tienen como finalidad encausar dentro de la 
normatividad al menor y lograr su adaptación 
social. su aplicación debe tomar en 
consideración, la gravedad de la infracción y las 
circunstancias personales del menor, con base en 
el dictamen técnico respectivo. 

Las medidas de orientación y de protección 
son: 

a).- La amonestación, que consiste en la 
advertencia que los consejeros 
competentes dirigen al menor infractor, 
haciéndole ver las consecuencias de la 
infracción que cometió e induciéndolo a 
la enmienda. 

b).- El apercibimiento que es la conminación 
que hacen'los consejeros competentes al 
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menor cuando ha cometido una 
infracción, para que éste cambie de 
conducta, toda vez que se teme cometa 
una nueva infracción, advirtiéndole, que 
en tal. caso su conducta será considerada 
como reiterativa y le será aplicada una 
medida más rigurosa. 

c).- Terapia ocupacional, que consiste en 1.a 
realización por parte del menor, de 
determinadas actividades en beneficio de 
la sociedad, las cuales tienen fines 
educativos y de adaptación social. 

d) .- La formación ética, educativa y cultural 
que consiste en brindar al menor, con la 
colaboración de su familia la 
información permanente y continua, en 
lo referente a problemas de conducta de 
menores en relación con los valores de 
1.as normas moral.es, social.es y legal.es, 
sobre adolescencia, farmacodependencia, 
familia, sexo y uso del. tiempo 1.ibre en 
actividades culturales. 

e) • - La recreación y el. deporte que tendrán 
corno finalidad inducir al menor 
infractor a que participe y realice las 
actividades antes señaladas, coadyuvando 
a su desarrollo integral. 
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Además de estas medidas están las de 
protección, entre las cuales se encuentran: 

a). - El arraigo familiar, mediante el cual se 
confía a los representantes legales o a 
sus encargados , la protección, 
orintación y cuidado del menor, asi como 
su presentación periódica en los centros 
de tratamiento que se determinen, con la 
prohibición de abandonar el lugar de 
residencia. 

b).- El traslado al lugar donde se encuentra 
el domicilio familiar, que consiste en 
la reintegración del menor a su hogar o 
a aquél en que haya recibido asistencia 
personal en forma permanente siempre que 
ello no haya influido en su conducta 
infractora. 

Esta medida se aplicará bajo la 
supervisión de la Unidad Administrativa 
encargada de la prevención y tratamiento 
de menores. 

c).- La inducción para asistir a 
instituciones especializadas para que 
reciba de ellas la atención que requiera 
de acuerdo con la problemática que 
presente. 

Dichas instituciones serán de carácter 
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público y gratuito, pero a petición de 
parte, la atención podrá obtenerse por 
instituciones privadas, a juicio del 
Consejero que corresponda. 

d) .- La prohibición de asistir a determinados 
lugares y de conducir vehiculos. 

La prohibición de ir a determinados 
lugares que se hayan considerado 
impropios para el adecuado desarrollo 
psicosocial del menor, imponen a éste la 
obligación de abstenerse de asistir a 
ellos. 

e) • - La aplicación de los instrumentos, 
objetos y productos de la infracción en 
los términos que 
legislación penal para 
comisión de delitos. 

determina 
los casos 

la 
de 

·Ambos tipos de medidas, de orientación y de 
protección, tienen la finalidad de que el menor 
que ha cometido las infracciones no incurra en 
otras en el futuro. 

La ley para el tratamiento de menores 
infractores dedica su Capitulo IV del Titulo 
Tercero al Tratamiento, el cual distingue entre 
externo e interno. 
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De esta medida me ocuparé en el siguiente 
apartado en conjunción con la prevención, pues 
tengo el interés de establecer los rasgos que 
ambas reacciones sociales 
destinadas al combate de 
menores. 

tienen como medidas 
la criminaldiad de 

La última parte del procedimiento es el 
seguimiento. De acuerdo con la ley, éste sólo se 
llevará a cabo una vez que concluya el 
tratamiento, durante seis meses, con el objeto de 
reforzar y consolidar la adaptación social del 
menor. 

Desafortunadamente la ley no es clara en 
indicar qué debernos entender por seguimiento y 
más-precisamente qué comprende éste por lo que 
tendremos que esperar a la aplicación de la ley. 

3.3. PREVENCION Y TRATAMIENTO 

De acuerdo con la ley, por tratamiento se 
entiende la aplicación de sistemas o métodos 
especializados, con la aportación de las di versas 
ciencias, técnicas y disciplinas pertinentes, a 
partir del diagnóstico de personalidad para 
lograr la adaptación social del menor. 

Esta medida debe caracterizarse por ser 
integral, secuencial, interdisciplinaria y 
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dirigida al menor con apoyo de su familia. 

El tratamiento será integral, porque incidirá 
en todos los aspectos que conforman el desarrollo 
biopsicosocial del menor; secuencial, porque 
llevará una evolución ordenada en función de sus 
potencialidades; interdisciplinario por la 
participación de técnicos de diversas disciplinas 
en los programas de tratamiento, y dirigido al 
menor con el apoyo de su familia, porque el 
tratamiento se adecuará a las características 
propias de cada menor y de su familia. 

El tratamiento tendrá por objeto: 

Lograr su autoestima a través del desarrollo 
de sus potenciales y de autodisciplina necesaria 
para propiciar en el futuro el equilibrio entre 
sus condiciones de vida individual, familiar y 
colectiva; 

Modificar los factores negativos de su 
estructura biopsicosocial para propiciar un 
desarrollo armónico útil y sano; 

Promover y propiciar la estructuración de 
valores y la formación de hábitos que contribuyan 
al adecuado desarrollo de su personalidad; 

Reforzar el reconocimiento y respeto a las 
normas morales, sociales y legales, y de los 
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valores que éstas tutelan; asi como llevar al 
conocimiento de los posibles daños y perjuicios 
que pueda producirle su inobservancia; y 

Fomentar los sentimientos de solidaridad 
familiar, social, nacional y humana. 

La ley distingue dos modalidades de 
tratamiento: 

1).- Tratamiento en el medio Socio-familiar 
o en hogares susti tutes (tratamiento 
externo). 

2).- El tratamiento en los centros que para 
tal efecto señala el Consejo d~ Menores 
(tratamiento interno). 

El tratamiento externo se limitará a la 
aplicación de las medidas ordenadas en la 
resolución definitiva, que deberán consistir en 
la atención integral a corto, mediano o largo 
plazo. 

Cuando el tratamiento externo deba llevarse a 
cabo en hogares sustitutos se deberá proporcionar 
al menor el modelo de vida familiar que le brinde 
las condiciones mínimas necesarias para 
fortalecer su desarrollo integral. 

Para la aplicación del tratamiento, la Unidad 
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Administrativa correspondiente contará con los 
centros de tratamiento que sean necesarios para 
lograr la adecuada clasificación y tratamiento de 
menores. 

Una de las diferenciaciones que establece la 
propia ley es el del tratamiento intensivo y 
prolongado para los jóvenes que revelen al ta 
inadaptación y pronóstico negativo. En estos 
casos las caracteristicas fundamentales que se 
deberán observar son: 

1).- Gravedad de la infracción cometida; 

2) .- Alta agresividad; 

3).- Elevada posibilidad de reincidencia; 

4) .- Alteraciones importantes del 
comportamiento previo a la comisión de 
la conducta infractora; 

5).- Falta de apoyo familiar; y 

6).- Ambiente social criminógeno. 

La misma ley fija el término de un año para 
el tratamiento externo y de cinco para el 
interno. 

Las medidas dispuestas por esta ley no 



122 

difieren esencialmente de lo que e.stablece el 
Código Penal para el Distrito Federal en lo 
relativo a las penas y medidas de seguridad. Aún 
cuando no se le dé esa denominación el 
tratamiento interno es propiamente prisión, pues 
consiste en la privación de la libertad corporal. 

En si misma esa privación es una medida 
ejemplar para el infractor pues advierte el que 
por su conducta ha sido privado de su libertad 
para transitar y ser excluido del grupo social. 
La ley penal nada dice acerca de el trabajo de 
readaptación de los delincuentes. Esto es 
materia de la Ley de normas minimas sobre 
readaptación social de sentenciados. 

Dispone el articulo 20. de esa ley, que el 
sistema penal se organizará sobre la base del 
trabajo, la capacitación para el mismo y la 
educación como medida de readaptación social para 
el delincuente. Como se podrá apreciar estos 
objetivos en nada difieren de los que deben 
perseguir las medidas de orientación y protección 
y el tratamiento de menores infractores. 

La comparación que se hace quiere hacer 
evidente que se aplican las mismas medidas tanto 
a los menores infractores como a los considerados 
delincuentes, poniéndose en duda si se cumple la 
disposición Constitucional que obliga al Estado 
a mantener a los menores infractores en 



instituciones especiales. 

¿Qué quizo decir 
instituciones especiales? 
que el lugar, el espacio 
distinto? 

123 

el legislador con 
¿Acaso sólo preceptuó 

fisico deberia ser 

Ciertamente no, con el término instituciones 
especiales hace también alusión a un tratamiento 
especial y no como equivocadamente lo interpreta 
esta ley a "instituciones diversas" d~ las 
asignadas a los adultos. 

Veamos otra similitud entre la ley que norma 
el tratamiento a los menores infractores y la 
que establecen las reglas para la readaptación 
social de sentenciados: 11 El régimen 
penitenciario tendrá carácter progresivo y 
técnico y contará por lo menos de periodos de 
estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido 
este ül timo en fases de tratamiento en 
clasificación y de tratamiento preliberacional. 
El tratamiento se fundará en los resultados de 
los estudios de personalidad que se practiquen al 
reo, los que deberán ser actualizados 
periódicamente". Como podrá ver el lector, la 
única diferencia consiste en que el estudio y el 
diagnóstico sirven de base para fijar la sanción 
al menor infractor, en cambio tratándose de los 
adultos esas investigaciones se hacen en la etapa 
de ejecución de la pena. 
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lPor qué esta diferencia, si a fin ·de cuentas 
la individualización de la pena debiera basarse 
en los estudios de personalidad del delincuente? 

Los artículos 51 y 52 del Código Penal para 
el Distrito Federal en materia común y para toda 
la República en materia federal, establecen el 
cuadro de los elementos de juicio que debe tomar 
en consideración el juez, para fijar las penas. 
Estos artículos disponen que los jueces y 

tribunales aplicarán las sanciones establecidas 
para cada delito teniendo en cuenta: 

1.- Las circunstancias exteriores de 
ejecución; 

2.- Las circunstancias peculiares del 
delincuente; 

3.- La naturaleza de la acción u omisión y de 
los medios empleados para ejecutarla y la 
existencia del daño causado y del peligro 
corrido: 

4 .- La edad, 
costumbres y 

educación, 
conducta 

ilustración, 
precedente del 

sujeto, los motivos que lo impulsaron o 
determinaron a delinquir y sus 
condiciones económicas: 
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5.- Las condiciones especiales en que se 
encontraba en el momento de la comisión 
del delito y los demás antecedentes y 
condiciones personales que puedan 
comprobarse, asi corno sus vinculas de 
parentesco, de amistad o nacida de otras 
relaciones sociales, la calidad de las 
personas ofendidas y las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren en mayor o menor ternibilidad. 

En suma ambos articules obligan al juez a 
tornar conocimiento directo del sujeto, de la 
victima y de las circunstancias del hecho en la 
medida requerida para cada caso, por lo que 
deberá requerir la práctica de los peritajes 
sobre la personalidad del sujeto y los demás 
elementos conducentes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido que "La peligrosidad del sujeto 
activo constituye uno de los fundamentos del 
arbitrio judicial en la adecuación de las 
sanciones, el que no sólo debe atender al daño 
objetivo y a la forma de su consumación, sino que 
deben evaluarse también los antecedentes del 
acusado pues el sentenciador por imperativo 
legal, debe individualizar los casos criminosos 
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sujetos a su conocimiento y con ellos las 
sanciones que al agente del delito deban ser 
aplicadas, cuidando que no sean el resultado de 
un simple análisis de las circunstancias en que 
el delito se ejecuta y de un enunciado más o 
menos completo de las caracteristicas ostensibles 
del delincuente, sino la conclusión racional 
resultante del examen de su personalidad en sus 
diversos aspectos y sobre los móviles que lo 
indujeron a cometer el delito. 

Infortunadamente con la Ley para el 
Tratamiento de Menores Infractores, para el 
Distrito Federal en materia común y para toda la 
República en materia federal, volvemos al sistema 
penitenciario en el tratamiento de menores. 

En otra parte de esta investigación, 
interrogué acerca de la efectividad de la prisión 
como medio de readaptación del delincuente. No 
existe, al menos en el conocimiento público, una 
investigación que nos ilustre sobre la eficacia 
de las penas corporales privativas de la libertad 
para obtener la regeneración del delincuente. Lo 
que si existe es el conocimiento de que el 
ambiente carcelario en nuesto pais está 
corrompido y en él se sintetizan tanto el 
despotismo del poder como el poder de la 
delincuencia. 

Las cárceles se están volviendo ingobernables 
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y aún cuando para ciertos delitos se han 
aumentado los años de prisión, esto no ha 
conducido a una disminución del indice de la 
criminalidad. 

En materia penal se ha formulado el principio 
de que penalidad debe ser siempre "humana" y por 
tal se entiende que el castigo no debe ser un 
exceso de crueldad. 

Sin embargo, no podemos considerar que la 
prisión, por muy bien que se nos trate en ella, 
es un medio humano, pues limita la libertad 
individual y circunscribe al hombre a un 
microespacio en el que espera que desarrolle la 
vida, cuando se sabe que ésta es la sintesis de 
complejas vivencias e interrelaciones del sujeto 
con su medio. 

No estoy discutiendo el beneficio que procura 
la prisión al marginar al delincuente del grupo 
social, en previsión de que cometa en el futuro 
otros delitos. Lo que quiero apuntar es que la 
pol.itica criminal debe ser más preventiva que 
punitiva, pues conociéndose los factores de l.a 
criminalidad, teniéndose idea de la etiol.ogia del 
del.incuente, es posibl.e asumir una pol.itica en 
torno a: 

1.- La educación; 
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2.- Las condiciones económicas de la 
población: 

3.- La atención de las necesidades 
psicosociales de los jóvenes; 

4.- La difusión y programación de los medios 
de comunicación social: 

5.- La familia: y 

6.- La prevención por medio del trabajo y el 
fomento de las aptitudes del individuo. 

La prevención de la delincuencia juvenil debe 
partir del conocimiento de los factores que 
operan para producir una conducta antisocial. 
PRONASOL tiene establecido un programa destinado 
a los jóvenes agrupados en bandas, 
específicamente al Consejo Popular Juvenil de 
Santa Fe, Consejo Popular Juvenil de Ciudad 
Nezahualcoyotl y a la Sociedad de la Esquina, 
esta última organización, agrupa a los llamados 
"cholos" de ciudad Juárez y otros municipios de 
Chihuahua. 

El programa de PRONASOL, en su parte 
justificativa, señala que "las desigualdades 
sociales en las que se encuentra la mayor parte 
de los jóvenes en las colonias populares, se debe 
a la falta de oportunidades de estudio y fuentes 
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de trabajo, por lo que los jóvenes presentan 
conductas antisociales que van desde la violencia 
física, de farmaco, delincuencia, alcoholismo y 
prostitución". 

Este diagnóstico revela entonces que la 
política preventiva debe centrar sus esfuerzos en 
ofrecer oportunidades que cubran las necesidades 
y aspiraciones reales de estos jóvenes: empleo, 
educación, seguridad social y otros servicios. 

Es importante destacar que debe existir un 
binomio entre la educación y el empleo. 
Independientemente de que el individuo que se 
educa pueda o decida ocuparse en cuestiones 
abstracto-científicas, e1 Sistema Educativo 
Nacional debe prepararlo para el trabajo 
inmediato, aquél que le proporcione una ocupación 
transitoria o permanente. Debe habilitarse 
entonces al individuo en manejo de la herramienta 
básica de los servicios administrativos tales 
como el manejo de la máquina de escribir, la 
taquigrafía y la archivonomía. También debe 
capacitarse para otras ocupaciones como pueden 
ser la electricidad, la electrónica, la 
autoeducación, etc. 

En suma, no puede estarse educando sin que 
haya resultados que beneficien económicamente a 
los propios estudiantes. 
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Otro de 
PRONASOL es el 
resolver los 

los elementos del programa de 
que se sustenta en el criterio de 
problemas de los jóvenes banda 

conjuntamente, es decir, con su participación. 

Si se ha visto que los chavos banda generan 
sus propias normas de organización, a éstas debe 
confiarse la función organizativa de: 

a) La capacitación para el trabajo: 

b) La recreación; 

c) La instrucción en las artes: 

d) La orientación vocacional: y 

e) La prestación de ciertos servicios. 

Esta capacidad organizativa además, puede ser 
utilizada para los mismos fines del Programa 
Nacional de Solidaridad pues con la participación 
de los jóvenes, que se beneficiarian 
económicamente, se pueden introducir servicios, 
crear organizaciones, establecerse servicios 
tales como el que ya de hecho se presta a la 
"Sociedad de la esquina" para que realice labores 
de vigilancia del orden y prevención de la 
delincuencia en sus barrios. 

Uno de los defectos que tiene el programa que 
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comentamos es el que no abandona el paternalismo, 
sin embargo, éste puede ser superado, si se busca 
la autogestión de las organizaciones juveniles. 

Es importante que estas organizaciones tomen 
a su cargo funciones que la familia ya no puede 
desempeñar, tales corno la de socialización, 
colocación laboral, apoyo para la educación, 
formación ética, etc. 

La banda o el grupo de jóvenes, debidamente 
integrado, puede sustituir en ciertas funciones 
al grupo familiar, otorgar a sus integrantes un 
sentimiento de pertenencia y una filosofía y 

visión de la vida que los prepare para la vida 
adulta. 

Las agrupaciones juveniles deben desarrollar 
hábitos y responsabilidades, conducir a sus 
miembros a asumir la responsabilidad mayor que es 
la de la propia vida. 

Las anteriores medidas pueden operar con los 
jóvenes que se organizan, pero para quienes no 
hacen grupo debe observarse otra estrategia quizá 
en el mismo núcleo familiar o en la escuela. 

Es necesario atender la necesidad que tienen 
los padres de comprender la conducta de sus 
hijos, no como un problema médico o psicológico, 
sino como un problema de formación. Las 
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instituciones de asistencia a la familia tendrian 
que enfocar esfuerzos en la capacitación de los 
padres para la formación de los hijos. Esa 
capacitación debe partir del reconocimiento 
actual, del diagnóstico de las condiciones en que 
se desenvuelve contemporáneamente la juventud. 
También debe abarcar un análisis de la situación 
familiar y particularmente de la relación 
esposo-esposa. Las pautas de comportamiento 
inmadura son generalmente transmitidas de los 
padres hacia los hijos, los padres no fueron 
formados para asumir actitudes adultas y en 
muchos de los casos mantienen comportamientos de 
sus anteriores circules familiares. 

Esto es especificamente cierto, para el 
comportamiento del varón quién en nuestra cultura 
ha sido rodeado de una sobreprotección maternal 
que lo hace dependiente e irresponsable, no sólo 
con los demás, sino consigo mismo. 

La prevención de la delincuencia juvenil debe 
partir de una premisa básica, si las condiciones 
socio-económicas no permiten la atención de las 
necesidades primarias del grupo familiar, 
cualquier psicologia poli tica de solidaridad o 
creencia serán infructuosas. La medida de 
prevención mayor radica en elevar 
concomitantemente el nivel económico y cultural 
de los individuos. 
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De nada serviría elevar el nivel de bienestar 
material si no se atiende el aspecto espiritual 
de la vida, esta faceta es la que da cohesión y 
sentido a la conducta humana y su descuido es 
mucho más grave que la desatención quizá de 
algunas necesidades elementales. 

En resumen, la prevención de la delincuencia 
juvenil, requiere asumir una política que: 

A.- Eduque para el trabajo; 

B.- Forme al individuo y a los padres en 
hábitos y responsabilidades, y los dotes 
de la técnica para el examen y busquedad 
de solución a sus problemas; 

c.- Aproveche la capacidad autoorganizativa 
de los jóvenes para encontrar ambientes 
sustitutos de la familia, así como medios 
socializadores del individuo; 

D.- Impulse la participación de la Sociedad 
Civil para la solución de los problemas 
sociales tales como, trabajo, educación, 
salud, vivienda y otros servicios; y 

E. - Tienda a elevar las condiciones 
materiales y culturales de vida de los 
grupos que se encuentren en la miseria. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La crirninologia es una ciencia 
sintética, causal -explicativa, natural y 

cultural de las conductas antisociales. Estudia 
por lo tanto al crimen, al criminal y a la 
criminalidad. 

SEGUNDA.- Las conductas antisociales pueden 
manifestarse en cualquier edad del ser humano, 
pero para el derecho sólo en determinado momento 
de la existencia del individuo es conveniente 
atribuir responsabilidad por esas conductas. 

TERCERA.- El delincuente es un ser humano, aunque 
sea antisocial. Su personalidad lo conduce a 
revelarse en contra de la sociedad. 

CUARTA.- No es posible ofrecer soluciones a los 
problemas que genera la delincuencia si no se 
atiende al hecho de que la personalidad no sólo 
está deterinada por factores endógenos sino 
también exógenos. En la personalidad se 
sintetiza el sorna, la psique y la cultura. 

QUINTA. - Tratándose de los menores la conducta 
antisocial debe observarse, estudiarse y 

comprenderse en el contexto del desarrollo del 
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niño y del adolescente. 

La modificación de la conducta antisocial del 
menor es un problema educativo, económico, 
cultural, político y de carácter familiar. 

Si no se atiende integralmente cada factor 
que origina la criminalidad de los jóvenes, no 
será posible encontrar medidas preventivas. 

SEXTA.- Cada delincuente, y por lo tanto cada ser 
humano que infringe normas básicas de la 
convivencia social, tiene su forma especifica de 
actuar. 

Para explicarnos su conducta debemos examinar 
su etiología; no será endureciendo las medidas 
represivas como se logre desterrar la 
criminalidad. Es menester conocer la conducta 
humana y sus factores para poner en práctica una 
política criminal que tienda a disminuir la 
peligrosidad antes que reprimirla. 
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PROPUESTAS 

I.- PRONASOL, podria invertir algo más en 
educación y cultura en los jóvenes, en 
virtud de que ya tiene un presupuesto 
destinado a la cuestión de las bandas. 

II.- Mejorar el plan educativo, aportando 
medidas que estén más acordes con 
nuestra forma de vida. 

III.- Prolongar los horarios de estudio en las 
escuelas, brindando tareas, deportes y 

talleres culturales dirigidos, para que 
los estudiantes no tengan tantas horas 
desocupadas. 

IV.- Capacitar, desde la secundaria ha~ta la 
preparatoria a los jóvenes, para ·que 
cuando terminen esa etapa, puedan 
trabajar, de esta forma, si no pueden 
cursar una carrera universitaria, que 
con oficios o carreras técnicas, puedan 
ganarse la vida dignamente. 

v.- El deporte o cualquier actividad extra
escolar, deben ser siempre dirigidos y 
orientados; a un joven no se le debe 
dejar sólo, se le debe apoyar y 
estimular. 
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VI.- Los padres debemos estar conscientes de 
que es mejor dar calidad que cantidad en 
tiempo. 
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REPORTES INDIVIDUALES ESTATALES 

AGUASCALIENTES.- En 1967 se publica en el 
Estado de Aguascalientes la Primera Ley de 
Protección a los Menores, promulgada bajo el 
regimen gubernamental del profesor Enrique 
Olivares Santana, con el fin de dar una mejor 
protección y seguridad a los menores en general, 
incluyendo a los menores infractores. Esta ley 
es conocida con el nombre de "Ley sobre la 
Asistencia y Protección Juridica de los Menores". 

En esta etapa se considera al menor como un 
infractor del ordenamiento penal, ya que sus 
actos y hechos antisociales son consecuencia de 
una educación deficiente en los ámbitos familiar, 
social, cultural y psicológico, es por medio del 
trabajo que se dá inicio a la rehabilitación del 
menor con el fin de reintegrarlo a la sociedad 
como un individuo útil. 

Comienza a adecuarse al principio de 
legalidad al dictarse la "Ley de Consejos 
Tutelares de Reeducación Social para Menores del 
Estado de Aguascalientes" vigente desde el 17 de 
enero de 1982, la cual respondia a los 
requerimientos y necesidades del tratamiento 
interdisciplinario recomendado por la Secretaria 
de Gobernación. Esta Ley se vió apoyada con la 
ampliación de los recursos humanos que requeria 
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la estructura orgánica planteada en dicha ley. El 
ordenamiento establece la integración del Consejo 
por cuatro consejeros, un médico psiquiatra, un 
profesor, un trabajador social y un licenciado en 
derecho; éste a su vez, presidirá la institución, 
y otro fungirá como secretario general del pleno. 

La asistencia juridica de los menores está a 
cargo del "Patronato de Menores". 

Es necesario mencionar que el Estado efectuo 
la reforma del Código Penal con respecto "': la 
supresión del algunos articulas que regulaban la 
materia de menores, logrando asi que_ el único 
ordenamiento juridico aplicable fuera la ley 
tutelar referida; se formuló, además, el proyecto 
de normas minimas, el cual se halla en revisión 
para aprobación. De tal suerte, la edad de 
inimputabilidad para el fuero común es de 7 a 16 
años, y para el fuero federal, de 6 a 18 años. 

La resolución inicial será dictada por el 
instructor en un plazo de 72 horas. No se 
menciona el término de la resolución definitiva. 

COAHUILA.- El Tribunal Tutelar para Menores 
se rige por la "Ley para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Coahuila" expedida 
por el Congreso del Estado con fecha 13 de 
octubre de 1980. 
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El articulo 86 de dicha Ley señala: "los 
tribunales tutelares para menores se integran con 
tres miembros, un médico, un pedagogo y un 
licenciado en derecho, que presidirá el tribunal 
y las sesiones plenarias". 

El articulo 87 establece: "los miembros de 
los tribunales tutelares para menores serán 
nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado". 

Se cuenta con la participación del procurador 
de la defensa del menor y la familia, al igual 
que subprocuradores que fungen como jefe de 
promotores. El consejero tiene un término de 72 

horas para dictar la resolución inicial, siendo 
una declaración informativa. Si el caso requiere 
de mayor atención, se practican al menor estudios 
pedagógicos, psicológicos, médicos y 
socioeconómicos, disponiendo de un periodo de 45 
dias para dictar la resolución definitiva. La 
edad de inimputabilidad es hasta los 16 años. 

Las medidas que se dictan son: 

a) Libertad absoluta; 
b) Reintegración al hogar 

amonestación; 
c) Reintegración 

vigilada. 
al hogar en 

previa 

libertad 

d) Depósito provisional en hogar substituto. 
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e) Depósito en hogar propio. 
f) Colocación en una institución educativa, 

médica o cualquier otra especializada. 
para su atención, sea pública o privada. 

Resolución definitiva: 

a) Residencia juvenil varonil; y 
b) Residencia juvenil femenil. 

El tribunal tutelar, consejos auxiliares 
tutelares y las residencias juveniles dependen 
"del Sistema de Desarrolo Integral de la Familia 
(DIF). Dichas instituciones son concebidas como 
centros educativos asentados en el ámbito urbano. 

Se cuenta con el apoyo de la Procuraduria de 
la Defensa del Menor y la familia en forma de 
asistencia, defensa, asesoria, 
vigilancia y orientación. 

protección, 

Por otro 
facultad de 

lado, las Delegaciones tienen la 
la administración de justicia de 

menores y prevención. 

Cuando el menor llega al Ministerio Público y 
a las autoridades policiacas, se conoce el hecho 
antisocial, por la que inmediatamente es puesto 
a disposición de los tribunales o delegados 
remitiendo un informe de los hechos. 
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Otras instituciones de apoyo son el hospital 
del niño y el centro psiquiátrico. 

DURANGO.- Leyes y decretos en torno a la 
infracción y protección infantiles: 

En 1936 Decreto 56, que se publicó el 29 de 
noviembre, Ley sobre Delincuencia Infantil. 

En 1955. Comité de Lucha Contra la Vagancia 
Infantil en el Estado, Decreto 254, que se 
publicó el dia 24 de noviembre de 1955. 

En 1956. Ley Orgánica sobre Protección 
Infantil en el Estado. Decreto 295, publicado el 
12 de febrero de 1956. 

En 1961. Instituto de Protección a la 
Infancia. Decreto 1256, publicado el 14 de junio 
de 1961. 

En 1974. Estructuración del Instituto de 
Protección a la Infancia en Durango. Decreto 10 
publicado el dia 28 de noviembre de 1974. 

En 1976. Instituto Mexicano para la Infancia 
y la Familia del Estado de Durango. Decreto 84, 
publicado el 12 de febrero de 1976. 
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El 30 de abril de 1977. publicación del 
Decreto 165 para la Implantación del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

En 1979. Ley que crea los Consejos Tutelares 
para Menores Infractores. Decreto 100, publicado 
el dia 2 de abril de 1979. 

Como podrá observarse, antes de esta última 
ley que crea los consejos tutelares para menores 
infractores, habia dos reglamentaciones que se 
encargaban de legislar en torno a los menores, 
especificamente de conducta atipica, como la Ley 
sobre Delincuencia Infantil de 1936 y el Cómite 
de Lucha contra la Vagancia Infantil en el 
Estado, en 1955. 

La edad de inimputabilidad se establece hasta 
los 16 años, fue en el periodo gubernamental de 
80-87 cuando se intento reformarla, elevándola 
hasta los 18 años. 

El Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado de Durango, dependiente del sistema de 
Sesarrollo Integral de la Familia Estatal y de la 
Secretaria de Gobierno, es un organismo rector 
que interviene, en los términos de la ley, cuando 
los menores infringen las leyes penales o los 
reglamentos de policia y buen gobierno. se 
contempla alli que el presidente del consejo 
tendrá que ser licenciado en derecho, uno de los 
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consejeros pedagogo especialista en menores 
infractores y cuando menos dos consejeros. 

En su artículo 41, esta Ley menciona que las 
investigaciones y estudios de personalidad de los 
menores deben ser concluidos en un término de 30 
días a partir de la fecha en que el menor fué 
puesto a disposición del Consejo, dictando la 
resolución definitiva dentro de los 15 dias 
siguientes. Si el instructor o consejero pide 
prórroga, se le concederán diez dias más. 

GUANAJUATO.- La "Ley sobre Tutela Educativa 
de Menores Infractores" del Estado de Guanajuato 
es aprobada el 10 de enero de 1969. Sin embargo, 
se publica en el Diario Oficial y entra en vigor 
hasta el 20 de febrero del mismo año. Se 
establece allí que el consejo deberá integrarse 
por dos consejeros: un criminólogo y un pedagogo. 
Se preveen las casa hogar, escuela de 
orientación, internados especiales y escuelas 
granjas, que dependen del poder ejecutivo 
estatal, para el tratamiento de rehabilitación. 

Asimismo, establece un lapso de 30 días para 
la resolución definitiva. 

Con respecto a la figura del promotor, 
contempla la de los gestores, y presenta entre 
sus peculiaridades a un tesorero. Como 
auxiliares del instituto, se mencionan prefectos, 
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de preferencia maestros normalistas, con estudios 
especializados. 

La edad de inimputabilidad para el fuero 
común se establece a los 16 años. 

El Instituto Tutelar para Menores Infractores 
del Estado de Guanajuato depende 
administrativamente del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Guanajuato, y es el director de esta institución 
quién designa al titular del Instituto tutelar. 

El Estado de Guanajuato cuenta con tres 
legislaciones que amparan al menor, entre las que 
pueden ser mencionadas: Decreto del DIF 
Guanajuato, Código civil, Código de 
Procedimientos Civiles, Código Penal y Código de 
Procedimientos Penales. 

Se trabaja conjuntamente con la procuraduria 
de la defensa del menor y la familia del DIF. 
estatal, para integrar la prevención, procuración 
y administración de justicia con el tratamiento 
y la readaptación social, incorporando los 
derechos y obligaciones del menor, su familia, su 
grupo social y el estado. 

Actualmente el estado cuenta con una ley de 
asistencia social que entro en vigor a partir de 
agosto de 1986. 
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MICHOACAN.- El 22 de agosto de 1979 fue 
publicada la ley tutelar 
de Michoacán, la cual 
inimputabilidad hasta 

para menores del Estado 
establece la edad de 
los 16 años. Esta 

legislación no ha sufrido modificación hasta la 
fecha, aún cuando se está proponiendo al gobierno 
del estado realizar algunas reformas y adiciones 
para incluir algunos aspectos del proyecto de 
normas minimas y establecer consejos tutelares 
auxiliares en los principales municipios del 
estado. 

La ley tutelar es considerada como una tutela 
integral del menor y para ello prescribe 
programas de prevención y protección que abarcan 
a la familia, al grupo social y a la comunidad. 

La ley tutelar remite al código penal del 
estado, el cual establece 16 años, con la 
salvedad de que cuando se trate de personas entre 
16 y 18 años, dependerá de un estudio cientifico 
el determinar si el menor será tratado por el 
consejo tutelar o por alguna institución 
penitenciaria. 

El consejo tutelar está integrado por 5 
consejeros (licenciado en derecho, médico, 
profesor, psicólogo y trabajador social). Uno de 
ellos será el presidente. En cuanto a los 
secretarios de acuerdos, de salas y promotores, 
no se hace ninguna mención. 
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No se señalan términos especificas para la 
celebración del procedimiento, sólo se menciona 
que no deberá durar más de 60 dias. 

Existen consejos foráneos integrados por un 
juez de primera instancia, un inspector escolar 
y el director del centro de salud, como 
consejeros. 

La ley ordena que la institución donde se 
lleve a cabo el tratamiento a los menores, sea el 
"albel;'gue". 

En el consejo tutelar de michoacán nunca se 
presumirá la minoria de edad. 

NAYARIT.- El ordenamiento vigente es la "Ley 
que crea el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Estado de Nayarit" publicada el 
24 de diciembre de 1977, en ella se señala que la 
competencia del consejo es promover la 
readaptación social de los menores de 16 años de 
edad. Se toma en consideración la integración del 
consejo y las normas del procedimiento, 
incluyendo las etapas de observación y 
tratamiento; así mismo, previene la existencia de 
delegados en las cabeceras municipales como 
consejeros auxiliares. De este modo se definia el 
contexto legal que caracteriza la situación del 

menor infractor como un ente inimputable. 
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La legislación establece las bases de la 
organización del consejo tutelar y las 
atribuciones de los órganos, asi como los 
requisitos con que deben cumplir los miembros de 
dichos órganos. 

Al detalle, señala que estará integrado por 
tres miembros: un licenciado en derecho que lo 
presidirá, un médico y un profesor, además de un 
secretario de acuerdos, el personal técnico y 
administrativo necesario y un delegado en las 
cabeceras municipales. 

Las disposiciones procedimentales 
contempladas en el capitulo tercero señalan en su 
parte medular que: 

El consejero 
término de 

instructor 
72 horas 

resolución inicial. 

cuenta con 
para dictar 

un 
la 

Una vez emitida la resolución por la cual 
el menor se somete al procedimiento del 
consejo, esta institución cuenta con un 
plazo de hasta 90 dias naturales para 
integrar el expediente, plazo que podrá ser 
prorrogado por una sola vez hasta por 15 
dias. 
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Sin establecer plazos, se señala que una 
vez concluidos los términos mencionados, el 
pleno dictará resolución en cuanto al 
tratamiento a que se sujetará al menor, 
notif icándosele a este y a sus 
representantes legales. 

El ordenamiento juridico de merito establece 
la figura de la revisión por la cual se 
verificarán los resultados obtenidos, mediante el 
tratamiento aplicado, a efecto de confirmar, 
modificar o sustituir las medidas tutelares. 

Asimismo, se señalan como medidas tutelares 
la libertad vigilada y el internamiento del menor 
en el centro de observación. 

La entidad presento recientemente una 
propuesta para cotejar, modificar y/o adecuar su 
legislación al proyecto de ley de normas minimas, 
con el propósito de ampliar el marco normativo 
del espacio de justicia del menor infractor, así 
como para integrar la prevención, procuración y 
administración de justicia con el tratamiento y 
la readaptacion social, 
obligaciones del menor, 
social y el estado. 

incorporando derechos y 
su familia, su grupo 

OAXACA.- La ley del Estado de Oaxaca, "Ley de 
Tutela Publica para Menores de Conductas 
Antisociales" fue publicada el 26 de diciembre de 



155 

1964, entrando en vigor el 26 de enero de 1965. 

Dicha ley designa corno institución ejecutora 
al "Consejo de Tutela para menores de conducta 
antisocial", el cual se integra por tres 
consejeros con profesiones: licenciado en 
derecho, quién a su vez preside, un médico y un 
profesor especialista en menores infractores. 

El Estado de oaxaca cuenta con otras 
legislaciones que amparan al menor, como la "Ley 
del sistema para el desarrollo integral de la 
familia", donde se mencionan aspectos de 
protección y asistencia jurídica a menores 
desamparados, abandonados o con problemas 
familiares. 

Los jueces mixtos de primera instancia de los 
distritos intervienen en auxilio del consejo 
tutelar, con obligación de remitir al menor y las 
actuaciones en un plazo de 24 horas y con 
facultades de dictar tutela pública preventiva. 

El término de la primera resolución jurídica 
del menor a partir de su ingreso al consejo 
72 horas, concediendo un tiempo de 47 
naturales para la resolución definitiva. 

es de 
di as 

La edad de inimputabilidad es de 16 años. 
actualmente se legisla en la quincuagésima 
tercera legislatura local el nuevo proyecto de 
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ley para menores infractores. 

Se está pugnando por que la mayoría de edad 
en el estado sea de lB años en fuero común, y no 
de 16 como actualmente ordena la ley. 

PUEBLA.- El ordenamiento legal que establece 
las atribuciones del consejo tutelar para menores 
en el estado de Puebla es la "Ley del Consejo 
Tutelar para Menores Infractores del Estado de 
Puebla", la cual entró en vigor el 13 de junio de 
1981. 

La edad de inimputabilidad en materia del 
fuero común es de 16 años. 

De acuerdo con la ley, el consejo tutelar es 
un órgano colegiado, dependiente del ejecutivo 
del estado, integrado por seis consejeros: un 
licenciado en derecho que funge como presidente, 
un médico, un pedagogo, un psicólogo, una 
trabajadora social y un representante del sistema 
para el desarrollo integral de la familia (DIF). 
Se le adscribe asimismo un licenciado en derecho 
que actúa como secretario (art. 7o. de la ley). 

Los miembros del consejo son nombrados por el 
ejecutivo del estado, con excepción del 
representante del dif, que lo nombra la 
presidencia del sistema. 
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La ley no menciona la figura de un promotor, 
y se preveé la integración de delegaciones 
regionales o distritales con un delegado que sera 
licenciado en derecho, un maestro y un médico. se 
establecen alli disposiciones de órden 
preventivo, procuración y administración de 
justicia, tratamiento y reincorporación social. 

El término para resolver la situación 
juridica de los menores a partir de su ingreso a 
la institución es de 48 horas, concediendo un 
periodo de 15 días naturales para la integración 
de los expedientes relativos. el artículo 31 de 
la ley específica que "contra las resoluciones 
del consejo tutelar o sus delegaciones, no 
procederá recurso alguno". Estas resoluciones se 
dictan en un plazo que no excede de 20 días. 

Las medidas tutelares que se aplican, 
conforme a la ley, son: 

I.- Reintegracion al hogar, previa 
amonestacion. 

II.- Reintegracion al hogar, en libertad 
vigilada. 

III.- Colocacion del menor en hogar 
sustituto. 
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IV.- Internacion del menor en instituciones 
asistenciales medicas o psiquiatricas. 

v.- Internacion en.el centro de observacion y 
readaptacion social para menores. 

Las medidas tienen vigencia indeterminada y 
quedan sujetas a revision cada seis meses, sin 
perjuicio de que se realicen en menor tiempo a 
juicio del consejo, o cuando lo solicite la 
presidencia del patronato del DIF, asi como la 
direccion del centro de observacion y 
readaptacion social. 

El centro de observacion y readaptacion 
social para menores depende del ejecutivo del 
estado y operativamente del dif estatal. 

SAN LUIS POTOSI.- La legislacion vigente en 
materia de menores se denomina "Ley del Consejo 
Tutelar y de Readaptacion social para Menores, 
del Estado de San Luis Potosi". fue publicada el 
28 de diciembre de 1978. Quedo establecida la 
edad de inimputabilidad entre los 8 y los 16 
anos; se indica que el consejo debera integrarse 
por tres consejeros: un abogado, un medico, y un 
profesor, asi como dos promotores; se prevee la 
existencia de consejos tutelares regionales. Se 
establece un lapso de tres días para la 
resolucion inicial y 29 para la definitiva. El 
internamiento del menor no excedera de cinco 



159 

anos. Se incluyen los lineamientos generales en 
cuanto a la instruccion del expediente de 
conformidad con la ley que lo rige se considera 
la existencia de delegaciones en los 56 
municipios que componen el estado con competencia 
para tomar conocimiento de los hechos, levantar 
las primeras diligencias y turnarlas al consejo 
ubicado en la capital del estado. De esta forma 
se mantienen acciones de coordinacion con las 
autoridades municipales. 

El consejo depende de la secretaria de 
gobierno del estado. 

TAMAULIPAS.- En este aspecto la legislacion 
por la que se regia el estado se centro en el 
codigo penal vigente desde 1956, el cual quedaria 
derogado por la aparicion de la "Ley que crea los 
Consejos Tutelares del Estado", vigente a partir 
de agosto de 1978. 

El primero de enero de 1987 se promulga la 
ley para la prevencion de conductas antisociales, 
auxilio a victimas y medidas tutelares y de 
readaptacion social para el estado de Tamaulipas. 
En dicha ley se establece como limite de 
inimputabilidad la edad de 16 anos. Se prevee la 
existencia de instituciones destinadas al 
tratamiento y rehabi 1 i tacion de los menores . 
Queda establecido un termino de 72 horas para 
emitir el diagnostico e implementar el 
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tratamiento individualizado sin perjuicio de 
modificar las medidas dictadas, y 2 meses para 
realizar la revision del expediente a efecto de 
determinar el avance del tratamiento. 

El consejo esta integrado por tres 
consejeros, uno licenciado en derecho que 
preside, y los otros dos, medico y profesor 
especialista o trabajador social. 

La direccion de menores infractores depende 
de la direccion general de prevencion y auxilio, 
medidas tutelares y readaptacion social del 
estado, que a su vez depende de la secretaria 
general de gobierno. 

TLAXCALA.- El ordenamiento juridico vigente 
en el estado es la "Ley que crea el consejo de 
atención y justicia a los menores en el Estado", 
que entro en vigor el 28 de noviembre de 1986. 

Integracion: Establece que el médico debera 
tener especialidad en psicologia infantil y 
juvenil o psiquiatria, y el maestro debera 
ser licenciadio en educacion especial. 

Atribuciones del consejo: Confiere ademas a 
la institucion la facultad de celebrar 
convenios con otras similares. 
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Al presidente del consejo corresponde 
tambien vigilar las instituciones de 
tratamiento, imponer medidas de apremio, 
visitar semanalmente el centro e informar 
mensualmente al gobernador. 

En cuanto a los consejeros, estos tienen 
entre sus obligaciones: Evitar que los 
menores bajo control del conssejo sean 
objeto de maltrato. 

Compete asimismo al secretario de acuerdos 
registrar los casos y someterlos por turno 
a los consejeros. 

Establece medidas de apremio para los 
adultos que no respondan a las 
disposiciones del consejo, que van desde la 
multa hasta el arresto y denunciar ante el 
ministerio publico por desacato. 

En relación al procedimiento, es 
responsabilidad del presidente dictar la 
resolucion inicial en un termino de 48 
horas. asimismo, dispondra de 15 dias para 
integrar el expediente. además, auxiliado 
por el secretario, formulará el proyecto de 
resolución definitiva, para luego someterla 
al pleno en un plazo de 30 dias. 
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Corresponde al secretario la notif icacion 
de las resoluciones. 

La revisión de oficios se hará cada dos 
meses. 

Las instituciones auxiliares comprenden a 
todas las dependencias de la administración 
pública, presidente municipal, clinicas y 

hospitales privados, al sistema nacional 
para el desarrollo integral de la familia y 
centros docentes. 

Las instituciones de tratamiento incluyen, 
además de los centros de observación y 
orientación, escuelas, granjas, institutos 
de artes y oficios, albergues y asilos. 

Entre los objetivos del centro de 
observación y orientación se incluye el de 
corregir a los menores. 

Se establece la existencia de un consejo 
técnico interdisciplinario presidido por el 
titular de la institución, este consejo 
funciona como cuerpo consultivo. 

En cuanto al tratamiento por aplicar, este 
será progresivo, dividido en fases de 
tratamiento básico y a prueba con 
modalidades de salida. 
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- Prescribe el establecimiento un patronato 
que presentara asistencia moral a los 
menores externados. 

- Se incluyen disposiciones administrativas 
de policia y buen gobierno en lo que a los 
menores se refiere • 

. - Se establecen sanciones a los encargados de 
los menores por negligencia en el cuidado y 
educacion de los mismos. 

- Se faculta al consejo a suspender 
provisionalmente el ejercicio de la patria 
potestad o tutela en el caso de los ninos 
maltratados y en peligro de corromperse. 

El consejo tiene competencia en el caso de 
menores de 8 años abandonados o en estado 
de peligro para colocarlos en una 
institucion o con una familia digna, de 
acuerdo con la opinion del sistema nacional 
para el desarrollo integral de la familia. 

En el caso de niños maltratados que esten 
sujetos al consejo, este podrá solicitar la 
tutela dativa a la autoridad competente y, 
como consecuencia, exigir alimentos. 
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Se amplia la prohibición a los medios de 
difusión de publicar noticias no solo de 
menores infractores, sino también de sus 
familiares. 

La Ley que crea el consejo de atención y 
justicia a los menores en el estado de 1986 reúne 
importantes aspectos considerados en el proyecto 
de normas mínimas para el tratamiento de menores 
de la Secretaría de Gobernación, señala la edad 
de inimputabilidad para el fuero común entre los 
8 y 16 años. actualmente se tiene un proyecto en 
estudio para modificar la edad máxima a los 18 
años. 

VERACRUZ.- La Ley sobre asistencia social y 
atencion juridica de los menores del Estado de 
Veracruz estuvo vigente de 1947 a 1980, y es 
hasta el 30 de septiembre de 1980 que la ley 
numero 699 de "Adaptación social de los consejos 
tutelares para menores infractores" es publicada, 
entrando en vigor el primero de octubre del mismo 
ano, con reformas al 24 de septiembre de 1986. Se 
establece alli que el consejo tutelar central 
quedara integrado por tres consejeros: un 
pedagogo, un psiquiatra y un licenciado en 
derecho, que sera el presidente de la 
institución. 
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La asistencia jurídica corre a cargo del 
procurador de la defensa del menor, y se cuenta 
con centros de observación y adaptación social. 

La ley prevee un termino de 48 horas para 
resolver la situacion jurídica inicial de los 
menores, y de 24 días para dictar la resolución 
definitiva. 

La edad de inimputabilidad ha sufrido varias 
modificaciones, pues en los últimos cinco años ha 
sido cambiada tres veces, y es asi que el estado 
contempla en el fuero comun hasta los 16 años de 
edad. Primero se fijo la edad de inimputabilidad 
a los 16 años, luego sufre otro cambio 
determinandose a los 18 años, y finalmente en 
1986 a los 16 años; el fuero federal señala una 
edad que comprende los 6 años hasta los menores 
de 17 años; estas modificaciones que se senalan 
han dado lugar a la reforma de los articulas 
4,33,34,35,36,38 y 81 de la ley número 355. 

YUCATAN.- En este aspecto, la legislación que 
se aplicó de 1918 a 1938 fue el Código de Defensa 
Social; de 1938 a 1972 el Código de 
Procedimientos en materia de Defensa Social; de 
1972 a 1981 el Código de Menores, y desde el 2 de 
julio de 1981 entro en vigor la ley para la 
rehabilitacion social de los menores. De acuerdo 
con esta ley, el consejo se integra por tres 
miembros, presidiendo uno de ellos la institución 
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por periodos rotativos de un año. Las 
especialidades son: médico, profesor y abogado. 

El procedimiento formal es el siguiente: 
puesto el menor a disposición del consejero 
instructor, se toma su comparescencia en 
presencia del delegado de la procuraduría de la 
defensa del menor y la familia. Tomando en cuenta 
los elementos 
resuelve si 
condicional, 

reunidos, dentro de las 48 horas se 
el menor queda en libertad 

provisional o bien, si deberá 
permanecer en la escuela de educación social. 
Dentro del término de 30 dias, los consejeros 
deberán concluir la instrucción, y dentro de los 
10 dias siguientes el presidente convocará al 
consejo a una audiencia, en la que en pleno 
dictará la resolución definitiva. 

El consejo depende de la Secretaria de 
Gobernación y asuntos jurídicos del estado. La 
edad de inimputabilidad es hasta los 16 años de 
edad. 

ZACATECAS.- La legislación vigente en materia 
de menores infractores se denomina código tutelar 
para menores del estado de Zacatecas, que entró 
en vigor el 27 de abril de 1986. Esta ley 
establece la edad de inimputabilidad hasta los 
dieciseis años. Con la aparición de este nuevo 
código tutelar, cambia la denominación de 
tribunal para menores por la de consejo tutelar. 
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Asimismo, esta ley prevee que el consejo 
estará constituido por un licenciado en derecho 
que fungirá como presidente de la institución, un 
médico y un maestro. 

También contempla el término de 72 horas para 
que el consejero instructor dicte la resolución 
inicial; asi como de treinta y cinco dias para la 
integración del expediente y presentación del 
proyecto de resolución definitiva. 

La Procuraduria de la Defensa del Menor y la 
Familia, DIF, interviene también en el proceso de 
administración de justicia del menor infractor. 
El consejo tutelar depende de la Secretaria de 
Gobernación. 

Por otra parte, el gobierno de Zacatecas ha 
elaborado un proyecto de ley que contempla el 
conjunto de normas minimas para el tratamiento 
del menor, denominado ley para la justicia y 
tratamiento del menor infractor en el Estado de 
Zacatecas. 

Este proyecto de ley refleja los lineamientos 
establecidos por las reglas de Beijing dictadas 
por la Organización de las Naciones Unidas, en 
mayo de 1984, en las que se señala que es 
menester respetar las garantias individuales y 
los derechos humanos que como individuos, 
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corresponden a 1os menores. 

Se compone de cuatro títulos. En el titulo 
primero destaca el hecho de fijación de limites 
minimo y máximo de edad para la aplicación de 
esta ley. Se considera que el menor de once años 
no puede merecer tratamiento, ya que aún se 
encuentra en proceso de socialización; los 
menores minusvalidos e incapaces deberán ser 
canalizados al sistema estatal para el desarrollo 
integral de la familia; asi mismo, se fija la 
edad limite de inimputabilidad a los dieciocho 
años. 

otra novedad en este capitulo es la creación 
de un consejo de revisión, que funcionará en 
forma colegiada, integrado por tres personas, que 
formaran un cuerpo interdisciplinario, y que se 
encargaran de conocer las resoluciones 
definitivas impugnadas por el menor o sus 
representantes . 

. El titulo segundo se refiere al procedimiento 
ante la autoridad tutelar, en donde se advierte 
el respeto a las garantías individuales, 
consagradas en nuestra carta magna, como lo son 
el derecho a la, defensa por alguna persona de su 
confianza, sus padres o tutores o el procurador 
de la defensa del menor y la fami,lia; a la 
libertad provisional bajo caución; a la 
confrontación con las personas que declaren en 
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su contra, entre otros. 

En este mismo titulo se establece la 
existencia de dos procedimientos: el ordinario y 
el sumario. Asi mismo, se instituyen las causas 
de sobreseimiento de 
ante el consejo, las 
causas excluyentes 
menores. 

los procedimientos iniciados 
causas de prescripción y las 
de responsabilidad de los 

El titulo tercero determina el objeto e 
intervalo de la observación, indicando que esta 
es la base para la aplicación de medidas 
correctivas. 

Las medidas de tratamiento y la ejecución de 
las mismas son previstas por el titulo cuarto, en 
el cual se preceptuan las medidas preventivas, 
educativas y terapéuticas. 

Las medidas preventivas que se contemplan son 
la amonestación, el apercibimiento, la multa y la 
prohibición de asistir a un lugar determinado. 
Las educativas-formativas consisten en la 
asistencia a centro de capacitación y la 
participación de los padres en cursos de 
orientación y terapias, individuales, grupales o 
familiares. 

Los centros de internamiento deberán 
funcionar con base en reglamentos internos, y con 
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los que el menor habrá de familiarizarse al ser 
ingresado. 

Esta iniciativa de ley comprende las 
recomendaciones hechas en las reuniones 
nacionales y regionales de prevención del delito, 
asi mismo, proyecta las doctrinas modernas de los 
juristas y estudiosos del derecho de menores. 
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con sujecidn---Aosioue lo Audiencia y_ in~gra::lon 

Jresolucidn --d1 resoll.CCn 
alprocedim·]instruccidn Falta de Excitoti'a Presentacidn (Art. 40) 

(Arts.36yss) presmtacidn - (Art.42) -- del proyecta 
del plO)Oda 

Internación tri 
Centro da 
Observocidn 

de r<Sotuciál 
(Art.42) 

c:oo suje::idn 
al procedimiento 

SEl>JNOA FASE INS-,,X:11lRA /aOS FREPARATCROS CELA AUDIENCIA DE AUDIENCIA tE FONDO 
1ais-xoi~1I FCNOO 1Sa1al (Att.<1) 
ICOnM,eroirWnd:lr)(Artl39t44) IC-,.n:i1Mlndcirl!MYJI 

' ·-~ '-----v----' ___,,_., 
e~~lilllp:r~ I~ CMtK0. l'OllCS)lt 10 Olm 
~"' 5) l.1111 ·411 

'--v--' 
U-.IQlooc!o 
, .. ,, .. 01 
~ 
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COM:ISlON DE JU~TIC'// 

é' 

A LA COHISIOH DE JUSTICIA OC [:STA CN4AAA DE DIPUTADOS, 
u f..: MIWIO ,_ su Esruoro a. DIVERSO DICTA>CH EHIT!oo •O<i LA H. tAKAAA' • 

OC SCllADOIES RESPECTO A LA INICIATIVA OC LEY PAAA EL 'IRATAHIENTO DE l<E:HORES 
JWL\ClQRCS, Ploa.A [L DJSTIUTO F'CDCIN. EJI MATERIA CON.ltt Y PMA TODA LA R(PUBl.1-

CA Elt .... ICAIA ftDCRAL, QUC COH fUftlWIElllO Elt LA FRACCIOH 1 DEL AATICUl.O 

71 DC LA COJ<STITllCIOH PCl.ITICA OE LOS ESTAOOS UHIDOS 14EXICAHOS, ll!HITIO 

AL COllGl!SO D( l.J\ UlflOll, El. TI IU.AR DCl. POOER E.lf:CUTIVO. 

DCl AIUJ.ISIS DEI. OICTNIEX DI CU!:STIOH COll'OllME Al. COHTEHIOO 

OC LA PllOPIA l•ICIATIVA Q"'!: NOS OCUPA, T COH F\IHDAHl:HTO ADEMAS, EH LOS 

MTIC,,..OS Bi' "f 'ª Dt lA LCY OAGAllJCA DfJ.. c~so FEDERAi •• y LUS Ht.HEULES 
87 T 811 OCl. ll(.._/'4tH10 PMA EL lillllltl<llO IHTDUOk OEL C<:lri=<l FEO(AAL OC 
LOS EST~ 1111100< HEW:Altos. SOM(TEl(JS /, LA CUllSl!l!RACIOJ< oc ESTA H. ASAH -

lll.!:A EL SIGUIE!ITE: 

OICTAttta 

1.- ,._NTO COllSTllUCI~. 

EJ.. AATICIA.O 1° 1lC LA COllSTlTUCI~ POL!TIC4 DE LOS ESTADOS 

i.<IOQS IOEXICAltOS ESTAa:.ECt, QUC EH El. PAIS Toe-O !NDlflllUO GOZIJIA llE LAS 
5'\JWITIAS QUE LA ICISllA OIOP.&A. 

EL A.•TICIA.0 I& ctL HIS'40 ClltOEHAHIENTD, EH SU TCJICU. PAJIAAFO 

OCfUHINA; QUE • ~A F!DIUCIDN T LQS GOBIERNOS Ot LCS ESTADOS 
HTAll(tCR>N IHSTliuC!OHtS ESPECIALES PARA El TRATAHIEHTD 
DE MEMORES INFRACTORES • 



11.- TIAIAJOS PllEPAUTOllOS Dtl,, DICTAlltl. 

U LA FORlll. T TUMllDS 0[1,, AatlCUl,,O 17 D[ LA 

¡,ty ORCAMICA DEI,, COIHESO &UEIAL- DE 1,,0S ESTADOS UllDOS 
MUICA•OS, DIVERSOS FUNCIONARIOS llELACIOUODS COI LA MATElllA 

QUE MOS OCUPA, PUTICIPAROI U YAUAS IEUllDIES DE AIAl.olSIS 

APOUAHDD CDICEPTOS QUE PERKITIAAM .A LAS COMISIOIES l[Cllll .---• 

•UEVOS y MAYORES ELEMENTOS IMFOIMATIYOS T DE JUICIOS SOHE 

L·A IMICIATIYA QUE NOS OCUPA. 

111.•DISPOCIDMES 8EIUA1,,ES, 

DE lA LECTURA DE LA IMICIATIYA PIESIDEMCIAL DEDUCIMOS, QUE 

E1' ESPIRITU QUE 1'A AUNA CONTIENE UNA PIOFUNDA MOTIYACION 

HUMANITARIA, EH BENEFICIO DE LOS MENORES QUE El UI MOMENTO 

OETERHINAOO lMrRINGEN DISPDSITIYOS 1'[,ALES: TAN ES ASI, QUE 

lA PROPIA IMICIATIYA IECO'E L·A OPINIOn DE ontaSAS [SPlCIA"1STAS 

QUIERES HAN KA•IFESTADO, QUE 1'DS OEICCHOS . DE UIS MEIOl[S 

HA~ ESTADO MDTAB1'EKENTE 1,,IKITAOOS, YIOLEKTHOOSE 'PlllCIPIOS 

FUIDAllENTAl,,tS ·U U VlDA JUllDICA DE TODO llDIYIDUD, CDllD 

SON: EL- DE L·A L-E~AllOAD, Y AUDIUCIA, DE OEFUSA T DE SE5UUllAD 

JUllDICA. 

IAZON POR LA C<UE, lA lMICIATIVA CONTEMPL·A LA POSlllLIOAD DC. 

CM CASO DE APllOIAlSt. TODO .MEMOI AL· ouc·:sc ATlllUTA LA. COM\SIDI 

DE OETERNINADI. INFHACCION, TEM'A DEIECHO A Ul PIOCCDlMIEaTO 

EN QUE SE RtSPtTEM AQUELLOS PllNCIPIDS, ASl COMO TAllaltl 

A RECIBIR UH TRATO JUSTO ·y HUMANO, PIOHlllEMDUS[ [¡, MAi,, TI.ATO 

LA lHCOHUKICACIOH, LA COACCION SICD1'0&1CA O CUALQUltl OTIA 

ACCIOH ATEUATOlllA Dt SU DIUIDAD O DC SU !ITlHIDAD FISICA 
T NEKTAl. 
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COKFORHE A LOS p1•1HtlPlOS COHSTltUCtOHAlES, 

lA l(AOAP t AC l Olt SOCIAL COHS T l TUTE UHO DE LOS 08J( 11 YOS t SHtC 1 A• 

lCS DE '\.A LEGISl"AClOH' PCHAl EM TRATAHDOSC OC HEHORCS SE CONSl• 

OCOA QUC CSTC OBJCtlVO OCBE: COHPRCKOCRSE COHO lA OBLICACIOH 

UC LAS lt!.Sl 1 IUCIOHCS lUTCLARí'i rARA PROPORCIONAR A LOS HCNORES. 

LOS lLCKENTOS HCCCSARIOS QUC 1.E P[AHllAH SU REIKCORPORACIOH 

lA fUHCIOll OC CSIOS COKStJOS CSTABLECE CIHl(KTOS 

tUftlA~E~. OC8( f11HOAt4CtHi\LK(Hft RíAlllt\R UrtA LABOR DE CAPAC1CR 

íOR11ATl'fA, TAHTO PARA LOS H[tl.ORCS OC ONCE! AÑOS COMO PARA 

AQUELLOS KAfOR[S HASTA LOS 'ª A.tios º"ºº QUE SOLO COH ESf( 

TIPO OC ACCIOK(S, lES PUHlllRA lA RCAOAPTACIOH SOCIAl PR(l(KOIOA 

[SPCtl-'L· ll[LlYAHClA se DA Al ocaccuo A LA 

DEf(HSA, HISHQ QU[ se PR[V([ COK CRAK AHPLllUU, (HABUCICKllO~E 

lA íltURA Otl O(f(KSOR 0( H[MORCS, QUE es ASICKAOQ DE 01"\CIO 

Y CH fORHA CRAIUllA, ASI COHO lA POSIBlllOAD OC HOHBRAR A 

Utt A.80t:;A00 lH SU (Qttf IA.HlA rAAA QUE PUE.OA ASIS11Rl0 f ACOHSCJARLO 

'NO out. ~UlU H1UC COHU COAU"IUVi\tlTC DCL DEFENSOR. 

[K (l. PROCCUIHICNTQ SE CQKTEHPlAM lAHBl(M lAS 

IOtlFICA.tlOHtS AL HC"OR OC lAS ACUSACIOMCS [11 SU CONTRI.. 

CL OCRLtllO 11( l'!al( UC AllS1CUCRSC DE DECLARAR l UlllltA.R LOS 
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Ml"UIO'. 111. urrrNSA, CAK(U, CIAMlil H TISTHOS, PUSllTAClll 

ur l'HIJ(U';, .\1.Cf~O AL CIPCDICNTI, Allll 11 AOlllLLH AlllCHI 

QUI' 1 H 1:1111,llJll IO CONFOHM.\N Y PIOCIDllllllTI Mll1 Y llPUJTe, 

AC•JAlJI co"u .. N 1HC1r1 os ()[ ORAL 1 DAD. 

es •• NUCVO SISHMA 0( lllAllZAClll ' flKl-lllAI, 

MAS Cf ICAZ CM CL TIATAKICNTO DI l.AIS llllDalh SI lllCMU&A 

U[ CONOCCM oc LAS UFRACCIONCS COMTIDAS A TIAYU 11 IUAHS 

U HIPCk~ONAll ~ CN PRIKCN INSIANCIA, Y ll UIS llCIUIS ell 

U IHICNl'llN&AN OUIANTC íl PROCCDlllUITO, NIDIAllTI .. 91UM 

(IJlll.?l\110 '" l,llAIJO •.uretclUN. 

IV.- 1:m1~illllHA1.tUMCS SOllHt: LA ESTIUCTllA l&UllCA ·-·-111 l l.UIH •;1 Jll Ul M(NUW.[5. 

\l ~IJll~ 11 IUT[ . EL ACTUAi, COISUO 1Vfll,M K •IOIH 
"'o 1 AH rr L. car AC 1 º" DCL CONSE.10 H llllOllU, •• fllCIMAU 

CUHU 11w1:AHll 111 Sl'.UNClNllAllll O[ LA SCCIUAlllA H IOICUACJOl,CH• 

IA:lllO l'ANA 11 lll ~lMPCÑll OC SUS AHIHCIHIS COI W1 AÍIT-ljl 
HCJtlCA Nll.l \AMIA PAMA CSIU~ PIOPOSITOS., 



& filif.I y 

UI UICIATIYA DE l,,[Y EU&E CO"O REQUISITO DE 

ILHlllUDAD • PARA EL· PUSIDU~E DEI,, CONSEJO, l.OS CHSEJUOS, • 

SCCIUAllOS, SECIETARIO GENEIAL· Y SECRETARIOS· DE ACUERDOS, 

i.os HfUSDlCS ' 1,,0S "IE"UDS DEI. °CO"IT[ TCCUCO IMTUDICl,L·I· 
llAll:11, QUE DUERO SEi "EXICAMDS POI •ACl"IEKTO U PLENO 
IJUCICID DE SUS DUECHDS, POSEER TITUl.O QUE COUU,DMDA 

'A U FUMCIDI QUE DESEHPEAE•,DEllDAHCHTE RE&ISTIADDS EM L·A 
•llCCCIH &UEIA1,, DE P&OHSIDMES Y TEMER CONDCIHIUTOS SUFICIU· 
TU SOllE [I,, ·· TtATAMICllTO DE MENORES INFRACTORES,. AOEllAS, 

L.OS COISEJ!IOS 'HCWYEIDO Al. PIESIDUTE DEIEIAM SEll \,ICENCIAOOS 
u DEICCMO COI u• lllMlllO DE TRES AAos DE EJUCICID PRDHSIOUI,, 
SHAI HHllADOS POI [I,, PICSIDUTE OE 1,,A REPUIL·ICA, A 'IOPUESTA 

111,, SECIETAllO DE SOUUACIU POI UN PCllOOO DE ' AAos PUDIENDO 
n111a PCllDDDS SUIS[CUEKTES. 

ESTE Ol&AlllS"O CO"STITUYE. UN llODUMO SISTEMA QUE 

SE EICAlliAIA D[ CONOCEI \,AS UFIACCIORES COMETIDAS POI HUOIES, 

ASI, E\, ·CDMSEJD DE MENORES ESTARA CO~FORllADO POR UHA SAL·A 

SUPEllUI, UTEi;R.ADA POI TAES AIOUDDS TITULADOS; POI' COXSEJCRDS 

UllTAllOS QUE DETUHINE EL· Pl[SUPUESTO: HASTA POR· TUS CONSEJEROS 
SUP[UUllUAllDS; Y POI El,, PERSONAL· AOHIHISTRATIYO PRESUPUESTADO. 



IN ESTE PIOTECTO SE COITEMPLA LA CIEACIU DE 
L,o\ UllOAD OE DCFUSA DE L,OS llUOIES¡ LA UUDAO UCAllh\Do\ 

DE LA PREYUCIOI T TlATo\lllEITD, POI COIOUCTQ DEL, COlllSIOIADQ. 

EL PUSOUL QUE llTUIAIA [L COlll"TE TECllCO 

llTUDISCIPLIMAAIO SE un;uu POI UI MEDICO UI PEDA&O;D, 
UI llCEllCIADO [I TIAIAJO SOCIA&., UI SICOLOIO¡ Ull AIOUOO, 
TEIDIAll LA fUICIDI DE Vl'1LH EL DESAAUOLLO DEL PIOC[OIMIUTO 
DE DllUTACIOI PIEYISTAS El Lo\ LET¡ AU COMO LA EYAl.UACIOI 
DE LAS llEOIOAS DE OllUTACIOI, PIOTCCCIOI, 

0

TIATAllUITO T 

SOt.ICITAll L.OS OIA;IOSTICOS llDPSICOSOCIALES DE LOS ll[IOl[S 

PAIA [lAIOIAI LAS IESOL.UC IOIES ~[ CADA CASO. 

LA UllDAD Ol DEFEISA DEL. llUOI, FUICIOIAllA 

COI AUTDaDMIA TCCUCA T TENOUA POI OIJETO LA D[F[ISA D[ 
LOS DUECHOS [ llTUESES LE;ITINOS 0[ L·OS llUOIES, AITI EL 

COISEJD O CUAL-QUIU OTIA AUTORIDAD AOMIUSTIATIYA O JUDICIAL, 

ASI COMO u LAS ETAPAS no'CESAHS DUIAITE LAS MEDIDAS QllUTACIOI, 

PROTCCCIOI, TIATANIEITO llTUNO T EITUIO. 

LAS ETAPAS DE llTEHACIDI DEL PIOCEDllllEITO 
DE llYESTHACIOI SDUE COUUCTAS ANTISOCIAi.ES COMETIDAS POI 
llUOUS, SUAM LAS SlllUUITU1 
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OC LA IMUSllliACIDll; 

11.- llESDLUClOM l•ICIAL; 
111.- IMSTRUCCIOM 1 OIAGMOSl_ltO; 

IV.- OICTAMU 1ECMICD; 

1.- RESOLUCIOll 0(f1"1TIYA¡ 

YI.·- APUCACIOM D( LAS HEDIDAS DE ORltMlACIOll, PROlECCIOll 

TIATAHIUTD; 

111.- (YALUACIOM DE LA APLICACIO• DC 1.AS MEDIDAS D[ DUCl1ACIOM 

TaATAMIUTO; 

YlU.- CDllCLUSIOM DEL- 1RA1AMIEM10; 

llt.- SC.UIMICMTO lEtNICD UL.lUIOR. 

LA PaOPIA l•ICIATl1A DE LET, DETERHIMA COHPlTU· 

CIALMCITE QUE SEA LA SAL-A •SUPERIOll QUIEll COMOZCA 1 llESUELYA 

LOS RECURSOS QUE SE HAIOAI YALU COITlA LAS RCSOLUCIOllES tlMICIA 

(,u DEFIMITIYASQUC PIO.UllCIEll LOS CDllSEJUOS UllllARIOS. DlCHDs 
FUMCIDMAIIOS OUUAM EKITla i,A USDl.UCIOM InttlAL U U. PLAlO 
OC O HORAS, 1 U SU CASO lllSUUlll El. PROCCDIHIUlO RCSOLUEMOQ 

U Q[flUllYA. 

RES•AL-lA U (SlE UNGLQM EL TRATO t.SPECIAL· QUE 

DtBEM: IU:CIBlll ESTE llPD D[ ~. Ul5 QUE DADA LA llAlURALEZA 

IKPRUOEHClAL O CUAHOQ LA IMFRACCIOH REALIZADA PUMIT~ LA 

UIEllAD ,.DYISIDHAL BAJO CAUCIDH SERAll UlUGAQOS lHKEO!AlA• 

llCMlE A SUS REPRtStHTANlCS L·[&AL·ES. 

LA.. lalCIAlUA OISllllGUE 

CON CLARIDAD LO QUE se UllCkO[ POll •ucvuc1011 GUUAL" 
T PDl "PUYCMCIOH ESPECIAi.". 

LA PRIMERA COMPRCMDE EL COHJUMlO DE ACllYIOAOES 

DlllGIOAS A CYl1AA IHflACCIOHCS A L·AS LEYES PlOLts1 1 LA 
SEGUNDA se Uf IE•E AL lftllA!IENTO IHDIYIDUALIZAOO QUE u PROPOR• 



YUI 

CIOKA Ai.. 11001 UFRACTOI PARA EYITAI L..l IEITERACIOK. 

S[llA ti. lllNISlEllO PUllllCO qu1u lllCU " llA 

AYUl&UACIOM PREVIA CDUESPOMOIENlE, DElEIJlllAKDO 1.-A SITUACIO• 

JURIDICA DEI.- HUDll. U E&.: .CASO DE qUE UISTAK [1.[N[HOS 

SUFICIENTES PAIA CSTINAl 1'A PIUUCION DE COlOUCTAS AITISO• 
CIAHS, IENITlllA A1' llUOI llfllACTOI, JUHD COK L·AS ACTUACIONES 

IEALIZADAS, A LA U.IDAD DE PIEYUSlON Y TRATAlllUTO D[ NUOIES, 
QUIEN PAACTICAIA 1,,AS Dlll&UCIAS CDNDUCUlU A llA CONPIDIACIO• 

DE lA INFRACCION TONARDD OEClAIACIDN AL· •UDI U PlltsUCIA 

DE SU DEFUSDI. 

UTA UNIDAD, ADEllAS DE PAITICIPAI U 1.-A FAS[ 

DE INYESTIGACIDN, UlEllYEIDIA U TODAS 1.-AS ETAPAS D[¡, 

PllOCIDllllUTO. DICHO PIDCtOINIUTQ QUlDAIA IUUl.AQD H W 
PAllTC CDNDUCUTC DE i,a llY QUE SE PllOYlCTA. 

L·DS lllllllllOS D[ l,,A CDMISIH DICTAlllHDDIA lSTlllAI 

QU[ EL, ENUNCIADO DE i..Ds TITULDS TUCUO ' CUAITO DE w ""· 
SON SUFICICllTES PAllA SUllAYAll L·A TIAMITACION Q[¡, PllOCCOllllEITQ 

PAIA PllOllUNCIAI LAS llf:S(l,lCIOES PEITUUTCS Y PllQCUIAll i..A ADPTACIOI 
SOCIAL· oc¡, MENDA INFRACTOR. 

DADO QU[ L.,A UY PAllA [¡, TllATAMl(ITD. A llllDIU 

INflACTORES TIENE COMO PIOPOSITO lllPAllTlll JUSTICIA APllOPIADA 
A i.,os MISMOS CON PUlQ atSPElO A sus UllHTIAS INDlllDUAi..U, 
r coN ci., raorosno DE P1ocuu1 su ICHAllUTAtiDN, lSTAti.1c1uoo 
E• su ·cucuo MORllATIYO UMA SUIE DE OllGHDS y PIQCEDllllUTOS 
·o·l"RIGIDOS PARA TAL FIN. .• .,· 



ASI UllA HZ AGOTADA t.A AYUllUACION. CLI CONSUCRO 
(lllTllA •tsOL·UCIO. ALI ASUHO f AHUA CLI EXPEOIUTC 0[1, 

CASO. 1[501,,Wl[NDO f PRACTICANDO 1,,AS O IL ISEHC IAS NECCSAllAS 

PAIA [~ UCUIECllllEllTD DE. lOS HECHOS. DETERMINANDO ER SU CASO 

U SUJECION DEL MENOR ALI PROCEDINIEftTD. 

ABIERTA LA lftSUUCCIDN ClllTIOD C~ 

ou;11osnco. SE CNlTUA cr., DICTANU TECNICO COllESPQNDIENTE. 

ESTA llST~UCCION TUORA UNA DUllACIOI llAJlllA, DE 15 DIAS HAllUS. 

. ~A AUOIEICIA DI PIUHAS ' AUUTOS sr DESAUOl,,1,,AIA 
Slll UTCJIYENCIOI ' SI . ClllTlllA UNA IESOLU.CION OCP'IUTIYA que 
CHTHOIA 1,,QS •EQUISITOS QUE ESTATUYE C~ AITICULO St. 

Y POI ELLO . 1,,A IUCIATIYA PROPONE CLI ESTAIHCI• 

lllEITO DE u• DICTANU l[ClllCO que QUERA FIJAR "" IATUIALUA 
f HAYEDAO OC LA Uf'IACCIDll.• LAS CllCUNSYANCIASS 0[ TICNP0 0 

¡,u;u, "ººª y OCASIO• DE LA lllSNA T LOS DATOS 0[ IOUTIFICACIOI 
HL U'IACTOI. 

CONTRA L·AS l[SOLUCIOIES que ElllTAN L.05 CONSEJUDS 

PIOCEDEIA El RECURSO OC APELACIOil ANTE U SAL·A SUPElll,01. S[ 

CSTAILECU TAllllEN u;L·AS ESPECIFICAS PARA DECRETAi LA .SUSPEJ! 

SIOI DE PIOCEDJNIUTD. E11 EL 1115110 ORDEN DE IDEAS, Ell LA 1111· 
CIATIYA PIEYAUCE LOS l'RlllCIPIOS DE sc;uUOAO SOCIAL- CONO llESPETD 



A i,A HTHllDAD FISIC.l Y PllQUICA H &.OS MllOlll UflACTDlH, 
PlEYAl,ECE Et. PUllC'IPIO O[ PlEVEICIOI Y &EHAllt.ITACIGa SOCIA!. 
Y Sl llATIFICA QUE i.A ACTITUD DEt. ESTADO lS, Y. HH SU, 
l;.l P~DTECClOll A. LA COMUUDAD E lllCDIPDl.ll .l L-OS MUOUS 
.l US ACTIYIDADES PlODUCTIYAS Y DE SUPUAClGll CU!,,TUIM,, 
ASI COMO LA IMTEHACIOI DE i.A FAJllUA Y [¡, TUTAJllEITD 
QUE PIOPICIE ..... .lOAPTAClOI so,ClA~. 

El ESTE SEITIDO, i.it. lÍUClATIYA DISPOIE SE&UllDAD 
Y PlDTECCIDI SE"E4AITE A L.A DE UI POSITlYO AllllEl1E fAJllt.IAI • 

. i.AS MEDIDAS DE OllEITACloa Y DE PlOTtCClOI TIElll POI H4lTO 
1,,0CIAll QUE Et. MUOll 10 WIEt.Y.l A llCUlllll El lllfllACCIDUS 
A LA 1.U. 

11.lTUlALMEITE QUE 1.A TEIAPl.l OCUPACIOIAI. CDlSlSTE 
Ell LA llAt.llAClOll DE ACTlflDADE$ U IEHFIClO K L.A SOCIEDAD, 

CDM Ei. PIOPOSITO DE EYIT.ll QllE &.OS MEIO&H 

lMFIACTOIU COI CAl.lCTEllSTICAS llfAITll.ES DOMllAITES, 
SEAI GUETO DE EIPIESIOIU PEYDllATIYAS D -ACTITUDES QUE 
TIEIDAll A DEMllllHL-OS, LAS AUDlUClAS DEI. PIOCUllllEUO 
llD SERAI PUll.ICAS, PllD ATEllDIDDS POI LOS llfEISOIES. T 
PUSOllAI. TECMICO QUE SE llQUlUA, UITAIDO llUE l.OS llEDlOS 
OE CDMUUCACIOll PUli.IQUEI L.A lDEITIDAO DE &,OS MEIOIES Sl4lTIS 
A ,u11· PllDCEDlMUUD, • 

EM El. CASO DE QUE DUl ... TE Et. TIATAll}EITO LOI. 
MEIOIES L-LECUEM 11." LA MATDlllll DE EDAD, L.A UY DETEIUlllAL\ 
QUE SE COMTlllUE COI EL· MISllD, CUAIDD A "ICll 111. COISUlll 
Ull ITAllO, Et. 4UICIO ID llATA 1,,0llADD SU ADAPTACIOll SOCIAL, 
SU QUE SE lEIAS[ El. L-IMITE PllUISTO EM 1.A llSOHCJDI. 
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1,,A UICIATIYA QUE SE DICTAMUA, AHOGA U LEY 
UGUTE QUE DIO UDA AL. COISEJO TutE1,,A1. PARA MEIORES INflAC• 

101[5, ASI COMO onusos AITICUl,,OS DEL. COOl50 PUAL· 1 D[ 

Pt.OtEOl"IUTOS PUALES PAIA EL. DlSUITO FEDUAL· El MATUIA 
ni. runo • UI 1 PAIA 100A LA IEPUll.olCA u llATUIA DEL. ,FUERO. 

fCDEIAI,,, ASI COHO 1.-A ¡,[Y Ol&AUCA DEL PODER JUDICIAL DE 

1-A t[O(IACION, roa L.0 QUE HACE " HUQICS llFIACTOaES. 

1.-A UIMATIYIDAD COMPLEMUTAllA DE LOS CENTROS 
·'llE DIAGHOSTICO, SERA UPEDIDA 90 DIAS DESPUES DE QUE SE IMSTALO 

·U 1AllTD l.OS SERVICIOS PUltlAL.ES US SEIAN PlOPDICIOIADOS 

POI LA PROCURADUUA GENERAL DE 1,,A REPUILICA, LA PRDCURADURIA 

GUEIA!,, DE JUSTICIA DEI,, DISTUTO FEDERAi,, Y EL. TIUU"AL· SUPERIOR 

DE JUSTICIA. 

COI El. OIJETO DE 1-0Ul\ll LA AOAPTACIOI SOCIAi. 

I[¡, UFUCTOI, DUEIOS ATE~DER A U. OIAGIOSTICO USADO U 
ESTUDIOS llOPSICOSOCIAHS, QUE SllYAI PAIA EL. TIATAllUTO 
DEI,, MUOI, IUSCAIDO U TODO MOMEffTO UN AlllEITE FAlll!,IAR. 

1,,0S CEMTIOS dE DIAGIOSTICO, APlolCAlAI MEDIDAS 

llSCIPLlllAllAS,° 10MANOO EN CUENTA: EOAD, SUD,' GRADO DE 

PELIGROSIOlll, REITERACIOll 1 DEMAS CAIACTEllSTICAS QUE SE 

HUEITEI. loAS SANCIOIES SEUN: AIOHESTACIDN: APUCllllllUTO¡ 

TERAPIA ,OCUPACIONAL, DEBATES: FOAMACIOH ETICA: EDUCATIVA 
1 CU!,,TUIÁI,,. 

[!,, TIEMPO QUE QUIEN !,,AS ACTIVIDADES OCUPACIONAL.ES 

IHTRO DE i,os curaos, L.Q DETUMllAIAI L.OS CONSEJEROS. 
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EL TRATAM1IEIC'l0 A QUI: 1IUA SOUT1DO IL .
PARA au AOAPTAC10N SOCIAL, LO DPR&SAAA LA l.&T QUS H PllOYICTO 

Y SE ESPECIFICARA El. OBJETO QllS U PlllSlCUE: LOCaAa LA 
AUTOESTINACIOH DEL l•FRACTOll A TllAYU DIL DIS''llDLIO DI 

llUS FAC;JLTADES DE AllTODlSClPLlllA PAiio\ LDClaAll SQU11.1Ul0 

Ell SUS COllDlCIOHU DI: VIDA INDlYIOUAL, FAMILIAa Y COl.ICCTlYA; 
PROPICIAR UJI DESARROLLO ,.._OHICO, UTIL Y SAHO, FOIWITAll LOS 

VALORES Y HAlllTOS QUE DESJUIROLLDI SU P.IUOllALIDAO, llL lllSPrrQ 

A LAS HORMAS ICDRALES, LICGAL&ll Y SOCIAi.U Y F-All 
SEllTIHIEHTOS 011: SOLIDAIUllAD FAMILIAll, IDCIAL, llACil*AL 

y HIMANA. 

LA IUCIAT1YA PUT.DID& P~DWILIC A LDll 

MDIOllES INFRACTORICS UNA AUTENTICA .JUSTICIA, TC»WmO DI cumrA 

EL RESPETO A LAS CAIVJITIAS A LAS QUI TIEICDI DUICllO Y AD&CllAll 

EL PROCEDINIEJITO A LOS NUIYOS TIDIPOS, llUSCMIDO DI TODO 
MOMENTO SU AOAPTACIOll A LA llOCllCDAD, roa LO QUS llllT!' CCllHIOlll 

SE PERMITE PRESENTAJI A LA COllllIDEllACIOlll DI LA K, -
EL SlCIUlENTE PROYECTO DI: 
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que •• ·aplique a qui.en•• lo• conculquen 1 l•• ••nclonee 

aeftaladaa por la laye• penal•• y •d•in1at.rat1v••· 

ARTICULO 10.- El aenor • quien •• atribuya la co•i•illn da un.a 

1ntracc10n, racibir.i "'" trato juat.o y tna .. no, quedando 

prohlbldoa 1 an conaacu•ncla, al •altrato. la 1ncoaun1cac16n, 

la coaeo16n palcolC9ica, o cualquier otra acc16n qua atanc.e 

contra au d19nldad o eu lnta9ridDd tlalca o ••ntal. 

TITULO PlllHERO 

DEL COHSE.JO Dr: HEHORES 

CAPITULO I 

INTEGllACIOH, ORGAllIZACION Y ATRIIUCIONES 

OEL CONS!J'O DE HENORES 

ARTICULO 4o.- sa crea al can••'º da Hanoraa como 6r9ano 

adainiat.rativo daaconcantrAdo la sacratarta d• 

GobarnaciOn, al cual contara con autonoata t.4icn1ca y tandr.I a 

au car90 la aplicac16n da laa diapoaicionaa da la praaanta 

Ley. 



LEY PARA tL TAAThHtEHTO Dt H[HORES lllFRJ\CTORES • PAM EL 
DISTRITO FCDtnAL DI H.l\TEnlA C:OHU11 Y PAM TODA LI\ RE(IUaLICA l:N 
KAT&RlA FEDERAL 

TITULO PRELIHlNAll 

AJtTtCÜLO lo. - La pr•••nt• Ley tiene por objeto r•_vl•••ntar la 

func16n d•l Eatoido an lA · Protección de lo• d•r•cho• de loa 

••nor••• ••1 CO•O en la adapt.aoión aoch.1 da aquolillo• cuya 

conducta •• ancu•ntra tipificada en l•• l•Y•• penal•• 

C•d•r•l•• y d•l. D1Gtr1t.o P'ad•ral y tondr.I. apl.1cac10n •n al 

D1at.r1to Federal •n iaat.•ria ca•On, y •n toda la llapQb11aa en 

Nt.arla f.-11deral. 

ARTICULO 2o.- En la apli~aclon da aata L•Y •• deber&,. 

9arantiz•r al lrr•atrlcto reapato • loa daracho• con1a9radoa 

por la Const1tuc10n Pol1tica da loa Eatn.doa Unido• H•xlcanoa 

Y loa tratado• int•rnacionalas. Se proaovarA y Y19llar& la 

cbsarvanc:ia da asto• ·a.recho• por pi1:11rta da loa Cuncionario• 

rasponaablaa, procurando aie•pre la correcta apl1cac16n da 

los ••di.os h9ollas 'I •nt.cri•l•• pertlnent.ea, para prevenir 

cualquier violación • lo• al••o• y, en au caeo, p•r• 

ra.st.lt.uir •1 ••nor en au 9oce y ejercicio. ain perjulclo da 



... pecto de lo• acto• u Oll.hlon•• de Mnor•• d• lD &J\01 qu 

- encuentren tipificado• •n la• l•Y•• 1't9'n•l•• federal••• 

podran conocer loa con••joa o tribunal•• local•• para -norea 

del lu9ar dond• •• hubl•r•n reali.zado, confor- a loa 

c~nvcinioa que al efecco celebren la Fed•raci6": y lo• 9ob1ernoe 

de loa Eatadoa. 

•• pro.aver& que en todo l.o relativo al proeed1a1ento • 

.. did•• de orientacJ.On, de protección y de t.rataaiento, loa 

can••Joa y tribunal•• para .. norea da cada entidad federativa 

•• a;ju•ten • lo previato en l• pre•ente Ley, confor- a laa 

re9laa de 

r••p•ctlva. 

la ley local 

AATICULO So ... El Conaajo de Henorea tendr& la• ai9uientaa 

atribucioneat 

1' .- Aplicar l•• diapoaic:ionaa contenida• en la praaanta 

L•v con tot•l autonorata, 
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¡¡,- Deaahoqar •1 procedlal•n't.o y dlatDI" la• Z"••oluolon•• •u• 

cont:.•n9an la• ••dldaa de orlencacl6n y prot.accl6n, q\I• 

••ftala ••'t.• i..y en utarla d• .. nora• lntract.or••· 

JtI.-Y19ilar al cu•pll•hnt.o d• l• leqalid•d •n al 

proc•diaianto y el ra•pato a lo• derecho• d• loa aanora1 

aujatoa a •ata Ley I 

XV. - i..a daU• qua dat.•r•Ln•n la• l•Y•• y lo• raq l••anr.oa. 

ARTICULO 60.- El conaa~o da Kenoraa •• coapat.ant.a para 

conocar da la conducta da l•• paraonaa ••voraa ~~ U y 

.. nora• da 11 aftoa do adad, t.lpitlcada por laa layes penah• 

••"•l•d•• an al art.1culo lo. da aata Lay. Lo• aanoraa da u. 

al\oa, aarin aujatoa da aalatancia aoclal por p.arta da la• 

lnat.Ltuclonaa d• loa aactora• pllbllco, social y privado qua 

•• ocupan da aat• aaterla, l•• cual•• •• conatit.ulr&n, en 

eac.e ••pecto, coao au:aclll•r•• del Cona•'º• 

La co•p•t.•ncia d•l conaajo •• •urt.irl at.•ndiando a 1• ad1d 

que hayan t.•nido loa aujet.o• lnfract.orea, •n la tech• de 



coa1•16n d• l• 1nfracc16n qu• •• l•• atrlbuya1 pud1en40 1 en 

conaacuencia, conocer da lo• infrDccione• y Ol'd•n•r la• 

aH1d.a• de orlenc.ao16n, pro~ecc16n y t.rat.aalent.• cu• 

cor~~epondan, aun cua.ndo aqu•l lo• hoyan alcanaado la aayorla 

d• adad. 

En al a;•i.·cicio de aua Cuncionan •1 Conee'jo lnatrulr& el 

procadlai•nco, raeolver& •c:,bra la •1tua.c16n jur1d1ca da loa 

.. nor•• y orttanarA y evaluar• l•• 11edlt1•• da or1entaal6n, 

pratacc16n y tra.caaianto qua jr.u:9ua nacaaariaa i>•r• •U 

adapc.ac16n ai>ci.:il.. 

ARTICULC 7o.- El procadi11hnto anta al c:on••jo d• Hanoraa:· 

cosiprende la• 11i9uiantes atnpoa: 

I. - Jnta9rac16n de la ir.vaat1qac16n da intracclonea; 

11.- Raaoluc16n inici01l; 

tII.- 1nst.r\lcr:16n y di4qnO~tlca; 
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1. - Oict.•••n t6cnico; 

•• •••oluc10n d•t1n1t1va1 

:. • Aplicacidn d• l•• aedlda• de or.lencac:16n 1 protecc!On r 
trat.••i•nt.01 

:1.- EYaluaciOn ele l• apU.cac.lOn d• l•• .. did•• d• 

ari•ntaciOn y tr•t••iento1 

:11.- coneluaiOn dal trataa!ento; )' 

:.- Sa9uiaiento tlcnico ulterior. 

C:.\PITULO II 

DE LOS ORCAHOS DEL C:ONSl:.JO OE MENORES 

Y SUS ATUBUC:IOHES 

l'ICULO lo. - El C'on••jo da Hanora• contar,& con: 

- Un Praaidanto del Conaejo¡ 

' 



:u.- Una Sal• auparior1 

tY.- Lo• con••1•ro• unlt.arioa que d•t•r•1n• el p~aaupueatoJ 

v.- Un coalt.1 Tlcnlco Intardlaclplinarlo; 

vi.- Lo• aacratario• da •cuerdo• do lo• con••1•ro• unltarlo•; 

VII.- Lo• actuario•; 

Vlll.• Ha•t• t.re• consejero• auparnu••r•rloa; 

tX. - La Unidad Ja Datenaa da Hanor••; y 

Je. - 1.aa unidad•• t.6c:nicaa y ad•lniatrat lva• que •• dataraina. 

ARTICULO 1. - El Pre•ldant• del Conaa)o, loa conaa,aroa, al 

5ecret.ar1o cen•ral da Acuardoa da l• sala :superior, lo• 

•i••bros del Co•iU1 't6cnlco tnt.•rdlaclpllnarlo, loo 
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••cretarlo• d• acuerdo• y loa dafonaoraa ~· ••nora•, d•Mr6n 

reunir y acreditar loe alplantaa requ1a1t.oas 

I. •. Sar 1n.wicano1 por nacl•l•nto, an plano ajarcicio da aua 

duacho• civ.Uaa y po~1ticoa1 

11 ... Ho habar aldo condenado• por d•llto ln~ancionol: 

J II. -Poaaar al titulo qua corraaponda a la func16n qua 

daaaapal\an da ·Acuerdo con la presenta Le)', 't qua al 

•i••o ••t• r•vl•trado an la Diracc16n Canaral de 

Profaaiona11 

IV.- Tanar conociaiantoa aapac1a.11aadoa an la aataria da 

Mnoraa infractoraa, lo cual •• acradltar6 con l•• 

conatanciaa raapactivaa; y 

v.- El Praaidanta dal Conaojo, loa conaajaroa, al secretario 

General da Acuerdo• y loa titulara• dal Coaltl Tlcnico 

IntardJ.eclpUnarJo y da la Unidad d• D•fen1a d• Henor11a, 

deberan tener una ad1d •lnl•• de wlnticincoat\01 y •d•ala, 

d•b•rAn t•~er por lo ••no• tr•• al\01 da ejercicio 



• 

prot••1on•l, cont•doa de•d• la techa de •Utor1aao10n 

1•9•1 para •l ajarcicio de la pa.·oCoa16n. C•a•rl.n en aua 

tunclonaa Al cu•pUr ••tanta afta• da •dad. 

UTICULO 10.- t:l rr'esidanta del Conaajo da Kanoraa, deMrA 

••r l icanc:J.ado an Derecho. Tanto al rraaJ.dant• del conaajo 

co•o los conaejaro:. do la S-'ilA Superior, aar6n noabradoa por 

al Titular dal EjGcutlvo Federal, a propuaata del secretario 

da Cobarnaclón, durarAn an •u carqo ••1• anoa y podran aar 

daaignadoa para periodo• aubslqulontaa. 

ARTICULO 11.- son at:r!buclonaa dal Prasldant• del Conaajor 

J.- R•praaanu1r al consejo y presidir la Sala superior: 

U.- Sac al conducto para traalcar anta otraa autoridad•• loa 

••untos dal Con:sajo: 
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III. - R•cibir y tr••lt.ar ant.• lo aut.oridad co•p•c.ent.• l•• 

quejaa •obre l&• 1rr•9l.llaridadoa en que 1ncurran loe 

aervidor•• p'1bl1co1 del con••jo. 

:r.v.- conocer y reaolvar 1•• excit.at.iva• para qua •• Cora\llan 

1011 proyactoa da raaoluclón y laa raaoluclon•• qu• daban 

aa1t.lr, raapact.ivaaanc.a, loa conaajaroa qua lnta9ran la 

Sah superior y la propia sala Superior. 

V. - Daai9nar da ant.rca loa conaajaroa a aqu•llo• qua 

d••••p•ft•n l•• funciona• da viait.adoraa; 

VX. - Conocer y raaolvar la• obaarvacionoa y propuaataa da loa 

conaajaroa vialtadora•; 

VII. -oat.ar-.inar loa tuncionaa y coaiaionaa qua habrAn da 

d•••apaftar, an au caao, loa eonaajaroa auparnuaararloa; 

VIJ'I. - Elepadir lo• •anual•• d• ori;an1saci6n int•rna de l•• 

unid•d•• adalnl•tr•t.ivaa d•l Conaejo, y aquel lo• ot.roa 

unu•l•• • lnatruct.lvos qu• •• haQan neceaarioa conforM 

• l•• dirac:t.rlc•• acordad•• por 1• Sala superior; 



ll 

IX.- D1ct.ar 1,1,• dlspoa1cion•• pertinente• para 1• buena 

• •arena del Conaojo contar•• a los linaaol•nt.oa 9aner•l•• 

acordados por la Sal.A suparior1 

x.- Daai9ner • lo• con••)•roa aurarmJaarario• qua aupllr•n 

la• auaanclaa da loa nuaarar loa; 

XI- Propon•r a 1& sala Superior lo• acuerdo• qua ju19u• 

condlJ.cantaa para. ol '••jor- d•.•••p•fto do laa f\.tnclonaa dal 

Consejo; 

XII.-Conocar, av&lui11r y realizar al aa9ui•lanto da loa 

proyac:c.oa y proqr•••• institucional•• da t.rattajo; 

XIII.-oiri9ir y coordinar la 6pth1a ut111zac16n d• loa 

recuraoa huaano•, tlnanciaroa y aatarlal•• aai9nadoa al 

Conaajo, para •l cuapU•iant.o da aua objat1voa, ••1 COllO 

•laborar el an~aproyact.o da praaupuaat.o anual da 
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c1v ... llOllbrar 'I re.aver &1 pi9taon•l t.•cnlco "I 

al a•rviclo del Conaejo, 1eftal&ndol• aua ·funciona• y 

raauneracion•• conforaa a lo pr•vlato en al praaupuaac.o. 

anual da a9raaoa J 

(V.- Proveer lo nac•1•rio para al debido cu~pliaianto da loa 

pro9ra .... da trabajo y al ejercicio del praaupuaato del 

C:OnaajoJ 

CVJ¡• Convocar y 1upuviaar 101 concurao1 d• opad.c16n para el 

ot.ori¡amlanto, por •l Sacratarlo de Gobernac16n, del. carr¡o 

da cona•1•ro unitario o 1upernWHrario1 

CVlt.- Proponer al Secretario da Gobernac16n 1& daai9n•ci6n y 

en au ca10 l• raiaoc1Cn por cauaa juatiflcad& de loi 

•i•abro1 y Preaidenta del COOlltl T•cnico 

Intacdiaciplinario y del t.1.tular da la Unidad d.11 

O.fanaa da Minora• 1 

:v111.- Eatablacar loa ••canhma para al cu•pllai•nto d• 

la• atribuclonea de la Unidad de Defenaa de M•nar•• 

y vl911•r •u buen funcion .. 1ento1 

:1x. - Vl9ilar la eatricta ob1ervanch 4• la pre••nt• Ley 't 

deala ordenaaientoa letal•• apllcablea; y 

12 



xx. - La• d••6• quo dat.erainon las loy•• y r•qlaaentoa. 

AR'!'tCULO 12 .... 1..1: 5011.0. superior ao intaqrac& pors 

1.- TI:'•• 11c•nciado• •n· Dorac:ho, uno de loa· C.u.•1•• ••r& el 

Pr••id•nt.• d•l con••'º• ol c:u•l pr••ldlra la sala 

aupet"toc; 't 

ti'.- tl i-•raonal tlcnlco y adainiacrat.1vo que •• aut.or1o• 

confot'•• •1 pr••upueat() 

ARTICULO 13 ..... son atribuciones d• la Sal• Superior: 

t.- ri,ar y aplic:ar- h• t.asi• y lo• prec•d•nt•• C.ontor•• • lo 

pr•viato por ••U· t.ey; 

II.- Conocer y resolver loa recursos que •• int.arponc¡an en 

contra d• l•• reaolucione• inlc:lel y def1n1t.J.va, ••90n 

lo dl•PU••to en l• pr•••nt..• Lay; 
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111.-conocer y r•aolv•r la• oxcit.otlvoa para que lo• 

con••j•roa un1tzir1oa ••1t.an 1•• raaoluclonaa qu.a 

corraapondon do acuardo con lo.• provanclon•• da ••t.• 
ordanaa1ant.o loqalJ 

J.V. • Callt'icar loa 1apad1aant.oa, axcuaoa y racuaacionea 

raapact.o d• loa conaajaroa da le propia Sala •t.apar1or 'I 

da loa conaajaroa unlt.ario• y, an ai.a caao, dad9nar al 

Conaajaro qua daba auat.1t.ulrloa1 

' v.- Dlct.ar la• •aclldaa nccoaariaa pAra al daapacho pront.o y 

expedito da loo oauntoa da au coapot.cncla; y 

VI.- La• daa6a qua dot.arainon aat.a Ley y ot.roc ordenaalanua 

apUcabl••· 

UT:tCULD U.- Ion atribuclon•• dal Praaldanta da la Sala 

auparlor: 

1.- R•praaant.ar a la Salo; 



JJ ... Int•9rAr y pt'••1dir h• •••iono• d• 1• ••l• y 1un:or.ba.r 

•n pc-•••nc1a dol .aecratarlo Cener•l de AC\lerdDa, la• 

r••olucion•• qua •• adoptan; 

111. - Diriqlr y viqll•r l•• act.ivid•d•• inh•rent.•• •l 

tunc1onaai•nt.o d• l• •• l• 1 y 

rv-- La• d•••• qu• d•t•rainen l•• l•Y•• y ra91a••nt.oa, ••1 

co•o lo• acuerdo• ••lt1doa por la S•l.• suparJ.or. 

Alt'l'lCULO 1$ ... son a'tl'ibuc1on•• d• lo• con•ajaroa lnt.99rant•• 

de la S•la Supeirior: 

voto; 

lJ.- Visitar laa c.stAbl•ci•l•ntos y 6rq•noa t.6c:nicoa del 

Con••j.o qu..- l•• ••iq1'• •l Pce•idant• dal Con•ajo "t 

••itlr el iutor•• t'••p•et.o d•l tuncionaal•nto da lo• 

Ria•Oa¡ 
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111. - runq ir coH pon•nC•• •n loa aaunt.01 qua 1•• 

corr•1pond•n, da acuardo con al turno aatabl•cido; 

lV.- Dictar loa acuardoa y ra1oluclona1 partln•ntaa danuo 

dal prOC9dl•1anto en loa aauntoa qu. •••n coap•t•noia de 

la Sala suparior1 

v. - Praaant.ar por aacrlto al proyecto da raaolvc.16n da loa 

aauntoa qua conoacan, dentro d• loa plaaoa qua 1•1\&l• la 

Lay¡ 

VI. - Aplicar laa taaia y prac1d1ntaa aait.ldo1 por la &ala 

Superior; y 

VII. - L&1 d••'• qua dataralnan l•• l•v••, loa ra9laMntoa y 
la propia Sala Superior. 

AltTICULD 16.- Son atribucion•• d•l aacratarJ.o General el• 

Acuerdo• da la lala 1upariar1 



J.- Acordar con •1 Pr••ident• d• la Sala au.,erior lo• aaun~oa 

de au coapetenciAI 

lI.- Ll•var •1 turno d• loa c.auntoa d• que deba eonooar la 

Sala Suparior; 

II%. - Elaborar, dar ac9uimianto y hacar que •• cuapla •1 

~urno •ntr• lo• .1 ... broa d• l• ••l• auperior1 

IV.- Firaar conjuntaaanta conº al Praaidanta da la Sala 

superi.or laa actaa y raaolucionaa y dar ta da 1~• 

aiaMa; 

v.- Auxiliar al Praaid•nta da la &ala superior an al deapacho 

de loa aauntos qua a 6ata corraapondan; 

VI. - Oocu::ar.car la• a!!tuac:ionaa y axpad.ir la• conatar.ciaa qoie 

el Presidenta da la Sala· Superior dat•r•ina1 

17 
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vu.- Librar cltaclon•a y not.lflc•clon•• ... 
procadlal•nto• qve - t.J:"a•ltan ·~e.o la sala 1upes.-lar; 

Yt11 1- G\lardar y cont.rohr loa libro• da 9oblerno 

corr••pondlant.a::a; 

%X.- Enqroaar, controlar, publicar y a"C'c:hlvar lo• &C\lerttoa, 

precedent•• 7 ta11a da la tala auparlor; 

x.- Raqi1at.rar, controlar y putJllcar 1•• t.aa1a y pracectancaa 

da la Sala superior;· 

Xl ... Laa daúa qua dacaralnan laa layaa, loa rac¡la .. nt.oa y la 

Sala superior. 

ARTICULO 11. - La Sala Super lor y al Coaltl T6cnlco 

lnt.ardlaciplinarlo •••lonaran da aanara ordinaria clOll Yacas 

por ••••na y al ntlaaro da vacaa qua •• raquiara da aanara 

axt.raordlnarla. 



lt 

AJlTlCULO u.- PAra que la l•l• supiirior y •l e-le• '1'6Gl\1•• 

JntH'di•eipUn•rio a••lonen, •• requiera la cofte\lrl'•naia d• 

l•• doa t•rcaraa part.•• da aua lnt.•9rant••· 

ARTICULO 1,.- La Sala Superior y •l Co•it~• Ttcnlco 

Intardl•ciplinario ••it.irln •u• r•aolucionaa y dlct'••n•• por 

un•niaidad o por •O:tor1a da votoa. En ca•o de ••P•t.•, loa 

praaidant.aa da la Sala surarior y del Coait.a T6cn1co 

lntardisciplinario, tendrán voto da calidad. 

L.oa con••)•roa que diaianun da la ••yorla, d•baran ••1t1r 

por escrito au voto particular razon•c.lo. 

ARTICULO 20.- son atribucionaa da lo• conaajaroa unltarioar 

t.• Jtaaolvar la altuac;ión jurldlca del ••nor dentro d•l plazo 

d• cuarant.a y ocno horas o, au ca a o, dentro da la 

••P1Ucl6n aallcit.ada, la que no podr& ••c•d•r de otra• 
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cuar•nt:.a y oaho hora•, y •ale.ir · IMJI" ••cr1t.o la 

reaoluc16n inicial quo corre•panda. 

Si la re:aoluci6n inlciAl o la aapliac16n d•l plaao da 

retarancia na •• notificara a la autoridad r••ponaabla 

da la cuatocUa dal ••nor 1 dentro d• l•• trae hora• 

al9uiantas al vanci•l•nt.o da loa ph1&os anta• indlcadoa, 

6aca lo ontrc9;ara do in•adiato a aua rapraaantantaa 

1•9•1•• o ancor9adoa. cuando nln9una da la• paraonaa 

anta• aancionada• raclaaaro al aaoor, •ata •• pondr6 a 

diapoaic10n dal 6r9ano da aalatancia aocial que 

cori-eaponda. O• e.oda ello •• dajer& conatanc:ia an al 

axpadianta. 

XX.- tnatruir al procadiaianto y aaltir la raaob1cl6n 

daflnit.iva, an la cual har6 al axa .. n axhauat.lvo dal 

caao, valorara la• pru•t>a• y deter•inar• si loa h•Choa 

son o no con•titutivoa d• la intracc:l6n •~rlbultl• al 

••nor y si qued6 o no pl•n••enc.• coaprobada av 

p•rt.icip•ciOn en l• coaia16n de h •i•u 1 ••Aal•ndo l•a 

••dld•• que deban apl ic•r•• d• conl:or•id•d con •l 

dlct.•••n del Coaltl T6cnico 1nterdiactpUn•rlo: 



Zl. 

I.11.- Entr•9•r al .. •nor • aua rePreaentantea l•9•l•• o 

encer9adoa, cuando en la resoluc16n inicial •• declare 

qua no ha lu9•r a proc•d•r, o bien •1 •• trata de 

1nfracc1onaa iaprudencialea o que correapondan a 

• •ilS:cltoa qu• en laa leyea pena lea admitan la libertad 

provisional bajo cauci/S,n. En eatoa doa Últi.oa 

caaoa, •• contlnuarl el procedimiento en todaa aua 

etapaa, quedando oblii;adoa loa rapreaentantea le9alea 

o ancar9adoa a preaentar al ••nor, en loa t•rainoa 

qua lo ••A•l• el Conaejero Unlt.er1o cuando para ello 

•••n requeridoa, aal coao a otor9ar laa 9arantlaa 

que al efecto •• lea aeñalen. 

IV.- Ocdenar al &rea Ucnic:a que correaponda, la prlctica • 

da loa 11:atud1oa biopalcoaocialea del dia9n6atico1 

v.- Enviar al Co!ll.it• T•cnico lnterdiaciplln•rio •1 

eJCpedient• inatruido al •enor, 

••tabl•c• l• preaent• ley1 

para loa efecto• que 
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vx.- Recibir y turnar a ln Colo .superior lo• recur•o• que •• 

interpon9an en contra da l•• raaolucion•• que oaltan loa 

ah•o• conaajaroa unlt•rioa; 

VII. - Recibir y turnar f! 1• sala Superior loa ••unto• 

ralacionadoa con i•p•diaantoa, excusas y racuaacion•• 

qua afectan a loa propio• conaa~aroa unit•rioa; 

YltI .- Aplicar lo• acu•rdoa, y to••r an cuanta l•• taai• y 

pracadantaa ••1t1doa por la •ala auparior 1 

IX.- Conciliar a loa parta• sobra ol pa90 clo la raparac16n 

dol dano1 y 

x.- Laa d••&• qua detarainan aata Lay, loa ra9laaantoa, la 

Sala Superior y al Praaidanta dal conaajo. 

ARTICULO 21. • El coaitl Tlcnico Intardiacipllnario •• 

I. - un aldico; 



2J. 

III:~ Un llcanciado en Tro.ba.jo social; 

IV.• Uh p•1c610901 Y 

v. - un cr1•on61oi;o. pr•f•ranC•••nt.• licanciado •n oarecho. 

Aaiai••o, ~ont.ar& con •l paraonal t:6cn1co y ad.a1n1at.rat.1vo 

qua •• raqulH"•· 

AJITlCULO 22, - son •t.r1bucion•• dal Co•itl T6cn1co 

tntardiaciplinario, laa aiquiant.aa: 

l.- Solicitar al araa t•cnica al ~laqn6atlco blopslca•ocial 

del D•nor y emitir el dlcta:1en t6cnlco qua corraaponda, 

r••P•Cto de l:as ••did•• da ot"ientaciOn, da protacclOn y 

da t.rat.a•i•nto conducant•• • la adaptac16n aoclal dal 
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11. - Conocer •1 do••rrollo y •1 rcaultado da lo.• .. dldaa da 

or1ent.Acl6n, de protoccl6n y d• trat.a11lcnto, y ••ltlr •1 

dlctaaen t.ecnlco coC"r•spondlanto para cfoctoa da la 

avaluoc16n provlata on cata ordonaalant.o. 

11.1. - WI dada que la c:onC iaran 1•• l•Y••· loa rawlaaantoa y 

•1 Praaldanta dal Conao,o. 

AM"ICULO J3. - Ion ot.rlbuclonaa del Pr••ldant• dal Coalt.6 

T&cnlco lntardiaclpl.lnorloi 

l.- Rapra1antar •1 Co•lt.6 TlcnlcD Intordlaclpl.lnario¡: 

II. • Praaldlr la• aaalonaa dal propio Coait.6 y ••itlr loa 

dlctAaanea t6cnlcoa corr••Pondiantaa¡ 

:11. - Sar al conducto para t.raaltar anta al Praaldonta dal 

Conaajo, an lo ticnlco y lo adalnlat.rat.lvo, loa aaun~oa 

da dicho 6rqano1 



IV.- t'ir19ir y vi9llar la• actividad•• 1nher•nt•• al 

tune ionaaiont.o d•l coaitl Tlcnlco Interd1•c:lpl1nar101 

v •• -. La• d•aAs que d•t.carainen 1•• l•Y••, lo• re9l•••nto• y •l 

Pr•• id.•nt.e del Con.•ejo, 

Alt"tlCULO 24 .- son at.ribucionea de los al•mbroa del Coal.t.A 

T6cnieo lnt.ardi•ciplinario: 

i.- As.h;:ir A las •a•ion•• del Comh:.ó y ••lt.ir au voto 

.. ibJ:"•••nto; 

II.• l'unc¡rir cors.!» ponent.•• •n loa coaoa qua ao l•• turnanJ 

IIJ:. - Valorar loa eat\ldlo• biop•.lcoaocialaa y todo• aqullloa 

t.endi•nt.as •1 ccnoci•i•nt.o de l• etlolo91D de l& 

conouct.a ant.isoel.al del 111•nor; 

IV. - f.lat:orar y presentar por eser ito ant.o •l Co•it.6 loa 

proyect.os da dictoni.an t.lc:nico respact.o d• la• ••dlda• d• 
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:1riont.aci6n, de prot•cclón y d• t.rotoaiento t.andiant.•• a 

la •dapcac16n aoclal del aanor; 

v.- ...,lc¡ilar la correct.o aplicación e!• laa ••dict.• da 

criont.aclón, p1·otocclón y trat.11u:aenc~. y denunciar anca 

el Pr••idont• del conae)o da Henares 1•• irraqularidad•a 

da q\ie t•n9an conociaianco; 

VI.- Evaluar al daaorr~llo y al roault.ado d• la• aedidaa da 

orlancaclón, protacc16n y tracaalonco, y praaantar por 

aacr!"!o anta al propio Co•it.t T6cn1c:o ol proyacco 

raapeci:lvo; y 

VII. - I.&a tJaUa qua datarainan laa layaa 1 loa ra9la .. nt.Oa y 

al PraaJ.Jar.ca dal Conaajo. 

ARTICULO 25.- Son atribuclonaa da loa aacratarloa da acuardoa 

da lo• conaajaroa unitario&: 

1.- Acordar con al Conaajaro Unitario loa aauntoa da su 

co•p•cenci•; 



11.- L\••tDr el control do1 t.urno de loa n•9ocloa da 'IU• 

cono:c• •l Con••jero; 

111.-t>oerJ:-.ent.a:: l.a5 acta•, d1ll9onc1aa, acuerdo• y t.oda el••• 

clf' reso1uc lon•• qoe •• expidan, o dlct.er\ por •l 

Con••jero; 

xv.- Auxlllar al Conaejero •n •l despacho de l•• tarea• que 

a Aste corr9apondon; 

v.- Xnt.•9rar, t.ra•ltar y r•mltlr la•· actuaclonaa a la• 

aut.o:-ldacl•• correspondientes, •n los caaoa de 

Jn=omp•tancia.; 

VI.- lnt•Qcor. t.r,..al'tar y r••lt.lr lo docuaent~ac16n nac•aaria 

al Area t.6cnica. correapondlentca, para l• pr&ctlca dal 

d!.•9n6&tlco y la apllcac16n d• la• ••dldaa da 

oriant.acl6n, d• prot.eccl6n y da trat••lant.o; 

Vtl.- E)(padir y c•ct.1Clcar la• copla• d• laa actuaclon••I 
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VIIl.•R•qu•r1r a 1•• autoridad•• depo•it.arl•• d• objeto•, 

para loa •factoa l•9•l•D a quo haya lu9ar1 

IX.- Requerir a lae autorldadaa, 11.1 actuacion•:s y •l•Mnt.08 

nac•••rioa par.o. la lnte9r•ci6n da loa a.cpadiant•• que •• 

inat.ru:¡an; 

x .. - Librar clt.at.orioa y not1flcac1on•• en al procedialent.o 

qua •• t.raalta anta •l conaajaro; 

xx.- cuardar y controlar loa libro• da 9obiorno; 

x11. 00t.,i.1dtir al Coaltt Tlcnico lntardiacipllnario al 

axpai:111lnta lnatruldo al aanor, para loa aractoa quÍI •• 

••l\alan ar: lo. praaanta Ley; y 

XIII. 00 1.aa dam&a qua dataralnan laa laya a. loa r9ql•••ntoa, la 

Sala Superior y al Praaidant.a del Conaajo. 

ARTICULO 26,• son atrlbuciona• da loa actuarioa: 



H 

1.- tlot.1ficAr \o~ acua.r~os \' ra.soluciono• on la for11a y 

~•ra1noa ••t.abl•cld.oo •n ••CG Ley 1 

ll .• - Prac:ic~r l.ls d1ll9anc1ao qo.e loo ancoaiendon lo• 

cona•jaro:1; 

lII.-suplir en au• to.lt.aa cai11.porolaa a lo• ••cr•to.rio• da 

acuerdo•, prav13 datcrainac16n dol Consaj•ro Unitario al. 

qu• ••t4n •d•critoa 7 y 

tv. - La• da=6• qua l•• aorualan los loyo21, lo' roc;JlG.acntoa y 

•l Pr•!lidcnco del con::ojo. 

AJlTICULO 21. - son Atrib-.icioncs d• loa consejero•· 

•upernus.ararios: 

I.- Suplir las nut10.ncia!1 da los consejeros nuaorarioa1 

11. - ll••lhar l:ID c:o•iAione• qua le• aal9n• el Pro•ldant.• 

del Consejo: y 



looc LV/025 P.O. (I) 

lII.- Loa daa~o c:;:·.:.::ri c!ctor:ünan la• loyoa, lo• ra9loiaonto•, 

la Sala Supar1or y al l'racidontca dal Con1ojo. 

AAT!CULC 2s.- En c.l. nanua! d• :r9an1aoci6n •• escablecaran 

l•• unida:2.•• t•cnica• y ad:n!,..i•~raciv••• qua cand::J.n a au. 

carc¡o l•• al9ui11nt•• tunciona1: 

l. - 5ervic1o• p•ricialaa; 

11.- Pro;raaac16n, avaluac:iOn y concrol proq:raaAtico; 

III ... .\da in istr11c:iOn; 'I 

IV.· Estudio• .11pe:iaJ.aa en aacaria da aanora• intraccara•. 

ARTICULO 29. - Lo• in-:.aqrant.•• d• loa 6r9anoa dal conaajo ~· 

"•nora• aaran auplidoa •n au• auaenciaa ta•poral••· que no 

excedan d• un •••, an la ai9ulant.a tor•• 1 



1.- El Pro:iiclor.c: d•l Consejo, pot' el Con::aojoro Hu11crDrlo d• 

la Sal• Supc:io:- de desl¡macl6n r..i:¡ ant.i9uo; ni hubi•r• 

verioa on eca. •1.:uacl6n, por qulan :ia-'alo el rrcaident• 

del Cons:.ejc; 

lI. - Los C:2inaojeros nu••rar1o3, 

auparnuaerorlo:J. 

por loa con:acajero• 

XJ:l.-El Sacret.Elrio Ccneral d~ Acuordos d• ln Sala Superior, 

por •l secrc:crio da Acuei·dos da do•l9noc16n •A• 

•nti9ua, o en cu Catcc:o po:- quien sc1,_,lc el Pr••idonte 

dal ConacJ::; 

IV.- Lo• ••cret:1r100 do acuerdo:: de lo• c:oneejeroa 

unltarius, F::J:' •l Actuorlo •rlscrit:o; 

v.- Los acc.uat"io•, pe:.· la pnraona <f.U• dea1qn• •1 Preaidante 

del con•e)o. 1:1 .¡uo dP.bera r•unir lo• raquiaitoa que 

para tal efecto uatablece la preeento Ley; y 

Vl. - Lot. dc•ar nrv1do1·es púl:.tllcoa. <iuian dot.or•ine •1 

Presldeni:::o del con••Ji:i. 
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CAPITULO III 

UNlOhO DE DEPEll~I\. DE Hr.llORES 

ARTICULO 30,• La Unidad do D•f•nsa d• Honoi.·•• ·~ 

t.6cn1caaante aut6noao y tlano por objeto, en •l Aablto de la 

prevencl6n c;•n•r•l y ••p•cial, lA defan:1a da loa lnteraaaa 

le91tiao• y da loa darachoa de los 11anoraa, anta el conaajo o 

cualquier otrn a\ltorida.d •d•ini:n~rot.iYA o judicial an "AGtarh 

fadaral y on al Diatrito f'odaral en aat•rla coaCln. 

ARTICULO ll.- El Titular de lA Unidad aar4 daalc;nado por al 

Praaidanta d•l Conu1jo da Hanoraa. 

ARTICULO l2. - LA Unidad do Da tena_,, do Honoraa aaton:A a CarcJO 

da un titular y contar• con al nuaaro da datanaoraa, aat coao 

con al pareonal ttcnlco y ad111iniatrAtivo quo dataralne al 



pr•aupueato y au:1 funciona• o•torln canalada• oñ •1. Kanul. 

t1U• al etacto •• a);pldo, contorcia a lo m19u.t.ante1 

1 .• - La datena• 9enersl tiana pe:- objato dotanda.r y ••i•cir a 

loa ••nora•. e:: loe caaoa do violación· da aua daracboa 

an el iabi to dl l.a provanc:iOn 9anaral: 

II. • lA datansa proc••al t.iana por objeto la aaiatancia y 

datan•• da loa aanoraa, •n coda una da laa •tapaa 

procaanlaa; y 

IIl. - U datonGA do lo• darachoa do 10:1 ••nora• an loa raaaa 

da trataaianto 1• do aac¡uiAianto, tiana por ob,ato •• l• 

aaiatancia y datan•• jurtdlca da loa aanor•• durante laa 

atapaa ou ael1cac16n da las aadido• de oriantaci6n, d• 

protaccion, ...t~• tratamiento intarl'\o y externo, y an la 

t••• da aa9uiahnto. 
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TlTUl.O sccumio 
DE LA UHIDl\D EHCAnGADA Dl!! LA PnEVEHCJ'.OH 

y TRATNIIEHTO Di: HEHoncs 

CAPITU:..O UUICO 

ARTICULO ll.- L4 &•cratarla d• CoNrnac10ll concar• con una 

unidad adainiatra.tiva cuyo objeto .••r' ll•var a eabo laa 

funclonea da pnvcnc16n .. neral w especial, aa1 como la• 

conduce1ntas i:. alcnn:co¡r la adaptación aoc:i~l da lo• .. nar

intraccor••· 

ARTICULO l4, • Paro loa ateccoa d• la praaant.a Ley, -

entienda por pravanc16n 9anaral al conjunto da act.lvidada• 

dirl91d•• a evitar la raaliuc16n da conductAa conat.itut.lvaa 

da inl'raccionaa 11 la• l•Y•• pan1111l•• ,., por pravanc1.6n 

aapacial. al trAta•i•n~o individualizado qua •• proporciona a 

loa '5enoras qua han 1ntr19ldo dicha• diapoaicion••• .. rA 
i•p•dir •u ra1cera.ción. 



UT::UL:> 35.- La unida.: a.aa1nistrat1vA •ncarqada d• la 

prev•nci6n '/ tro:.~aaiantc ole "anoroc, d•aaapeft.ara la• 

funciona• quo " ct;r.::inuac!c:·i 1:1.a aol't:J.lA:t: 

I.- La d• ¡:o:-evencl6n, qu• tien• ¡')Or C'bj.ita :-o•llza:- la• 

acch•id•dca noraatlvaa y operativns de prav1nc:l6n an 

Mce:-ia de •anor•• infra;"C:1r••; 

11. - La de procur•ciOfi, qua s• e jorcar& por 1nadio da loa 

coaiaionadoa y 

darachos ~· los 

qua tione por objoto . 
J.n'Careaes loqltiaos d• 

prota;ar loa 

lo• paraonea 

afoc'Cada1 por las lntraccioncs que se at.ribuyan a loa 

tU:!noraa, aal co•c loa !.:n:crcsaa de lo aociadad. ·•n 

9anarcl. conforaa a l~ Gigi:lenta; 

a). - lnveatl9ar las in:racclcnos co•at.ldo• por loa acnoraa, 

qua le aaan turnadas por el Hlnlstarlo Pdblico, contorae 

lo previsto en :.a1 i-e9ln:a de lnt•9raci6n d• la 

1nvaat1qac16n da infraccion•• do aato Lay; 
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bl .- bqu•rir ·al H1a1at•r1o PObllc~ y a aua aux~llarea. a 

fin de que 101 -norea aujatoa a 1nveat19aci6n l• aean 

r••ltldoa d• inaiediato1 

el.- Practicar 1•• dili9encia1 d• carl.ctar compl• .. n~•rlo qua 

.-.n conducant•• a la coapro~ac10n de loa •1-ntoa 

conat1tut1voa da l•• infnccione1, aal COI\~ laa tandlente1 

a C011probar la part.1c1pac10n d•l Mnor •n lna hecbOaa 

d) .- Temar daclarac115n •1 .. nor, 

de au dafanaor1 

anta la pr•••ncla 

a).- Recibir taatl.anioa, dar fa da loa hecho• y d• laa 

circunatanciaa del caao, aat coao da lo• 1n•t~nto1 

objatoa y producto• da la infracciOn, pudlando all•t•n• 

cualquier •dio da convic:c10n qua per•ita el 

conoo1••1anta da la verdad h1at"rica1 

.U.- Intervenir, conforae a loa int.er••••. da la aociadad, an 

el procediaiento que •• in•t.ruye a lo• pceaunto1 

infractoce1 1nt• la S•l• superior y 101 conaejero1, 

aal co.a en la •:l•c:idn d1 la• .. didaa de orientac16n, d9 

protecci6n 'I de trat.ui•nto que 11 l•• 1pUqu1nJ 



,, 

9t ... Sol.lc.itar .a los con••l•roa \!nit.~rio• •• 9J.r~n laa 

c::-~.:-1•• dG locA11:t:&cit.n r proa.a1\t:u:iOn quo •• r•qu.L•ran 

p:atA el escl.l:ocb::i.io:u:o d• loa ncchoa sator.l• del 

F:"ocadi11icnto; 

1\J. - In'!orvanlr ante loa conee;jero• unltar 1oK en el 

;::-=~•d1s.1enco de conc1lia:t6n qua •• lleve a cata; entre 

lo• .atecl:.ados y 1011- rc:prasancantoa dal .. nor y, en •Y 

c••o, 1Qe t"•Gf'On••blao a:,ltd.a.•ioa y eutt•ldierioe, en 

r•l..ac16n con ol paqo d• lo• dal\oa y parju1c1oa c:aueado• 

c:or.:o conc.•t".Jcnci.l do lola •i.nt't:aeclon•• c::o-'t.ida• poi- loe 

r.tnocea; 

i) .... Aportar an rcprc•cnt:acitm da 10-:1 intoreaea soclc).aG, l•• 

p1".1.ebas pertinentes y pr~=::>.ver en el proc:•di•l•nto laa 

d.U i.t¡enc l•s ccntSuccantc::; a 1. csclarcci•J.enc.o de lo• h•ch.oa 

que •• le ati:ibuyau c.l menor; 

j). - Forr:nJ.l•t' loa ale9D~o• •r. c•d• uno d• lo• c.a•o• •n que 

interv•ngo. solicl~cndo l• aplicoclón da laa aedld•• de 

ortcn~•ción, dcr pr:ot.•c::.on y d• crat••1•nt.o qU:e 
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correspondan, y promover \a G'.lap::u10n o la -:.cralnac16n 

d•l ~rocadi::1lc;n:.o; 

kJ • .: t:-.:a:-ponar, on rgproaar.:.u:itn da lom interoa0:11 aoclalea, 

la racuraoa procc:idoncaa, en loa t.6r•1no• d.: !w. F='•••nt.• 

1) ... P:-:>11.ovar la rccu:1acl6n d• la• lnt.19ront•• d• la aala 

luperlor y d• loe conaejoroa unit.arloa, cuando lo• 

abaoa no •• lnhibDn de conocer, da contor•ldad con lo 

a1c.:::1acido can omt.a ordana~lanc.o lai¡Al; 

a) .... Poner a loa i:i.~noroa a úiapo:uc1.0n cJo lo:a cona•~~roa, 

cuando da la• 1nvaat.19ac1~n1a raall1ad.i1 •• daapranda au 

pa:-ticipo:ión an la co•ialón da una lntl'ac:c:16A 

tip!!lcada co;:a~ d•llto en ha layaa pan1laa; y 

n) ... Yal&r' porque al pr1nclpio de laqalldad, en al &•bit.o d• 

su cosapat.ancin, n:> ••• conculcado, pro•oV.L•nda qu• el. 

proc•diialcn~o •• d•••haque •n foraa exp•cUt.a y opar~un~J 



" 

111.- La d• cS'la9nOatlco, crat.011l•nt.o, aequl•l•nt.o y ••rvlclM 

auxlllar••• qu~ t.lan1 poi' obj•t.o practicar el ••tud.1• . 

blopalcoaoclal, •j•cuta.r lea ••dld•• d• ~L·ataaienU 

ord•l\•d•• por lo• con••j•ro• unit:ar1oe, rafor1ar y 

con•oUd•r l• acSA¡a.aclOn :s.cuiol. 4•1 aener y •wr1Uar • 

la .. 1. Superior y • lo• coneo,ero• en el d•••911tOAO .. 

av.a tune lonaa 1 

J'I.- La d• carActar ad•inlatratlvo, que tlane por objeto la 

ftp\ lcAc\6n do loG rocurooa hu•anoa, aAtorlala1 't 

fln•nclorOG nac•••rioa para al d•••mpefto da lu 

tunclonaa p1·oplaa da cJic~.o Unlc!o.d; y 

v.- La• dH11da1i quo le co•peitan da conforalclad con lo proa.nt.e 

•:•• diapoalclonaa 'I 

.._1.nlar.ratlvaa. 
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TITULO TERClllO 

DICL PllOCICDIMIDW 

CAPITULO 1 

UGLU GENICIL\LU 

- .... 

:··~J 
'~·.'.' / .. ·.'~:. 

ARTICULO 3,.- Durante el pr~ed!Jal•ato todo -nor Mrt 

tr•t•do con huaantdad y r••peto, COftfo~ • l•• ..a .. 1 .... . 

lnh•r•nt•• a •u edad y • •o• condicto.e• peraoulea y .. .... 

d• 1•• •19Ui•nt•• ~~~hli al.a~!.j 

1.- Hiantr.ta no •• ca1apruebe plen.-nte 1\1 .. rtlclpec:& .. 

en la co-.1•16n da la 1nfracc16R 'IU• H le •tr.lMlf•• 

901arl d• la preaunc14n d• ••r ajeno a loa Me~ 

conat1tutivoa da la .1 ... , 

XI ... 5• dar& av.t.ao !na.dieto raapecto di• a11 ait.ac1 .. a ... 

rapr•••nt.ant•• lag•l•• o anc:ar9adoa c•a... -. -·
•1 do.ic11101 .:,.). ~ 

aua repr•••ntantea 1•9•1•• o ancar9a•oa, ... 
Uc•nciado en derecho da au contianaa, •• •I lat•l 

:.;:- .. 



u. 

ejercicio de au prot:e1i6n. para que lo a1hta 

'urld1c.:amento durant• el piocadl•l•nto, aal COtlO 

l•• 11iedidaa de orlentaclGn, 

de protecc16n o de trata1niento •n ••t•rnacldn y 

en 1nternaci6nJ 

IV.- En caao de que no de11l9n• un licenciado en derecho 

de au confianza en el le9al ejercicio d• •u prof•1i6n, 

de oficio •• l• a11qnara un d•f'•naor d• .. noraa, 

para que lo aaiata jurldica y 9ratu1t ... n~• de14• que 

qu.eda a dl•puaiclOn d&l C:oaialonado 'I •• l•• dlvaraaa 

etapas del proced ir.dento ante 101 6rq.D.noa del Conaajo, 

aal ce.o •n la apllcac16n da laa medldaa da orienta• 

ciOn. da prot.ecciOn o da t.rat.a•ianto an axt.arnaclOn y 

en internaci6n1 

··!·- Una vez que queda a d11poaic~On del Conaajo y dentro 

da laa veinticuau·o hora• 1i9uiantaa aa 1• her& 1aber 

•n for,.• clara y ••nc111•. en pr•••ncia d• au d•f•n•or, 

•1 no•bre de la p•r•ona o p•raon•• que hayan d•clarade 

en au contra y la naturaleza y cauaa de la 

infracción que ae: le atribuya, ••l como au d•r•cho 

• no declaran rindiendo •n ••te acto, en au caao, 

au deci•raci6n 1n1cla11 



____ ., __ 
;DOC. LV/025 P.O. (I) 

\':. -ao ;-w:.olrAn lo• t.aacl12ion!o2i y clo:.&4• pru•Nc qua otr••c• 

r¡U• t•nQan rolac16n con el cD•o, aux1111ndo••l• para 

obca;¡er la cos:ipArocencla d• loa· teatl;oa y p•r• s...-.r 

co~oa 1c¡ual.la1 olea.anee;• d• ccmv1cc16n tp• •• esttia... 

r.ll!leenrioa paE"a •l caMl aaalaraci•lanto •• lot1 ~I 

\'Il. - Sarl careado con la p•raor.D o personas qua hayan 

declarado •n au contra; 

VIII.- Le aerln f'acilltadoa todoa lo• dDtoa que aoliclta Y 

qua ~en9an relnc16n can lon hacho• qu• •• la at.rlbUyan, 

derivado& d• lo• conatanci•• dc:l expadlanto: 

IX. - La :-taoluclOn lnlclal, por la qua •• d•t•r•lnar& au 

a1tutc16n jurldlca raapect.o da loa hacho• ~on qua •• 1• 

r•hciona, daber6 dlctaraa dentro da laa cuarenta y ocho 

hora• alquianta• al aoaanto an qYe •1 aenor h•y• ald• 

pue•:o • dlepoalc16n del conaejo; aln perjulc1o d• qua 

••~c. ?1•10 •• ••plle por cuarant.• "/ ocho hor•• a&a, 

Onica•ente •1 ••1 lo •ollci~•r• al ••nor o loa 

•nc•r9ado• de su defensa. En oat.a tllt.l•o c•ao. la 

••pli•ción del plazo •• har6 da lnMdlat.o dal 



c...::i:..ar.sionto del funclo~.ar!o quo tcn9:a .:1 cu dhpa•ic16n 

al 111•0';:11:-, pora loa af•ctoa do au cu•tod1.o; y 

):,J · Salvo •l ca10 pr•vl•to an la cavunda parta de la 

f'racc16n ar.t•rior, ninq\ln manar podr6 aer r~tanido por 

lo• 6rqano• dol conaejo por 111aa de 40 nora• •!n que ello 

ac. just;lfiqua con un• reaoluciOn in1c141, dlctod.:i por •1 

con1ejero co11petente1, la cual d•b•rl ••t.•r d•bidaaene• 

!un.SaC:a y 111otivada. 

ARTICULO l7.- tl con~oj•1.·o Unitario, en caao de qua dacr•t• 

la soluci6n del 111unl">r nl iaoceditllcr.co, deber6 datarr:ainar ~1 

•l 111h1mo se llevctrl!i o cabo catando el r:i•nor b.:ajo ln q:uorda y 

cu•t.cdi;.. d• sus rcprc:aaintanto• lc9nlc:J o c:ncorqado•, o •1 

queda:-t "- di!lpO!o.1.ción del Consejo, en 101 c•ntroa da 

dlaqno:;:.1co. 

Cl Comuqer.> Unita1• 10 qoe t.oma conoc lmlanto de conducta• que 

corrc~pond~n a aquO:l lo., 11 tc:ltos que en l•s l•y•• p•n•l•• no 

Ad•it.OI~ ~:. l 1bertolt1 provlli.ionai bajo caución, al dictar la 

re•oluc\.Jn in1~rnl ordenar.1 que el m~·nor per••n•zca a •u 



:DOC. LV/025 P.O. (I) 

di•po~u.:~Cr. an lou c.:ncros da d1ac;n6at1co, t.o.•t.• en tant.o •• 

dicte la raaoluciOn definitiva. Un• ve: •aitida lata, •l 

••nor paaaró. a lo::a cant.roa da trc~o•lcnt.o inl:.•rno, en •1 caao 

d• .c;•Je h•ya quadado acrodltada ~· 1ntrA=c16n, ••1 ca.o ª" 
part.!cipa:1or. an lD c.cala16:'\ d111 la miatf.A. 

ARTICULO 30. - En todo• loa ca•o• en qua •l ••nor quNa aujac.o 

al procad1miant.o •• practicarl •1 dla9n6atlco b1opalcoaoc:1a1 

durante l• etapa do 14 lnatrucc16n, alallO qua earvir& de ba•• 
para el dlctaa•n qua· d•bar& oaltlr •l cal ti T6Cr\lco 

l~::c:rd iac lp llnat'lo. 

ARTICULO l!J .... Loa cona•1•roa unlt.arlos aatar&n •~ turno 

diar la••"'=·• •n tora& aucaalva. Cada turno coaprandar& 1•• 

valnt.lcuacro horaa dal dla, lnc1uyando loa d1a• inhlb!le•, 

para iniciar al procedl•hnto, practic•r la• dlll9enci•• 

pert.inent.••· y dlctar 1 dant.ro del pl.aao 1•9•l1 1• r••oluc:16n 

que proc:•da. 



AaTlCULO 40.- P•r• lo• •l•cto• de l• pr•••nt• Ley, loa pl•'IOI 

••rln f&t•l•• y •fllp•z•r•n • correr al d!• ai9uient• •l en que 

•• h•CJ• la notiflcaci6a d• la reaoluelOn qu• correaponda. 

Son dt•• hlbllea t.odo• loa d•l afio. con excepc10n de lo• 

••b•do• y loe dollin90• y loa que ••Aale •1 calendario 

oficial. 

Loa dla• lnhJbiles no •• inclulral\ •n lo• pla•oa, a no 1er 

qu• •• trate de rr.1olv•r acbr• la aituac16n jurldica 1n1c1al 

del m,.nur, en cuyo e nao ae co•putar:\n por hora1 y ae contar In 

de 9QOaento • aoomento. 

ARTICULO u .... No ae partaitirl el acceao al pGblico a 1•• 
dili91?nciaa qu• •• celebren ante lo• 6r9anoa del Conaejo d• 

,..nor••· Doberln concurrir el menor, au defeneor, •l 

COtn1aionado y ha demla paraona• qua vay•n • a•r exa111inadaa o 

•uxllien al Con9ejo. Podrln e atar preaentaa loa 

rert·t,.entantcs leqalea y en su caso loa encarqadoe del .. nor. 
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ART:c::~ '2· .. Lo• 6r91no• de d•c1c16:t dal Cori:a•.,w tien•n el 

d•b•:- da .:a.nt.ener •l orden y d• oxJ.c¡lr que ae le• tu•ñ•, 
c.anc.: a •lloa coao a aua repr•••nc.Dntoa y a la• daN• 

auc.:rldadaa, al raapac.o y la conalderacJ.en dabldoa, aplicando 

an •l acto por talt.•• que •• co•at.Dn, laa ... lda• 

dla:111!1.r.ar1aa y aad1oa da apra•lo pravlatoa an 12 •r•••nta 

al l•• talt.Da lla;aran a conut.1tu1r dallto, •• pondrl al qu• 

•• lo atribuyan a dl1poa1c16n dal Klnbtario PO.bllco, 

acompal\ando taab16n •1 acta qua con .atlvo da tal hecha 

dat11r6 lavant.o.raa. 

AJtt"ICUl.O 4 :a. - son ••dldaa dlaaiplln•riaa, l•• a19uiantaa: 

1 ... Aaonaat.ac16n; 

IJ. -Aparc!.bl•l•nt.o; 



111 ... M::l;a .cuyo ::1onto ••• c:1trc uno y quince d1A• de ••l•rio 

r.lni;:to v•n•rol v19anto •n al CJ.at.rlto Fcdoral el 909enU 

..!• c::aatera• la tolto; 

I"I ... ~uspa:ic!.6n d,:,l eaplcio haatn por qu1nca dl•• h•b1lea, 

':.:'Jt..i:-.:toso ~4 lo• ••rvidcras p'!!:>llcoa; V, 

v.- A•reatc; hiato por tralntl y acl• horaa. 

ARTICULO •U.- Son •odio• da apraglo, los aiquiantaa: 

I. - Multa cuyo oaont:o ••• entro ur.o y tralnt:i dla• de iaala~~o 

•1n1llO 9anaral vi9•int• an •l Olatrlto Federal al ao•anto 

da •?l!c~r•• el apre•io; 

Il.- Aux1Uo da la t'uarza p\1bllca; 

111. - /.rr•ato h••ta ptJr cralnt• y aeia hora~: y, 
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... - ......... . • •• 

IV.• 81 fuer• in•uticienta el •pro•lo, •• proceder• conr.r• •l 

rebelde por •1 dal1t.o el• d••obedlancl• • ua ...... 

lealt.180 d• autoridad. 

ARTICULO 45.-. Toda.a 1•• act\Hic1anaa quo •• llevan a ~ ea 

•1 proc•dl•lenta d•barln reunir toa requJalto• aacablaclCS.. 

•n •1 C6cS1ao Federal da Strocadlalantoa •anal••· 

CAPJTULO JJ 

DI: LA lllTEGllACIOH DE LA IHVESTICACIDN 

DI LAI JllFllACCJOHES Y DI: LA 

SU9STAMCIACIOlll DEL PllOCl:DJNIDITO. 

ARTICl.'LO u.- CU~ndG en UM .... ri ..... llft ~~'!. aeyuHa aate 

al tU.nia~•rio P'lilbllco •• atribuya a un Mnor la coalal .. • . 

una 1nfracc16n qua corraaponda a un lllclto t1p1t .lcM• ""° 
la• l•Y•• panal•• a qua •• rarlara al arr.lculo lo. da •ar.a 

ord•na:aianto, dicho. rapraa•ntant• aoclal &e. ~· 

inudla:a. an l•• iu&alac:l-• da la 1111idN -'"'-''"ª 
encar9ada d• la pravanc:Hn )' crai;aaianca da. ~s...:!) 



•i•pa•lc:i6n del Co.tlelon•da •n ~urfto, par• que ••te prect1.

l•• d1119enciaa para cc.probac la pa;r~laipacUa ... a. •Mr -

J~ .. !".C:~1:•~6ft d• 1• 1nfraccld•. 

Cuando •• trate de conducta• "º int.eacion&l•• • aal.••••• al 
"iniatario Ptiblico o el Conii•ion•do •ntre9aran de inmediato 

al 111enor a 11ua reprea•ntantea le9alea o encar9ado•, fl1•1'M -
•l •hao acto la ·9arantla correspondi•nte para •1 pago de la 

•reparaci6n de loa 4aAoa y pai;julcioa ocasionado•. Loa rapr•••n 

tant•• le9alea o encar9adoa quedaran obligado• a pr•Hnt.ar · 
al ~enor ante el Cot11a1ona.:So cuando para ello ••an requerido•· 

Igual acuerdo se adoptara cuando la 1ntracci6n corr•aponda • 

una conducta tipificada por la• ley•• ¡..nalea aeftaladaa ea. •1 
articulo lo. da e•t• Ley, que no marezcan pena privativa de liba¡, 
tad o que pet'mita ~Anci6n alternativa. 

51 el menot' na hubhere sido presentado. el A9onto del Minlat~ 

r10 Público 'IUI! to .. a conocimiento da loa hechos re11ltlra 

todas las .ictU4Cianea rracticada~ al cOmiaionadO en turno. 

El Corniaionadu. dentro de 1•11 veinticuatro hora• ai9~ien~•• 
• •qu~lla en que tome conocimiento de laa infraccion~a atribul
daa • loa mP.nores, turnar! l•• actuaciones al Conaejero Unl-• 
tario para qu"' ~sto roauPlva dentro del plazo de ley, lo que 
conforme a der~cho proceda. 

AltTICUl.O 47, .. &l Consejero Unitnrio al recibir la• -
actu.Jcionaa por p.Jrt• del Con\iaionado, en relaci6n a heohoe 

constu.ut 1vos de intr.sccionea que cor:re•pondan a un illci.to -
tipificado por J.Js leyes penale• a que ae refiere el artlculo 
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e 10. d• a•t• ordenoalonta, t'CMUa.c6 _...,.1-*9.ca~•......m:o r 
abr!r4 •1 expadlont• del caao. 

u ART.t:ULO 48.- E!. Con•ajero Uni~AE"io. rec•bar& y prac:1carA 

< •in du•ora ..-. l- •111-U. - - -u-.-..~ 

• ·~~;.a:;eola1uc...fla .JA&. ......... 

• AJtTICULO 49.- Cuando el Mnor no ha.ya oldo pr•aani:ado ant• el 

consejero Unltarl~. 6:1te aol1c1ta.r4 A l•• au:orld•d•• 

adc!ni•tratlvaa ccmpctant•• MI .lec•li1:c.ctOn, coDpas;,cencl• .• 

~r~sa:;:1ciOn, en 108 t6nl- ti•· 1• prw.ent• 1.,.. 

> AltTICULO so.- i. raaoluc:lln 1n1clal, qua •• dictar& d•atro 

41•1 plaao pravtato en ••t• lay, daHr& reunir lo• a1f\11•nt•• 

requlaitoaz 



ll 

%1.• t.o• •la..,•n~o• qu• .. •n au coao, lnt:a9ron la 1nfracclr6ft 

q·Ja c:~rr••pond• •1 111c1to tlpltlcado •n 1•• l•Y•• 

p•n•l••; 

111.- LO• •1.•••n~o• qu• det.e:ai.n•n o no la praaunt.a 

p•r~1c1pac10n dal a•nor en la coa1.a16n da la 1nfracc16n1 

tv.- Cl t!.•19110, lv9ar y clrcunat.anciaa d• 1•• heetaoa1 

v.- t.os fundaaent.os laqa.laa, ••1 c:oao laa raaon•• y 1•• · 

c.•"a•.a• por loa cual•• •• conaldara qua q\l&dO • no 

ac:rc:ditada ln intracci6n o ln!rncclonea y la probab~• 

1••1'~1cipac16n dal aenor en au coa1ai6n; 

VI.- L.i aujac10n dal aanor al procedi•iento y la pr&ctiéa •al 

dla9n61tlco corraapandlant.a o, an 8\11 ca a o, 1• 

daclar1cl6n d• que no ha lu9ar a 1• aujac16" ••1 ala• 

·al procadlalanto., con 1•• raaarvaa da lay; 

Ytl. - Lla dataraln•clon•• da carActor adalnlatrat.1vo tl'I• 

proc•d•n; y, 
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vu::.- t! na•br• y la flraa del Cona•jcro Unlt.Ario 41'1• la 

aa1c.c. y dal socrotarlo d• Ac\IGrdoa, qulon dar& f•. 

Alt1'?C~:i.:. ~!. - Eait.ldm lA ro•olu
0

ci6n 1n1cia1 da au1r~-:l0ft tl•l 

oeno:- e:. proc:odialant.o. •uedara UliDC'U J..a .•. ..a...~ 

cl•n~ro da la cual M pracUQrl el " ..... suco r M .tlll'1d 

el •4~&• .. " .. ~~Alc~_oar.,• ..... 1-te. Dlcl\a •t.•P• t•"'rA una 

•urac:l•n a&xlaa do quince dl•• h&bllu, cont.ados a partir .. 1 

dla alqui•nt• al en que H haya h~ l.1 notli 1cacl6ft •• 

dicha raaoluc16n. 

AltTlCULO s2 .. - El d•C•n•or ••l •-r y el Cc•l•loned• 

c.o1n:arAn haat.a cor. cinco dlaa hAatllaa, a ... rt.ir da la fecha 

•n que •urta afecto• la notlf lcac:lOn da la re1ol1.1C16ft 

lH .•.. ...-. 

Ac1n1•.,, dant.ro dal plaao ant•• aeftalado, al conaaj•ro 

Unlc.arlo pod.r& recabar, de oClclo, 1•• prueba.a y 1corOr 1• 



pra:~1.::1 :te l•• d1li9enc1.oa c;ua considora part.inant.•• para •l 

e•cl•:•~i::.iant.o d• loa hochoa. 

ARTICULO Sl. - La audia:"lcic d1 prueba• y ala9at.01 tandr& 

werlt'lcatlvo dancro d• lo• ~dl•& ..:1aa nAbil••• conc•doa a 

,..rt.lr M l• tacha en que haya conclu1Clo ol plaao J'W'• el 

erreca•l•nt.o cJ.• pru111ba1. 

ht.a audlancl~ •• doaarrollar6 ::in inC•ll:'rupcJ.6n en W\ aol• 

.•la, ~•lvo c:uando •oa nacoaorio auapcndarla paro concluir el 

daa&noc¡o de l•• pruob•• o po::- ot.ra:i c&1.u:saa qua lo •••rit.•n a 

col ina~ructor. Cn ••t.o caoo, •• citara 

continuarla a.l a19uicntc dla h6bll. 

AJtTICt.a.o 54. - Una vez d•••hoqad01s t.odaa lea prueba•, 

tornulados loa ala9a:os )" recibido el dlct.•-• t•c:aico, 

quador6 cerrada lft inatruccl6n. 
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LO• &lc.;at.oa. deb•rln foraul.•r•• JOr eacrit.o y aln perju1ol• 

•• •11: •• concodera a c-4a parta, por U:'\D aDla vea, _.la 

hora para exponerlo• oral .. nco. 
. ...... · .,, .~ ...... __......,_ 

t.a ra•olu:!on daf in1t1Ya d.aHr& •1t1rae dentro d• loe c1aoe 

•ll•G hlo.i.l•• u19ulantaa 't net.1f'1oar•• •• lnaediato •1 __., 

a •u• laqlti110a rapr•••ntant•• • a •u• anca1r11adoa, al 

••f•n•or d•l. .. nor 't •1 C:0.1•1otutU. 

Alt'l'J:CU;..-c. 55. • En ol procM1•1anu anta lo• 6rt•nota .. , 

Con••1o aon ad•i•lbl•• todo• loa 1Md1oc. da pruab.li, aalVG lM 

proh11tl:o• por •1 COdiqo radaral da rrocac.Ualcni.ao PeAal.na 

por lo q'.lf' para conocer la verdad aobca lo• h•c:ho•, .-r&a 

aqulllo• valer~., da c:ualqular •l-nto o doc.uaonto qua u.,. 

ralac16n con loa a1aaoa. 

A1tTJ:CULG 56. • Loa 6r9anoa •al Couei~ 1"04lrln dacrac.ar Mata 

ant.aa da dictar raaolucl6n d•ll'lftltlva, la •rlctS.ca a 

••pl.iac:Um du cualquier d1U.9ancia probatoria, al••pr• ... 

••• conducani.o para al. conoc1a1anco da 1• Yerda• ...... 1• 
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exiat.enela 4• l.s. in t:raccion y la plena part.1c1pae16n del 

•enor en ;u ctHahl6n. En la prSct.lc:a de ••t•• dlll9•nc:1a• t 
el 6rl)ano 4•1 conoci•l•nt.o .actuar& c:o.o eat1-a proc•d.•at.a 

r•u• obtene'C' el Mjor resultado da el.la&, ain laalonar 101 

•. darechoa funda .. ntal•• 4•1 ••nor y loa lnter•••• la91timoa 4e: 

la aociadad, danclol• ~rt1c1pac16n tan~. al dafanaor ••l 
-nor ca.o al C0111a1onad.o. 

AtlTlCUt.O S-7 .- La valoua16n do l•• prueba& •• har& .. 

ftcuacdo con la• •l9ulantaa rcqlau 

1.- t:n la fa•• inlclal d.e\. procedlalanto haran pruat>. 

plan~ la• actuaclonea pract.lcadaa por •l Klnl~.terlo 

rGbllco y por el Co•dalonAtlo, Por lo qua •• r•f1er• 

la cotnprob1ci6n de lo• al&lftent.oa da la 

1nfracc16n. accptae16n del .. nor de loa 

h•choa que •• la atribuyan, por •1. 

.... / 



(I) 
u.· 

•ol.:., aa1 coao C\&ando •• roc1bA •1.n la preaenc:l• ••1 
defensor dol .. n:1r, r.o produc1r4 cfcc~o lec,al •ltunOI 

lI.• t.a:s a.ctuacion•• y ~U.l9enclaa practiCAd•• ~ loe 

6r9ano:s dol Con:aa~o; :-.a.r'n l'n&•b• plana; 

111.• Loa ~ocuaanto:a p4b11coa taMran valor probator&• •l-, 
en lo qua aulle a loa h•cl'loo •tira.ad- .... •1 

funcion•rie ptlb11c:e llU• loa -1~a: y 

1v.- El valor do la• prueba• per1c1a1 y ~a•tJ.aonlal., aal 0099 

lo• do••• oleaontoa de convlcc16n, queda a la prudel\U 

~·precioci6n del conao,aro o conGajcroa del conoclalaau. 

AllTICULO 5B. - En la valoracien da loa pruabaa H apUcarl• 

1•• r•9l•• da la l'6t1ca 'jurldlca y laa .axl-• .. la 

expar.Lencio, por lo qua al 6r•ano del conoclaienta, ••1ter&, 

an au reaoluc16n, axpoMr cu14ad•••••nta loa -t1Y09 ., l .. 

Cund•••n~o• d• la Yalorac:16n raallaada. 



.,. 

AA1'1c:.::.:1 S'J. - i.. rcs;olucld1\ dof 1n1c1vo. debo:-A raunLr l .. 

•l9u1c.~.c•• r•qu1~icoa; 

l~· Luqar. fecna :· h::it·.ca en qua s:oe er1iit.a; 

JI.- :.Oa:.:s P•raonala:n del Danor; 

111.. - Una r•lac16n i:.uc!nt.a do lo=- llochoD qu• hayan orl91nado 

•l procedi•iant.o y d• l:.a pruebo• y al•9at.oa. 

tv ... Lo:5 con•1darendo:s, loo aot.ivos y tuncleaant.01 lcu¡•l•• -.U• 

h aust.•nt.•n; 

v... LO:l ;iunt.oa r•ao\ut.i.voa, •n lo::s cual.ea •• dat.ara~,,ar& ai 

. 4ued6 o "º ocredlt.oldoi la aiu:ot.•ncS.a da la 1nfra:c16n y 

la plana pa::~=1µ.111ei6n del sncnor en au coaia16n, an cuyo 

caso •• lnd1vidu.lU1ara la apl1caci6n da laa ••didaa 

conducan~•• a l• adapcaclen aocial dal ••nor. toa.ando an 

conaiderac16n el dict&ll'len t.6cnico ••h.ldo al utact.o. 

cuando •• declara qua no c;uadib coaproNda la infraccl.M 

o la plena p:iir~i.c:ip:\clón del rftcnor. •• ordenar& que ••'-• 

••• en~raCJ:sdo rcprcsanton~•• le9Al•• • 
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encar9adoa, y a falta de ••tos, a una inat.J.tuc16A .S. 

••latencia de Mnora1, prefarenu-nte del Eatado1 y, 

Vl.•. El nolllbr1 y la fir&a d•l co~••3•ro que la 1aita y 101 

del Secretario de Acuerdoa, quien dar& fe, 

Aa'l'ICULO 10.- El dlct ... • t6c:n1co deber& reunir l .. 

al9ulent.•a requlaitoa r 

11.- Una nhci6n aucinta da loa a1tl.ldloa b1opaLcoaoclal11 

qua H la hayan practicado al Mnor1 

111.- L•• conu.daraclonaa alniaaa qua h•n c!a tOtWn• •• 

cuanta para indlviduali&ar la ap11caci6n da laa -41daa 

qua procedan aa9Gn •1 9rado da daaadapcaci6n aocial Ml 

-nor y qu• eon laa qÜa a cont1nuac16n •• a1it.alan1 



•1 • - La natural••• y 9ravadad d• loa hecho• cu• •• atrlbuy•n 

•1 .. nor. ••l cOtMJ l•• clrcun~t•nci&• de tl•apo, lu9ar, 

modo y ocaa16n da co•la16n de lo• •1•.0•J 

to).- Noabre, edad. 9rado d• eacolaridad, ••te.do clvll, 

ull916n, coat.u•bte. nlv•l aoc1oacon6-lco y cultura~ y 

la conducta precedente dal munor; 

et. - Lo11 aotlvoa que impulaaron su conducta y l•• condicione• 

eap41ci•l•• •n qua se encontrabo en •1 a09Anto de l& 

reaU.aaclon da loa hechou y 

•t. - Lo• vinculo• d• par•nt•aco. de ••latad o nacido• da ot.r•• 

l.aa p•r•ona1 preaunt&a11nte 

ofendidaa, ••S: coeo lae caract.crS:aticaa peraonalea t!• 

las •1••••· 

IV.- Los punto• conclU•ivoa, en los cual•• •• deterainar& la 

•plicac 16n de · l•• tHdidaa de prot.acc:16n, da orlantacien 

y trat .. i•nto. a11l ca.o la durac16n a[ni- del 

t.rat.aalent.o intarno, conforme a lo prevlato •• 

la pt•••nt• lay; y 



.. 

v.- El nollbr• 't 1• firaa d• loa 1nte9rant•• Hl Coall.6 

T•cnico lnc.erdi•clplinario. 

AttlCUl.O •i.- t.& ava1Yac16n rea.-,cte 4• 1•1 ... 1..._ .. 

or1antac16a, de proc.9CC16a "I .. •retaalaat.o •• •l•awU'I .. 

of1•1o por loa ooaae,aru •lt.•l'l•a con b:aae en el dicta-. 

qve •l •!•ct..o ••i'C.• •1 C-lt:A T6cnlco lnt.erdlecl,.U~ifto· 

Al efecc.a, a• t:t:11 .. r& en cuenta •l desarrollo • la apllcaci .. 

d• l•• aadidaa, c:on base en 101 ln!o~• que d•berl re ... lr 

pnYlaa•nt.a la unidad •dalnl1t.S'&tlva encar9ad.t •• la 

prevenc:i6n y t.rat.aai•nt.o • .. norea. El Conse)ero Unlt.ari~, 

COI\ ba•• •n •l dlct.a .. n t.lcnlco y en conald•racl6a al 

d•.••rrollo de l•• ••didaa apllcadaa, podr.1 liberar •1 .. __. 

d• 1• ••dida i"pueat.a, •odlfic:arla • aantenerla •1• caM1• 

ae9Qn laa c1rcunat.anc1•• qu.e •• daaprend&A •• la evaluaci .... 

ll'tlCULO 12.- El paraonal tlcnlco daalqñado por l• uftla .. 

adalnlat.ratlva ancar9ada da la pravenci6n y. trat..••iant• .. 

••nor••• ap11carl laa •••1daa erdanada• por al . can••j•n 

-¡ . 

.,¡,· 
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Un1t•r!o y rendir.1. !In intor::.c '1cc.ullu'1o aol>ra el deaarrollo y· 

avaneo ele lu• oadi.ci.:ls di.sriucac.as, paro •l etect.o de qua •• 

prac:;.que la ev.o1i.::\ci~n a '!"ª ao :afloro •l art.1cul• 

•n~a:ior.. Cl pl"hl<:r :.:'\toi::a~ •• rcm.:.u·4 a los ••1• a•••• da 

inlc!.lda la apllcacl6n de laa rt.•~iduc y loa subaecuant.••• 

cada :.:-ea •••••· 

CAPITULO 11 t 

DCL ¡u:cuaso Ot APELJ\CXOM 

AATl~llLO 63. - cont.t'.! l.ls rcsel.uclo:lcs 1nic1al. dafinltlv• •. "t 

la q,,_, ir::;:dlflquo o dO por tar11ln.iuJo o:. t.:'D~••l•nt.o Lnt.ern•1 

procndera el recurso do apalaclOn. 

La• r•aolucionea qua •• dict:an al evAluor el da•arrollo del 

t.rac.a1talent.o, no a•rln racurribl•~. La• que ordenen la 

t.e.,.in.;ic16n del tr•t••lcnto :.ntorno o lo aocUflquan ••r&n 

recurrJbl•• • inatanc1a del eo~la1onndo o del d•f•n1or. 
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AaTICULO G4. - El racurao previato en ••ta lay t.leno por 

objeco ct:t•n•= l• a~1f1cac16n o la revoc•c16n da l•• 

raaoluc1:n•• clict.id:a:. poi: los con1a,cro:1 unitarioo confor911 • 

lo .previa to •n ••t.• CAplt.ulo. 

1 
UTZ:CULO 5~.- El recureo ant.el ••ftahdo aera i•prc:edent.• 

cuando c¡ul•n•• ••t•n facultado• para hacerlo valer H 

t"abl•a:•n contor .. do expr•••••ftUI con la reaoluc16n o no lo 

hubieran lntorpuaat.o dant.ro ele loa pla&oa prevlat.o. por aat.a 

Ley, o cl:ando ocurriera •l d••iDC.laiento ultarior. Tampoco 

pro.:adar6:-. loa rec:uraoa planteado• por p•r•ono2 qu• ne •et.In 

ewpr ... aaanta ,faC\llC.A4•• para ano. 

AltTJ:CULO 66.- No aarin racurrlbll• la• raaoluca.onaa qua ••lt.• 

l• lala luparior raapacto da 101 racuraoa lntarpuaacoa. aaca 

.u •. 

AaTICULO 11. - Tandr•n il•r•cne • lnt•rpon•r el recur•• •• 

apalac16n: 



,, 

J. - El deten•or di::l •enor 1 

11... Lo• l•91t.1•o• repr.ll•entnnt.aa y. •n •u caao, · loe 

enc•r9adoe duil ..,anor 1 y 

l.H. - El Co•i•ion.:&cto. 

tn •l acto de interponer los racuraoa, dicha• peraon.1• 

eMpree•rAn por oacr.ito lo• a9ravlocs correapondient••• 

AftTlCULO 68.- La S0;lo. Supcrlo:: dclJcr4 aupllr lea dcticl•nolae 

en la exprea10n do ntJravio• c::unndo el recurrente •••º •1 

detcnaor, Jo• l•91tlnios rcprescntantaa o loa enco.r9ado• del 

acu.c.r. 

ARTICULO 69. - El recurso de apelación dabar6 interponer•• por 

••c:--h:o dentro de lo• ~rea dla• p0Gt11rior•• al ao••nt.o en qua 

aurt.a e facto• l• notlf icaclOn da la raaoluc16n l•pu;nada. 



Cuando H t.r•t.• d• l• re1olucit!in inicial, •• r••1t1ri copla 

!:n lo• d•al• caaoa, •• 

r .. lt.11'1 •1 orl9lnal de laa act.uacion•• con la docwa.nt.ac1&n 

·r~aenuda en 1• 1nt.•cpoa1c11\n d•l r•c\lrao. 

AaTlCULO 7:Z.- En la r•~oluciOn que pon9a fin a 101 recur101, 

la S•h superior podr& di.aPon•ri 

x.- El sobre••i•i•nt.o por confi9ur'arae al9una d• la• cauaal•• 

prevista• ~n la presente l•YI 

IX.- La conf1raac16n de la re•oluci.6n recurrid•r 

.111.- L• 111.odificacit!in de la ra1oluc1en r•currida1 

IV.- La revocac16n para el efecto de que 1• repon9a al 

proc•di•i•nt.o, y 



(I) .. 

Y.• La r•voc.:acien l!aa y 11.:a:-.a da 1.:a raao1uc16_n aacerla .. 1 

:-e:ur•o. 

AltTl~JLO 7). - El procadiaiont:.o •• auapender.t. d• at lcl• •n l• 

a19ulenc•• ca a o a: 

J. - cuando daapu6G d• tranacur; ldoa e.rea eaaca d• la recita 

en c¡ue quede rodic•do el acuncc. no ••& loc•li&a .. • 

preaentado el :can~r aneo el conaejero Unlt-:fiO •uo ea&• 

c;O":.:iando; 

11.• Cu•ndo el =::ic::- •• auat:.r&iga de la acciOn do lo• •rt•
d•l Conaejo; \º 

ZS:Z, • Cuando •1 ••nor •• ancuencra t:.aaporalaanca , .... , .. 

:laica o pv~t'}uicaMntc. de t•l .unara .... H . 

l•poalblli~c la co:1:lnuac!~n 11111 proceda:aieftte. 



aaTICULO ·u... L..t. auapena10n . d•l pc1C>Cedla1•nto proc•der& 

ff oUcLo. a pe~ic16n d•l def•n•or d•l -nor o d.el 

CC1111.Laionado, •n el ca•o prevlat.o en 1• fracc10n lil d•J. 

arc.tculo ant•rior. ".f ••r.. d•crec.&da por: •l 6r'i•no 

•dol Conae10 que eat.• c:onoci•ndo, en loa c.lralno• •nt•• 

•eñal&doa. · 

AlllTICULO 1S.• Cuando •• t.en9• conocialanto da qua ha 

4eaaparec1do la c:•U•& do auapenal6n del 

al 6r9ano que c:orreaponda, de oficio o a 

procedlalenco, 

peUc16n dd 

dofenaoc del Mnor o del Co.l•lonado, decratarl 

la contlnuac16n de 1 miaao: 

CAPITULO V 

DE!. SOIUSEIKIENTO 

AaTICULO 11 .- Proceda •l aobceeelalento del proce41•1ento 

•rt loa a Lqul•nc.ea caaoa 1 
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.\Jt'l'lCULO 70.- El rocurao de ape.laclon ~· r1u:olvuC'l dentro .. 

J.oa tr•• dlas al¡\ll•nt.•1 a &\I adsala:l.on. sL H· trat.a 6e la 

l'aaoluciOn 1nlclal y ~1ntro da loa cincn dla• al9~1ont.ea & 

•1oha •d•1•10n cu.:2indo ac t.rat.a• de Ja re1ai.u4.!ian Q,~~1ni-:.1iva • 

•• aqullla quu aocU.f1e• • o.a por t.cnlnadu •l trataaL•to 

interno. 

La aubatano1ac16n de dl.cl\o racurao •• llavart. a cabu on anl .. 

audlanala, an 1• qua aa alri al defonnr y al c.:oa1c10MG0. 't 

•• raaolv•r& lo qU• procHa. 

Sat¡¡ reaoluli:.1.)1\ daber• .,~1ro••r•• en uu vLar.'• d• ~r•• dlaa 

h&b11•• alaol•n~•ll a lCli aela-.racl6n d&.1 1111 au,\huu.:la. h9Cbei » 
eual •• hftr& •• noti.C1cac:l6n aorrei• .. ftf.llant.u • la• 1o1•rtaa w

•• raaltlrl el eapedl.nta al 6ra.,.. que h•Y• dlct.ado la 

irHolualOI\ lapug,..da 

UTlCULO "I i. • Loa r.c.I~ ••Hr6n lnt.arpOf\ar•• an'• al 

conaa,•ro Unlt.arlo correapontUan'C.e, para \IU,, eat.cr 1oa r.ml'ta 

da lNMllla'to • la Sala Superior. 



(I) 

" 

1.-. •or au.erco del •anorr 

11.- •or padoc•r •1 -nor traotorno palc¡ulca poirn.anent•a 

111.- Cuando •• ~• al9una C:• l:a.a t\ip6c.a1i1 d• caclu-cld .. 

•r•viata:. ••' loa pre11nt.e L•YI 

~v.- Cu.3ndo •• cOllpruebe durant• el procacUoi•nto que la 

conducta at.rlbtdda al aenar no conatltuy• 1ntraccl6n; "I 

v.- En aqu.111101 c:a1oa en •\IA .. c•pruaba con •1 act.a del 

ar1i•t.ru Civil o co:'I loa dicC4MMa .. dicoa reapectlvoa, 

'I~• •1 praa\li\t.::¡ intra:t.::- en al .aaiento de coaec.ar la 

intra:c16n ara .. yor •• H••· eft cuy• caao •• poMrA a 

41apoa1cio:¡ ~o la autori~ad coapetanc.o, •coapaAaNID las 

conatanciaa da r.ucoa. 

AllTIC\ILO 71 .... Al quodar cosproUd& cualquiarc. de laa cauul•• 

an\latlr&daa en •1 art.lculo pracadanc.a, al 6rtlAO . Ml 

conocialanto dacrotar.t de oUcle al 1Mraaeiaiento y dar& ,.r 

C.•r•inedo al proco(Jia1enco, 



CJ\PlTCLO llI 

oc L.\S.O~tu:~ ~'t PP.tsc1:-:1.c1011, OE s..os EXllORTOll 

ºl O!; L.\ tXTl' .. \DtCIOlf., 

... .:.. ... ~:~ ... ~ . .. 

AAT:c.~:.o "'ª... lA• oed•n•• d.• pr•tont;1c.l6:l de lo• ••~'"•• • 

t111.l•n•• •• acrlWya un h•cha c.iplficado en J.• l•Y c

••llt.o, o d• .q\l•ll•• ¡:>oraan•• que •4n •1•ftd• r• .. yol'•• 

1tv•iu•ci:n co••C.ldo le• JiU•o• l\•cho• d\u:anc.e au •lf'Or.la d• 

••d, d•b•r&n solic:!.c.ar:.10 •l tUnisC.•i:-io PO.blico, par• que 

••~•~ • eu v•1. 1 torDuh l• p•tic::i6n cot"ro•pond.l•nt:• a 1• 

•ut.1:a·.tó4id judici~l. •l••pro qu• •l.:iGt:A denuncia,. a;.oyada por 

d•cl•r&::.;n ba1D :Pt'Ot.••tA &lo p•raon.il cll9n• d• fe • po: ocroe 

llat.oa qu• ha9c.r prob~ble 1• P•l'~ict.riftc16n del ••fter, eft lo• 

t•r•lnos prevlatoa ¡:or •1. •-r~iculo 1• d• 1• conatitu.c16ft 

Po11t1ca de los Eat.odo:t Unidos "•>U.canoa. 

En t.od111a 1•• 1ol1ci~udcs que debon h•C:•t'•ct a la &'ltoridad 

'udlctAl par-a ctl 11.t:ra;o.en't.o de ur. -:xhorco que t•n9a por 

ob1•to l• . pr•••n~•ch~n de un s:1enc:.· 1ntrac:tor o pr••unc.o 

intracc.cr, •nt.• el. Co•l•ionado a •ne:• e1 con••i•ro Un1t•rio,, 



ll) ,. 
,• I 

deb•r•n proporcionar••. 1.oa ..Jt.,Mnto;.~ ?r•v1&c.o• ,or el 

articulo ~l dal C6d190 radar"'l da Procl'li•dcntoa P•nal••· Al 

etect.o, al exhorto que ••Pida la autorlclad jutUclal .. Mr6 

conc.an•r •1 podiaento d•l Ulni•t.•rio rllilllico, la ra .. luo16n 

en la cual s• hoyo o:"danad:. la pra!lor.:.:a.c1on y loa tla&oa 

nacoaarioa para ln. 1dant.1t11:ac.LOn el• l.i paraona roquara.M r. 
en a.: caso, la raao).uo16n lniolal o 1• clof lnit.iva, dlc~-.a 

en •1 procalllaionto que •• alva anta al conaojo da tMneru. 

Si al intracto~ ao hubiera traaladado al c):tranjaro •• aatarA 

a lo dlspuoato por al a.rtlculo 3o. y dc•.1s aplicwbl••• ª" lo 

con:lucant•, da lr. Ley da Extradlcl6n lnt.arniilciona 1. 

El. axtracH-:.n-i= ••r6 J"IU•ato a dlapo1lclOr. Jol Co•blonacle a 

del 6rqano del con:1cjo de ::enor•• co•po'tent•, par• l• 

•f•cto1 d• la apl1euc10n de lo• pr•c•pt.o• cont.enldoe en l~ 

pr•••nt• lay. 

En t.odo lo ral4t.lvo h eJietradl:.:cu' do .. anoro::. uon 1pllcal9le1, 

•n lo conducC!n~o. la L•Y MeQl•••ntari~ d•l .u:t.lculo 119 41• la 

Conet1t.uc1on rol1t:.1ca esa loe !::ltaoo' Unldo~ 11e:acanoc. 1 ~· le. 

·•. 



lAY d• Extradlción lntornacional, tisa co,10 '-.:• dlapoa1c1on•• 

cont.onJ.da• en •1 capltulo J\' d•l Tltulo Pri•ero d•l C6di90 

reder&l d• rroced.haia"toa Penal••· 

CJ\PtTULD V l t 

&JI: LA CACUC J UAU 

"•rt0r••• ri•r• conocer do ha tnrl"l'l<"Cion•• prev1ataa en aata 

lAy, •• extin9ua en lo.s pla1os y conroraa • lo aatablacldo en 

al pr•••nt• capU:ulo. 

AJtTJ'CU:.0 10.- Pera qua opera 1• c.:u.h:c.ldnd beat•r& •1 a.l•pl• 

tranacurao dal t.las;po que •• eal\ale en aata aia .. lay. 

&.o• plazo• para h c•duc:idad •o dupl lc:aran a-aapacto da 

qulanoa •• ancuantren tuera del territorio nacional, aJ. por 

••ta c~rcunatancJ.a no es poaJblo ir1lcia;: •1 procadiaianto, 

continuarlo, concluirlo o aplicai- ln:t medu!•• de t.~at.••ianto. 
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al•9ue coao ovcepc14n •1 def&Ra:r de:. uncr. 

i.. ·aala sup•rior ~•1 =oa.aej~ de nenor•• lº lo• conaeje .... 

. Yni.car1:: eat6~ o•U.9.adcse a Hll:aaea:' C:a o:Lclo, ·•n lv ... 

e~ taru¡on conoclaioni.o cw 1.-, ca~*l.t.dad, ••• cual :uare •1 

·eacado d•l procadlal••&o. 

ARTICULO. 02. - Loa [)1~1011 ~ro la caducidad aar4n cont.lnuoa, 

an ello• •• con•lc!arar4 lA 1ntracc:16n con cua llf:!d~lldatlee, 't 

•• c-=in":ar.an t 

i.- A parcir rl'lll no•anto on qua •• cencuDb l.:a ilttr•cci.6n, el 

ft.aaro in•tant.!naa; 

11.- A parcir d•l dla an r¡ue •• ~••11z6 al llltlao acco H 

ª'acuc16n o •• o•ltte. la conducta dat.Jda, al la 

lntracclón ruara an c¡rado da cancatlva; 
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AllTICta.~ 11.- Loe con••laro: l.:::lt~r1cJ una ve& que el o la• 

.. raonaa dabldaÑnte lac;ltls:adaa aoUclt•n •1 p190 4• lu 

41afloa c:auaadol, corrcr~n traalAdo da 1• ao11c1t.Ud r••P!9Ct1va 

al. def11naor del "'•"or +¡ ci1:c.i.·6n .i lA• partea par- la 

c•l•bra:idn d• una nucllr;:icla da c.or.:.!.llación, . qua •• ll•Var& 

• cabo dant.ro da 1011 ~:.neo dlc.s ro19ulont•a, en lo cual •• 

procurar& al AY•ni'91ionto de l•• aia•••• proponlandolea ha 

al&ernativaa que aatlaan port.inont•• para aolucionar a1ta 

CtMatl6n incidental. 

&1 las p:artcia llc9aran .a un convenio, tli:.ca •• aprobar-' da 

plano, tandra valida& y ourt.ir~ c::rcctoD d• t.ltulo ejecutivo, 

para .: l caso de incuapl i::iiian:.o. 

S~ l•R ¡:.uta• r.o •• pua iaran da acuerdo, o bl•n ·~ habilndolo 

hecho no cu•pUaran con •1 convenio r••\lltado d• la 

coneil1aci6n, •• dejaran • ••lvo loa d•rcu:hoa del •f•ctado 

P•r• qu• loa ha9a val•r .anee loa tn.bun•l•• c1v11•• en l• vla 

y c.lrr.tl.noa que • •'I• int.ar•••• convenga. 
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TITULO QUrtrro 

DEL DlAGllOS'Z'lCO Y DI: UJI HCOlCAS 

Dt: oruar::.ctoN, DE PRO:'CCCXOll y Dt 

TrwY:'.\:·!!:::To E~"TOlHO & INTE1t.-:o 

CAPSTU'-9 I 

01sros1ct0Nts GEHEaAU:s 

ARTICULO 11.- El con••'º' a t.rav•a de lo• •qanee 

coap•tent••, doberA det.ara1na:- en cada caao, las .. d1M• .. 

oriant.aci6n. d• p:-otacción y d• trat.aaiento externo • int.•r• 

praviat.a• an ••te. loy, qua fueran nccaaar1•• para .. ~u~ 
"':..... •. ·~., ,! ....... 

••n~ro d• la norK~&vlU: la e-=~ .. ¡.-.~•ilta!!' .• !'!I 
adaptac16n aocial. 

Loa conaejaro• uniu.rioa ordanar•n U . .,.il-i6n conjvnt.a • 

aaparada da l•• i::odldu:: da orlantac16n, de protecci6n 't .. 

t.rataaiento externo • 1:'\Carr.c. t ....... ·.- c_.6....,.J.6ia1o1M' 

.,raveclad ~· la lr.:raicci~r. ;• la• cJ.rc~n~c.ar.c~·~· P.•r~.~:.1..~~4'tl 

••nor. ~º" b••• •n •1 dl~:aaaft c•onic• !'~~~".~~Y!:. :.~ 



ae podr4 auio:!¡o:.r- 1.a 1111\Ja dol oenoi.· de la• cene.roa •• 

t.rai.aciont.o GR ln\:C:'~Acien. 5610 ('3rD At•nc16ft ... J.e& 

l\oap1:ola:1a que L".Ol'\fori:a: al cllcto.:ien aldico of1c1al 

r•sp•Ct1vo d•l:J&. """::.it.!atrar~•, o bien, para la prAct.1ca de 

••'C~~:.oa ~rdona:cc. 1<:c:- 1• au"Co:- lda:J caapetent.e, aa1 ooeo 

cuar.~o lo roqu1c:-c:-, !.u au'to':ldGtlcso judi:lal••· En ••t.• .... 
al -:.raalodo del A::i::r a• llevar., "' cabo. t.oisaftdo t.ocaoa. a.•• 
•~dld•• do ae9u;-ldl'I~ que •• eaelaen p•rt.1nanua, y que M 

•••n otenaivaa ni Y:.ja:orla•· 

CArlTULO l'.:: 

DEL OlA.GHOSTICO 

AATICULO 19. - •• •n"1and• por di.a.qn61clco el r••Ultaoo de laa 

1nv••'Clq¡aclon•• :eC:"ll:•• int.•L·d1aclpllnarl1a t¡U• peralta 

conocer la ••truc;ur&. b!.opaicosoclol.l del aenor. 



(I) 

UT::i::..o 10. - ::1 d!.J.';lnó•t1.:; s,; ••flf por objoco conocer la 

etiolc9la de 11 condvc:ta lnl'r~c~ora. y di.c.alur, °"' 
fundaunto •n •l r••ultado e!& 10:1 aacudio1 • inve:1c1taclona• 

1~card11ciplinnrlo1 que Uavatt •l canoclaianco de la 

••c.ruccura blop1icoaac1a1 del •P•:o•r, cu&lca dabarln ear 1-

aadld•• conducantoa o la adaptaclt:'\ •ocial del acncr. 

AltTtCUl.O 1 l. - LO• ancarr¡ado• da efocc.uor loa a1u1cU

inc.ardl1clplinorioa pnra aaltlr ol dloqnOGtlco, aarl• 1-

prorealon•lc:a adccrl=o• a lo unidad adolnict;rat.l•• oncar9a4a 

•• la pravenc16n y trataalantc •• .. norca. P.n·• aat.a 

•facto, •• practicAr4n loa ••~Ud1oc a~dlco, . palcol6'1ce, 

pMbqtqico y :;;.oci.:l, ::ln per:;-.alc.:...> do lo:; dca.\:s c¡u., an au 

caao, aa requieran. 

AJtTICULO IZ. - t:i aqualloa caaoa. en c¡v.a loa a1t\ld.loa .. 

dia9n6•t1co •• practiquen. ••ta:'Mlo •1 .. nor bajo la ·9U-9d• • 

cu•to4J.• de •u• 1•9' 1 ti"ºª rapr•••ncant•• o au• •nca=-t ... •• 

•at.oa an coordinoc16n con •l cl•tan:2r. ~ondean la obUtac1 .. 

ti• pr•••ntarl.o an •l. lu9ar. d11 y uo=• qu• oe l•• fiJan ,.r 
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AJtTICULO t>.- Aqu•Uo• a•norea a quien•• hayan d• pract.lcar•• 

en int•rn••i•nc.: loa estudio• b1opa1coaac1al•a, d•Hr&A 

P•raan•cer •n loe cent.roa de Dla9noae.Lc:o con qua pa.ra UI. 

erecto cuanta la unidad adalniot:r-at.Lva encartada .. la 

atr•venc l6n y trataaient.o d•. •enorem .. 

AkTICULO tt.- LO• eatudloro blopalcosocialea •• practicara" •• 

un plnzo no ••yo: do quince dlaa h~bilea, cc.tnt.adoa • partir 

de •u• •1 conaajaro Unitario loa orUeno o loa ao11c1t:o. ·. 

AJlTICULO ts.- En loa cent.rol de Ol1u¡n6atlco •• internara a 

loa ••nora• Mjo aiat.•••• da claaificac16n, at.,wlletwlo a ª" 
•••o. edad, ••t.ado do a.:alud !laico y ••nt.al, re1t:arac16n, 

raaqios da paraonaUdad, 9ravadad da la 1ntracc16ft y tla.ae 

caract.arlat.lcaa qua pra••ntan. En aatoa cent.roa •• l•• 
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aa•o la ••caur!dad '/ la proc.ecc16n aLD11.are• • loa .. Ull 

poalc.ivo ••blanc.e tan111ar. 

CAPITULO JU 

DE LAS HEDIDAS DS ORUllTACJOll Y DE PllOTCCCZOOI 

UTJ.CULO ••· - La C1na11dad d• laa medid•• de or11ncaol6ft ., .. 

proc.•cc16n •• obtanar qui •l Mnor que ha co.ac.ldo ..-.iiu 

lntraccion•• quo c:rr1apondan • 111clto• C.ipULcadoa aa lu 

l•Y•• p•n•h•, no l:'lcu-rra en 1ntracc1on•• fuc.\lr••· · 

IJn'lCULO 11.- son acdld•• •• or1enc.acl6n la• al9ui1ncaaa 

¡.- La a90nast.acl6n: 

ll.- El apercibiaionc.o; 



.. , 

1\'.· La foraac16n 6t.1ca, educat.1.va y cultural¡ y. 

v.- :..a r•creac16n )' ol cloporc.e. 

aa.T::::t.C' ti. - La ooon•atac:i6n conal•t.• an J.a advartancla ~· 

loa con••,•ro• co•~tant.•• dirlf)an al .. nor lntrac~. 

t\•ci6ndola v•r laa conaae\lanc:l•• d• la 1nfracc16n qua c~U• 

• 1nd\.lcltndalo a la an•L•nda. 

MTh.Vto 9t.• Cl n11c1;clbli:lcnt.o con1ist.a en la cona1nac16n 

coaac.i<!o una inl'roccion, para quo ••t.• ca•bl• da conduct:a, 

toda vas. qua •• t••• coaata una nueva 1nfracc16il, 

a11v1rt.U1ftdola qua en ta.l. caao au conducta aarl conaldaraM 

caao reiterativa y la aara aplicada una •"h'• Ua rl•vroaa. 

aaTtCULO 100.- LA terapia ocupacional •• una ••dida da 

ar1cn~1c10n qua con1lGtc an lo raal1aac16n, por part.a Ul 
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••nor, Qc dctar:ln:uhi• activlclad•• on bc:ncCicio da 1• 

aocledad la& cualoa tl•Mn flnea aducot:.lvo1 y de adapcacl .. 

aochl. 

&.a" apl!::a:l6n d• eat.a udlda a& •featu.4rA cuapliendo c:oa l• 

princlpio• :ut.el•r•• ••l ccaMj• d~ ~- MAIR•• 't 4Yrara •1 

t:.l.e.po · qU. lo• oon••,•roe __,•t•nt•• conald•r•n pert.a.-t.9, 

••"t.ro ~. loa 11•1t.•• ••t.•ltlao&doe •" ••t.• •l• .. 1.ey. 

•nlC:ULO 101.- ~ foe"Wacl6n At.lca, oduc11t.lva y C\llt.u.ral 

con•i•t.c. en brinda:" al .. nor, con 1• colabor~cl6n de ª" 
faaSl1• la inforNc16n p•c ... nant.a y cont.inua, en lo 

referente a problc .. G de conducta 4le .. ftoro:i en &·olo.c16n COft 

loa valora• d• laa nor••• Ml'alaa, aoclal.•• )' la9alaa, aoltc'e 

adolaacencla, t•r•acoclapendencla, ta•illa, aaxo v UH del 

~iaapo libre •n actividad•• cultural••· 

-'ltTICULO 102.- LA recr••cl6n y el deport.o t.lenan c.-. 

finalidad lnduc1r al .. nor lntraccor a q"e participe y 
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real.:.::. J3c actlvldDcJcu1 ant•• acnoal•d~2. co.i41ruvand• a n 

•••ar.-a:ll• lnt.•tl'•l • 

MtT:cu:.o !Ol.• Son DM11c!:a• d1 pro1;eec:ión, la• altulant.••i 

J.- E! arraic¡o raa111ar; 

1%.• !:l tra•lado al 1u9or .doncla •• ancuencra •1 '°91oll1• 

ta:u.11ar1 

1:: ... ¡_. 1nducc16n • lnat.1 t.uc1on•• 

"!:>eclallaadaa; 

JV. - L.• pro~1blc16n d• ••lstlr a do1:oralnadoa lut1•r•• y da 

conducir •Hhlculo•; y 

v.- L4 Apl1c•c16n de loa lnatruaentoa, objat.oe y •rHuc:t.a• 41• 

1• 1ntracc16n, en 101 t.•ralnoa •u• ttatonalna la 

i.c1ialacU1n penal, pare loa ca1oc da coalal6n cla 

aali~oa. 
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UTICt:LO 10~.- El arrai90 taall.lar SOft•i•t.• an 1• ent.r .. a Ul 

únor qu• hacan loa 6rll)anos d• ••l•l•n del conaeje • -

r•pr•••nCDnt.as 1•9al•• • a aua encar96'o8• 

ra9po~•~b¡~·1-z4n~o·i~~ de· 8u ·prec--~¡~n~· ~ ;r1;~~~c~-¡" y cu1....t;"' 

••1 coo:t da au p:-aaantac16n per16cUc:. an loa cent.... .. 

trataalen~o que H detera1nan, - J.A. ~1tfr6tr.,_...,._ . 
. •IN!Mlenar a¡ i- . " .. ~la, aln la ,nYle 

aucoriaac16"' del Conaajo. 

AKTlCULO 105. - El tra.alado al l\19ar donde ao ancuantr1 •l 

lto•J.:~l!o to11lllar concl1t.a an la ralnta9~:.c16n ~~l..~M.!. .. a 

au ho9ar o a aqu61 an qua haya raclbJ.do aaJ.at.ancla ,.raeftal 
' .... - .. -.-i--

•n toraa paraanaata, por 1• qua •• ratlara • aua ••caal .... • 

aaanc::ialaa, culturalaa y aoclalaa, alaapra qua al.I• M ... ,. ··------·--. 
influido •n au eonducu lnf'rac:t.ora. 

E•t.• ••dida da procacclOn •• lleverA c•bO c•n l• 

•up•rvls16n do h unidad •d•lni•~rat.1va cnc•rq••• •• la 

prevención y t.ra.t.aQi•n1:.o de ••norea. 
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ltollTIC\n.O 101.• t. _,.....-,p .. para a:1latlf • .11\aCl&ucl-• 

• .,,.clali;a~aa d• c:ar•ct.ar F'1blico y 9r:aculto -.U• •1 Coua:I• 

••t•ndn•, conaiatir.t eft que al aenor. con al • ..,._ •• a\I 

tMilla, reciba d• •~ha la acanci6n qu• requiera,· •• acune· . 

RIA ~· probltt•6t1ca c¡u. ;-:-eaant•. 

aJ al aenor, aua patlraa, tutor•• o ancar9adN l• ael1Q4taraa. 

la. ataftCiOa 41• ••t• Podri practicara• ,.r 1Mt1tuala .. a· 

.. 1vaUa, • 'uiclo dal Con••jcro qua corraaponda. &1 coa&e. 

'9ll la hubiaa•,, cerrar4 por cuanta del col.lcitant•. 

Aa"f?Ctit,c, :01. - LI proh1bic.iOr\ da a•i•tir a d•t•nlnadoa 

lut•r~•· •• la obll91c1dn qua •• liapona al -.nor •• 

\ •Mtenarae da concurr.lr a aitio• qua a• conaldaran l••r••l .. 
t ,.ra au adecuado d•aarrollo biop1lcoaoclal. 

i 
1 

AaTICULO a.oa. - &.a pra,.1•1c1•" •• c:oNluclr valtilcul• 

al ••l'Ml•to por •l qv• ~· !•pon• el .. .,.r l• 

altat•nera• d• l• conducción de IH •1•••• 
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bt.• MdidA duror.11 el t.1-.. •ue .. eac.1•• pruc.lanto, al•.,.. 

llene.re de loa ll•it•• pravlaua por ••t• erdona•lenc.e 1 ... 1. 

Para ••t.• •f•cto, el conaa,aro re1pectivo hara Ml 

conocl1tiento de loa autor.t.dadaa ooapetant•• ••t• proh1~1a161\• 
para q¡,:c nle9ucn, cancelan • • aupendan •1 peraiM • 

conducir, en t•nto •• levanta la med14a indicada. 

ARTlC:UtD 109.• En caso da lncuapllalaftto a lo pracaptuaM -

•ata capltul~, •• iapoftd.ran a loa raaponaabl•• da la c:u•tedla 

del aanor, aancionaa ada1n1atrat1'1A• 11'&9 conslatlran an wlt.a 

da i:u.,:o a trainta d1aa da e~larlo aln1DO qencri111l YÍCJtlnta .a 

al Dlatr!::.o Federal al .....ento da ª" apU.cac16n, la• tl"9 

podr•n dupl J.c.usa an caao da ralnclll.utei•. 

Loa aarvidpa pGbllcoa qua infrinjan la prohiblc16n prawJ.aca 

en al aa9undo p&rrato del artScv.le •nterlor. •• l\.a&'A• 

acreedor•• • h ••nalOn an~•• ••ft•lada, •in p•r,ulcio d•, l• 

r••poneabllldad ad•lnl•~rat.lv• en •"• if•curr•n c:onfer .. a le 

•l•pu••to por l• Lay· Federal de a.•l'On••biU.d•&laa de l•• 

SarvidOraa PúbUcoa. 



cvaMo •l .. nor, lo• ropr•••n't•RC.•• la9•l•• • •~ar9ado• •• 

••t.• quebran't•n en -'• do doe ocaalon•• la ••dlda lzapuea~ •n 

••&•. ·cepl~ulo, el cona•1•r• que la haya ordenad~, podr& 

ai.1ac1·.a:.!:- ••ta ••dlda po:: 1• d• tr•'t:taionca •n •xt.•C':.ac16ft. 

CAPJTULO 1V 

DS LAS HCDIDAI DI: TRATAHJ:EMTO 

EllTEl\110 E lllTEl\110 

A•TtCUJ.tl' 110.- S• aneJ.ande por ~ra'taciiont.e, la ep11c•c16n de· 

elat.•••' " .......... •apecrl•lll.U., con apoa.-t.aclOn d• 1•• 

~lveraaa c1enc1ae, tlcnice, y d1acipl1naa parc.1nant.f1!•• a 

,.rclr del ·~-1- .M . 1tH11e1Yl1tl.MI para l09rar la 

ad•pt.ac~6n aoclal del ••nor. 

ARTle~LD 111.- E~ tr:aC:t•lento dobar' •ar lnt.e9ral, 

aacyanca.al, 1nt.ard1eelpl1nario v dlriqldo al· ••taor con •l 

apoyo do au fa•Ula. y t•ndr& p:»r ob,•to:. 



r. - :.oqra:- su auto•at:1aa • tr•v•• d•l d•••rrollo ~- •u• 

poo:.an=i•lcs )' d• aucodl.taci;tlin.a no:•••ri.ol p•r• propiciar 

.en a!. t'utu:.::r el equilibrio efttr• aua c:mdicion•a U vi .. 
' . 

JI.• H:»~!!!c•r la• tactoraa nqat~v.a de au aa':.:vehra 

bJopaicoaocial para •r•piclar UJI •••arrollo era6n1 .. , 

Qt:il y ••no; 

4%I.- Prc=~v•r )" propiciar l• •&tncturac16n da v.l~oraa y la 

toraación da h•bito• qua contr!::,uyan •1 adacuade 

-'•~•r•:illo d• au paraonalidad; • 

JV.• Retorur •l raconociaianco y rupato a 1•• nora.a 

•oral••, aoc:Jal•• y la9alaa, y da loa valor•• qua ••u• 
t:ul:alan: ••1 coao llevarlo al con~uaianco •• ln 

po•ibl•• dafto• y ¡:arjuicioa qua puada producJrla •• 

inooaarvancia; y 

v.- roaant•:" los ••ntigfanto• da ••l.f.dar1dad t••ilJar, 

.. 



.. 

&l tr.1.taaL••~. 11ra 1nc.1q¡Tal, porque lnoldlr& •• todo• 1 .. 

••PflCtOI :¡ue conforaan •l daaarrollo blopalco1oclal 4a1. 

~rJ aecu1nc111, porqu• llevar& una avoluc16n ot'd1Md& • 

l•cl6n 4e .... pot.anch114••H: 1nt.•r•llaclpUl\&1'1a, ,... la 

.. r~lclpae16n d1 t.6cn1co5. •• dl'-·•r•ia~ . dL•olplln•• en 1•• 

lt ... Tn•• •• •ratulen~o; 't 4ilrl9Lclo 11' -••r ••• el ••oye M ~: 

.._ l•allla, '°""'' 11 tr•C••l'Sln~o •• •••ouar& • la•=: 

easc.1~1rla'l.lca1 fl'••l•• d• ···•• ••no" y •• 1u laa.U.a.a. 

AJl":':c:::.c 11a.- &1 trata•l•nto •• •~11aar& •• aeu•rdo • la• 

• l••lcntaa •Odal ldat1111 

% .- ~~ 11 c.edlo aoclotaalllar del ••nor o en h091raa 

1\!a-c:.c:.atOJ1, c111ndo •• apllqua 11 crat••l•nt.o •IC'C•rf\OJ o 

11.• Er. loa c1ntro1 que para t.al •f•cto 11ftal1 al Con••'º da 

M1r.c=1~, cu•Mo 11 apllquan l•• •••ldaa de t.raca•l•nC.o 
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uT::u¡,c ::.:1.- El tr•t.••1•nto del •anor on el ... ,. 

•ocic~iin::i!.li~r o en hoqar•• auatltutao, •• ··-ttait_..· •·· la 

apli;aci~:-. de l•• ... ld•• er........_• .. la r•-'-&6n 
4el'in!~lve. qu. 4e1Mr•n eon•1atlr .,. 1• at•nclOn lnt.,....l ·• 

~~,, •oclhno o .1..-.0 Plal!O, 

ARTICULO 114. - ~l trataal•nto en h09ar•• avat.lt.ut.ee 

conalat1r4 en proporalon.r el -"°'" el aod•lo d• •IM 

faaJli•: que 1• brlnd• 1•• condlalon•• •1nl••• n•c:•••rlaa 

para tavorec1:r au daaarrollo integral. 

AltT?C"Ji:.\l 11 ~·. - cuando •• decreta la apU.c:ac16n da ... ida• .. 

tratu~!•n";-:> c.A<:arno, •l Nnor aar& antreqado a aua p.draa, 

tutora•. ancar9adoa o jata• de fa•llla dal h09ar alilatituc.o. 

AltTICULC 110.- Lo~ cantroa da trat.aaiant.o brindaran a lH 

aanoros . in~ernoa oi:lentaci6n 41tica y actlvi\ladaa '!lducatlv•a;. 

l•bor•l•a, pcda96glca~, foraatlvaa, cultur•les, ~·!'~pt~c1caa 

)' ••!•tenc.i.ale•, Aat COllO la 8egur1flad r prot~CC.I.°'! ~r~l~a 

de un poa.l.t.ivo ••blente fa•111er. 
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carac:e:-taclcaa. de loa aenoraa 1ntornoa, atendiorwto • 1\1 

••JCf'.' 1 •.. ti!d•d! 9redo de d•••~•ptac16~ aooial, natural••• 'I 

•r•V•da:t da 1• intracci6n. 

IJl'l'IC".:Lo 117. - La 1.1nidad •d•iniatr.ltiva •ncar9ada de la 

prevenci~n y trcta11.la:u:o da ••nor••, contard can loa cenero• 

•• tr•t•111ianco interno que •••n nacaaarJ.01 para l09rar l~ 

adacuadA claaitlcac16n y tr•t••ianta d1t•r•neiado da Mnoraa. 

AltTICC:..~ 111. • La unidad ld•inistr.Jtiva ancar9ada da la 

prevan e:. !:i y d•b•r• con•, 

•at:abhc1~i•ntc• aapacial•• paz:• 14 ap11cac16n da un 

t.~atanunto lntanaivo y prolon9ado re.spacto a 101 j6v•n•• qua 

revelan alta in•d•Pt•clOn y pron6atico na9ativo. 

caaoa, ••rAn: 



III.,- Elevada posibilidad da reincidenci:i; 

IV- ,\1.1;erac1onea ii:aporcont•• del coapor-:aaienco pr•vio • la 

coa.lsión da l• conduce.a infractora; 

\tx. - Aabi•nC• social cr1alft6t•no. 

ART:cut.0 .:.19.- El trat.aaieneo ••terno no podr.1 •Kccder d• un 

al\o y •1 traca!\!.ento interno de eiace ...... 



CAPITULO V 

DEt. SECUIHIEHTO 

AR'TICt::..:) 120. - El ••9ultd•nto tlcnlco d•l trat.a•i•nt.o •• 

llavar.1 a c~bO por- h unidad adainist.rativa da prevanclOn y 

trata"unto d•l aanor, una vea que 4ate concluya, con ob;jeto 

·•• racorur y conaoUd.ar la edaptacldn •eoial Ul Mner. 

All'TICULO 121. - El ••tU1•1•nto tacnico d•l t.rat .. l•nto "teftdr& 

una durAc16n de ••1• ••••• contado• A partir d• que concluya 

la apl.icac16n d•. 6ata. 

TITULO SEXTO 

DtSPOSIC:J:OtfES FINALES 

CAPITULO lllUC:O 

Altrtcut.o 122.- Para loa 11t•c:c.oa d• aat.a &..ay, la •dad d•l 

eu,eto s• co•probar• con •l aoca ra•pactiva awpadlda por l•• 
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o=ic:.:.aa dol n.cr;ia'tro Civil, de conforaid,:,I! con lo prevlakt 

por el C6d1r;o Civil correapondlent.•. De no ••r 6at.o poalbl•, 

•• 4:redlt.•r• ~or ••dio de dlctaa•n a6d1co rondido por loe 

1P•r:;:.:>a que para 'tal etact.o daal9ne el Con••lº· En c.i.10 de 

d:.ad.l. •• s;:reaucurA la al.noria d• edad. 

AAT1c::t.0 12::1. - LO• ••dloa de d1C'ua16n •• abatendr&n de 

publ!.:ar l.l ldontidad do loa aenor•• aujatoa ol procecUalenco 

y la apllcaci6n de l•• a.elida• do orlantaclOn, •• 

protecc10n y traca.ai•nto. 

UTIC~L:. :.2<. - tl trataalanto no •• auape:ndarA aun cuando •1 

aano= cuapl• .LO 11ayor1a da edad, aino taaaca qua a julclo ••l 

Conaejaro Unlt.ario. haya l09rado au aUptaci6n aoclal. en 

lo• c6rainoa da la praaanc• Lay, a1n r•baaar al llalc.e 

praviato en i.. reaoluclOn re1pecc.lva, cuando •• trace de 

tr•~•=ll•nto externo o interno. 



•roc•d1:niento• Per.al•• para el Ol•trico Federal. 1lnlc•••nt.• 

,or lo c;u• h•=• a ::enor••. infractores. 

ct:UTO.• LO• aaun;::ia qua •• ancu•nt.rcn en t:-!alt.• en l~ tacha 

•n qu~ ent.r• en Ylao'r' a1'ta Ley, ••riin :urnado• o l~• •r••• 

_,,.•..-:ca1. que corr.aponda conooer d• loa ai.aoa, conf'or.• • 

la. nu ... • dat.ar:sinac16n de co•pet•nclos. 

QVtr:TO. - La noraat.1Yldad da loa cent.roa da dla9n6at1co Y 

tratMJ'ent.~, dabera •JrP•dlr•• dentro d• loa naventa d1aa 

altvl•nt.•s a la tacft.a da inacalec16n da l. C'onaa)o da Ranor••· 

IDTO. - :.oa COft9e~oa auxiliar•• actualaanc.a ••1at.anc•• 

conocarAn da l•• ralta1 ad111in1at.rat.1Y•• a loa r .. laaanto• da 

.. 11c1a :' ouan 9ollllarno en qua incurran 101 wanoraa, en tanto 

•• ina~aura •1 6r9ano co•patonta. Eato:o conaajoa 4nlc•••nt• 

.-tran. apl!.car l•• •edlda• d• ortentacL6n )' d• protecc16n 

•r•wa•~•• r~ la pr•••nte Ley. 

17 
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IEPTIHO.- &n t•nto •l Conaejo d• Menores no h•y• lnt•9rado 

aua ••rvlclo• ¡>et'1Ci•l•a, podr& au•ih.•rsa con loe 6r9•n.oa 

correapondlent.ea de la Procuradurta Cener•l de l• .._epGbllca, 

de la Procuradurla General de Juat.lci• del Dbt.rlto Federal y 

del Tribunnl Superior de Justicia det Distruo Federal. 

s A L A ni: COMl!iIOHES DE LA CA.MARA DE DU'UT.-..OQ5 or.1. 11. CONCAESO DE 
LA UNION.- Hóxlco. D. F.• a 13 de dlclc1nt1r-e de 1!J9l. 

DlP, LIC, FEll"ANDO COMEZ MOHT U RETA 
PllltSIDltNTE 

DtP • .IUAlll ·,OSE CA:iTILLO llOTA. DlP • .IAIMC M11R07. DOfUJllGU&& 
SECltf.TARlO SECRETARIO 
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