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INTROOUCCION 

En los 111.timos años se.ha lloVado a cabo un cambio r~ 

dical~en-el trato que da el Derecho Penal a los menores infrac

tores, hasta dejarlos fuera del alcance do dichas leyes. 

Este tratamiento ha dejado al monor infractor fuera -

del Cimbito del delito, para lo cual se ha establecido una serio 

do leyes especiales, así como centros para su cducaci6n y reha

bilitaci6n a la sociedad y responsabilizando de esta mancr41' a -

la misma, de las conductas antisociales co~ctidas por ellos. 

Poco se conoce en general, de cuál es la situación ju

rídica del menor, cuando éste, realiza una conducta antisocial, 

y qu6 medidas le son aplicadas para su rchabilitaci6n y protcc

ci6n, para no ser tratado como delincuente adulto. 

Uno do los objetivos del presente trabajo, es un an611 

sis general de c6mo na sido tratado el menor con conducta anti-

3ocial, desde sus antecedentes hist6rico, y jurídicos, así como 

los factores que influyen en dichas conductas, y su actual tra

tamiento por parte de las autoridades del Distrito Federal, pa

ra lograr la readaptaci6n del menor a la saciedad mediante la -

aplicaci6n de medidas de scguriaad. 

El problema abordado no resulta f6cil, ya que se ha m~ 

nifestado una reacci6n tendiente a evitar la imputabilidad del 
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adolescente, que basado en una lcg1slaci6n proteccionista que -

lo ampara, se dedica a realizar conductas antisociales. 

El principal objetivo de este trabajo consiste en rea

lizar una critica constructiva, al tratamiento que tienen los -

menores infractores en nuestra ciudad, y los cuales so encuen-

tran bajo el imperio do la Ley que crea los Consejos Tutelares 

para Menores Infractores en el Distrito Federal, dicha critica 

tiende a analizar en primer lugar la Ley bajo la que so encuen

tran los menores cuando infringen la ley penal¡ y en segundo

lugar a la injusta situaci6n jurídica, a la que se encuentran -

sujetos los menores infractoras, co~o lo es la falta de una de

fensa apropiada, derecho que lo debe ser reconocido constituci2 

nal.mente a todo mexicano, y que constituye una garantta consti

tucional. 

Otro punto de cr1tica lo es, el que el menor se encue~ 

tra bajo una medida de seguridad por tiempo indeterminado, esto 

es, que al menor o a sus padres no se les dice cuál es el tiem

po de duraci6n de dicha medida, dependiendo esta duraci6n de 

diversas circunstancias como lo Rnni la conducta, la escolari

dad, etc., lo cual considero injusto y antijur!dico, ya que la 

medida de seguridad en estos casos, es equiparable a una pena,-

lo que es contradictorio a los fines que persigue nuestra le

gislaci6n que trata de proteger al menor. • 

Es por esto que la presente tesis, se limita a reali

zar un análisis general de la situaci6n jur!dica que vive ac--
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tualmcnte el menor infractor en el Distrito Federal, as! como 

cu61es son'los medios que influyen en tales conductas, reali

zando especialmente una critica constructiva de los puntos -

que considerb·injustos en la aplicaci6n de justicia al compoE 

tamicnto del" m0noi infractor, como lo son la falta de defensa, 

el quedar sujeto a una medida de seguridad por tiempo indeter

minado, y si es o no el Consejo Tutelar uOa autoridad judicial. 

Una Vez analizados los puntos considerados como suje

tos de_cr!tica, pasa:ños a las proposiciones consistentes en -

dos nspectosi 

Primero.- La necesidad de reformar ~onstitucionalmon

te la impartici6n de justicia de menores infractores, as! como 

las formas de tratamiento para la rehabilitación a la sociedaá, 

reconociendo de esta manera a los menores infractores su i<JU<tl

dad de derechos consagrados en las Garant!as Individuales, que 

las de un adulto, como lo son el der~cho a la defensa, la sepa

ración do los oenores infractores de los que no lo son, pero -

ti.enen la necesidad de a:,•uda asistencial o de protecc16n en una 

instituci6n do asistencia soci~l. 

Segundo.- Existo la urguncia de crear un C6digo Unico 

de Protccci6n a la rnfancia 7 la Juventud, en donde queden 

reunidas todas las disposiciones referentes a los menores do -

edad, y endicho c6digo deben incluirse no sólo las nor:;ias rcf~ 

rentes a la infracción de las leyes penales, sino aspecto~ ci

viles, labOrales, administrativos, etc. 



CAPITULO I 

HISTORIA DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL DE MENORES EN MEXICO 

Con el transcurso del tiempo, se ha ido modificando el 

papel que ha tenido el menor dentro del Derecho Penal, pues hu

bo pueblos donde el rigor del castigo era aplicado con la misma 

fuerza, tanto a adultos como a menores, hoy d1a está casi unáni 

rnemcnte aceptado que el menor debe quedar fuera del <imbito del 

Derecho Penal, lo cual significa que no debe ser sometido a pr~ 

si6n preventiva, ni reclusión en los mismos cst~blecirnientos -

que para los adultos, ni ser sometidos a procedimientos usuales 

ni a jueces comunes, 

A continuac16n se hace menc16n de la conducta del me-

nor frente al Derecho Penal en el transcurso de la historia en 

M6xico. 

Para este estudio dividirar.io:; el norecho ~cxicano en -

tres etapas principales; 

l.l Etapa Prehispfinica.- En la cual sobresalen las -

culturas ~aya y Azteca. 

1.2 Etapa de la dorninac10n española (1521-1821).- O-le 
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abarca desde la conquista hasta.la Independencia. 

l.J Etapa de México Independiente.- La cual abarca -

hasta nuestros d!as. ·. 

l.~ .eTAPA PRE:HISPANICA 

1.1.1 ~ayas 

Entre los mayas el Derecho Penal fue severamente apli

cado, siendo que en el. Derecho Procesal no existfa la apalaci6n, 

la sentencia dictada era definitiva, la ejecuc16n de la misma -

se impartía directamente por los policías verdugos llamados 

(tupiles), y era la farrtilia del procesado quien respondía por 

todos los daños ocasionados por el menor. 

La rninor!a de edad en asta etapa era considerada como 

una at:unuante d~ responsabilidad en el caso de nomicidio (pu-

diéndose aplicar por analogía a los dem~s casos), pasando el 

menor a ser esclavo perpetuo de la frunilia ofendida con el fin 

de reparar el daño cometido. En cambio el adulto se le aplic~ 

bala ley del Tali6n. 1 

1.1.2 Aztecas 

Entre los Aztecas El Derecho Penal puede considerarse 

como al m4s primitivo por su eXces!va,sovoridad, l<ls sanc1onos 

l. AARGADA.~T, Guillermo F. Introducc16n a la Historia del Dere
cho Moxicnnoo, Editorial ~sfinge. s.~.'· HExico 1980, P. 15. 
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podl'.an ser la muerte en la hoguera, ahorcamiento, apedreamien

to, azotes, muerte por golpe de palos, cte., carcciendo'una -

proporci6n entre la pena y el delito, sin embargo debe conside

r~rselc coma un derecho completo cuya finalidad era mantener el 

orden social en todos sus aspectos. 

En lo que respecta al menor, ·s1 ~ste no llegaba a los 

diez años, era Considerado totalmente irresponsable, sin einbar

go la mentira y la desobediencia en la etapa.de' la educación, ~ 

crnnjuzg~das severamente y se lo imponían castigos menores con

sistentes en arañazos en los labios, cortes de pelo, azotes con 

ortigas, etc. 

Como castigoR mayores se aplicaba la "esclavitud": 

por cmbr!agUez, falta do respeto a sus mayores, o cuando el 

hijo era considerado como incorregible1 y en ~casiones hasta -

pod!a ser vendido con el permiso de la autoridad. 

En resumen, los padres no ten!an derechos de vida o -

muerte sobre los hijos, pero s1 pod!an aplicar castigos seve-

ros. 

Por consiguiente, la áelincuonciü juveni.l no l!.Ca con

siderada un grave ~roblcma dentro de esta sociedad. 
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1,2 ETAPA DE LA- DOMINACION ESPl\AOLA. (1521~1821) 

En- oSta etapa ~~ -c?:~adll.. ·1a Leg-isiacÍ6n de Indias con 

influei:ic1A.-_ºfl_P~~o1cl~'.";-d6~-'-~j:> f~-~ ;_~e:·:~C>-~-ar_.' de un -nuevo or

denami~nto ~l;.puebÍ~ c_?~_qU.f._~-~#dC>,· •. 'En:_esta ·_éPoc.a también se -

gran 

aplicaba el_ Derecho de i::As~i.J.'1a _que· regía _cOn cnrlictcr suple-

torio.· 

La L~-~isla~~i6~: __ ;~~-:-i'~di'~s- omit'e el· on.1lisis de la re!. 

p~nsabilidad :·pe~~i- d,~-1 -~-~"-~~ ~ Las recopilaciones españolas ª!:!. 

plctOrias ~48 frecUent~~ente_ ltpl.icadas fueron las SiC!te Parti

das.~ la_ Novísima -Recopilaci6n. 

C0mo principio general las Siete Partidas do Alfonso 

el Sabio,·. establecen la irresponsabilidad completa de los men2 

res. que nO-hab!an cumplido diez años y medio, y la culpahili-

dad atenuada do los que no habían cumplido los diecisiete años, 

áunquo el·eatablocimiento de la minoría da edad como oxcluyen

_te o atenuante do responsabilidad se dotermin6 en cada caso -

por rnz6n' del dcli.to on cuestión. 

Las excluyentes de responsabilidad so tomaban on con-

sideraci6n en el delito de calumnia e injuria al sor menor de 

diez años y medio; en lujuria, sodomía o incesto al ser menor 

de 14 años; en los homicidios, hurtos y lesiones, ser menor -

do diez años y modio bastaba. En todos los casos anteriores 

nl menor no era sancionado por considerarse que no sabía ni --
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cntond1a lo que hacia. 

Como atenuante de responsabilidad por minor!a de edad, 

nos encontramos los si?uicntes casos: l.- El mancebo, que co-

metía el delito de hurto dom6stico, en cuyo caso no pod!a ser

juzgado si el hurto no era de valor y el castigo quedaba al --

criterio del amo pero sin que pudiera ser lisiado ni matado. -

2.- En los delitos como lesiones, homicidio y hurto, entre los 

diez y catorce años de edad, si se les pod!a demandar, pero la 

pena dcb!a ser leve. En ningGn caso podía aplicarse a un me--

nor la pena capital. 

En la Nov!sima Recopilaci6n encontramos una referon-

cia al delito de hurto que establece atenuante en la pena por 

minor!a de edad. 2 

Todo lo antes mencionado nos confirma que desde la -

etapa prehispánica hasta la Nuova España, el proteccionismo -

al menor estuvo vigente, pero no por.,..ciSto·· de-j6,?dc existir el -

castigo. 

1.3 ETAPA DEL MEXICO INDEPENDIENTE HASTA 
LA ACTUALIDAD 

En 1821 conoumada la Independencia, ln lcgislac16n -

Españ~la en M6xico qucd6 suspendida aoarontcmcnte, pero la in_ 

2. ilernal de Bugucda, Beatriz. La res¡x:il1Silbilidad t::en.:11 del r.enor en la
histori.:i dcl..terecho Nex.icano. P.evista r.b.xicaM. de ~rechc> Penal , 9 
Cuarta Epoca. México, 1973 P. 15,16,17yl8. 
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fluencia de listn en ei :inirno del mexicano perma:noc:i.6 por muchos 

años. 

Con respecto al tratamiento del menor, por la ley del 

3 de marzo de 1828, se señal6 que la vagancia era delito y la -

pena estaba atenuad<'l a los menores de 16 ariOs, ·ya: que los mon2 

res que incurr!an en este delito eran destinados a casas de c2 

rrecci6n o aprendizaje, con maestros elegidos por las autorid~ 

des. Como resultado de esta Ley se cre6 un tribunal especial 

par3 vagos que desaoareci6 en 1837. 

~aspecto al menor de edad, el C6digo Penal do 1871 -

cstabloc!a en ~u capttulo segundo correspondiente a las circ:url!. 

tancia.s que excluyen la rcsponsnbilidad penal: El 1\rttculo 34 -

dlsponta "Las circunstancias que excluyen la rosponsabilidad

?enal por la infracci6n de leyes penales son 5) sor menor de 9 

nños de edad1 6) ser mayor de 9 años y menor de 14 años al c2 

meter el delito, si el acusador probare que el acusado obr6 

sin conocer la ilicitud de la iniracc16n. 

Se cstablecta adcm~s un r6g1men penitenciario progre

sivo y correccional en cstable~imicntos adecuados, as! de di-

et.o ordena.-uiei'ltO dispon1a el Articulo 157 "La reclusi6n prc-

ventiva en establccim!entos de cducaci6n correccional se apli

car~: I. A los menores de 9 años, cuando se crea necesaria -

esa medida, ya que ~ar no ser id6ncos para darles educaci6n -

las personas que loo tienen a su cargo o ya por la gravedad do 

la infracci6n en que ellos incurr!an. II. A .Los menores de 14 
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años y mayores de 9 años que sin dis~ornimicnto infrinjan una 

ley p~nal". 

Arttculo 160 "Ni los jueces ni las autoridades guber

nativas podran poner en establecimientos de educaci6n correc-

cional ni sor~n admitidos en 61 j6venes condenados por haber -

delinquido con discernimiento". 

i\rttculo 224 "Siempre que se declare que el acusado -

mayor de 9 afies y menor de 14 delinquió con discernimiento, se 

le condenar~ en establecimientos de corrccci6n penal por un 

tien1po que no baje de la tercera parte, ni exceda do la mitad 

que debería durar la pena que se lo impondría siendo may~r de 

edad". 

Posteriormente, el JO de se?ticmbro de 19~8, so trat~ 

ron de hacer algunas reforman promovidas por el Gobierno del -

Distrito Federal, proponiendo la croaci6n dnl "Juez Paternal", 

y la modificaci6n del Código do Procedimientos Penales de 

1894, por no encajar en él 1 la crec16n del "Juez Paternal". 

En el proyecto de Reformas de 1912, el Lic. Victoria

no Pimentcl y el Lic. Miguel ::;. !l.nccdo, de.(inieron l:i. prc¡:iu~3-

ta de·l90B, pero nunca se llegaron a crear los juzgados pater

nillos. 

&l 27 de noviembre de 1920 se formul6 un proyecto de 

reforma a los triounalcs del fuero corn~n, que propuso la crea-
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ci6ri de un tri.bunal Protector del llo9ar 'J.' de la lnfancia, el -

cual tenía que conocer de los delitos que fueran cometidos por 

menores de 18 años1 pudicn~o dictar medidas preventivas al re~ 

pecto. 

Es hasta 1926 que a iniciativa do tres personas, ~ 

to Sol!s Quir09a, Profra. Guadalupe Zóñiga de Gonzálc= y el 

Profr. Salvador H. Lima, so forrnul<i'* el r;rimer proyecto para la 

fundaci6n del Tribun.:11 Administrativo para Menores '/ so expide 

el 19 de agosto del mismo año, el "Regli.\lllcnto para Calific<i-

ci6n de loe Infractores '.tenores de Edad en el Distrito Fcdc--

ral", dado por G. Francisco Serrano. Oes~u~s el 9 do junio -

de 1928 se cxpidi6 una Ley quo se 1ntitul6 ~Prevención Social 

de la Oolincuencia Infantil en el Distrito Fcdcro.l", "conoci-

da tambilin como lil Ley Villa Michcl". Estn i,ey establecía en 

su nrttculo lo. "qua en el Distrito Fcdoral> los menores de w 

lS años de edad no contraen rcspons~bilidad panal ~or las in-

fracciones a las leyes penales quú cometan. Por lo tnnto no -

podr~n ser perseguidos criminalmente ni sometidos a proceso aa 
te las autoridades judiciales por el simple hecho do infringir 

las leyes penales o rcglruncntos, circulares y demtts disposi-

cioncs gubcrnaCi\'aS de observancia gener<il. ')ucdando b.:ijo la 

protección directa del est.:ido, que ~rcvios estudios nccasariou 

podr~ dictar las medidas conducentes a encauzar.nu educación y 

alejarlos di.! l<l dolinc:;ucnciil". 3 

Sirvió da base. p:ir::i. la crC<lcifu Ucl lo. Tri.bunru. de :lcnores ~l 015-
trito Fcdcrnl. {1928). 

J. Bcrnal de augue&."i., Beatriz. OO. cít. nota 2. P .. 21 
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El 30 de septiembre de 1929, en la época del gobierno 

del Lic. Emilio Portes Gil, se expide el Código Penal para el 

Distrito Federa.! y Territorios Federales, y con rcs~ecto. al m!_ 

nor, en la exposici6n de motivos se disponía "hay delincuentes 

menores m~s peligrosos que los adultos y hay menores abandona

dos que, con seguridad serán reincidentes mañana". 

En su articulo 71 estableci6 "Las sanciones para l!JS 

dcl~ncuentes menores de 16 años son:· a) Arresto escolar; b) 

Libertad Vigilada: e) Reclusión en establecimientos de educa-

ci6n corrcccionalr dl Reclusión en Colonia Agrícola para men2 

res; e) Reclusión en nav!o escuela. 4 

La libertad vigilada consistía en confiar obligacio--

nes especiales al menor delincuente, quedando el menor a cargo 

de su propia familia o de otra familia id6noa o de un estable

cimiento do educaci6n, bajo la vigilancia del llamado Consejo 

Supremo de Defensa y Prcvcnci6n Social, por una duraci6n no -

inferior a un año. I.a reclusi6n en establecimientos do educa-

c16n correccional se hac!a efectiva en una escuela destinada -

exclusivamente para la rcadaptaci6n de delincuentes menores de 

16 años, con aislamiento nocturno y aprendizaje durante el 

d!a. 

4. Gl\RCIA Rilm!roz, Sergio. La imputabilidad en c1 Derecho M,2_ 
xicnno UNAH. México, 1961 P.P. 70,74, 
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La reclusi6n en la Colo"nia ·Ac;irtcOla, se hacla efectiva 

por lo que toca a los menores, en una granja escuela con traba

jo agr!cOla durante el d1a por un t~rmino·no inferior a dos 

años. 

Y·la reclus16n en nav!o escuela, se hacia en embarca-.·· 

ci6n que al efecto destinarla el gobierno, con el fin de corr~ 

gir al menor y prepararlo para la marina mercante. 

En 1931 se promulgó un nuevo C6digo Penal, en donde -

con respecto al menor, se elev6 la edad penal a los 19 años, 

suprimiendo la aplicaci6n de sanciones a los menores, señalan

do claramente que las medidas eran tutelares con fines educad~ 

res y do orientaci6n. 

La Comis16n Redactora al plantearse el problema de la 

co·nstitucionalidad de restringir la libertad a Ion menores in

fract:ores. aplicando medidas distintas de las prevenidas por -

los art!culos 16, 19 y 21 de la Constituc16n, concluyó que ~s

tas no afectaban las qarant!as individuales del menor. 

El 8 de mayo de 1934, por acuerdo de la Secretar!a de 

Gobcrnaci6n, se funda el Patronato para menores del Distrito -

&edcral, con ol fin de regular y hacer interesarse a la inici~ 

ti1-"A privada en la protecci6n de la infanCiLl ilb<'lndonildL!. 

Bajo la presidencia del Genera] L~2aro C~rdcna3, 

(1934-1940) se crearon las casas de observación {una para horn-
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brcs y otra para mujeres), la escuela hogar para Va~ones, la 

escuela hogar mujeres,.la Escuela vocacional para·~Ombres'y la 

Escuela para Anormales. 

En 1937, a través de la Facultad de Derecho de la --

Universidad Aut6noma de !·léxico, se impartieron cursos sobre -

delincuencia juvenil, con el fin de contar con personal compe

tente para el manejo de los Tribunales de Menores y sus Insti-

• tuciones Auxiliares. 

En abril do 1941, bajo el régimen del. Presidente Z.lanuel AVila -

Camacho, se promulga la Ley Orgánica y Normas de Procedimiento 

de los Tribunales de Menores y sus Instituciones Auxiliares en 

el Distrito Federal y Territorios Federales. Esta Ley ratif.! 

c6 1a intcgrac16n de los tribunales de menores con un abogado, 

un médico y un educador, como lo señalaba el C6diqo de Orqani

zaci6n de competencia y Procedimientos en Materia Penal de 

1929. Dichos Tribunales, tentan la finalidad de tutelar y no 

de . represi6n. 

Por la Ley de 1941 se creó ~a policía de menores o -

Depa~tamento de Prevención Tutelar lart!culo 61) 1 evitaba quo 

los muchachos asistieran a centros de vicio como cabarets, can 

• Pr:lmera vez que se impartían cursos para el personal. Se es
peraba que la preparaci6n cicnttfica que adquirían las per
sonas dedicadas al cuidado de los niños delincuentes redunda 
r!a en beneficio de éstos para conseguir su rcadaptaci6n s2 
cial. 
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tinas, etc,, también persiguió~ los-menores dedicados a la 

mendicidad, logrando.que se.s8nciOnara a· los adultos que los 

inductan. 

su f~nci6n se exte0di6, ayudando a los maestros a so

_lucionar los caso&~~ menores con-prOblQmas con desórdenes de 

conducta. 

Posteriormente se inició una discusión de si eran o -

no inconstitucionales los Tribunales de Menores, por no apegaE 

se al articulo 13 de la Constitución "Nadie puede ser juzgado 

por leyes pr!vativas ni por tribunales es,eciales", 5 Por lo -

que en ol Decreto de 28 de diciembre de 1964, a propuesta del 

Presidente Gustavo o!az Ordaz 1 se incorpora al articulo 18 

Constitucional el tema de ~enores Infractores, al adicionar un 

cuarto p~rrafo que a la letra dice: "L3 Fedcraci6n y los Go-

biernos do los Estados establecer~n instituciones especiales -

para el trntar.iiento de menores infractores", 

El Lic. Sergio Garc!a Ra~trcz en su crttica a esto -

arttculo señ3la: "Que bajo el nombre de instituciones, se aba,E 

ca a los juzga.~ientos como a la cjecucion, pues dadas las cara~ 

tertsticas del proccdL~icnto p3ra los menores infractores, ~l 

no es otra cosa que un proceso de conocir.iicnto de la '?crson3li

dad del menor mucho m~s que la infracci6n o la partic1p3ci6n, -

S. Constituci6n Pol1tic;;i. de los Estados Unidos 'lcxicanos. 36 
Edici6n. Editorial PorrG3, M~xico, i;Ga. P. 11 
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y por ello un vehículo para el posterior manojo de la terapia 

.adecua.da". 6 

En el gobierno dCl Lic. Luis Echeverr!a Alvare:,_ se 

c'rc6 ·la Ley que establece las Normas M!nimas de·' Re-éidaPtaci6n -

·social de Sentenciados, publicada e~ -el: o:i..ario ·Oficial de 19 

de mayo.de 1911. 7 

,. . . 
con respecto al menor_ en ·su' ~rt!culo sexto, cuarto P! 

rrafo dice: "Los menores- infrac'tores. Ser&n readaptados e in-

terna.dos, en su caso, 'en instituciones diver!!'as_ de las asigna

da~ a los adultos". 

Dicha Ley en sus art!culos transitorios, llama Direc

c16n General de. Servicios Coordinados de Prevenci6n Social, que 

h~bia sido creada por el Ing. Pascual Ort!: Rubio, que a su ve= 

substituta al Consejo Supremo de Defensa y PrcvenciOn Social. 

El Presidente Luis Echevcrrta en su gobierno promulg6 

la Ley que crea los Ccnsejos Tutelares para Menores Infracto--

res del Distrito Federal, aprobada el 26 de Dici~mbre de 1973, 

introduciendo como innovaci6n a los promotores. 

Cabe aclarar que bajo el mnndato del Presidente Jos~ 

6. Garc1a Rnm1rez, Sergio, Lcgislaci6n Penitenciaria y Correc
cional Comentada. C~rdenas Editor y Distribuidor. H6xico, --
1978, P. 63, 

7. Ley citada en C6digo Penal para el Distrito Federal, Edito-
r!al PorrQa, :-t6:i<ico, 1982. 
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L6pcz Portillo no hubo rnodifl.cacioncs en lo que respecta al tr.!_ 

ta.miento del menor de edad. Sin embargo bajo este gobierno fue 

posible el funcionamiento del Consejo Auxiliar en la Oelegaci6n 

Cuauht~moc. 

Además de lo anterior, el d![a l.o. de Abril de 1977 fue 

e~itido por el entonces Procurador General de Justic1a del Dis

trito Federal, el Acuerdo A/10/77, en el cual se establecen los 

lineamientos que deben observarse en el trata.~iento de rnonoros 

infractores relacionados con la Averiguac16n Previa y señala -

que el Ministerio Ptlblico debo tramitar con diligencia y caler! 

dad las averiguaciones en que se encuentren involucrados meno-

ros de edad, con preferencia a las iniciadas en contra de adul

tos y en los casos de golpes, amenazas, injur1as, lesiones que 

no pongan en peligro la vida y tarden do sanar menos de 15 d!an, 

daño en pro,iedad ajena culposo hasta $2,000.00, proceder en -

las t~rininos del articula 48 y 49 de la Ley que Crea los Con

sejos Tutelares para Menores Infractores en el Distrito Federal 

y enviar a la brevedad posible al menor, al Conseja Tutelar pa

ra Menores In!ractoras. 



CAPITULO II 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA ANTISOCIAL DE MENOR.ES 

Se han expuesto un sinndrnero de teor!as y conceptos -

qua intentan explicar el rn6vil del crimen y al criminal, (sur

qiendo en su rnayor!a, bajo un punto de vista parcial o espe-

cial), haciendo imposible definir modelos de factores sociales, 

pues on cada época hist6rica de la sociedad, tiene una estruct~ 

ra propia, puesto que deriva de la 6poca anterior, pero nunca -

es cxactrunente igual, lo qu.e reduce los conocimientos qua de -

ella se tienen. 

Gran parte de estos estudios han intentado determinar 

los tipos de situaciones en donde predominan las conductas irre

gulares o anormales, poniendo en evidencia las relaciones dire~ 

tas o in~iroctas que existen entre tales conductas como la dc-

s1ntegraci6n de la familia, las condiciones econ6micas, las cr! 

sis financieras, la movilidad de la 9oblaci6n, los procesos de 

urbariizaci6n, etc. 

Sin ·embargo, son 5 grandes qrupos de factores los que 

.. en algunos casos determinan las conductas antisociales de los -

j6venas y "que son a saber: 
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2. l LA FA."l.ILIA 

El menor infractor a menudo es.aqu61 quo no aprendió 

en su hogar lo que· normalmente es reque~ido en socicdnd, y -

por lo tanto no entiende que los demás tienen derecho a ser 

respetados. Para m!, la delincuencia del menor os originada -

porque el niño es v!ctima de los errores de los adultos, y do 

un largo proceso de descuido y abandono ~oral y f!sico. 

· 'l'odo s"er humano tiene su origen natural y cultural en 

la familia como forma normal de vida, que influye definitiva--

mente en· el rosto de su existencia, La falta de padre, r.iadre -

o hermanos, produce variaciones en la personalidad que afectan 

m~s profundamente a los niños abandonados que a los niños ere~ 

dos en el sene de una familia, pero no forzosamente tienen que 

ser inadaptadoG sociales, puesto que el individuo puede crecer 

y afin madurar normalmente gracias a influencias ~crsonales que 

suplan las carencias afectivas y materiales. 8 

La familia es para el niño la primera socieaad, el -

primer ambiente en que se encuentra, y las relaciones que cst~ 

blczca el niño con su familia servirán para ~u formación, pro

tecc16n y seguridad ar.iocional, interviniendo la familia como -

una funci6n modeladora sobre la mente infantil. 

B. Rivera P~rez, Luis. La Juventud ~lalogrnda. Ed. Aguilnr. -
Madrid, 1970. p. 119 
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Durante los primeros cuatro o seis años de edad, el -

nnico mundo del niño es su familia, después de esta edad, in-

tenta ampliar sus relaciones con el mundo exterior y del seno 

familiar donde el futuro hombre va a salir s!quicamente capac! 

tado o inepto para desenvolverse en el mundo exterior. 

La familia influye en el niño de manera directa o ve~ 

val e indirecta o inarticuladai la manera directa, es cuando 

al niño se le habla, se le aconseja o se le prohibe, se le co

rrige y se le orienta sobre lo que debe y puede hacer, y es a 

lo que se conoce como dar una educaci6n. La manera indirecta, 

se refiere a los gestos, ademanes y actitudes, tonos de voz, -

signos y formas de conducta de los adultos que le rodean. 9 

Para que la familia cumpla su función y sea idónea, -

Ri~ara P4rez menciona tres postulados. 10 

1.- ~xistencia de un :1Jnbito familiar donde el niño --

perciba el cariño, no s6lo de una manera indirecta, sino tam--

bi6n directa y quo exista entre los de.~ás mlc~bros un clima de 

seguridad eQocional. 

2.- Que sienta el niño, in autoridad familiar, haci~rr 

dosa imprescindible el castigo, sin que ~sto pierda su sentido 

9. Solí!> Cuiroga, Uéctor. Sociología Criminal. Ed. Porrda. 
Mihcico. 1977. P. 196 

10. Solí:J .']..1:1.r01a. ll6ctor. SOciolo;!a crimirol. Cb. Cit. P. 199. 
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correctivo y sin llegar a la brlltalidad. 

J.- Que los adultos que son sujetOs de;imitac16n sean 

dignos de servir da mOdelo. 

La solidez de la familia .se. haya-.e~- dire~_ta dependen

cia con la solidez del matrimonio, por otra· parte; la facili-

dad del divorcio hoy en dta, favorc~e la disoluci6n familiar,

as! corno oxisten otros tantos elementos como la. igno'rancia, la 

inmoralidad, la falta de principios y qua en conjunto o separ~ 

da~ente contribuyan a la inestabilidad emocional del menor. 

Un hogar puedo quedar incompleto o 1nostablc como pu~ 

do ser por la muerte del padre o de la madre, poro esta situa

ci6n no necesariill!lente puede ocasionar que e! menor entre en -

inestabilidad emocional y delinca por esta raz6n. El niño quo 

ve desaparecer su mundo familiar por la scparaciOn do sus pa-

dres o la muerte do alguno de ellos, sufre un fuerte traumati~ 

mo s!quico unido a los defectos afectivos y de tutela que el -

mundo familiar al que se enfrenta lleva consigo, como el tener 

que vivir con un solo progenitor o donde uno de ellos sustitu

ye el lugar del faltanto y esto imprime alteraciones en su co~ 

ducta que muy dif!cil.mt!Ul:o pueden sor superadas sin el afecto 

y comprensi6n del seno familiar. Y estos niños ost6n propon-

sos en un futuro a trastornos de la pcrsonaliaad que oscilan -

desde las pequeñas alteraciones do la conducta hasta la ~sico

nourosis y desde pequeñas conductas antisociales hasta cr!me-

nes. 
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Para Rivera Pérez las causas de desintegración fruni-

liar son de diverso tipo: 11 

al De tipo pol!tico,- El Estado asume la misi6n edu

cativa, de los futuros ciudadanos, misi6n ~ue antorionnento r~ 

ca!a sobre los familiares. 

b) De tipo econ6mico.- Dificultad de vivienda y su in~ 

decuaci6n para hacer vida de hogar: las necesidades cada vez rn!!. 

yores de la familia obligan al padre a tener que dedicar más h2 

ras al trabajo, los insuficientes medios econ6micoe que aporta 

la cabeza de frunilia crea la necesidad de que la mujer tenga -

que trabajar fuera o dentro del hogar, 

cJ De tipo social.- Co~o consecuencia dol proceso de -

civilizaci6n y sobro todo el paso de la sociedad agrícola y - -

mercantil al de la industrializaci6n y como consecuencia gran-

des concentracionos humanas. 

dl De tipo moral.- La moral individualista que invoca 

al egoismo y a la debilitaci6n de los lazos afectivos, c~~o b~ 

so de la frecuencia de divorcios y separaciones que hacen del 

hog.Ír algo inestable y sin lazos amorosos. 

La cmancipaci6n de las mujeres son causa clave con t2 

das las anteriores, por la elevaciOn de un 9lano de igualdad -

11. ilivera P&e~ tuis. J11VcntuJ :·1.'.l.lcqr.:UJ.. ?. 197. 
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moral, jur!dica, pol!tica, cultural y social con el nombre. Es

to trae corno consecuencia que cada d!a es mayor el nGmero do m~ 

dres que por su trabajo, abandonan durante mucho tiempo a sus -

hijos, siendo que hasta hace poco el papel de la madre era el 

m6s importante d~nt~o dC la familia, porque hoy en d!a ha deja-

do de serlo aparentemente, ya que a muy pocas madres les prcoc~ 

pa realmente el pasar mayor tiempo con sus hijos y esto trae -

aparejado el que los niños sufran efectos nocivos do insatisfas 

ci6n de sus necesidades emotivas. 

Los estudios de Shcldon y Eloanor Glueck muestran las 

diferencias entre la familia del menor infractor y la del no -

infractor: 12 

1.- Habfan carnbiado·de domicilio en el t6rm.ino do un -

aiio. 

2.- Sus hogares estaban sobrepoblados y tcn1:.1ln malas 

condiciones sanitarias. 

J.- Viv!an s6lo con su padre o madre. 

4,-- Tcn!an padres divorciados. o sepnrados. 

~.- No tcn!an refinamientos cultura.les en casa. 

6.- No tcn!an sentido de respeto hacia la familia. 

7.- Tcn!an tipos de conducta muy pobres. 

8.- Las relaciones conyut)ales de los padres eran po-

bres. 

12. Citado por Sol!s Quiroga, Hcctor. Sociología Criminal -
P. 196 



9,- No era corifinblc la supervisión del hijo por la -

maore. 

10,- No hab!a unidad de frunilin. 

11.- No permit!an a los hijos traer amigos a su casa. 

12,- Eran hijos Gnícos rara.vez. 

13.- Ten!nn cnrnbios de casa, miontras.lps ·no infracto-

res una, 

14.- Era poco frecuente ol calor do afecto dol padre -

hacia el hijo • 

. 15.- Eré\ m.15.s frecuente la hostilidad uá la madre hacía 

el hijo, 

16.- El eje1nplo fue considerado como perjudicial, 

17.- No·hab!a planes para el futuro del menor. 

18.~ PreValec!a una disciplina floja o demasiado es-

tricta. 

19.- Se empleaba m.15.s frecuentemente el casti30 f!sico. 

20·.- Las madres ten!an empleos mtls lucrativos. 

Los Glueck subrayaron cinco factores como los ~lis im

portantes ~ue inclinan al menor a delinquir: la falta de n.~or 

del padre; la falta de amor de la madre; falta da disciplina -

del padré,_ la falta de supervisión y la falta de cohesión !"run.!_ 

liar. Las carencias afectivas desarrollan personalidades neur~ 

ticas con caractcr!sticas de conducta extravagante y agresiva, 

gran impulsividad y tendencia a la crueldad y esto eren gran-

des dificultades para establecer contactos afectivos. 

Los psicólogos de todo el mundo reconocen que la 
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vida familiar en un hogar feliz es el mejor medio para la for

mación del ni~o y el mejor ant!do~o contra la criminalidad. 

La estabilidad famili~~.cs el fundamento de la -

formación de los hijos, sobre todo, el aspecto moral que como 

es f~cilmente comprobable hist6rica y sociol6gica~entc es el -

que modela la conducta humana en un determinado momento. 

Para que la familia ayude a evitar la dclincuen-

cia debe constituirse organizadamcntc, que los padres den y h~ 

gan sentir la uni6n constante y afectiva, que den colaboraci6n 

a sus hijos, as! como oportunidad, aunque sean menores, de OP! 

nar y hacer sentir respeto por los dcm4s y por ellos miemos, -

otorgarles auxilio flsico, ccon6~ico y emocional, imponor cie~ 

tas reglas y llevarlas a cabo mostrando buen ejemplo, ya quo -

la familia ~or ser el nncleo de la sociedad tiene en sus manos 

la evoluci6n y progreso humano. 

2.2 ESPACIO SOCIAL 

Despu~s de la f<llllilia, es el espacio social el que 

in=luirá en el futuro del hombre, éste scgan Rivera Pérez, ac-

taa sobre el joven primero de una manera indirecta, a través de 

su influjo en la vida fruniliar y luego directamente ~uando 6ste 

toma contacto con la sociedad durante su ~receso de incorpora-

ci6n a la mis~a corno un miembrd más de la colectlvidad. 13 

13. Rivera P~rez, Luis, La Juventud !>lalograda. P, 199. 
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Las principales funciones ele la sociedad son: "fo

mentar el desarrollo de la person<ilidad; l.:i ele facilitar en lo 

~asible el logro de la felicidad; la de promover y defender -

los .valores humanos y morales; actGa al igual que el mundo fam! 

liar sobre la formaci6n de los j6vcnes mediante dos tipos de c2 

municaci6~ verbal y paraverbal, refiri~ndose a la primera, son 

los m~todos educativos y la segunda a los influjos ~ue indirec-

ta, involuntaria e im?erccptiblemontc la sociedad va de9ositan

do en la mente del niño a trav6s de su particular manera de 

sor", 

El mecanismo modelador de la sociedad sobro el 

adolescente tiene gran importancia, el componente emot1vo-afe~ 

tivo, porque durante la adolescencia, concrotnmenta desde el -

comienzo de la pubertad hay una apertura hacia las influencias 

sociales junto con una aminoraci6n de las influencias farni1ia--

res. 

Los barrios, sostiene Sol!s Quiro3a, son zonas -

crimin6gcnas an donda habiendo pobreza se asocian los centros 

de vicio y los lenocinios; colonias miserables donde se caree~ 

de las condiciones mínimas de habitaci6n, agua, drenaje, luz, -

pavimento, etc., que facilita la promiscuidad, el alcoholismo, 

la prostituci6n, las drogas y como consecuencia de ello, las -

relaciones violentas entre los habitantes y las influencias ha-

cia los rnenores. 14 El tipo de alojamiento que se da en los --

14. SoiÍs Quiroga, llt?ctor. Sociología Criminal. P. 140 
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barrios es reducido y de candicioncs de higiene precarias, fa

cilitando la vida en las calles que puedo resultar peligrosa -

para los j6vcncs, pues gran parte de ellos se asocia en los 

lugares m~s 3Ucios y descuidados y se rodean de vagos o dclin-

cuentes mayores de edad que influyen definitivamente en ¡a CO.!l 

ducta del ~enor. 

Es as! que en el barrio y en la escuela, as donde 

se :acilitan ciertas relaciones sociale_s :>romt"scuas que en la 
, , 

1nfracci6n juvenil tienen gra_n importancia ._Y se eXaminan habi-

tual~ento bajo la dencminac16n de 'malas compañ!a~~ 

Las influencias de io·s·····~~dr~s.' _-~6~ _ ~~d1~ ~~ l• 

elecci6n del c!rculo de amigo3, coleqio·~:::~s~.c~llcio~es_·-.Y activ! 

dados del menor, as! como tambi~n mediante las distintas acti-

tudes educativas en las diferentes clases sociales, es socia.1--

n;ente iinporto.nte. 

El cs~acio socio.l puede ser o.tribuido o adquirido, 

de acuerdo con determinaciones relativamente fijas sobre la3 que 

el menor no tiene control ni dccisiOn, ya que por lo regular se 

desenvuelve dentro del medio de vida que sus padres pueden dar

le, 9:an parte de la conducta de una persona cualquiera que 

sean sus medios o motivos tienen implicaciones on su espacio s2 

cial, sus netos pueden identificar su posiciOn o pueden ayuda~

lo a ca~biar o reforzar su nivel. 
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En todo desarrollo se dan Ciertas constantes que 

se asocian a la delincuencia, como las ~igraciones ~asivas -

del ca.~po a la ciudad y esto trae co~o consecuenCia que los i~ 

~igrantcs se encuentren en una posiciOn desfavorable por traer 

la mentalidad de la provincia y al llegar a la ciudad se topan 

con todo ti~o de barreras, al verse en tal situaci6n, se alojan 

en lugares insalubres y miserables, pues no tienen dinero e in

tentan trabajar sin saber hacer nada y l6';3icamentc se encucn-

tran trabajos modestos y serviles y su baja cond1ci6n influye -

en su conducta que se ve orillada muchas veces a delinquir1 -

otra constante es la de los servicios deficientes de enseñanza, 

condiciones malas de vida, cte. 

En tal situac16n podemos decir que el espacio so

cial original, se adquiere gracias a la familia, frecuentemen

te es el resultado de la ocupaci6n del jefe del hogar y esto -

influye en gran medida en la conducta del individuo y m4s si -

la fnmilia se encuentra desorientada en sus relacionas intcr-

nas, pues ayudan a que el joven buoque orientaci6n en otro 

c1rculo que muchas de l3s veces puede ser vicioso y sor la in! 

ciativa de una conducta dclictuosa. 

2.3 EL ESTATUS ECO~O~ICO 

Son de vital importancia las condiciones sociocc2 

n6micas de una familia para el des3rrollo y las posibilidades -

sociales del niño, pues el estatus que nos ocu9a cstS cond1cio_ 

nado por la f~~ilia. 
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La capacidad real du una fru:1ilia dc~c considerarse 

en el nGmero de personas que dependen del ingreso y el fen&:leno 

de la inflac16n as! coma los patrones socioculturales del indi

viduo y utili:aci6n de sus recursos econ6micos. 

La imposibilidad de hacerse de un medio honesto de 

vida conduce a algunos individuos con escasos valores humanos y 

morales a la realizac16n de mGltiples delitos patrimoniales y -

los cenares no est4n exentos de esta situaci6n y as! es como v~ 

mas a pequeños cometiendo desde temprana edad conductas dclic-

tuosas. 

L6pez Rey, puntualiza la relaci6n qncte lo econ6m! 

ca y la cri1.iinalidad, puede estudiarse desdo los siguientes pu!! 

tos de vista, conexi6n entre estructura econ6rnica y crimen; ce~ 

dici6n econ6mica de los delincuentes y costo del delito. El 

prirnero plantea la cuesti6n de criminalidad como prod•1cto de un 

sistema económico determinado. En cuanto al segundo, numerosos 

autores basados en datos estad!sticos penitenciarios han mostr~ 

do los efectos del factor econ6mico en gruoos que carecen de 

los medios indispensables para subsistir. El tercer aspecto no 

se refiere directamente al factor econ6mico, sino a los datos -

estad!sticos y al hecho de que los delitos sean cometidos por -

grupos o clases de pobre situaci6n econ6rnica; estos datos rc-

sultan incompletos por la dificultad de distinguir entre la p6~ 

dida ccon6:nica r las repercusiones ccon6::iicas de la criminali-

dad cuya extensi6n :,• cfect:os es imposible establcccr. 15 

15, i:l¿x;;: :<..::y, ~Ui,¡uel. Ct•i::\!.nOlOJf<t, Ed, ;qo .. lilar, i·'.adrid, 1979, p. 32-l, 
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Colajianni antiguo ~rocursor de la Sociolog!a Cri

minal, sostenía que la criminalidad se debe a problemas ccon6m! 

ces y formuló su teoría basada en la mcjir distribuci6n de ri-

queza, dec!a "A m~jor distribución de la riqueza, :ncjor or9ani

zaci6n y menor criminalidad", y para esto es necesario que cxi~ 

ta una sociedad organizada de tal ~ancra que la distribuci6n de 

la riqueza sea más equitativa, esto es, que el que carezca de -

medios ccon6micos suficientes para subsistir tratarS de obtcnc~ 

los de la manera que sea, demostrando su inconformidad y su ne

cesidad robando y hasta u. veces matando". 16 

El mismo Colajianni menciona la necesidad de esta

blecer un sistema econ6mico político que distribuya mejor lllB r! 

quezas, pero an nuestra época observamos lamentablemente que 

ningan sistema ha podido poner fin a la criminalidad, sino que 

es en los paises desarrollaqos en donde existe mayor distribu-

ci6n de la riquez~ y en donde la delincuencia se acreconta. En 

cuanto a los sistemas socialistas que.pretenden igualdad de con 

diciones para sus habitantes, tampoco ha disminuido el indico -

de criminalidad. 

Todos estos problemas se ven agravados con la mi-

. graci6n Cll!llpesina que busca cejores horizontes sin ninguna cap~ 

citaci6n para·. el trab.Í.jo en la Ciudad, y en su mayor.ta analfab!! 

tas, _est~s "'g~pos engrosan los cinturones de miseria, los cun--

16 • Orellana, Octavio. Manual de Criminolo;ia. Zd. Porra.a, !-~ioo, 1970, P, 161. 
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les generan violencia y vicios por la constante Competencia por 

espacio f!sico y la lucha por la subsistencia. A esto dabe su

marse la violencia juvenil derivada en gran parte de los otros 

factores mencionados en este capttulo como es la familia, espa

cio social, etc. 

El desempleo es causa de maltiplos proble~as soci~ 

les como el subcmpleo, la marginaci6n social"en las ciudades y 

el hambre que padecen los habitantus de poblaciones· rurales nos 

dan como resultado qua so acrecenten los !ndices de delincuen-

cia en nuestro pa!s. 

Para resolver estos problemas os necesario un es-

tudio cient!fico do la problemática social, no basta 'can nuevas 

pol!ticas y acciones aisladas, ya que es elocuente que el bajo 

nivel de vida y la desigualdad distributiva de la riqueza tic--

nen especial importanci~ en la criminalidad, pues las clases s2 

cinles bajas son las que raenos oportunidades tienen ante la ed~ 

caci6n y prcparaci6n para desenvolverse en la Vida y por conse

cuencia genera conductas delictivas. 

2.4 EDUCACIO~ 

Se dan_ diversos problemas b~sicos en la educaci6n; 

primeramento"la mala· confoi:rnaci6n de lafarnilin, la carencia do 

· direcci6n, -lh ·faita·:·d.; actitudes positivas ante los hijo~, act!_ 

tudcs c~n·tr~di~t~·r_i-~S-.d~ l!='s ,p~dres, el exceso ·de autoridad, -

etc.; Por 10- que .. a_unr¡ue. la cducáci6n fund~'tlcntal es la dada por 
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la familia, la escuela 'l.0 icnc a completar la formaci6n y cuando 

no se asiste a ella os la vida pr:ictica la que realiza esta 

func16n, o en todo caso viene una detr:is de la otra, por lo 

que los delincuentes como cualquier ser humano, son producto -

de la sociedad en que existen. 

L6pez Rey, distingue entre instrucci6n-cducaci6n 

y escuela, asignando a la pri~era el equivalente a direcci6n,

firmcza, etc., que se aplica a las niños tanto por exceso co

mo por defecto; y la segunda es s6lo un factor socinlizador:7 

Pinatcl distingue dos tipos de relaciones entre -

instrucci6n y criminalidad, una de carácter cuantitativo y 

otra cualitativa cuantitativa, mientras exista desigualdad 

existir:in sujctns que no tengan acceso a la educaci6n; y serta 

bcn6fica la proliferaci6n de escuelas para el cierra de prlsi2 

nes, aunque esto no se confirrn6 en Francia ni en ninguna otra 

partc. 18 En cuanto a la cualitativa, expresa que la instrucci6n 

modifica el carácter de la criminalidad haci~ndola menos Violen 

tn, esto resulta un tanto desatinada 9ues se ha observado que -

la juventud de institutos y universidades se caracterizan ac-

tualmcntc por su violencia. 

El Maestro Sol1s Quiroga acepta quo la educación -

que hayan recibido los delincuentes ticno relnci6n con su peli-

17. L6pez Rey, Manuel. Criminología. P. 346 
18. L6pcz Rey, Manuel. Ob. Cit. P. 347 
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grosidad, muchos de los criminales los m4s miserables, los-más 

desválidos, nunca han concurrido a la escuela y s6lo muy pocos 

han cursado un nivel profesiona1. 19 

Diversos estudios han vc~ificado-que entre los -

que tienen mayor preparac16n cometen delitos de m.::t.yor ioportan 

cia, más elaborados y de mayor dificultad. 

La desigualdad educativa resulta ser, en diversas 

conductas antisociales, un factor crimin6geno y en los sujetos 

que ostentan una alta instrucci6n o prcparaci6n pueden resul-

tar .n.:is peligrosos. 

Este ~roblema de la desigualdad está lejos de ser 

resuelto, pues las reformas educativas intentadas no lo solu-

cionan, ya que la poblaci6n sigue creciendo, el costo de la Vi 
da aumenta, por lo que la cducaci6n, para una gran parte de la 

poblaci6n de nuestro pa!s sigue estando fuera de su alcance. 

·2.S LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIO~ 

La democratizaci6n pol1tica y econ6mica llevada a 

cabo por. la revolución industrial trajo como consecuencia el r! 

pido desarrollo de las comunicaciones y en especial de los mo-

dios masivos de cornunicaci6n. 20 La criminalidad evoluciona ta~ 

19. Sol!s Quiroga, 

20. Cremeux, Raal. 
p. 62 

H~ctor, Sociolog!a Criminal. P. 232 

lT.V. prisi6n electr6nica?. F,C,E. !-léxico 
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bién con el grado de desarrollo de los medios de comunicaci6n -

en cada pa!s, ya que el progrru;ia técnico, genera nuevas formas 

de rcalizaci6n crit.\inal y cierta delincuencia excepcional, pues 

estas formas son transmitidas a trav~s de la radio, televis16n 

o la prensa. 

Durante su periodo presidencial el Lic. Gustavo --

D!az Ordaz cxpres6 "•·· el inter~s del Estado además de vigilar 

el contenido de las transmisiones, es el do evitar que se lesio 

nen los intereses de terceros, se ofenda la moral, se perturbe 

el orden póblico o se provoque la comisión de dclitos. 21 Esto 

parece ser inobservable pues actualmente el contenido de los -

programas televisivos estfin ~argndos de una asombrosa violencia 

y agresividad, que de alguna forma influye en la mente infantil, 

por lo que qui~rase o no, la tclcvisi6n tiene buenos y malos -

efectos educativos que son de mayor intensidad mientras más su-

gestivo sea cada programa. 

En los niños que han crecido sin afecto familiar -

surge una serie de actos agresivos, que son cada d!a más dif!ci 

les de controlar a medida que avanza la edad '..' to:nan corno fuer

te sugerencia las transmisiones televisivas, ya que hay comedias, 

peltculas, etc., en los que se rn.:i.ta ~· delinque con naturalidad, 

inclusive se sugiere los medios para hacerlo y la manera en que 

so busca la impunidad del acto que se comete. 

21. Cremeux, RaG.l. Oi.l. cit. ;>. ·14 
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La tendencia de los adolescentes· a seguir modélos 

impuestos por personalidades ya formadas, hacen que ,la violen

cia, aunque no se convierta en una forma de vida. so acepte 

como nor,nal. 

La televisión en la actualidad es uno de los ele-

mentes externos que se han unido a las exigencias de la vida -

mOderna, produciendo el relajamiento de las relaciones familie 

rea, siendo refugio para los niños que no encuentran otro tipo 

de diversiones, de la televisi6n pueden originarse errores in

fantiles y juveniles generalizados unos por la defectuosa in-

torpretaci6n y otro por la falta de clasificación de los pro-

gramas televisivos. 

También tenemos que hacer cenci6n de loa produc-

tos que son anunciados en tclevis16n, los cuales dejan mucho -

que desear, ya que los art1culos más promovidos son las bcbi-

das alcohólicas, cigarrillos, etc., y que siempre estfin repr~ 

sentados con irn4genes de personas que por el hecho de fumar o 

tomar esa bebida han logrado llegar a tener riqueza o son ro-

deados por lindas mujeres, y esto influye grandemente en el n! 

ño y en el joven principalmente quien !)Or imitación comienza a 

temar o fumar. 

Una tclcvis16n que desorienta debe 5er co~batida, 

el instrumento para e~lo es la buena formac16n por p~rte del -

niño y la orientac16n y cuidado que tengan sus padres de que -
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s6lo pueda ver progra.~as apropiados para su edad. 

La libertad <le c~prcsi6n ha sido aniquilada por los 

interesas monetarias y políticos de la talevis16n en H~xico, 

pues se interesa más por lo que ésta le prodU%Ca que por otorgar 

educaci6n sin tomar en cuenta el gran daño que se le viene hacic,U 

do a la juventud. 

El cine influye tar.tbién en la conducta del adolcsccn. 

te, primero porque el adolescente va al cinc en compañía de otros 

de su edad, y rara vez con sus familiares, lo que hace que los -

comentarios sean desorientadores entre s!, segundo porque se pr~ 

senta el fcn6mcno de que cuando uno paga por presenciar un aspee-

táculo se le pone más interés y atenc16n a éste; tercero parque 

las pel!culas exhibidas se transmiten completas y el argwnento -

queda bien integrado, a diferencia que en la televisi6n se tran~ 

mito por episodios. 

En cuanto a la prensa y a las revistas pornográfi

cas contribuyen en gran escala a la difusi6n de los ejemplos -

inadecuados y sobre todo el culto a la violencia, los anuncios 

y los slogans publicitario sobre espectáculos se hallan llenos-

de frases en los quc sc hace resaltar desde lo obsceno hasta lo 

violento, la prensa es un veh!culo para comunicar, propagar y -

difundir todo lo bueno y lo malo que en ideas, conceptos, cos-

turnbres y normas de vidas posee nuestro mundo, la divulgaci6n -

de ella constituye para los adolescentes un ejemplo poco propi-
¡ 
! 

i· 
f 
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cio para el normal desarrollo de su personalidad. 

En términos generales los medios de comunicaci6n -

rn6s que educar, representan una forna de poder, porque imponen 

toda una ideología y la cultura da la clase predominante, que -

es acogida por todos los sectores y afecta mayormente en les -

adolescentes y niños. 

2 •. 6 ESTATUS POLITICO Y NO~ATIVO 

En México mucho se ha especulado sobre el desarro

llo del país pero a quienes beneficia e.ate de~arrollo?, sabe-

mes que a muy pocos. pues la existencia de la marginaci6n so-

cial es evidente sobre todo en las zonas suburbanas y rurales -

que suman m6s de la mitad de la poblaci6n, palpánaosc la mise

ria, insalubridad, analfabetismo, hambre, etc. 

Gran parte de los paises en v!as de desarrollo ti~ 

den a i.rn.putar su tasa de criminalidad a la miseria y al desern-

pleo y ciertos pa!ses desarrollados atribuyen parte do su crimi 

nalidad a la miseria existente en lao zonas ocupadas ~or los -

cordones de miseria, aunque no deja de existir en estos pa!ses

una alta tasa de criminalidad. 

No es todo resultado del injusto e irracional si~ 

tema de producción, distribución o consumo de los bienes y -

servicios, y no es verdad que las desigualdades sociales prop! 

cien conductas antisociales porque no s6lo basta con suponer -
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que el sistema econ6:nico es injusto '1 que es el ónice factor 

que influye en la criminalidad, ya que el sistema pol!tico y 

jur!dico es también base de injusticias y corrupci6n. 

Sabemos qua las conductas antisociales son aque

llas que norman las que Violan las normas sociales o jur!di-

cas, Sellin las llama conductas anormales "en toda persona -

hay desde el punto de vista do un grupo determinado del cual -

es miembro, una forma normal y otra anorm.:i.l de reaccionar", 

siendo la anormal aquella que viola las normas leqales, 22 

La conducta sólo puede ocurrir en situaciones 

que son definidas por algunos grupos sociales y gobernadas 

por reglas de la misma naturaleza, pero estas reglas sociales 

do las que derivan o 9ueden derivar leyes, son adjudicadas 

por quienos dirigen los grupos sociales y sin observar los be-

neficios colectivos. 

acckcr sostiene que el desviado es un producto de 

la sociedad y no alguien que se revela contra ella, siempre y 

hasta nuestra época el delincuente ha sido maltratado por un -

aparato burocrático cuya labor correctiva es ineficaz, cuyos -

trabajos de vigilancia son brutales y cuyas t~cnicas de aplic~ 

ci6n de la ley están orientadas por intereses cgo1stas, as! -

gran parte de infracciones de normas tcndr~n que ser reprimi-

das con ~~todos propios de un estado policial, o la vida so-

cial tendrá que ser reorganizada en torno a valores que no 

22. ~1lii;~~~~· OJltura, conflicto y crU:en. r.dicloncs Efofac, cara_ 
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sean el lucro, la productividad o el puritanismo. 23 

Este autor lleva a cabo un análisis sobre la ere~ 

ci6n de leyes basadas fundamentalmente en la nación de ttempre-

sa moral", sostiene que las sociedades estAn divididas en gru-

0

pos de intereses y hace una distinción de individuosJ los re-

formadores (prohibicionistas y abolicionistas) que crean y de_!. 

truyen leyesJ y los cumplimentadores que se ocupan de hacer -

cumplir ias leyes. 

Mientras que los creadores de normas, relativarneu 

te morales, pueden muy bien creer que su misión es sagrada, el 

encargado de cumplimentarlas quizá no est6 interesado en el 

contenido do la norma misma, sino sólo en el hecho de que su 

existencia le asegura un empleo,' una profes16n. 

Tanto la autoridad co.~o los intcrencs aplican y -

mantienen un cuerpo de leyes y normas que por s! mismas inte~ 

vienen directamente en la creaci6n de la conducta desviadar --

es decir la desviaci6n de la delincuencia non como un desafio 

a una autoridad determinada por las desigualdades estructura-

les y por el concenso idcol6gicamente impuento. Estas dcsi-

gualdades estructurales preobservadas y protegidas por lon -

poderosos actOan corno fuerzas causalcn que impiden la rcaliza

c16n de los intereses de los actores por medios que no sean -

·desviados. 

23. tan Taylor. La nueva crirninolog!a. Ed. Amorrortu, BuC·nos 
Aires, ¡l. 184. 
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Geuldner sostiene que los poderosos pueden y qui~ 

ren institucionalizar el cumplimiento del c6digo moral en nivs 

les adecuados para ellos, el poder es entre otras cosas, la C!!, 

pacidad para lograr el cumplimiento de los propios valores, 

los poderosos pueden as! conferir carácter convencional a sus 

defectos morales y a medida que estos Gltimos se transforman -

en algo habitual y previsible 6sta misma se convierte en otra 

justificac16n para dar al grupo subordinado menos de lo que -

te6ricamente podr!a exigir segdn los valores compartidos por -

el grupo. 

El poder, señala Max Weber es la oportunidad que -

tiene uno o varios hombres para realizar su propia voluntad en 

una acci6n coman, adn contra la resistencia de otros hombres -

que participan en dicha acci6n. 25 

L~s ejecutivos de las grandes corporaciones de la 

moderna sociedad capitalista, afirma Wright Nills, ejercen un 

gran podor, "sus decisiones privadas, adaptadas responsablcme~ 

te en inter~s del mundo feudal de la propiedad y del ingreso -

privado, determinan la magnitud y la forma de l~ econom!a na-

cional, el nivel de desempleo forzoso, el poder adquisitivo del 

consumidor, los precios y las inversiones que se canalizan. 

Los grandes propietarios y los altos directivos de compañtas 
que se autofinanctan son las que tienen la clave del poder eco

mico, no los políticos del gobierno visible, sino los altos -
~Ian 'l'aylor, ·ob. Cit. P. 192. 
25. Citado por Oti.noy, Ely, L:!. Sociedad, F.d. Fcndo do Oll.tura Eo:in6nica -

Pl:xico, 1973. p. 267. 
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directivos que se sientan en el directorio político son los 

que por acción u omisión, tienen el poder y los medios para de

fender los privilegios de su mundo corporativo". 26 

El Estado es creado por·-aquclla clase de la socis 

dad que dispone del poder necesario para imponer su imperio al 

resto de ella, es decir, aunque el Estado controla otros aspes 

tos de la vida social, 61 mismo c~t~ sujeto a la influencia de 

grupos sociales que operan a trav6s de las instituciones acep

tadas o en ocasiones mediante la acción revolucionaria directa 

y es a trav6s del sistema jur!dico como aseguran sus intereses 

y suscitan innumerables delitos coraetidos al amparo do una po-

sici6n pOblica, ast como una corrupci6n y gozando de irn9unidad, 

lo que crea entre la sociedad un relajamiento, descontento y si 

la misma autoridad viola normas, ejerce abusos, qué puede espe

rarse de la comunidad. 

Además los que se encuentran en el 9oder, lejos de 

importarles la eficacia de servicios pOblicos y la ley formal -

se interesan por ayudar y favorecer al grupo que pertenecen, -

la clase dominante es aquella q~e posee y controla los medios -

de pioducci6n y que está en condiciones, por efecto del poder 

econ6mico que ello le confiere, de usar al Estado como instru-

mento de su dominaci6n de la soc1cdad. 

Este condicionamiento global del poder y do intc-

26. Citado por Chinoy, Ely. La Sociedad. Ob. Cit. ,. 267. 
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reses pueden ser fuente de desviac16n y motivac16n de actos de

lictivos, Ouiroz Cuar6n señala "la importancia y necesidad de -

combatir la corrupci6n, unificar el sistema penal, disminuir 

la impunidad y proporcionar las mejoras pol!tico-econ6micas, 

estas mejoras deben ser capaces de brindar un nivel de vida de

coroso y que ayude a contrarrestar la tasa de criminalidad. 27 

27. L6pez Rey, ~anuel. Criminolog!a. Biblioteca ~ur1dica Agui
lar, Madrid, 1975. P. 147. 



CAPITULO III 

EL MENOR INFRACTOR Y SU ACTUAL TRAT~tlE~TO EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

En los Qltimos años la idea dominante de arrancar al 

menor infractor el ámbito del Oerccho Penal, ya que conforme a 

esto criterio, los delincuentes adultos quedan dentro de dicho 

ámbito, raientras los menores quedan fuera de ella, transportan

dolos a la esfera de la pedagogía correctiva. Occ!a Dorado al 

respcctot ftEl Derecho Penal ha desaparecido con respecto· a los 

niños y j6venes delincuentes y se ha convertido en obra ben~fi

ca y humanitaria, en un capitulo de la pedagogía, psiquiatr!a,

y del arte del buen gobierno", 28 Y actualmente las leyes dict~ 

das sobre menores aparecen impregnadas de dicho csp!ritu educa

dor. Y este criterio fue adoptado al expedirse la ~Ley que 

crea los Consejos Tutelares para ~eneros Infractores del Distr! 

to Federal", en donde se deja fuera al menor del ámbito del 

Derecho Penal, para estar sujeto a protecciones educativas lo' t.!:!_ 

telares, 

3,1 BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Durante largo tiempo se encontr6 sujeto a debate el -

28, Citado por ~lle CalOO, ~e:i.io. Derecho Pcn.31, &:iit. N.:tcional. Mlhdco 
1976. p. 408. 
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ajuste constitucional sobre menores infractores, que vino a.so-

lucionarse en 1965 con la modificación del art1culo-1B.constit~ 
. '.·.· 

cional que pas6 a referirse a las instituciones eSp_ecialas ·para 

el tratamiento de los menores infractores. 

menores en dos ferinas: 

·oe esta dispos.tci6n se .deriVa la: j_U~i~d~Cé:_i6n 
··: .< ,.,._. --

para -

··.-_-; ;• . . \:: --~ '·-~~-:;_ 
-· 1. Las L~yes '_Fed~r_alE!a·~"."'---:-'.:'·_ESpec::_1_f_:1c~ent"e el C6di- · 

_qo Federal· de-·PrOcedimierit~s ~en-~:Í~-~·~-'~-~~::;é~~~~:-·:.·~~-· tratamiento 
':::::-:::"· ·:·.- .-", :.:-~ ····-:\.:··-, .·.; 

. ' ... , 
2 ·, i::n, .~equndo· t6rm.in0' y' en el 4mbi to local la "Lay 

que-.cre_a los consejos Tutoláros Para .Ménores·.rnfractores en el 
. . - '. 

Distr1.to Federal", i:¡ue ha_ve~Íd~ a re~ovar la materia orgánica 

procesal. 

J.2 ORGANIZACION DEL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 
INFRACTORES 

En 1928 qued6 establecido el primer Tribunal para -

Menores Infractores en el Distrito Federal, que desde 1932 pas6 

a depender de la Sccretar!a de Gobcrnaci6n, y actualmente ha v~ 

r1ado el nombre tradicional y pas6 a convertirse en Consejo Tu-

telar. 

De este cambio hay influencia extranjera y nacional, 

con ~l se refuerza ante la opini6n pQblica, la naturaleza y el -

prop6sito de estos organismos que tiene una funci6n tutelar. 
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La Le~· Org:inica de la Adrninistraci6n PG.blica en su 

articulo 27 correspondiente a los asuntos que tiene a su cargo 

la Secretaria de Gobcrnaci6n en su fracci6n XXVI dispone: "or

gani:ar la defensa y prevanci6n social contra la delincucncia,

estableciendo en el Cistrito Federal un Consejo Tutelar para -

Menores Infractores de m:is de seis años e instituciones auxili~ 

rl?s".29 

La Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores 

Infractores en el Distrito Federal, en su articulo 21 establece 

que los empleados y los funcionarios del Consejo y centros de 

observación forman parte de la Secretaria de Gobernaci6n y el -

Rcglrunento de la Secretaria de Gobcrnaci6n de fecha 16 de agos

to de 1913 establece que la dependencia de los Consejeros con 

respecto n ln Secretaria es meramente administrativa. Por lo 

que no hay supcditaci6n en alguna forma, por lo que· respecta a 

las determinaciones del Consejo. 

El Consejo Tutelar est4 regulado por la Ley que --

crea los Consejos Tutelares pará Menores Infr3ctores del Distr! 

to Federal, cuya función como lo señala su articulado, tiene -

como objeto promover la readaptación de los menores de 18 años, 

cuando 6stos infrinjan las leyes penales o los reglamentos de -

policía y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta -

qua haga presumir, una inclinaci6n a causar daños, as1 mismo, -

a su familia y a la sociedad, y ameriten por lo tanto, la nctu~ 

29. Ley Org~nica de la Administraci6n Pfiblica Federal, Edit. -
Porr6a, ~6~ico 1980, p. 17. 
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ci6n preventiva del Consejo (art!culos lo. y 2o.). 

En virtud de esto el menor, no sólo ha salido del -

Ambito del Derecho Penal Co~an, ya que anteriormente en el C5d! 

go Penal y la Ley de Tribunales para :<tenores se les atribuía a 

éstos, potestad exclusiva para conocer de las conductas que in

fringiesen las norDas punitivas. 

Por lo que ataña a la edad los nenores mantienen la 

inimputabilidad a los 18 años, conviene recordar que en nuestro 

pa!s pas6 por hasta varias etapas antes de establecer esta edad. 

Al respecto de este punto exista una tesis do la Suprema Corte-

de Justicia de la Naci6n que dice: "MENORES DE ED;\o PROXIMOS A 

LA MA'iORIA, HEDIDAS APLICABLES A LOS QUE DELINQUEN", Si al co-

meter un delito que se imputa al inculpado, era menor de edad, -

es cuestionable que las medidas que deben aplicársela son las -

prescritas a favor de los menores de edad. La circunstancia de 

que les faltaran seis meses, tres meses o un d!a para cumplir -

la mayor!a de edad penal, no permite al juzgador, por no autor! 

zarlo la ley, que lo trate en igualdad de circunstancias que a 

los mayores do edad", 

El articulo 65 de la Ley comentada, establece que -

la edad del sujeto se establecer~ de conformidad con lo previa-

JO, Tesis 1128 Amparo Directo 2565/77, Mayoría 3 votos. Cit~ 
do por castro Zavaleta, Salvador. cárdenas Editor y Oistr! 
buidor. M~xico 1901, p. 640. 



to por el C6digo.C1vi1. De no ser esto·posible~ se acreditará 

por medio del dictanien. rnédféO iendi?o_por-los peritos de los -

centros de observaci6n~ 

,,.,, 

mo, 

Sin embargO _.lÍi'" leY_ ~fij~ un má_xirno pero no un m!ni-

y frente· a· ~~~ri~-~.u~n~ se! aplica .la Ley de la Administra--

ci6n POblica FEideral, cÍu'e ,-e~ ·al_ ya mencionado art!culo 27 est!_ 

blece una edad ~e más.de 6·años. Algunos autores consideran -

que la funci6n del Consejo· es Tutelar, readaptando al menor --

por medio de educaci6n mientras más pequeño sea, mejores afee-

tos tendrá. 

El Consejo puede actuar de dos formas: En Pleno y 

en Sala. 

En los t~rminos de la Ley, las salas del Consejo -

Tutelar, están integradas en forma colegiada, asociando al Juez 

con profesionales de otras disciplinas que está compuesta de un 

Licenciado en Derecho, como Presidente de ésta, un Mliilico, un 

Profesor especialista en menores infractores (articulo Jo.), de 

los que se requiere calificac16n personal y tlicnica {art!culo -

60.), esta especializac16n en menores infractores se puede ob

tener en la Escuela Normal de Especiali~aci6n. 

La Ley establece que el Consejo contará con el ntim~ 

ro de salas que permita el presupuesto, 'i' .:lCtualmente cuenta 

con dos salas, sus integr.:lntes se reGnen en scsi6n ordinaria 

dos veces por semana y en ses16n extraordinaria tantas veces e~ 



48 

rno sea necesario, convocándolas el presidente da.la misma. 

Ahora bien, la sala puede sesionar con dos de sus .

integrantes (Presidente y un Consejero), la votnci6n es por m~ 

yor!a, si existe un empate se nombrar~ nl suplente (supernumer~ 

rio}, del tercer ccnse1cro ausente, (articulo 24)_. 

En la Ley de los Tribunales para Menores, no exis-

t!a la actuaci6n del Conejo en Pleno, actualmente la Nueva Ley 

ventila dicha nctuaci6n. As! establece que al frente del Pleno 

est~ el Presidente que ser! Licenciado en Derecho, y los Conse

jeros de las Salas (articulo Jo.), quienes durarán en su cargo 

sois años, y serán designados por el Presidente de la RepGblicn 

a propuesta de la Secretaria de Gobernaci6n, esto debido a la d~ 

pendencia que tiene el Consejo con dicha Secretaria. 

Sus resoluciones son por mayoria de votos y el Pre

sidente tiene voto de calidad. (articulo 23), 

Los Consejeros, los Secretarios de Acuerdos y los -

Pro~otores deben excusarse cuando exista algGn impedimento que 

señala el articulo 522 del C6digo de ~rocedimiento para el Dis

trito Federal. Aqui no existe la Recusaci6n y sobre estos im

pedimentos resuelve el pleno lart!culo 32). 

El personal del Consejo Tutelar y de sus organismos 

auxiliares se integran con: 
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I.- Un Prasidente1 

II.- Tres consejeros numerarios por cada un~ de las' 

Salas que lo inte9ren1 

III.- Tres consejeros supernumerar1os1 

IV.- Un Secretario de Acuerdos del.Pleno; 

v.- un Secretario de Acuerdos para cada Salat 

VI.- El jefe de' promotores y los miembros de este -

cuerpo1 

VII.- Los Consejeros ·auxiliares'de las Delegaciones -

Pol!ticas del Distrito Federal1 

VIII.- El ·personal t6cnico y ad~in.Í.Strati~o que deter

mine .el pres~puesto. 

El Consejo Tutelar para el curnplimiento·de sus fun

ciones, podrl solicitar auxilio de la Direcci6n General de Ser

vicios Coordinados de Prevenci~n y Readaptaci6n Social, as! co

mo de otras dependencias del Ejecutivo Federal, en la medida de 

las atribuciones de éstos, para ln realizaci6n de planes y pro-

9rarnas en general. (Articulo 4º) 

Respecto al auxilio do "derterminadas dependencias" 

en primer lugar se encuentra la Direcci6n General de Servicios 

·coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, ya que compete 

a dicha 01recci6n el: HOrientar t6cn1camentc la prevenci6n de 

la delincuencia y el trat~~iento de los adultos delincuentes, -

alineados" que hayan incurrido en conductas antisociales infruc

toresH ••• Dejando abiertamente la puerta para que el Consejo -

pueda recibir ayuda de otras dependencias del Ejecutivo, 31 

JI. ctiiiqo dC PrCíCCdlmicntos Penales para el Distrito Federal, Edit. ~ 
.rrú.:J S.A., M1x!co, 19~i. P. 130 
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Los Consejeros, Promotores, Secretarios de Acuer

dos y los funcionarios directivos de los centros de observa--

ci6n, deberán reunir los siguientes requisitos: I.- Ser mex~ 

cano por nacimiento, en pleno uso de sus derechos civiles y -

pol!ticos1 rr.- No tener menos de treinta años ni más da se

senta y cinco el d!a de la designaci6n, en la inteligencia --

que ccsarSn en sus funciones al cumplir setenta años de edad1 

III.- No haber sido condenado por delito intencional y gozar 

de buena reputaci6n1 IV.- Poseer el t!tulo que le correspon 

da de confor~idad con el art!culo Jo. de esta Leyr v.- Pro-

ferontemento estar casado y teno.'t"hijos1 VI.- Haberse espe--

cializado en el estudio, la provenc16n y el tratamiento de la 

conducta irregular de los mar.ores fart!culo 60.). 

Pnsnndo o. la CClllpetencia del Pleno.y do la.-Sala,

ol art!culo 7o, establece ·.quo es competencia del plenos 

I .-. "Conocer de los recursos que se presenten co!!_ 

tra las resol~C::.ione~ 'de ,:l~ ··S¡,,la" ,.. conociendo del recurso do 

inconformidad no-,existiendo m.!1.s recurso sobre la resoluci6n -

que .dicté "el.mismo. 

· .rr ~-· Disponer el establecimiento de Consejos Aux! 

liares,. as! el Pleno a.tendiendo a las circunstancias de cada 

Deleqa.ci6n -Pol!tica, pondr.1 en funcionamiento más Consejos --

AUXiliares,.,que se ·:f.nteqrar.!l.n con un Consejero Presidente Y -

dos Consejeros Vocales cada uno. 
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111.- conocer de los. impedimentos de los Conseje

ros, en los casos da· que :!stos deban actuar en pleno. 

IV.- Determinar las tesis gcrerales que deben ob

servar las Salas. 

v.- Establecer criterios generales para el funci2 

natnicnto t6cnico y administrativo de los centros de obscrva-

c16n. 

A la Sala le corresponde conocer: (Artículo 9°) 

I.- Resolver los casos en que hubiesen actuado c2 

mo instructores los Consejeros adscritos a ella. 

11.- Resolver sobre los impedimentos que tengan 

sus miembros para conocer en casos determinados, acordando la 

sust1tuci6n que corresponda. 

El presidente del Consejo desempeña tareas de vi

gilancia y coordinaci6n del procedimiento as1 como de asuntos 

relativos a la administraci6n de dicho organismo (articulo --

8º) • 

Sobre los actos del Presidente hay tesis de la -

Suprema corte de Justicia de la ~aci6n que señala: "TRIBU-

NAL DE MENORES E INCAPACITADOS, AH.PARO IMPRUCEDENTE CONTRA -
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LOS ACTOS DEL PRESIDENTE DEL Los actos provenientes del 

Presidente del Tribunal para Menores e incapacitados·, no se -

consideran procedentes de autoridad, ya que tiene la calidad 

de medidas tutelares y no punitivas, en razón a que su fina

lidad es puramente educativa y a la vez dejan a los menores 

fuera del :ímbito represivo de la Ley Penal. En tales candi-

cienes el juicio constitucional en el que se reclaman estos 

actos, resulta improcedente tomando en consideraci6n lo dis-

puesto por el art1culo 103 Fracción I de la Constituci6n Ge

neral de la Rep6blica interpretada a contrario scnsur", 32 

A los Consejeros les corresponde: l.- Conocer -

como instructores do los casos que les sean turnados, roca-

bando todos los elementos conducentes a la rcsoluci6n del --

Consejo; II.- Redactar y someter a la Sala el proyecto de -

resoluci6n que lo corrcspondar III.- Recabar informes peri~ 

dices de los centros de observaci6n sobre los menores en los 

casos en que actOen como instructores¡ IV.- Supervisar y -

orientar técnicamente a los Consejeros Auxiliares de su ads-

cripci6n, vigilando la buena marcha del procedimiento. 

V.- Visitar los centros de observaci6n y los de 

tratruniontos, as1 como solicitar de la autoridad ejccutora

la información pertinente para conocer el desarrollo de las 

32. - Tesis 1957 Tribunal colegiado del o&:imo Ci.reuito kv:Jaro en rcv1-
si6n 158/75 Ricardo García Salgado, 26 de junio de 191s. Citado -
por Castro z.:i.valeta, Salvador C.1rdcnas :i-• Distrib.lidor. M6xico, -
1981 p. 1081. 
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cuyo procedimiento hubiesen instruido, sometiendo a la Sala 

informes y proyectos de rosoluci6n, debidamente fundados -

para los efectos de la revisión. 

Una novedad do la Ley en estudio, es la creaci6n 

de la promotor!a de Menores, ol promotor no es un defensor,

ya que aqu! no hay litigio, no hay partos, no hay actos de -

acusación y de defensa, as! que su funci6n, es vigilar la lg, 

galidad del procedimiento y del buen trato a los infractores. 

Las funciones del promotor son: l.- Intervenir 

en todo procedi~iento que so siga ante el Consejo, desde que 

el menor quede a disposición de este órgano, vigilando la -

fiel observancia del procedimiento, concurriendo cuando el -

menor comparezca ante los Consejeros, la Sala o el Pleno, -

proponiendo la pr~ctica de prue~s y asistiendo a su desaho

go, formulando alegatos, interponiendo recursos e instando -

el Presidente del Consejo a eKcitativa cuando no se presenta 

proyecto de resolución. 

11,- Recibir instancias, informes, quejas de 

quien ejerzan la patria potestad o tutela o la guarda sobre 

el menor y hacerlas valer ante el órgano que corresponda so

gdn resulte procedente en el curso del procedimiento. 

111.- Visitar a los menores internos en los con-
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cuentra poniendo en conocimiento del Presidenta del Consejo 

las irregularidades que adviertan para su inmediata corr~c

ci6n. 

IV.- Visitar los centros de tratamiento y vigi-

lar los.centros decbserv.3C.16\la ejecuci6n de las medidas im-

puestas cuando dando cuenta a la autoridad competente de las 

irregularidades que encuentren para los mismos efectos de la 

fracci6n anterior. 

v.- Vigilar que los menores no sean detenidos en 

lugares destinados a la reclusi6n do adultos y denunciar ante 

la autoridad correspondiente las contravenciones que sobre el 

pa~ticular adviertan. (Articulo 15), 

El derecho correccional de los menores so basa en 

el estudio de la personalidad, y para lograr esto, se reali-

zan estudios médicos, psicol6gicas, pedag6gicos y sociales -

(articulo lo. y 44). 

Para llevar a cabo estas estudios existen cen-

tros de observaci6n integrados por un director técnico, un -

subdirector para cada uno de los centras de observac16n de

varones y de mujeres, jefes de las secciones t~cnicas y ad

ministrativas y personal de custodia que determine el presu

puesto, estos centros están compuestos por cuatro secciones: 
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A) La secci6n médii:a.- Que informa'de la salud -

f!sica del menor, proporcionnndo también Su potencial ·f!Bico 
. . . -· . 

para poder ·e_xplica~ s~ conducta y c6mo_ pl~ne~r ·~u rehabilita-

ci6n. 

B)"La secci6n social.-· Estudia los datos soéiol~ 

9icos que rodean-al menor y la irregularidad de su conducta. 

C) La secci6n psicol6gica.- Lleva a cabo el est~ 

dio psicol6gico, psiquiátrico y neurol6gico, del menor infras 

· tori con estos estudios se obtienen una Visión de la persona

lidad del menor, as! como su nivel intelectual, pudiendo apr~ 

ciar si tiene lesiones neurol6gicas que influyan o distorcio

ne la personalidad del menor. 

D) La sccc16n pcdag6gica,- En la cual se analizan 
las caractcr1sticas educativas del sujeto, tanto en sus cono-

cimientos actuales como en sus aptitudes, intereses, limita-

ciones, carencias y sus inclinaciones vocacionales. 33 

Estos estudios son básícos para decidir la readap

taci6n del menor. La observaci6n es el primer paso para la í~ 

divídualizaci6n del tratamiento. Actualmente esta etapa de o~ 

servac16n es el prímer paso en que el menor es tratado en for-

ma especial. 

33. Tocaven, Roberto. Menores Infractores. Edit. Edicol. -
México, 1976. pp. 16-17. 
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. Siguien~i? c~·n.- e~:. ~-e~t~? d~ Obs.~rv"ac~6n en el Conse

jo Tutelar ~ra e1·~1-~·trit?' F~d~ra':(, su_s f'~nciones son dos: 1.

Hacer est.udio dQ · 1a Pe;~o~a-lÍdad ',del _menor: 

2 .- .Re'c1Í:ii~'.Y' mantener ~en' internamiento al meno:r -

mientras el .·co~~~jo:d1:é·~~- 'i~---"Jn~did~ a -·ap11car. Se alojan los -
. . 

menores bajo sistemas de clá.s_ific"aci6n segGn su sexo, edad y º.!. 

tado de salud, (art!culo 45), 

El !'Qrsonal del Consejo tiene que hacer estudios -

de prcparaci6n y actualizaci6n. Por ejemplo, en el tratamiento 

del menor el Custodio tiene gran importancia debido a la rela--

ci6n constante que tiene con él. Por lo que sus estudios y la 

actualizoci6n de ellos debo tener un plano important!simo, pues 

as! podr!n estar al d!a de la problem~tica de los menores. La 

observación del menor puede proporcionarle grandes datos como -

su manera de ser, sus cualidades, defectos, y su forma de com-

portarse, el Custodio debe saber que al usar apodos, gritos, -

amenazas, insultos, golpes, el menor puede caer en un ambiente 

negativo y que puede ser el mismo que lo orilló a cometer la a~ 

titud antisocial. Por lo tanto los custodios deben tratar con 

respeto a los menores internos. 

Como antcr1orrnente se rnencion6 en el procedimiento 

para menores no hay litigio, no hay contradicción de intereses, 

la ausencia de intereses y de conflicto determinan peculiarida

des procesales inquisitivas, pues si coinciden los intereses 

del menor con la sociedad, carecen de raz6n de ser los actos de 
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acusaci6n y de defonsa y por ende las figuras dol_actor y de -

defensor. De todo ello se sigue a la exclusi6n del Ministerio 

Ptlblico. 34 

En el enjuiciamiento de menores no se van a apli~

car penas sino medidas de seguridad educativas, de ah1 resulta 

que el juez tiene amplios poderes, Los articules 35, 39, 40 

y 50 de la Ley confieren amplia potestad al instructor. Lo_ p~ 

sa con el articulo 33 al permitir al Pleno, a la Sala y al In~ 

tructor llenar las lagunas do la Ley, ajustándose a los fines 

del consejo, 

Un trazo inquisitivo es el aportado por el sacre-

to o severas restricciones a la publicidad. La Ley del Conse

jo ha hecho ~nfasis al respecto al prohibir el acceso al pabli-

ce a las diligencias; s6lo se autoriza a la presencia del mc-

nor, de los encargados de 6ste y de quienes deban ser examina-

dos o deban auxiliar al Consejo, salvo que éste autorice a la 

inasistencia del menor o de sus encargados, claro cst4 que el -

secreto no incluye al promotor pues no sólo podrá sino deberá -

hallarse presente en todos los actos sin reserva, pues como se 

cita ~n el articulo 151 el promotor tiene que vigilar el pro

cesa.miento, asegurar el respeto de los derechos y los intereses 

del menor. 

34. Garc!a Ram1rez, Sergio. Estudios Penales. México, 1977. p. 
169 
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Tambi6n queda prohibida la publicaci6n de la identi-

dad de los menores sujetos al conocimiento del Consejo, esto no 

quiere decir que no debe publicarse el hecho antisocial, ya que 

la prohibici6n s6lo abarca la identidad y la medida que ha de -

tomarse para su rehabilitac16n. (arttculo 68), 

Cualquier autoridad a la que le sea presentado un -

menor, tiene que ponerlo a disposici6n del Consejo, esto so es

tablece para evitar que el menor permanezca con las autoridades 

quo conocen do las conductas de los adultos, o bien que sean d~ 

tenidos mezcl4ndolos con ellos, pues sor4 perjudicial para El. 

Tampoco est4 autorizado el traslado do menores a -

los jueces penales, salvo cuando so estime estrictamente nacos~ 

ria, a juicio del Juez en dando se siga proceso a adultos.(Ar

t!tulo 66). 

3,3 PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO TUTELAR CEtrrRAL 

Al ser presentado el menor, el consejero instruc-

tor de turno procederá sin demora, escuchando al menor en pre-

sencia del promotor, a establecer las causas da su ingreso y -

las circunstancias especiales del sujeto, con el prop6sito de 

acreditar los hachos y la conducta .:itribuida al menor. Con -

base a los elementos reunidos, el instructor resolver~ el ple-

La misma Ley establece en los artículos 25 y 26 que los Con
sejeros y Promotores estarán en turno diariamente, incluyen
do los d!as fcstivqs las 24 horas del d!a. 
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no, o a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguien

tes al recibo del menor, si 6ste queda en libertad condicional, 

si se entrega a quienes ejercen la patria potestad o tutela o a 

falta de 6stos los que lo tengan bajo su guarda, quedando suje

to al Consejo Tutelar para la continuaci6n del procedimiento o 

si debe ser internado en el centro de observación. (articulo 35) 

Estas medidas equivalen a los autos de formal pri-

si6n sujeción a proceso, libertad por falta de m~ritos y liber

tad provisional, todos ellos del enjuiciamiento de adultos. 

Resumiendo, la resoluci6n básica que dicta el Con

sejero puede ser: primero que el menor quede libre por no ha-

b~rse acreditado en ~u caso ninguno de los supuestos que señala 

el artículo segundo; y segundo que el menor quede sujeto al 

Consejo, permaneciendo en el Centro de Observaci6n: tercero 

que ol menor quede sujeto al Consejo, sin quedar sujeto a inteE 

nruniento, siendo entregado a sus guardianes legales, con la 

o~li9aci6n de seguir con el procedi~iento. 

Para tomar la medida adecuada el Consejero tiene a.m. 
plio criterio y la dec1s16n que torno será en base a las circun~ 

tanelas que presente el ~enor. Para acreditar los datos relat! 

vos a la resoluci6n básica, el Consejero instructor puede vale~ 

se de todos los medios probatorios practicables y leg!timos. 

La Ley no establece un valor a las pruebas por lo tanto el Con

sejero es quien tiene que darles ese valor. Pero ante todo el 

Consejero tiene riue oír ante el p1:~otor al menor, en conclusi6n 
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se puede decir que la resoluc16n básica va a señalar el proccdi 

miento a seguir, sin que se pueda ~edificar. Si el Consejero -

llega a tener conocimiento sobre otros hechos en relación a la 

infracci6n o al peligro del menor, tiene que dictar nueva dc-

terminaci6n, ampliando o modificando segOn corresponda los t6r

minos de la primera resolución, con el fin de que los partici-

pantcs del procedimiento, sepan puntualmente los porqués de di

cho procedimiento. 

Lo prim~ro que tiene que hacer el consejero, os ex

plicar en lenguaje sencillo, al menor y a los guardianes de 6s

te, porqué el menor ha quedado a disposic16n del Consejo, para 

que entiendan porqu~ del procedimiento tutelar que el Estado -

pretende. (Art!culo 37). 

A partir de la resoluci6n se inicia lo que puede -

llamarse segunda etapa del procedimiento. En esta fase el ins

tructor, en un lapso de 15 d!as naturales, pudi~ndose prorrogar 

este plazo por una sola vez hasta 15 d!as ~ás, debe integrar el 

expediente, con los estudien de personalidad del menor realiza

dos en el centro de observaci6n, con todos los datos que pJcda 

recabar sobre éste, los informes que obtenga de las pláticas -

que sustente con el ~cnor, sus guardianes, los tc~tigos que sean 

pertinentes, la victima y el promotor, as! como los dictámenes -

de peritos. Cuando el instructor considere que ya tiene los su

ficientes datos para la rcsoluciGn de la Sala, redactará el pro

yecto de resolución definitiva rernitiGndolo al Presidente de la 

Sala para que lo incorpore a la orden del d!a. Los Consejeros -
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que tornen parte co~o instructores, podrán estar presentes du-

rante todos los actos del procedimiento, s6lo p"ara obscrvar--

~os casos, que. ser~n sometidos n la consideraci6n do·la-Sal~ -

para su resoluci6n. Cart!cuto 39 y 41). 

La tercera etapa del procedimiento, consiste en la 

audiencia de fondo. Dicha audiciencia se celebrará dentro de 

los diez d!as de recibido el proyecto, el cual tiene que rcu-

nir todos los elementos que señala el art!culo 28, que esta-

bleco que todas las resoluciones en que se aplique una medida 

al menor, las Salan y el Pleno asentarán las causas del proce

dimiento, los resultados de las pruebas aplicadas valorándolas 

conforme a los criterios de la sana cr!tica, las observaciones 

que se hubiesen formulado sobre la personalidad del menor esta

bleciendo su diagn6stico, los fundamentos legales y t6cnicos de 

la determ1naci6n y la medida acordada. {Articulo 40) 

Transcurrido el plazo el 9romotor informará al Pre

sidente de la Sala si el instructor no ha presentado dicho pro

yecto, ya que el promotor tiene que vigilar dicho procedimiento, 

por lo tanto la observancia de los tl':rminos. El Presidente de -

inmediato requerirá al Consejero instructor para la prcscntaci~ 

de su proyecto. El instructor tendrá que hacerlo dentro de los 

5 dtas siguientes a la excitativa del Presidente. Si no cumple 

en ese plazo el promotor le hará saber al Presidente del Conse

jo quien dará cuenta al Pleno que oirá lan razones que el ins-

tiuct.or dé por qu6 su sincurpl1micnto. El Pleno podrá tomar dos deci

siones: 
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a) Dar un plazo irnp~orroqable al Consejero para.que 

presente su proyecto. 

b) Ordenar el.cambio del instructor.y fijar _un~.-

nuevo. 

Si el Consejero hubiere sido substituido dos voces 

al m_es,_ el Secretario de Gobernaci6n lo apercibirá en caso de -

reincidencia, y a juicio de este mismo podrá suspenderlo defini 

da o temporalmente de su cargo. (Artículo 42) 

Sobre la base del proyecto de resoluci6n la Sala a~ 

tuará, pidiendo que se desahoguen todas las pruebas necesarias 

no existiendo l!rnite1 y escuchará los alegatos del Promotor, 

Reunidas las pruebas y escuchando los alegatos, la -

Sala dictará en esa misma audiencia la resoluci6n que corrospon_ 

da, dando a conocer la resoluci6n al Promotor, al menor y a los 

encarqados de 6ste. En ese mismo acto ~odrá el Promotor intcrp2 

ncr recurso de inconformidad por s! mismo o a solicitud de quien 

ejerza la patria potestad sobre el menor. ~a rcsolucidn se int~ 

qrar4 por escrito dentro de los cinco d!as a la audiencia, que -

será co~unicada a su ti~~po a la autoridad ejecutora. Dicha re

solucidn será comunicada a la Direcci6n General de Prcvencidn y 

Readaptaci6n Social, no pudiendo modificar la resoluc16n del -

Consejo. 

El esp!ritu que priva en las resoluciones de los Con 

sejcros es el de protecci6n y readaptac!On del menor procurando 
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cambiar la s1tuaci6n de peligro, en la que se hallaba el menor. 

Por tal motivo, la sala practicará una revisi6n de oficio cada 

tres meses.o en un tiem~o más corto si as! lo cree conveniente, 

o a petici6n de la Oirecci6n General do Servicios Coordinados -

de Pravenci6n y Readaptaci6n Social. Como consecuencia de la 

revisi6n la Sala podrá ratificar, modificar o hacer cesar la m~ 

dida, disponiendo en este dltimo caso la liberaci6n incondicio

nal del menor. 

Para llevar a cabo la revisi6n el Presidente del -

Consejo recabará y turnará a la Sala correspondientez informe 

sobre los resultados del tratamiento correspondiente, la reco

mendaci6n fundada que hará la Direcci6n General de Prevenci6n y 

Readaptac16n Social, as! como el informe y recomendación qUc -

hace el Consejero supervisor que haya estado a cargo de la ob-

servaci6n, esto lo tomará en cuenta la Sala para resolver, El 

Promotor intervendrá en la misma forma que actuó en el procedi

miento inicial, Puede decirse que es un procedimiento mrts cor

to pues la Sala dara una rc6oluci6n sobre el tratamiento del -

menor. 

El Qnico recurso que hay en contra de las resolu-

ciones de la Sala es el de inconformidad, conocerá el Pleno del 

Consejo (que viene a hacer las veces de segunda instancia) y no 

pueden promover recurso en contra de las resoluciones que dete~ 

minen la libcraci6n incondicional del menor, aquellas con las -

que concluya el procedimiento de revini6n y sobre las medidas -

que s6lo fijen una amonestaci6n. (;,rttculo 56) 
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El recurso ser~ interpuesto por el ~romotor ~ntc la 

Sala por as m1SOO o a pct1ci6n de quien ejerza la patri~ potes

tad sobre elmenor, en el acto de la notificaci6n de la resolu-

ci6n impuqnada o dentro de los siguiente~ cinco d1as. Si el -

Promotor no interpone el recurso que se le solicit6, el requ1-

riente acudir~ en queja en el término de cinco dias, al jefe de 

promotores, quien decidir~ sobre su interposición. Al dar cn-

trada al recurso, el Presidente de la Sala acordar~ de oficio -

la suspensión de la medida impuesta y ordenar~ la rcmis16n del 

expediente a la presidencia del Consejo. t~rttculo 51) , Tiene 

como fin el recurso la revocaci6n o la sust1tuci6n de la medida 

por no haberse acreditado de los hechos atribuidos al menar o -

la peligrosidad de 6ste o pQr hab~rselc impuesto una medida in~ 

decuada a su personalidad. La inconformidad deberá resolverse 

dentro de los cincQ d1as siquicntos a la intorposici6n dol re-

curso, Si el Consejo cuenta s6lo con una Sala, se podr~ impu~

nar la rosoluci6n defin~tiva por medio de recons1dcraci6n ante 

la misma Sala, 

Los objetos o instr~entos de la conducta irregular 

del menor se aplicarán en la forma que determina el art!culo --

674 del C6digo de Procedimientos Penales para el ~1strito Fede

ral, pues establece en su fraccidn Xll~ que compete a la Oircc

ci6n General de Servicios Coordinados de PreveneiOn y kcadapta

ci6n Socialr resolver sobre la distribución y aplicaci6n de ob

jetos e instrumentos de delitos, disponiendo la dcstrucci6n de -

los de uso prohibido y la venta de aquellos que no sean aprovc-

chables en instituciones oficiales o de bene(icicncia, utili~an-
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do el producto en beneficio de la ?ropia Dirección. 

Las medidas para la readaptación so~ial"del menor -

podrfin ser interna.-niento en la instituci6n que_corrosponda o la 

libertad que sie.-npre ser6. vigilada, caso -dentro· dei ·cual caberi 

dos variantes: 

a.- Entrega del menor a su familia, en caso de ha-

berla, o 

b.- Colocaci6n en hogar sustituto. 

Por otra parte, tiene que actuarse con especial cu! 

dado en la entrega del menor a su propia familia, pues ~sta puo_ 

de ser un mal factor crimin6geno y no exista posibilidad de ce~ 

trarrestar su lesividad, si no tendrá que colocarse en un hogar 

sustituto integr!ndolo en la vida familiar del grupo que lo re

ciba, cabo hacer notar que el menor no quedar~ a la condici6n -

de dom~stico del hogar que lo recibe pues se debe integrar ple

namente a la vida familiar. 

En caso de liberaci6n, tiene que ajustarse a las m2 

dalidades del tratamiento consignadas en la resoluci6n rcspect! 

va, esto quiere decir que la sala al fallar no se va a limitar 

a señalar que el menor queda en libertad vigilada, sino que de

ber~ precisar las modalidades que sean convenientes imprimir en 

el tratamiento de cada caso. 
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3. 4 PROCEDIMIENTO A.-.TE EL CONSEJO TUTELl\R AUXILIAR 

Es de considerarse que el proccdimi~nto ante el Con

sejo Auxiliar resulta de los rn5s simple ya que mediante un jui-- · 

etc informativo sobre la conducta del menor infractor so pondrá 

en libertad a éste, entregándolo a quienes- ejerzan sobre él la -

patria potestad, tutela, o a falta de cl~os, a quienes lo tengan 

bajo su cuidado, advirtiéndoles sobro la necesidad de comparecer 

ante el Consejo cuando se les cite. Cabe mencionar que nunca -

podrá quedar detenido el menor cuando se le imputo un comporta-

miento del Consejo Auxiliar, no se le privará de su libertad ni 

se lo remitir~ a los centros de observaci6n despendientes del -

Consejo central. {articulo 49) 

Dicho Consejo conocer~ exclusivamente de infraccio

nes a los reglamentos de policía y buen gobierno y de conductas 

constitutivas de golpes, amenazas, injurias, lesiones que no -

pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de 15 d!as, -

ast como daño en propiedad ajena culposos no intencionales, has

ta la cantidad de dos mil pesos. En casos que revistan mayor -

complejidad o bien que requieran la imposición de medidas diver

sas a la amonestación, el Consejo Auxiliar remitirá el caso sin 

mayor trámite al Consejo Central, o bien cuando se trata de rci~ 

cidcntc. 

Dicho Consejo se reunirá dos veces por semana cuando 

menos con el fin de resolver los casos pendientes, resolverá de 

plano lo que corresponda, escuchando en una sola audiencia al --
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menor o a quienes lo tengan bajo su cuidado y a las demás per-

sanas que deban declarar. En la misma audiencia se dcsaho--

gan las pruebas pendientes presentadas por la autoridad que ve 

el caso o por cualquiera de los interesados. Las resoluciones 

de los Consejos Auxiliares no son impugnables y en ellas s6lo 

puede imponerse amonestaci6n, en la misma audiencia los Conse

jeros orientar4n al oenor y a quienes le tenga bajo su guardia, 

acerca de la conducta del menor y reada9taci6n del infractor. 

El Consejo Auxiliar debe dar un informe al Consejo 

Central de sus actividades, con el fin de valorar y orientar -

técnicamente la actuación del Consejo Auxiliar, 

3.5 PLAN MINIMO DE ACTIVIDADES PARA EL TRATAMIENTO 
DE MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL 

Este plan fue clab~rado por la Direcci6n General de 

Servicios Coordinados de ReadaptaciOn Social, cuyo objetivo pu.!! 

de dividirse en dos objetivos o tratamientos. 

i.- Tratamiento interno: cuya finalidad es readap-

tar a los menores infractores cuya situaci6n ha 

sido estudiada y dictaminada por el Consejo Cen· 

tral. 

2.- Tratamiento externo: cuya finalidad es la de -

vigilar el cumplimiento de los objetivos que --

las autoridades junto con los familiares plane~ 

ron para la readaptaci6n del menor. 
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Dicho consejo resuelve el tratamiento a aplicar de 

la siguiente manera: 

l.- Internamiento en los centros de educaci6n, fOE 

mac16n _social y capacidad tecno16gica. Esta forma se a9lica a 

los mericres, cuYa.irrcgularidad de conducta antisocial, los h~ 

ce peligrosos tanto para ellos mismos, como para la sociedad, -

cuyo propósito rehabilitatoriO es ml1s o menos a largo plazo. 

2.- Internamiento en hospitales u otro tipo de ins-
, 
titucioncs. Esta medida se lleva a cabo cuando se señala la --

existencia de una enfermedad f!sica o mental importante en la -

vida del menor. El internamiento en establecimientos m6dicos -

apropiados pueden ser particulares u oficiales. El otro tipo -

de instituciones todos los menores at1picos como son: retrasa

dos mentales, sordomudos, ciegos, cuyas necesidades de protec-

ci6n y cuidado pueden ser cubiertas exclusivamente por institu

ciones especiales. 

3.- Ln reintegración al nOcleo familiar, la cual d~ 

be de caracterizarse por una buena reintegración, solidez moral, 

afecto y buen ejemplo que proporcione seguridad, protecci6n y -

Vigilancia del menor. De esta resoluc16n como ant~rion:icnte ya 

se dijo se derivan dos modalidadcs1 la libertad absoluta en la 

que el Consejo se desentiende totalmente y la segunda libertad -

vigilada en la que el menor debe acudir pcri6dicruncnte ante el 

Consejo y a falta de familia ser.ti enviado a un hogar substituto, 



CAPITULO IV 

CRITICA A LA INJUSTA SITUACION JURIDICA A QUE 

SE ENCUENTRA.~ SUJETOS LOS MENORES INFRACTORES 

4.1 EL DELITO Y LOS ME~ORES 

Hay un total acuerdo en considerar al delito como -

la conducta típicamente antijurídica y culpable. 

La interrogante es si la acci6n u ornisi6n típica, -

antijurídica y culposa cometida por un menor de edad constituye 

un delito. 

Por lo que es necesario analizar los elementos para 

integrar un delito: 

4.1.1 La Conducta 

Es el comportamiento humano voluntario, y esta com

portamiento puede ser socialmente relevante o irrelevante. 

Por lo tanto la conducta que nos interesa es aque-

lla que tiene relevancia jur!dica-~enal, los menores de edad -

sin duda realizan co~ductas de acci6n u omisi6n, y se considera 
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: . . . . 

. . •, . 
que no·hay conducta cuando él comportamiento no es voluntario, 

por incapacida.d f!si~a··~ ~·!·~~i~a~ 
:, . -- . ' ',- - .- ' . . 

.-P~r ~~ _qu~·-".debe ConSide~arse que cuand~ .no hay con~
ducta existCn :1as·--1lama~s .ex'cluyeÍltés do responsabilidad y que 

se encuentran .-COnten.id~s .en ei articulo 15 del Cddigo Penal. 

4,1,2 La Tipicidad 

Es la adecuación de la conducta a un tipo panal, es -

decir la correspondencia de la conducta del sujeto con una con-

ducta penalmente descrita por la Ley. 

No hay duda de que la conducta de un menor puede cncu~ 

drar en un tipo penal descrito por la Ley. 

En los casos en que la conducta no se adccaa cxactame~ 

te al tipo penal, se le llama atipicidad y estas causas son --

iguales a menores como a mayores. 

4.1.3 La Antijuridicidad 

Es la oposici6n de la conducta material con la norma de 

derecho. 

La antijuridicidad significa contradicci6n con el Dere

cho, o sea la contradicci6n de la realizaci6n del tipo de una --

norma prohibitiva con el ordenamiento jur!dico en su conjunto, 
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La antijuridicidad existe sic~pre y cuando no exista una 

cau~d de justificac16n, cor.~ la le91tipa Uefcnsd, el ejcrc1cio cle 

un derecho, el cumplimiento de un deber, la obediencia a un supe-

ricr lcg1ti.mo, etc. 

Pero a pesar de que un menor de edad puedo cometer una -

conducta antijur!dica, no por este hecho significa que 61 mismo -

tendrá que sufrir las sanciones estipuladas por la Le~·, ya que el 

mismo no es sujeto de las Leyes penales, sin embargo esta conduc

ta antisocial s! será tomada en considcraci6n por la sociedad y -

las autoridades competentes velarán por su rehabilitaci6n. 

4.1.4 La Imputabilidad 

Las leyes mexicanas no definen a la imputabilidad, ni 

señalan qu6 sujetos son imputables o por qu6, por lo que surge -

el problema de c6mo definirla. 

La ley Italiana la define "E imputabilcchi ha la capa

cita.• d' intondcre e d' volare". 37 

Por lo que la capacidad de entender hace ahora referen

cia al car~cter il1cito de la conducta, y la voluntad a la com--

prensión de la ilicitud. 

Existe doctrinalmentc un criterio uniforme de considc-

rar al menor de edad como un sujeto inimputablo. 

37. "Es imputable quien tiene capacidad de entender y querer". 
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Sin emb.:i.rga, esto nu es cst<"itico, USpc;: Rey nos dice 

que:. "L1l tesis de que un ir.enor e:; penalmente irresponsable por el 

hecho de serlo, es tan ilógica, asocial, anticicnttfica, como la 

de estimar que todo adulto es responsable por serlo. Una y otra 

niegan el principio de individualidad". 38 

La ley mexicana vigente no hace distinciones ni excepci2 

nes al principio de inimputabilidad de los menores de edad, ha--

ciendo una presunci6n Juris et de Jure de que carecen de la sufi

ciente madurez para entender y querer lo que hacen. 

El t6rmino inimputablc no aparece tampoco en la Ley que 

crea los Consejos Tutelares, por lo que puede observarse que en -

ningOn momento la legislaci6n señala que los menores do edad por 

el simple hecho de serlo, son inimputables, ~sta es una interpro-

taci6n doctrinaria. 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que los meno

res de edad pueden ser imputables o inimputables, segdn rednan o 

no los requisitos de capacidad de comprcnsi6n del il1cito y la f~ 

cultad de adecuar su conducta a dicha comprensi6n. 

4.1.5 La Culpabilidad 

Se llama culpabilidad a aquella conducta que puedo sor -

reprochada al sujeto, esto es que el sujeto no ha actuado en la 

JB. u5pcz, Rey. Ob. Cit. p. 239 
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fortna que jur!dicamonte se esperab~ de él, pnra lo cual es nece

sario que 6ste haya tenido capacidad ps1quica para haber valorado 

libremente au conducta y para conocer" la antijuridicidad de la mi!_ 

ma. 

La culpabilidad puedo toner elementos neqativos, como -

sttuaciones que la anulen e invaliden, como son la falta de com

prcnsi6n do la antijurtc:idad, el error, etc:-

En cuanto a los menores do edad puedo existir el ropro-

che, ya que existo la completa capacidad stquica para comprender 

la rnaqnitud del injusto y para autodcterminarse en forma plcna?9 

4.1.6 La Punibilidad 

Es la amenaza do la privaci6n o rcstricci6n do bienes -

jur!dicrunente tutelados para el caso de quo sa rroliec algo prohib! 

do o sQ dejo de hacer algo ordenado por la logislaei6n penal, -

esta conminaci6n debe estar consignada por la Ley. 

Los inimputablos no pueden ser sometidos a punición, -

pero si a medidas de seguridad, por lo que los menores de edad 

s6lo son sorocticlos a ellas. 

Existen casos en los qu~ el menor cometió un delito y -

que rertne todos los requisitos del tipo penal, pero la Ley --

39~ criminalia, año Y.XIII, M6xico 1957, p. 746~ 
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prescinde la pena "se trata s6lo de una·· causa person~l de, ex.el!!_ 

si6n de pen.:l". 4 ~.· 

4.2 EL PROBLEMA_pE.L:A·FIJACION DE.LA EDAD 

En el:y_I:·congroso de la O.N.U., efectuado en Cara-

cas en 1980, se señal6 "La determinaci6n de una edad cronol6gi

ca fija co;nO punto a partir del cual se espera do todos los ni-_ 

ñas un sentido de responsabilidad adulta, incluso dentro do un 

marco cultural cspec!fico, es nccesari<11t1onto una medida arbitr~ 

ria, aunque necesaria para que la estructura legal proteja a --

los niños de menor edad de la plena aplicaci6n do la ley penal 

y de las sanciones que conlleva". 

En la Ley que Crea el Consejo Tutelar, señala en su 

artículo 65, que la edad de un sujeto ser6 fijada conforme lo -

señala el C6digo Civil, el cual nos confirma que la edad do lB 

es el límite superior, para quedar sujeto ante el Consejo Tute

lar poro no se menciona cual es ol límite inferior. 

4.2.l Límite Inferior 

Se debe partir del punto en que existe una edad ab~ 

jo de la cual se es absoluta~cntc inimputablc, y no puede exis

tir el más rn!nimo juicio de reproche, no puede haber reacci6n -

penal ni formn alguna de juicio o intcrvcnci6n. 

40. Zafaron!, Eugenio Raal. Derecho Penal. Argentina 1980. 
P. 178. 
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El problema do la correcci6n.dc.este·menor debe que

dar absolutamente en manos de -la._f~iiia:,·y sólo a falta-·dc 6stn 

podría pensarse en la intervenci6~.-de--ins~1~"ucionés pdbliC:as o -

privadns. 

Esta edad de total irrosponsabilid&d ha variado se-

g6n la 6poca y las culturas y tenemos como antecedentes: 

Imperio Romano, era hasta los 7 años, en que el ni

ño se equiparaba al loco total. 

En Egipto y la India, la edad fijada fue la de e --

años en la que dcb1a asistirse a la escuela, 

Hay datos que nas hacen ver que la elccci6n de esta 

edad no es en forma alguna caprichosa, pues socialmente es la -

edad en que un niño ingresa a la escuela y biol6gicarnentc es el 

final del primer ciclo vital. 

En nuestro pa1s se ha optado por la edad de 6 años, 

la cual se deduce de la redacci6n de la fracci6n XXVI del ar-

t!culo 21 de la Ley de la Administraci6n PQblica Federal, ya -

que ni el C6digo Penal ni la Ley del Consejo Tutelar hacen men-

ci6n de cu!l es la edad inferior en que puede actuarse en con-

tra· del rn~nor infractor. 

El articulo antes señalado faculta a la Secretaria 

de Gobernaci6n de establecer un Consejo Tutelar para mayores do 

6 años do edad, lo que implica que los menores do esta edad sa-
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len de su jurisdicción. 

No obstante lo anterior, en el Reglamento de Tribu

nales Calificadores del Distrito Federal en su articulo 41.dico 

textualmente: "A los menores de 12 años se les considera inimp~ 

t.:ibles, _y s6lo se_les.podrán aplicar sanciones a sus padres o -

representantes legitimes por la negligencia en el cuidado de su 

conducta,·o en la ate~ci6n de la educaci6n del propio menor, 

dentro de la gravedad que revista el incumplimiento de sus deb~ 

res". 

Lo que significa que la edad inferior en materia de 

faltas a la polic1a y buen gobierno es de 12 años de edad. 

4.2.2 Limite Superior 

El problema se planten para poder establecer este -

limite y si debe ser establecido. 

L6poz Rey, afirma que "La verdadera criminologia -

recomienda pura y sencillamente la individualización en cada --

caso concroto a partir de una edad m!nima representativa de la 

infancia". 41 

Para fijar esta edad tenemos co.~o antecedentes: 

Grecia.- Los 16 6 24 años seg6n la casta. 

Roma.- ~mp6beres 12 años mujer, 14 años el ho.-r.bro. 

41, L6pez Rey, Manuel. Teo~1a Delincuencia Juvenil y Tratamie~ 
to. Edit. Aquilar, Madrid, 1975 P. 235. 
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Edad Media.- 14 años de edad, 

La fijaci6n delos 14 años de edad no parece en fer-. 

ma alguna caprichosa, ya·que es la entrada a la ~ubertad1 y en 

caSi todas las culturas aparecen ritas y ceremonias puberales -

y es indudable que esta edad representa el nuevo inicio de un -

ciclo biol6gico, sicol6gico y social. 

Por lo que respecta a nuestro pats, encontramos co

mo antecedentes: 

El C6digo Penal de 1871.- Establece como base el -

disciernimiento para definir la responsabilidad de los menores 

y señala al menor di 18 años, pero mayor de 14 como responsable, 

Ley sobre la Prevenci6n Social de la Delincuencia -

Infantil del Distrito Federal.- En el Distrito Federal los me

nores de 15 años no contraen responsabilidad criminal por las -

infracciones a las leyes penales que cometan. 

C6digo Penal de 1931.- Concede la inimputabilidad 

absoluta a los menores de 18 años, disponiendo determinadas me

didas para su correcci6n educativa. 

En cuanto a la legislación de los Estados de la Rc

pOblica la situaci6n es la siguiente: 

A.- Se considera inimputable a los menores de 18 -

años en 15 Estados de la RcpGblica. 
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a.- Se considera inimputables a los 17 años en Ta--

basca y Zacatecas. 

c.- A los 16 años en Aguascalientes, Campeche, coa-

huila, Duran90, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, 

oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora. Tlax-

cala, Veracruz y Jalisco. 

como puede observarse, no hay unificaci6n y se puo-. 

de caer en el absurdo de que un menor de 18 años que viaja por 

ol territorio nacional, se convierta de imputable a inimputable 

segGn el Estado de la Reptiblica en que se encuentre en ese mo--

mento. 

L6pez Rey, en relación a la madurez ha dicho: "si la 

misma ha de entenderse en relaci6n con la evoluci6n socioecon6rn! 

ca y pol!tica, y ol papel de la pcrson3 afectada juega en ella -

es evidente que el menor de nuestro tiempo es maduro o lo sufi-

ciente para asignarle un papel en la colectividad el cual signi

fica responsabilidad". 42 

4.3 LA FUNCION "PARZNS PATRIAE" 

En el art!culo primero de nuestra Constituci6n se e~ 

tablece que: "en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo go

zará de las garant!as que otorga esta Constitución, las cuales -

no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y Cond1 

42. L6pez. Rey. Ob. Cit. p. 240. 
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Sin embargo, y a pesar de estas garant!as otorgadas 

por nuestra Carta Magna, se ha excluido a los menores ·infracto

res del goce de algunas de ellas, y de las cuales deberían ge-

zar por el simple hecho de ser mexicanos y encontrarse en tcrr! 

torio nacional. 

Ya que se considera que la justicia de menores des-

pu6s del comienzo de la vida delictiva se basa en el concepto -

"parens patriae", esto es que el Estado trata a los menores º2 

mo sus pupilos y se espera que loo Tribunales actaen en sustit~ 

ci6n de los padres naturales. 

La frase "parcns patriae" fue tomada del lat1n y -

que consiste en la intervenci6n del Estado, cuando faltan los -

padres y protege a los menores de edad en sus derechos b~sicos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, ha seña

lado en varias ejecutorias el concepto, afirmando que el Tribu

nal para Menores es una institución meramente social, que no sg 

mete a los menores a sanción penal alguna, sino a simples medi

das tutelares y que ~or este medio el Estado sustituye a la fa

milia, por ser 6sta incapaz de educar, 

Es decir que el Estado auxilia a la autoridad pater

nal no en función del derecho de cas~igar, sino supliendo la vo

luntad del padre o tutor, ~ue es omisa hacia el menor. 



so 

En al"}llnOS p<11ses como en los Estados Unidos de Nor

team~r ica han dado marcha atrás, y empiezan a abandonar la te

sis parons patriae, y es as1 cor.10 en el VI Congroso de la 

O.N.U. se concluy6 que: "Expertos en ciencias sociales y 

otros especialistas de numerosos países, han impugnado el 

principio de que el Estado tiene el deber de actuar como pa--

dre e intervenir en nombre de los niños y j6vcncs para corre-

gir desigualdades, injusticias o fallas en la intcgraci6n de 

la sociedad, que se aplic6 en anteriores reformas introduci

das en los ap!ses desarrollados". 

Por lo que quizás sea necesario que en nuestro -

pats se modifique el principio parens patriao, para una mejor 

comprcns16n de la aplicaci6n de justicia hacia los menores i~ 

fracotres. 

4.4 EL MENOR INFRACTOR ANTE LAS GARANTIAS 
INDIVIDUALEZ 

El art!culo 119 del C6digo Penal para el Distrito -

· Federal, dice que los menores de 18 años que cometan infrac-

ciones a las leyes penales, ser~n internhdos por el tiempo -

que sea necesario para su correcci6n cducati\'.'.l. 

La Ley Org~nica del Poder Judicial de la Federa-

ci6n en su art!culo 63 dispone "corresponde a los Ju:i:gados de 

Distrito prevenir y reprimir, la delincuencia de los menores 

·de 18 años, cometidos dentro de su juriadicci6n: 

a.- Tribunales para menores. 

b,- Consejos de vigilancia. 



De lo anterior se desprende que desde la m6s alta -

Ley, el fundamento que motiva su intervenci6n, es la infracci6n 

a la Ley penal, o sea la comis16n de un delito. 

Por lo que el art!culc:i 20 constitucional, con.signa 

las garant!as que tiene el acusado en todo juicio penal. 

Evidentemente, los menores no gozan de estas garan

t!as que la Constituci6n les otorga a todo procesado en un jui

cio do orden criminal, pues el proceso de menores, por llamarse 

proceso tutelar no es considerado del orden criminal, pero dcbg 

mes tomar en cuenta que se trata de un procedimiento jur!dico -

y por lo tanto se debe de gozar de algunas garant!as constitu-

cionales como son·cl derecho a la defensa, de audiencia, ate. 

Como regla general so debe considerar entonces que 

el menor debe gozar de las mismas garantias individuales qua -

se encuentran consagradas en nuestra Const1tuc16n para un adul

to. 

A continuaci6n har~ menci6n de algunas diferencias, 

en la forma do ser tratada un adulto sometida a un procedimien

to penal, a la forma en que os tratado el menar infractor y que 

dicha forma de actuar puede ser considerada como violataria a -

alguna do las garant!as consagradas en nuestra carta magna: 

A.- Cuando un mayor de edad comete un delito cuya -

pena es alternativa o simplemente pecuninria, no oc le priva de 

la libertad, concretándose el :-tini:.tcrio PCiblico a tomarle su -
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declaraci6n., A-los menores de 18 años cuando son presentados -

por haber cometido un hecho semejante, en las mismas condiciones, 

son privados de su libertad y enviados al Consejo Tutelar. 

· e.7 _cuando un mayor_de. edad co.~ete un delito que s6-

lo se, Persi~ue: ~ _pe,~i_~i6_~: de_ par~e, __ no se le detiene, y no se -

inicia el procedimiento si_ no existe formal querella. 

·cuando un· menor realiza una conducta semejante, no -

obstante que no exista querella do la persona ofendida, se lo d.!!, 

tiene y se le envía al Consejo Tutelar. 

c.- cuando un mayor de edad comete un delito culposo 

con motivo del tránsito do vch!culos, en los t~rminos del art!c~ 

lo 271 del C6digo de Procedimientos Penales, ante el Ministerio 

PGblico puede obtener la libertad bajo fianza. 

No sucede lo mismo con el menor de edad, a quien no 

se le permite el disfrute de dicha libertad bajo fianza. 

C.- Cuando un mayor de edad act~a en legítima dcfcn-

sa o existe a su favor alguna excluyente de responsabilidad, se 

le deja de inmediato en libertad absoluta. 

No sucede lo mismo cuando actaa de esta forma un me-

nor de edad, pues en dichos casos se les priva de su libertad y 

se les remite al Consejo Tutelar. 
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D.- Ante el juez, cuando es consignada una persona 

por un delito cuyo término medio aritmútico no excede da 5 

años de prisi5n obtiene su libertad provisional bajo fianza. 

E.- Para seguir un procedimiento penal en contra -

de un mayor de edad existe rcglamentaci6n previa a la qua de-

ben sujetarse tanto las partes como el juzgador. 

El procedimiento de les menores es generalmente ar

bitrario y no'Cxisten reglas precisas para su tramitaci6n ni -

para la recopila.ci6n de pruebl'.S • 

Es necesaiio aclarar· que no es intención al hacer -

las comparaciones que anteceden, el tratar de implantar el pro

cedimiento de los adultos a los menores, sino lo que se busca -

es el tratar que sean reconocidos un mtnimo de derechos preces.!. 

los para ~l menor infractor. 

Y el primor derecho quo debo sor rnconocido a los -

menores, os el de legalidad, pues en base al principio "NULLUH 

CRIMEN SINE LEGE", os incorrecto el sostener que los menores -

de edad no cometen delitos, sino infracciones y por lo tanto -

s6lo los son aplicadas medidas de seguridad. 

El Maestro Ignacio Burgoa al respecto opina tajant~ 

mente, que la considcraci6n de que el menor infractor no es un 

delincuente, es una afirmaci6n que no es 16gica ni jurtdicamentc 

correcta, agregando que el delito es un hecho humano qua cst~ --
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tipificado corno tal' en la ley, independientemente quien sea su 

autor. Por ende, el menor de 18 años s1 puede cometer delitos 

con independencia del grado de responsabilidad que.tenga su PºE 

petraci6n. 

Continlln el ~aestro diciendo: .;Es ev-ident:'.~ que los 

menores son titulares de todas las garantías que otorga nues--

tra Constitución, contándose entre ellas la de seguridad jur1d! 

ca, preqonizada por su art!culo 19, de ello resulta que no pue

de excluirse del goce de ninguna garantía constitucional al me

nor infractor con el pretexto de que ~ste no comete delitos ni 

es delincucnte". 43 

4.5 LA NO EXISTENCIA DEL DERECHO A LA DEFENSA POR PARTF. 
DEL MENOR INFRACTOR 

Al no existir parte acusadora en el procedimiento -

de menores infractores, se ha pensado que no es necesario que -

el menor se defienda. 

Sin embargo este argumento considero, est~ equivoc~ 

do, ya que por el hecho de que t6cnicamcnte no exista acusador, 

le es negado al menor un derecho Constitucional el cual se en-

cucntra consagrado en el inciso IX del artículo 20 de nuestra -

Carta Magnn. 

43. Burgoa, Ignacio. Necesidad de una nueva Ley Procesal en ro
lac16n con la S1tuac16n de Menores en Estado Antisocial. -
Primer Congreso Nacional sobre el R6gimcn Jur!dico del me
nor. M6xico. 1973. P. 250 
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Motivo por el cual existe una fuerte corriente a -

favor de la defensa del menor, as! Raa1 F. Cárdenas opina que; 

Adem4s do los jueces, de las trabajadoras sociales muy especia-

!izadas, as! como los Directores de los distintos centros, con-

sidero indispensable que al lado del juez actOe el defensor o -

el protector de menores, que sirva de lazo de unión entre los -

padres, los menores, los jueces, las distintas instituciones de 

protocci6n almenar y que cst~ atento a su evaluación y roadapt~ 

ciOn. 44 

Otro antecedentes que apoya esta necesidad y causa -

preocupación a nivel internacional, fueron las disposiciones que 

se encuentran contenidas en las "Reglas m1nimas de las Naciones 

Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que en RU 

art!culo 15 señala lo siguiente1( 4Sl 

l.- El menor delincuente tendrá derecho a hacerse -

representar por un asesor jur!dico durante todo el proceso o a 

solicitar asistencia jur!dica gratuita cuando est6 provista tal 

prestaci6n de dicha ayuda en el pa!s. 

2.- Los padres o tutores tendrán derecho a partici

par en las actuaciones de defensa del menor. No obstante lo an

terior, la autoridad competente podrá denegar la participaci6n -

de los padres si existen motivos para presumir que la cxclusi6n 

es necesaria para proteger los derechos del menor. 

44. C3i'deñiiS F., R.:ldl. El trat.:..'TÚ.cnto de los ~rores antisociales. Primer -
Caigreso Nac.ion.:il. scbre régir.icn jur!r.lico del ircnor, México. 1973. 

45. ~ en el VII con.;reso scbre la Prevencifu del delito y trata.'1\i.cn
to del deli.ncucnte. Italia. 1985. 
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Ante esta corriente en favor del derecho_a la dcfcn-

sa dol menor, se concluy6 en las IV Jornadas Iboro<lf.16ricanas del 

Derecho del Menor io·sigui.ente: 46 

"Todo organismo jurisdiccional cont~rá con un· prom2 

tor procurador o defensor de menores, a quien. corresponderá ve

lar por el -estricto cumplimiento de la Ley, en defensa del menor". 

En base a lo anterior se propuso la croac16n de la 

Procuradur!a de la Defensa del Menor dependiente del Desarrollo 

Integral de la Familia, como un organismo especializado, encarg~ 

do de velar por el exacto cumplimiento de las normas jur!dicas -

protectoras de la niñez mexicana. 

Esta Procuradur!a fungir!a como auxiliar do todas -

y cada una de las autoridades anto las que estuviesen en juego -

los intereses del menor y deb..:!r!a ser o!da en toda clase de jui-

cios en los que intervinieran menores. 

Pero la Procuraduría de la Defensa del Menor, en --

nuestra opini6n, y la de varios autores, fue demasiado tibia, -

y qued6 tan s6lo como un organi~rno de asesor!a y divulgaci6n, 

con reprcsentaci6n en algunos casos de derecho de familia, por 

lo que no llena el vac!o de que el menor tuviese un organismo -

que lo defienda ante el Consejo Tutelar. 

En algunos Estados de la RepGblica, se han estable-

46. cardonas. F., Raa1. P. 48 
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cido Procuradurras con verdadera funci6n dofensi~a, ya que.pue

den intervenir de oficio, en materia tutelar frente a las. auto

ridados penales y tribunales de menores. 

En el Distrito Federal se ha. creado - iá·· figUra de ol 

Promotor dependiente del consejO Tutelar,- encarqadO de la vigi

lancia del procedimiento y la 1nterposici6n de recursos. 

El Promotor debe considerarse como uno de los avan

ces m3s notables, en cuanto a protecci6n de derechos se refiere~ 

por lo que a continuaci6n anali~aremos su función, conforme lo 

establece la ley do la materia. 

Los Promotores intervienen en todo el procedimiento, 

tienen derecho y cbligac16n de estar presentes en cada una de -

las fases del mismo, desde que el menor queda a dispoeicL6n dol 

Consejo Tutelar hasta que es definitivamente liberado. 

El Promotor acan~aña al menor en todas las actuac12 

nes, propone pruebas, fonnula ale9atos, interpone recursos, Vi

gila los t6rminos, y es puente entre los fd/llfliares o encarga-

dos del menor y el Consejo¡ además, visita los centras de oP-

scrvaci6n y trat<lllliCnto, supervisando la correct~ aplicaci6n de 

las medidas acordadas. 

A los Promotores les es concedida una total autono

rnta jur!dica y t6cnica, la que garantiza al menos teórica.mento -

su libertad de acción. 
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Respecto al Promotor queda siempre la preocupación -

por su real autonomía, ya que en la s1tuaci6n actual son casi -

Juez y parte, pues tienen que actuar en defensa de los menores,

en contra de las disposiciones del Consejo Tutelar del cual de-

penden tanto jurídica corno econ6micamente. 

El Promotor s6lo puede proponer pruebas, durante el 

procedimiento, pero esto no quiere decir que le ser~n admitidas 

ni mucho menos que pueda desahogarlas, sino simplemente las se

ñala y si el Consejo lo cree pertinente las admite y desahoga. 

Por lo que considero que deben ser respetados los -

derechos consagrados en el artículo 7 de las Reglas M!nimas de -

las Naciones Unidas para la Administraci6n do Justicia de meno-

res que a la letra dice: 

Articulo 7o.- "Se respetaran las garant1as procesa

les basicas en todas las etapas del proceso, como la prosunc16n 

de inocencia, el derecho a que se le notifiquen las acusaciones, 

el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el dere

cho a la presencia de los padres o tutores, el derecho de una -

apelac16n ante una autoridad superior". 

Desde luego no estoy de acuerdo en que deba dejarse 

la defensa de los menores en manos de abogados particulares, da

do lo especializado de la materia, poro entre esta soluci6n y la 

indefensi6n, debemos optar por lo primero. 



Por lo que me uno a la propos1ci6n del Lic. Luis -

Rodrtquez Man~anera quien señala~ 

"Lo ideal es la creaci6n de un organismo aut6nomo, -

t6cn1co y bien remunerado, con calidad do autoridad y gr4n .runpl! 

tud y libertad do acc16n, y hasta donde fuere posible do juris•

dicci6n Federaln. 47 

4.6 APLICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
A .MENORES INFRACTORES 

Los j6venos de hoy en d!n presentan criminalidad a -

menor edad, de manera que cada dta tenemos a menores comctiondo 

conductas antisociales a menor edad, y estas conductas antisoci~ 

les, son cada vez mayores en ntlmcro, calidad y variedad, delitos 

que antes eran cometidos s6lo por adultos, ahora tnmbi6n son co-

metidos por j6v~nes y adolescQntcs. 

4.6.l La Pena 

La pana consiste scgQn Rodr!quez ncves;"en la priv~ 

ci6n o restricci6n de bienes jurídicos, establecida por la ley 

e impuesta por ~l 6rgano jurisdiccional competcnte. 4ª 

~ctualmentc casi todos los autores adlniton que la 

sociedad tiene el derecho de reprimir ciertos actos que dañan -

47. Rodr1guo~ Manzanera, Luis. Criminalidad de menores. Ed. Po
rr6a. M~xico. 1967. P. 17 

48. Radr1gue~ ocvcsa, J.M. Derecho Penal Español. Madrid, 1913 1 

p. 732. 
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o pueden dañar su axistcncia. 

Pero haco tiempo surgi6 la desconfianza por la pona 

en los grandes crirnin6logos, éstos croen que su función, deba 

complementarse con el empleo do otros medios de defensa social. 

As! Garraud afirma que ~1as penas no son completa-

mente inútiles, pero en el combate contra la criminalidad no -

son los Qnicos medios eficaces. 49 

4.6.2 Medidas de Seguridad 

Las medidas de seguridad como actualmente se cono--

cen {en la antigiledad no cxisttan), surgi6 de la desconfianza -

de los cr1.min61oqos en la eficacia de la pena para combatir el 

delito, y produjo, la bGsqueda de otras medidas. 

Garc!a Iturbe nos dice: nlas medidas do seguridad 

son medios tendientes a prevenir la delincuencia, mediante el -

combat_e de la peligrosidad social encontrada en sujetos que han 

llevado a cabo ciertos actos de car~cter antisocial, y con fi-

nalidad de obtener la adaptación de los sujetos a la vida libre. 

50 

4.6.3 Clasificación de las Medidas de Seguridad 

Las medidas de seguridad se pueden dividir en siete 

49. Cuello Cal6n, Eugenio. Las penas y cedidas de seguridad. 
Ed. Rcsus. Madrid, 1920. pp 40-41. 

50, García !turbe, Arnoldo. Las medidas de seguridad. U. Cen
tral de Venezuela. Venezuela, 1967, p. JS. 
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grupos seg6n tengan por objeto: la eliminaci6n del sujeto de -

la sociedad; su control; la restricci6n de ciertos derechos; y 

libertades que afecten su patrimonio; medidas terap6uticasi 

educativas y privativas de la libertad. 

1.- Las medidas de eliminaci6n, tratan de eliminar 

do la sociedad a los elementos m!s peligrosos, ya sea por la -

dificultad o imposibilidad de adaptaci6n social del sujeto, por 

lo tanto se lo impide tener contacto con la sociedad (cxpulsi6n). 

2.- Las medidas de control, buscan la vigilancia dol 

sujeto para evitar que cometa delitos (confinamiento). 

3.- Las medidas restrict1vas de libertad y derechos, 

son las quo limitan un derecho espec!ficamente lprohibici6n de -

ejercer una profesión) . 

4.- Las medidas patrimoniales, son aquellas que afcE 

tan directamente ol peculio del sujeto, disminuy~ndolo parcial-

mente (decomiso, multas). 

S.- Las medidas torap~uticas, son aquellas necesa-

rias en caso de enfcnnedad síquica o física, internando al suje

to en establecimientos especiales. 

6.- Las medidas privativas, por medio de la instruc-

ci6n. 
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7.- Las medidas privativas de la libertad, tienen 

como objetivo especial la rcclusi6r\ del irldividuo _ eri _una insti

tuci6n. 

4.6.4 Diferencia entre POnn y Medida de Seguridad 

Existen grandes diferencias y"bien definidas entre 

las penas y las medidas de seguridad, comenzaremos por anali-

zarlas: 

Las medidas de seguridad tienden a la ~rotecci6n -

de la sociedad, mientras que la pena, a la restauración del or

den jur!dico. 

Otra diferencia de mayor profundidad, es que la me

dida de seguridad atiende a la peligrosidad del sujeto y es pr2 

porcional a ella, en cambio la pana, se aplica de acuerdo al d~ 

lito cometido y al daño causado, o sea la ley fija las penas s~ 

gan la importancia del bien lesionado. 

La medida de seguridad es indotcnninada, dura el 

tiempo necesario para la rehabilitación del infractor, hasta 

cuando deje de ser peligroso, y la pena se cunple total.mente 

por un lapso de tiempo bien definido, y por 6ltimo podemos de-

cir que la medida de seguridad puede aplicarse antes de cometeE 

se el delito y la pena se impone al culpable a consecuencia la 

com1si6n de un delito. 

Para la apl1caci6n de una medida de seguridad hay -
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que toner en cuenta una serie do requisitos come pueda ser, el 

contar con buenas instalaciones, as! como los medios neccsa-

rios para aplicarlas, tener personal espacinli;ado y reglamen

tar las medidas. 

4.6.S Aplicaci6n de las Medidas de Seguridad a los 
Menores Infractores 

En la actualidad s6lo los son aplicadas medidas de 

seg:uridad a los menores infractores. 

Una medida da seguridad aplicada al menor, os el 

sistema de libertad Vigilada y que es aplicada en la mayor!a -

de l~s paises del mundo, y esta medida tiene prioridad sobre -

otras, tales como la internac16n en una inat1tuci6n. 

Se trata de obligar al infractor a no tener trato

directo ni frecuente con personas que influyan en 61 para la cg 

misi6n de conductas delictivas, oblíg!ndolo a residir en deter

minado luqar~ a seguir cursos especializados de aprendizaje y a 

someterse a trata.miento ~édico o siquintrlco con curas de desín, 

toxícac16n cuando se tr~te de un ebrio o ~ox!c6mano. s~ lo pr2 

hibe asistir a establecimientos en donde se expandan bebidas a! 

coh611cas. no debe asistir a casas de placar, se le obJ.iga a rg 

parar el daño y a atender a las necesidades de la víctima en lo 

posible; debiendo aceptar ser vi9ilndo, as! como la asistencia 

dol promotor, con el apercibimiento de que si quebranta esta -

medida ser& sometido a otras mns severas. 



Rcf1ri6ndonos a lo anterior, hay que señalar qua 

la ley del Consejo Tutelar no señnla los requisitos que debe -

reunir un menor infractor para quedar bajo esta medida. 

Hogares adoptivos.- Cuando la familia del menor 1n 
fluye perniciosamente en la conducta del infractor, por ser 

~sta inmoral, o tener padres viciosos, o bien, por razones dc

malos tratos o negligencia, es necesario alejar al menor del -

hogar familiar y colocarlo en hogar adoptivo, os decir en donde 

encuentra una vida familiar sana y moral, esta familia puede -

ser voluntaria o remunerada, y es necesario que la familia lle

ne determinados requisitos cOJno los que a continuaci6n señala--

mos1 

Que tonga solvencia tanto ocon6mica como moral, que 

no haya adolescentes del sexo opuesto, para protección do los -

miembros de la familia, pero en base a estos requisitos el ndrn~ 

ro de familias adoptantes es muy reducido, por desgracia son p~ 

cas las familias que aan pag6ndoles quieran hacerse cargo de un 

menor infractor y por otra parte algunas de las que quisieran -

adoptar, no refinen los requisitos necesarios. 

Aho%a bien, este sister.la no puede ser aplicado a t~ 

dos los menores, pues quedan excluidos del mismo los depraVa-

dos, los pervertidores, los anormales f1sica o s1quicamente. -

quiones tienen necesidad de permanecer en instituciones especi~ 

les. 
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Tratamiento de corta•durnc16n.- Existen lugares que 

cuando un menor comete algfin delito, lo detienen en lugares es

peciales durante un per!odo de tiempo, estando sujetos a un con

trol m6dico diario, y la direcci6n de este establecimiento se -

atribuye gran importancia a que la disciplina no formo a los j6-

venes un sentimiento de amargura al menor, educando al menor me

diante el aseo, un trabajo pesado y la aplicac16n de un procedi

miento pedag6gico. 

Centros de observaci6n.- En ellos se lleva a cabo el 

estudio de los menores, hay tres formas de observaci6n: 

1.- Abierta, cuando el acto realizado por el menor -

no es qr~ve, o cuando por algOn motivo, no es aconsejable cortar 

las relaciones de ~ste con la comunidad y la encuela, recluy6nd2 

lo en un centro de observaci6n, ordenando el Consejo se le prac

tique la observación en medio abierto. 

2.- Semi-abierta, es en la cual el menor en la maña

na asiste al centro de observación y regresa en la tarde a su c~ 

••• 
3.- Cerrada, es en la que el menor permanece en una 

instituci6n durante un lapso de tiern~o determinado. 

La finalidad de estos centros de observaci6n os reu

nir todos los datos Gtiles sobre el mundo circundante del menor, 

su familia y la sociedad. 
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Centros de asistencia.- En ostos centros se somete 

a j6venes de 12 a 19 ~ñas a ocvora disciplina, aprendiendo a -

utilizar adecuadamente los momentos de ocio, aparte llevan un 

trabajo, un deporte, aprenden artes manuales y todos los sába

dos intervienen en el mantenimiento del centro. 

Esta institución fue creada para j6vencs que no ne- ......_ 

c~sitan internamiento en una escuela de reeducación, y cuya con 

ducta no amerita otorgarlos la libertad vigilada. 

Parmanecen durante un por1odo no mayor de 4 meses, -

se les permite salir diario a su trabajo, además los sábados y 

los domingos en compañ!a de un funcionario van al cine, de com-

pras o a visitar a su familia. 

Tratamiento institucional prolongado.- Es para aque

llos menores que no respondan a ninguna otra forma de rceduca-

ci6n, el tiempo de estancia es indeterminado, pero so calcula -

que en un lapso de 4 años es suficiente para corregir al j6ven. 

Hay instituciones abiertas y cerradas con miras a 

la readaptaci6n social, como son los carnpruncntos forestales, las 

granjas escolares, cuando un menor no s~ ha podido adaptar a un 

programa regular de aprendizaje es enviado a una escuela correc

cional, o una vez complementado eso programa sirven como medida 

de transici6n a la libertad. 

En los campamentos forestales y granjas de labor, el 

, 



programa consiste en dedicar medio dta al trabajo propio de la 

misma y el resto a las labores escolares. 

4.6,6 El Menor so Encuentra Sujeto a una 
Medida de Seguridad por Tiempo Indeterminado 

Las medidas impuestas, como toda medida do seguri-

dad, son de duraci6n indetarminada, ante esta situaci6n nos vo! 

vemos a encontrar, con que esta medida por tiempo indeterminado 

entre en conflicto con otras disposiciones como las contenidas 

en el inciso X p4rrafo 11 del arttculo 20, Constitucional que -

dice: 

"Tampoco podr6 prolongarse la prisi6n preventiva 

por m6s tiempo del que como máximo fije la ley al delito que m2 

tive el proceso". 

El articulo 69 del C6digo Penal del Distrito Fedc-

ral ordena "que en ningdn caso la medida de tratamiento impues

ta por el juez penal en los casos de inimputables, cxceder6 de -

la duraci6n que corresponda al m4ximo de la pena aplicable al -

delito". 

Esto quiere decir que la apl1caci6n de una medida -

do seguridad a un inimputablc adulto (sordomudo, loco, etc.) no 

podrA exceder al mtíxlmo señalado como pena aplicable al delito, 

Considero que esta disposici6n debe aplicarse no s~ 

lo a inimputables adultos, sino tambi6n a nenoros infractores,-
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en general, ya que en muchas ocasiones se les aplican a ~stos -

medidas de seguridad durante mayor tiempo que el.señalado como 

pena previsto en el C6di90 Penal. 

Es por este motivo que la Ley que croa los Consejos 

Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal en su -

artículo 53 señalas "La Sala revisará las medidas que hubioro

impuesto, tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante el 

tratamiento aplicado. Como consecuencia do la revisi6n, la Sala 

ratificará, modificará o hará cesar la medida, disponiendo en -

este Gltimo caso la liberaci6n incondicional del menor". 

Esta figura evita que los menores queden olvidadoo -

en los centros de observaci6n, o que la libertad vigilada quede 

en absoluta. 

Pero a pesar de esta disposici6n, la medida de segu

ridad sigue siendo por tiempo indeterminado, ya que la Sala tie

ne como criterio el que le d6 coruo resultado el tratamiento apl! 

cado, y dependiendo de esto ratifica, modifica o extingue la me

dida no importando la duraci6n de la misma. 

Esto significa que un menor puede estar dentro de un 

centro de observaci6n indefinidamente, siendo 6sto en la mayor1a 

de las ocasiones m~s perjudicial que ben6fica. 

Ante esta situaci6n deb~~os tomar en cuenta las con

clusiones a que llegaron en la mesa 5 (defensa social y menores 
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infractores) de las Terceras Jornadas Latinoamericanas do Oefc~ 

sa Social, llevadas a cabo en MSxico en 1979 y quo en su sexta 

conclusión nos dice: "Se recomienda no reducir las garant!as -

del derecho penal de fondo, ni las del derecho procesal, on la 

aplicaci6n de las medidas propias do menores. Para ello os ne-

cesario formular los presupuestos qua condicionen la aplica-

c16n de medidas a menores; fijar criterios quo permitan ostabl!! 

cer plazos m4ximos de duración de las medidas, que en ningGn -

caso excedcr~n de pena prevista para el adulto, y consagrar un -

sistema procesal que proteja las garantías individuales en gone

rdl y el derecho do defensa del menor en particular". 

4.7 TRATAMIENTO DEL MENOR SOLO EN CASO DE INFRACCIQN 
A LAS LEYES 

Se ha sostenido que los menores de 18 años no come

ten delitos. sino infracciones, y por lo mismo se les aplica en 

su caso medidas do seguridad: pero la realidad nos enseña que 

tal principio no se aplica en forma equitativa, pues continua-

mente se ve en los Consejos Tutelares a sujetos do menos de 19 

años que, sin haber cometida ningOn hecho tipificado como deli-

to, so encuentran recluidos por tiempo indeterminado. 

Los menores hu6rfanos, abandonados, at!picos con -

conducta anormal, deben ser protegidas por el Estado en una in~ 

tituci6n como 10 es el Sistema Nacional para el Desarrollo Int~ 

9ral de la Familia (O.l.F.), pues un menor como éstos no tiene 

porque ir al Consejo Tutelar o ser internado en un centro de o~ 
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scrVaci6n, si clarrunente el art1culo 18 Constitucional ordena -

"S6lo por el delito que merezca pena corporal habrá ·lugar a -

prisi6n preventiva", por lo que no se debe internar~a.un menor 

no infractor en un centro de observac16n. 

El mismo articulo 18 dice: "El sitio do. 6sta será 

distinto del que se destinare para la extinci6n_de_las·:penas y 

estarán completamente separados". 

Con mayor raz6n deben estar separados los menores 

infractores de los que no lo son, y estos deben estar en insti

tuciones de tipo abierto y no privativas do la libertad. 

Es por esto que la regla 2.2 do las Reglas H1nimas -

de las Naciones Unidas para la Administraci6n de Justicia do Ho

nores precisa que el menor delincuente es aquel menor considera

do culpable de la comisi6n de un delito, entendiendo por tal, -

el comportamiento penado por la Ley. 

una vez delimitado el término, podemos distinguir -

menores delincuentes de menores abandonados, desamparados, at1-

picos, con anomalías de conducta, pudiendo dar a cada uno el -

tratamiento adecuado, pues hay menores que no necesitan trata-

rniento. 

La tendencia a someter a la jurisdicciOn del consejo 

Tutelar los casos de menores necesitados de ayuda y protecciOn,

aGn cuando no hayan cometido ninguna infracci6n, recarga innece-
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cesariamente el trabajo de esta·instituci6n, adern5s de los efec

tos esti9mati~antos· y e'·l 'conÍ:.ácto, con sujetos que han iniciado -

:una carrera delictiva. 

Por lo que existe la necesidad de proveer a la segu

r !dad jur!dica, los casos de intcrvenci6n deben estar limitados 

a violaciones a las leyes, de lo contrario podemos caer en la -

"invenc16n de delitos" de que habla Platt: "Los salvadores del 

niño iban mSs allá de las nuevas reformas humanitarias de las 

instituciones. Pon!an atenci6n (y al hacerlo lo descubr!an) a 

nuevas categor!as de malos comportamientos juveniles, hasta en-

toncas no apreciados". 51 

4.B EL CO~SEJO TUTELAR ES UNA AUTORIDAD JUDICIAi 

En la actualidad existe una confusi6n, con respecto 

a que si el Consejo Tutelar es o no una autoridad judicial, ante 

tal discrepancia expongo en primer lugar el criterio adoptado 

para tal circunstancia por la Suprema Corte de Justicia de la N~ 

ci6n: 

La Suprema corte, con fundamento en la función parens 

patrae, ha sostenido que los órganos encargados de impartir la -

justicia de menores no son, sino buenos padres que ~ustituycn a -

los males padres que no han sabido e no han podido controlar a -

sus hijos. 

51. R. Rodríguez Manzanera, Luis. Ob. Cit. P. 409. 
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La misma Corte ha determinado que corresponde a los 

Juzgados de Distrito. prevenir y reprimir nn materia Federal, -

la delincuencia de menores de 18 años, constituyendo dentro de -

la jurisdicci6n· de cada uno de ellos, Tribunales de Meno~es 

Consejos de Vigilancia, determinando la Ley Orgánica del Podcr

Judicial la forma de integrarse. 

La Suprema Corte a pesar de lo anterior ha sosteni

do que "Las resolUciones dictadas por el Tribunal para Menores 

son una Sentencia Definitiva". 52 

Asimismo ha conclu!do la Suprema Corte que "es com

petente para conocer del proceso relativo al Juez Federal". 

{124/1942,56/1946). 

En resoluci6n posterior, la Corte di6 marcha atrás 

y decide nuevamente que los tribunales para menores no son aut2 

ridades judiciales sino tutelares. (125/73). 

Zaffaronni, al respecto comenta, que es necesario -

considerar a los Tribunales o Consejos Tutelares como 6rganos -

judiciales, ya que los abusos de la "dcsjuridizaci6n" del dere-

cho del menor han levantado una justificada ola de cr1ticas y -

han dado lugar a un movimiento contrario, por la jurisdizaci6n" 

del mismo, que se encuentra totalmente en su apogeo". 53 

52. Quinta Epoca. Tomo VIII. Amparo 1845/49 25 de Febrero de -
1950. 

53. Zaffaronni Eugenio, Ra61. Tratado de Derecho Penal. Edito
rial Argentina. 1980. r. 225. 



103 

Ante esta consideración de que si el cónsCjo Tutelar 

es o no autoridad judicial podemos señalar1 

El articulo tercero de la Ley del consejo Tutelar -

dice; "El Pleno se formará por el Presidente que ser~ Licenci,!. 

do en Derecho y los Consejeros integrantes de la Sala". 

Y continQa diciendo: "Cada Sala, se 1ntcgrar6 con -

tres consejeros numerarios, hombres y mujeres, que sorS un Liccu 

ciado en Derecho que la presidirá, ••• ", ahora bien, si no se -

trata de una autoridad judicial, ¿por qu6 no puede presidir ol -

Pleno y la Sala un profcsionista que no sea Licenciado en Derecho?. 

Ante tal confusi6n nos unimos a la opini6n que hace -

al respecto el Licenciado Luis Rodríguez Man~ancra, quien scñala1 

54 

1,- SON AUTORIDJl.DES. El querer negarles tal catego

rta cae por su propio peso. Los actos realizados por ellos tie

nen todas las características del acto de autoridad y esto cobra 

gran importancia en materia de Amparo. 

2.- SU NATUR.J~LEZA JUDICIAL.- Su funci6n es la aplic~ 

ci6n de la Ley, mediante un procedimiento determinado. Gracias 

a esta natur"ale-za se Cu.":\ple con el .:irt!culo 14 Constitucional -

que dice que nadie puede ser privado de la vida, la libertad o -

do la libertad de sus propiedades, posesionen o derechos, sino -

54. Rodríguez M:inzancra, Luis. Ob. cit. P. 415 · 
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mediante juicio seguido ante los tribunales previamente cstablo

cidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del pro

cedimiento. 

4. 9 PROPOSJ:CIO?lES 

Ante la prablcm~tica planteada, a lo largo de este -

capttulo, con respecto a que si un menor infractor se encuentra 

en un <imbito de inseguridad jur!dica, al ser tratado en forma -

diferente a cualquier adulto que haya cometido el mismo delito y 

por este hecho se considere que puede existir una vtolaci6n a -

las garant!as individuales, consagr~das en nuestra carta M~qna,

considero hacer las siguientos proposiciones: 

l.- Po~ todo lo anterior, somos partidarios de una -

reforma Constitucional mfis clara y amplia, aan da aquella del -

articulo 18 constitucional, que se concreta a ordenar que se es

tablezcan instituciones especiales para el tratamiento de meno-

res infractores. 

A.- Reconocimiento de la~ 9arant!as individuales de 

los menores. 

B.- El derecho a la defensa y a cualquier forma de -

recurso. 

c.- Separación de menores infractores de los menores 

no infractores, ya que el Consejo Tutelar s6lo -

debe ocuparse de los menores infractores y otras 

instituciones de los casos de protección y asis

tencia. 
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La Ley del consejo Tutalar ha representado un esfuc!_ 

:o no~able y un adolanto para mejorar la situaci6n de menores, -

pero a más de 10 años de vigencia, la ley debe ser revisada, 

pues hay necesidad de reformar su contenido, os mSs debe pensar

se en la creaci6n de una nueva ley que se adapte a las necesida

des actuales y adopte los avances de la materia que se han dado 

a nivel internacional, 

2.- Por lo tanto, nos unimos a la necesidad de crear 

un C6digo Unico de Protecc10n a la Infancia y la juventud, 55 -

donde se reanan si no todas las disposictones referentes a los -

menores de edad, por lo menos aquellas que afectan de manera es-

pectal a los mismos, o que ponen en peligro sus qar.ant!as indiVi 

duales. 

Este C6digo debe ser Fcderal 1 y debe contener mcdi-

das de corrccci6n preventiva, as1 corno normas de prcvcnc16n de -

cOnductas antisociales. 

J.- Para los menores infractores funcionartan Consc-

jos Tutelares y para los noinfractor~s el organismo adecuado pa

ra su atenci6n es el Sistema ~acional p~ra el Desarrollo Inte-

qral de la Familia. 

4.- En el Códiqo del menor deben !ncl~irsc no sólo-

&~. Franco Gu2mán, Ricardo. El ~enor ante la Ley. Pril'ncr con
greso Nacional sobre r6gimen jur!dico del menor, M6xico 1 --

1973. 
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las normas rofcrontes n la infrncci6n de la ley penal, sino a -

los aspectos civiles, lnboralos mas i.mporta.ntes. 

Por dlti.mo el C6digo del Menor no s6lo debe tratar -

los derechos del menor, sino también sus obligaciones, pues ésta 

es la dnica forma de crear ciudadanos conscientes de sus debe--

res. 

Ante la creación del Código del Menor a nivel Fcde-

ral ha surgido la pol6mica de que no es necesaria su crcaci6n,

alegando la razón jur!dica do que todo lo que no está reservado 

para legislarse federalmente, debe ser legislado por los Esta--

dos basados en el temor de no llevar a c.:J.bo enmiendas constitu-

cionalcs. 

Ante tal situaciOn, el maestro Ignacio Durboa opina 

que una ley, en este caso el Código del Menor, puede fedcrali-

zarse adn sin reformarse la Constituci6n, ya que el Congreso de 

la Uni6n tiene la facultad para expedir la Ley Federal corres--

pendiente, on ejercicio de las atribuciones que le confiere ln 

fracci6n XXX de su articulo 73, los cuales se conocen con el -

nombre de ~concurrencia de facultadcs". 56 

Una vez resuelta la problemática de c6mo legislar -

el C6digo dol Menor a nivel Federal, nos unimos a la urgente O,!! 

cesidad de la creaci~n del mismo. 

56. Durgo.:i, Ignacio. "Algurus opiniones sobre la iniciativa de Ley de los -
COnscjos TUtcl.:ircs para :-~ores Infractores. crirn.tnalia año XXXXXIX, -
M6x. 1973, PP. 250-252. 
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CONCLUSIONES 

1.- Desde el punto de vista jur!dico el t6rmino menor infrac

tor, os adecuado para referirnos a aquellos menores de 18 

años de edad que han contravenido disposiciones lcgalas -

previstas en nuestro C6digo Penal como delitos, o han in

fringido el reglAmento de polic1a y buen gobierno. 

2.- Consideramos que los factores m~s importantes que generan 

las conductas antisociales de menores soni la desintegr~ 

ci6n familiar, la inmadurez intelectual, el desempleo y -

el desmedido incremento de la poblaci6n. 

J.- Es preciso reconocer que el C&ligo Penal, que define los -

delitos, prescribe normas de conducta humana do nplicac16n 

general. La circunstancia que sea necesario tratar a los -

menores en forma diferente a los adultos en nada invalida -

el car~cter general de la Ley. 

4.- Por lo anteriormente señalado, es de urgente necesidad el 

limitar la competencia del Consejo Tutelar a aquellos ca-

sos de comisi6n de un delito, los casos asistenciales y de 

protccci6n deben ser tratados por otra 1nstituci6n. 

S.- Es necesario el reconocer el car~cter de autoridad judi-

cial al consejo Tutelar, ya que refine todas las caracte--
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r!sticas do una autoridad de ese tipo: 

6.- Considerarnos que daben fijarse los presupuestos que con

dicionen la aplicaci6n do medidas de seguridad a menores, 

fijando criterios que permitan establecer plazos m6.ximos 

de duraci6n, que en ningGn caso.excedan de la pana previ~ 

ta como m~ximo para el adulto. 

7.- Debe ser situada la actual lcgislac16n para menores infra~ 

tares en el Distrito Federal, recomendándose una reforma -

legislativa que reconozca y proteja las garant!as indivi-

duales de los menores en general y el derecho de defensa -

del menor en lo particular. 

e.- Es necesaria la creac16n de un "Derecho" que regule llnica

mcntc la conduct"1 de menores infractores ":z" al cunl se le -

deje la estructuraci6n de sus propias instituciones. Este 

Derecho debe tenor sus fundamentos acorde~ a los niveles -

psico-socio ccon6micos del Distrito Federal. 
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