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N T R o D u e e 1 o N 

Es evldente que uno de los problemas que acecha a nuestra -
sociedad, al igual que a las sociedades de todas las naciones -
del mundo, es el de la delincuencia; problema que desde mi punto 
de vista, se encuentra tnctu1do dentro del marco jerArqutco. en 
los mAs altos rangos de gravedad. Pero creo que mAs grave es 
aCin, el alcance que va ·adquiriendo esta, no únlc<1mente con perso 
nas que han alcanzado y superado la mayorta de edad. sino que ~ 
con aquellas personas menores de edad; y que segím nuestra legis 
JaclOn, al exponer las causas por las cuales un menor tnfractor
no puede ser castigado pen<1lmente, menciona que por el hecho de 
no ser mayor de edad, el ~enor Infractor actúa sin tener aún, Cf!. 
nacimiento de lo que hace. 

No podernos omitir que en la legtslaclOn mexicana qulzA pa
ra fijar la minarla de edad, se pusieron en juego las dlsclplt-
nas jurldicas que, en su momento, se lnvolucrarlan en el desen-
volvlmlento de los llamados menores, por eso se advirtieron las 
diferencias existentes, dentro del Amblto civil, en donde la ca
pacidad de discernir se desprende simplemente de que el sujeto -
sea poseedor de esa capacidad. 

En el Amblto po11tico, basta para ejercer lo$ derecho$ re$
pectivo$, tener 18 anos •. Como contraste con todo esto, dentro -
del marco laboral la aptitud se logra desde tos 16 años; y pene
trando en el campo del reglamento de rol lela y transito, marc<1 -
este. que para hacerse merecedor de una licencia de conducir, es 
requisito indispensable el tener la edad de 18 anos, y es el ca
so, que si desea conducir un automOvl\ desde la edad de 16 anos, 
se expiden permisos especiales para tal efecto. 

Pespecto a lo anteriormente planteado, encuentro grandes la 
gunas, las cuales no van de acuerdo con lo expuesto en nuestra :
leglslaclOn; al manlfest<1r que no se castlg.1 penalmente a un me
nor Infractor, por el hecho, un tanto burdo, de no tener los 18 
anos cumplidos y en cons~-cuencla no sabe lo que hace, y para e-
jempliflcar lo anterior formul!l las siguientes cuestiones: 

¿~caso un sujeto de 17 anos no sabe qu~ plrttdo politice le 
conviene para seguir su propia ldeologta? 
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LNo podrSa ejercer su derecho desde esa edad? 
lAcaso un sujeto de 16 anos no comrrende qué beneficios o -

contratiempos le traer! el conseguir un ef'lpleo a esa edad? 
lAcaso un sujeto de 16 a"os. que obtiene un permiso para -

conducir no alcanza a comprender todavla lo que hace o no hace?. 
sl ast fuera, lno serta un error et otorgarle un permiso para -
conducir? 

Creo que las respuestas a las anteriores formulaciones, va
rtartan segan el criterio de cada quien, pero yo encuentro con-
tradtctorlo el hecho de que si se otorgan ciertos derechos y prl 
vilegtos, también podrla estipularse que cuando un sujeto de 1~ 
anos que raatO a alguien que no se dejO robar lno serla convenlen 
te que fuera castigado con todo el peso de la ley? -

Puede decirse que la ley ampara y facilita prlvllegtos, lo 
que es claramente visible respecto al delito mismo en relactOn a 
tos menores por estimarse Que no son imputables. Esta determina 
clón legal nos lleva a reflexionar en torno a la situación de-~ 
personas con edad avanzada, en la Que ta dlsmlnucton de functo-
nes, aptitudes y facultades han declinado, a grado Que en su ac
tuar se colocan necesariamente dado el caso, en la ausencia de -
·intención o de voluntad consciente. 

Ahora bien, es totalmente comprensible que un menor de edad 
sea represer.tado por su tutor o representante legal, para que 
realice en nombre de aquél tos actos administrativos, jurldlcos 
y dem&s, en los cuales tenga intervenciOn dicho menor, Pero en 
el caso de que se corneta un delito en el que resulte directamen
te responsable un menor de 16 anos, lNo debiera castigarse penal 
r..ente a su representante o tutor? -

Por supuesto que no, no serla acorde con los ~rtnctplos de 
justicia y equidad; pero entonces lllo debler.t por lo tanto castl 
garse penalmente al responsable directo; en este caso al sujeto
de 16 anos? La respuesta a esta cuestton serla también muy va-
rlable, pero creo que si se habla de principios de justicia y -
equidad, debiera entonces ser castigado penalmente dicho menor. 

No debe pasarse Inadvertido para los que tienen en sus ma-
nos la posible o posibles soluciones, y r.or nosotros en general, 
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la probl~tlca de los menores Infractores. quienes son verdade
ros autores de variadas y multifacétlc~s fonnas de cri~lnalldad, 
manifestadas no solo a través de requenos hurtos y hasta grandes 
robas a mano armada, sino también de asociaciones encaminadas al 
asalto, violaciones, consumo y tr~fico de dr09as e !numerables -
tipos de conductas definitivamente antisociales. 

Ahora bien, encuadrando el término ~mayorta de edad", a su
jetos que ya saben lo que hacen y lo que omiten hacer, por ese -
simple hecho, "el ser mayor de edad" como ca~sccuencla de haber 
c~mpltdo los 18 anos, no es por dCl:!~S citar que esta es la razón 
por la que en nuestro derecho civil, se otorga el tltulo de suje 
to de dere<:ho a aquel que tiene capacidad de goce y capacidad de 
ejercicio de lodos sus derechos asl tarnbi~n como de todas sus -
obl lgaclones, o sea, aquellas que han alcanzado la me~clonada ma 
yorta de edad, ya que como todos nosotros sabemos, el ser, desdC 
que es concebido, adquiere la capacidad de goce, mas no asl la -
de ejercicio, sino hasta el mo'l'ento que alcanza la edad de 18 a
nos, que es cuando se adquiere la ya ~ultlcltada mayorla de edad 

Es por tales cuestlonamlentos el objeto que se persigue en 
esta tesis. Debemos darnos cuenta, reflexionar sobre la lmpor-
tancla que reviste el llevar a cabo un anallsls profundo, hecho 
en justicia, mas que por cualquier otra razOn, del plano en que 
se encuentran los menores Infractores frente a nuestra legisla
ción acutal, situación que en multitud de ocasiones es una espe
cie de bomba de tiempo para una sociedad que en razOn de su orga 
nlzaclOn y fonnas de desenvolvimiento Ignora en qu~ momento ocu= 
rrlra el estallido. 



CAPITULO 

1. 1 DERECHO ROMAJlO 

El menor infractor se enfrenta a dos sltuactones deflnldas 
dentro de la sociedad: Muna, lJ re!lldad social en que hubiere -
ComEettdo actos represlbles por la familia o la colecttvtdad y a 
la que la historia confiere poca importancia. Otra, la sltuaclOn 
ordenada por las leyes y que gracias a 1~ historia del derecho -
se pueden conocer algunas de las disposiciones que existieron en 
tiempos pasados respecto del menor cOf!IO mler11bro de familia o co-
11\0 sujetos de penas o castigos". ( 1) 

Para el derecho romano el delito "es un hecho contrario al 
derecllO y castigado por la ley''. (2) 

Ya las XII tablas distinguieron los impúberes de los pObe·
res. En los delitos de hurto nocturno de mieses, que se castiga 
ban con pena capital, los Impúberes sufr1an una casttgatto por~ 
vta de pollcla y se hallaban obligados al resarcimiento del dano. 
En caso de hurto manifiesto. se les aplicaba la verberatlo amo
do de amonestaclOn. y es posible que también se les aplicara por 
otros delttos.(3) 

Al principio del Imperio Romano eKistla la distlnclOn entre 
infantes, lmpOberes y menores. 

Se era infante hasta los 7 anos; impúber entre tos 7 y el • 
eomtenzo de ta capacidad sexual, doce anos trat&ndose de mujer y 
catorce de varon; y era menor quten estaba entre el comienzo de 

(1) SOLIS QUIROGA, H~ctor: Justicia de Menores. Instituto N~cto
nat de Ciencias Penales. tiixlco 1983. p:-21. 

(2) HARGADANT s. Gul llermo: El Derecho Privado Romano. Octava •• 
EdlctOn. EO. Esfinge. ~xlco i97B. p. 49 

(3) Cfr. CUELLO CALOH, Eugenio: Crlmlnalldad Infantil 1 Juvenil. 
Ed. soscti. ~partado No. 928. Barcelona, 1934. p. 8 • 
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ta put-ertad y los veinticinco anos. A los menores que se ~nron
traban prOxlmos a la infancia se les consideraban tnlmputables.
stn en:bargo, los que se encontraban próximos a la pubertad se -
les valoraban sus actos según el criterio del dlscernlmtento.(4) 

Se tenla en cuenta la mAxtma "l'lalltla suplet ~etatem". y se 
dejaba al arbitrio del juez su aprectaclOn, cuando se declaraba 
la existencia del discernimiento en et menor se les lmpon1a pena 
aunque muy atenuada. Sin embargo en algunos delitos, como el de 
injurias, se equtpar<lba la condiclOn del Impúber a li3 del furio
sus. (5) 

t .2 DERECHO CAllOHICO 

El Derecho CanOntco establece para los menores de 7 anos, -
tnlmputabtlldad plena por caracter de malicia. Oe los 7 anos a 
los 12 en las mujeres y a los 14 en los varones, la responsabll! 
dad es dudosa, debiendo resolver la cuesttón de dlscernlmlento. 
(6) 

"El Derecho Canónico, reprodujo las doctrlnas romanas, esta 
en ple el probler.ia que existe en cuanto a la cuestión de que si 
entre la infancia y la pubertad el menor era responsable. Algu
nos (Hinschivs), piensan que exlstt.l responsabilidad cuando ha-· 
bla dlscernlmtento, pero se imponlan penas atenuadas. Otros (K! 
ts Hollwek}, sostienen que los lmp~b~res eran lmputables aunque 
beneficiaban en cierta atenuactOn en tas penas con e~cenr.lón de 
los dellt~s carnalf\!.s". (7} 

(4} SOLIS QUIROGA, Héctor: Op. cit. p. 27. 

(S} CUELLO CALON, Eugenio: ldem. p. 84. 

(6) SOLIS QUIROGA, Héctor: Op. cit. p. 26. 

(7) CUELLO CALON, Eugenio: Op. cit. p. 85. 
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"Durante la edad l'l<?dla, en algunos paises perduró la tn--
fluenclA romana como en lt~lta, donde el derecho Longobardo 
ftjO regla general, la t.ureza reinante en ta penalidad se refle 
jO vtvamente en la puntctOn c.1~ los lllenores; asl vef!\Os, por ejeiii 
p\o, en Francia la tm;ios\clOn de graves penas corpor~Jes cntre
otras, el colgaritento de las aidlas". (B) 

1.3 EPOCA POSTERIOR tlf.STA EL SIGLO XIX. 

En el siglo XVI ya aparecen en algunos paises, disposlcio
nf!s relativas a los jóvenes delincuentos anc~::1in~clas ro Sti ecluca 
ctOn y reform~. Puer1e citarse una orc.1en.1nza de Nure:!lberg cie -~ 
1473, que ordena q;1e los niflos no corri1ptos sean ,,lej~ctos de los 
padres Inmorales y educados en ló! ciudad, o en ta campiña ~rOxt 
ma, generallz~ndose esa Idea en la dieta de Ausburgo. (.onde sc
ctecldló que los menores ah<mdonados y del tncuc>ntes fueren acogl 
nos en los hospicios y tiosp1t.1les. -

Durante los siglos XVI y >:'.'ti. se d~ri ;itternath·.1s rlc su<w.!. 
dad y de lnhtimJna dureza. 

Una ordenanza del empcrJdor CJrlos v, prcsclrh!6 que los ni 
!'los fuesen juzgados por los trlbunalc>s comunes, quienes lnvestT 
gaban st otirill'On con dlscernl:ntento y, en tal c,,so. se les pena
h~ confonr.e il li!. Constttutio Crhi\nillls C;irolln11, que estahleCl<1 
p;ira tates casos una ate11uJciOn, pi?ro el auncnto de la crtmlnall 
dad que por cntonc1?s tuve lugar, dcten:1lnO una re:prcs\On tan se
vera. que ni los n¡nos esc<tf!aron il. ell.L slenda SOIT'~tlrlos .1 cní! 
les penas corporales y recluidos en tas c~rceles. en la desmor.l 
llzadora compaflta de -:rlntnales ildultos. Reln~ndo fr¡¡nctsc:o ¡
tuvo lugar en Frdncla. un movimiento de d11lctflcaci6n de peni!ll 
c1;id. los menores qucd<1rc11 libres de los c.isttgos corporales i 
se torno a colocarles en Instituciones hospitalarias, donde se 
les instruta y moralizaba, pero poco después en 1567,se volvió 
'11 r6)1rrui de durezil., y los nli'los y jbvenes quedaron de nuevo ~ 

{B) CUELLO C~LON, Eugenio: ldem p. 86 
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tldos a penas de tanta gravedad como los azotes. galeras y expul 
slOn del territorto. Tal estado de cosas continuo durante el s! 
glo XVII. llegando a fines del X'Jill. 

En el siglo XVIII, en Inglaterra, se trataba a los ~~nares 
delincuentes con vigor inusitado. 

Blackstone refiere la pena de muerte, se aplicaba a los ni
nos de 10 anos. W. Clarke Hall. cuenta que un ntno de 8 aílos, -
ciue "con malicia, por venganza, y con astucia y diSir:"lulo", habla 
puesto fuego a un pajar, fue sentenciado y condenado a muerte. -
El mismo autor refiere Que en 1833, un rr~nor de 9 aros fue conde 
nado a ~uerte por robar un objeto de valor de 2 ~enlques, senteñ 
eta Q•Je afortunadamente no fue ejecutada. (9) -

La reforma del derechO ¡x!nal, que stguiO al r:"IOVl~tento tnl
ctado por Becarla, aOn cuando no abordo el problema oe los meno
res delincuentes con esplritu eKcento por completo de sentido -
represivo, puso fin al régimen de dureza lnhumJna que habla pre
dcrntnado en el tratamiento de ta delincuencia Infantil, y el de
recho francés dio el primer paso en este camino en el COdt~o Pe
nal de 6 de octubre de 1791, GUC ordeno la desaparlclOn para los 
ntnos, de tas penas corrorates y su substituctOn por una e1uca-
cl0n correccional en establecimientos adecuados. 

1.4 LA MINORIA PEflAL EN EL SIGLO XIX 

Durante todo el siglo XIX y una parte del centuria presente. 
el régimen Jurldlco de los menores delincuentes, tuvo como base 
principal la dlvislOn de la mlnorla penal en tres periodos; uno 
de canpleta Irresponsabilidad que alcanzaba hasta los 7 anos -
(Servia), 8 anos (Pero, R1.111anla. Salvador}, 9 anos (Espana, Ita
lia), 10 anos {AleNnia, austria). Segula a este un periodo de 
respansabtlldad dudosa, en el que era preciso el grado de dlscer 
nlmtento del menor en el nomento de la comlston del he<:hO punt-= 
ble, siendo penado sl bien con gran atenuación cuando se proba-

(9) ldem. p. 86,87 
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ba la concurrencia de aquel, y declarado irresponsable si care-
cta de discernimiento. Este periodo variaba en las legtstacio-
nes. pues mientras en unas (Portugal, Italia), llegaba hasta los 
14 anos, en otras {Espana, Dinamarca), tenitnaba a los 1s, mien
tras que en otras llegaba hasta los 16 (Hungrta, Zuiza), o los -
17 {Alemania). El tercer periodo que era de responsabilidad ate 
nuada variaba tambl~n en los cOdigos renales, pues en unos, {Es-= 
pana, Dinamarca), llegaba hasta los 18 a~os. en otros alcanzaba 
los 20 {Hungrla, Portugal). a tos 21 (Italia). y a los 23 (Can-
ton de V.:ilals), 

Este fue el sistema m~s en boga, pero otros cOdtgos aunque 
pocos, Instituyeron dos clases de minarla penal, una absoluta. -
es decir, un periodo de responsabilidad dudosa en el que era pre 
ctso verlftcar el examen del discernimiento ~el menor ) sin -
transctclOn alguna se pasaba ala responsabilidad plena. Por ~l
tlmo hubo cOdlgos (Francia, 8~lgtca), que se inspiraron en un r6 
gimen que como el anterior dlstlnguta tan soto dos periodos; unO 
de responsabilidad dudosa en el que habla de averlgulrse el gra
do de dlscerntmtento del l~putado, y otro de responsabilidad ~te 
nuada, faltando por tanto el periodo tradicional de ñbsoluta -= 
lrresponsabl l ldñd. 

Esta época podrla llamarse de transtclOn entre el derecho -
penal puram<!nte represivo duro y barbara, que se aplico a los~ 
nares hasta fines del siglo XVlll, y el derecho moderno Inspira
do en un sentido tutelar y reformador. En la \egls\aclOn penal 
de esta ~poca, si en los periodos de lrrespans~bllldad el ntno -
ha quedado fuera del derecho penal, y sOlo es objeto de medidas 
de educaclOn y reforma, por el contrario, en los periodos de res 
ponsabllldad atenuada queda sor.ietldo a verdaderas penas de mas= 
corta duraciOn si ast se requiere, pero al fin a penas retrlbutl 
vas y expiatorias. -

La tradlctOn romantca de tos 7 anos, reforzada por la tradl 
clOn cristiana y principalmente la catottca (edad para hacer la
prtmera comunlOnl, es la que ha tenido mayor suerte y ha sido -
adoptada por un mayor número de paises. 

Hay datos que nos h&cen ver que la eleccton no es puramente 
caprichosa, pues socialmente es la edad de entrar a la escuela y 
biolOgic~nte es el flnal del primer ciclo vital (primera y se-
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gunda infancias). 

En nuestro pals se h3 adoptado por la edad de 6 anos lo que 
se deduce de la redacctOn de la fracc\On ~~VI del Arttculo 27 de 
la ley de la admlnlstractOn Pública Fed~rat. ya que nt el COdlgo 
Penal nt la Ley de Consejos Tutelares hacen mención de cual es -
la edad inferior en que puede actuJrse contra el menor infracto~ 

El artlculo en cuestlOn da a la secretarla de Gobernac!On, 
la facultad de establecer un Consejo tutelar para mayores de 6 -
anos, lo que implica que los menores de esta edad salen de toda 
jurlsdtccl6n. Sin embargo, es interesante observar el Reglamen
to de Tribunales Caltftcadores del distrito Federal, que en su -
arttculo 41 dice textualmente: 

"A los menores de 12 arios de edad se les considera tnlmpu-
tables, y solo se podr!n a~ltcar sanciones a sus padres o repre
sentantes legltlmos por la negligencia en el cuidado de la con-
ducta, o en la atenclOn de la educactOn del propio menor, dentro 
de la gravedad que revista el tncurnpllmlento de sus deberes", 

Lo que significa que la edad inferior en materia de faltas 
de pollcla y transito es de 12 anos. 

Ast como se ha discutido ampliamente la necesidad de una -
edad limttrofe unflcada para la mayorla de edad penal, astes ne 
cesarlo unificar esta edad inferior para toda la RepObltca, y-~ 
aon m~s, a nivel internacional. Por las razones eKpuestas, com
parto el criterio del Profesor Luis Rodrtguez Manzanera, de ace.e. 
tar la edad Inferior de 7 a~os. 

\,5 LA HEllOR EDAD, llMlTE SUPERIOR 

SegOn el apartado anterior, el limite Inferior de la menor 
edad no representa mayores problemas, y especifica que hasta cter 
ta edad no puede haber forma alguna de responsabilidad. -

El problema lo plantea el limite superior, y realnente se -
crea una verdadera polémica, desde la pregunta sobre si en efec
to debe existir ese ll~lte. 
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Al caso en cuestlOn, LOpez Rey. aftrrna que: "La verdadera -
crlmlnologta recomienda pura y sencillamente la lndlvtdualtzaclOn 
en cada caso concreto, a partir de una edad mlnlma representativa 
de la infancia". (ID) 

Las soluciones han sido variadas a través de la historia; -
por ejefllplo, los 14 anos en Fenicia; los 12 o los 15 scgan la re
liglOn en Grecta; los 16 o los 24. segC.n la casta, en la India, -
etc. 

La época Imperial romana dlsttngutO lnfans (7al'los), llll'C.be
res (12 anos en la mujer, 14 anos en el hombre), y menores (hasta 
tos 25 anos). 

En los impúberes se les sancionaba según el discernimiento 
(doll capax), y a los menores se les punta en forma atenuada. Es 
ta doble divlston se va a conservar en varias leglslaclones, y eT 
ltmlte de 14 anos lo encontraremos en la edad media, en el dere·· 
cho genn!nlco, en las partidas, en la Carolina y en el derecho an 
glosaj6n. -

La soluclOn para los lmpüberes es, generalmente, ta presun
ctOn jurls tantum, o sea que se puede probar lo contrario. 

La fljacton de los 14 anos no parece en fonna alguna caprl· 
chosa, ya que es la entrada de la pubertad: en casi todas las cu1 
turas se encuentran ceremonias y ritos puberales, y es indudable 
que esta edad representa el Inicio de un nuevo ciclo btolOgtco, • 
pstcolOglco y social. 

En cuanto a ta segunda etapa, sl la edad inferior es clara, 
pues glr• alrededor del lnlclo de la pubertad, la edad superior • 
es auy vart1ble, y en algunos pueblos no existe, as decir, para • 
clert1s cultur•s, el sujeto al llegar a la edad pubescente es ya 
un .. yor de edad, con todas las obllgaciones del caso. En otras 
culturas se flJO una edad superior, ésta varia de los 16 hasta •• 

(10) Cfr. aaDllGUll JWIZANl.IA, Luis: Crlttln1lldad de Minores. f:d. 
PorrCla, s.•., prl111r1 edlclOn. •xtco. IM/. p. iR. 
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los 25 a~os. y durante esta época el sujeto es penalmente respon
sable, aunque la pena que se te aplica es atenuada en razOn de la 
edad. 

La tendencia posterior, en los siglos XVIII y XIX va a ser 
el dar un solo limite superior, dejando la solucton al discernl-
mtento. término que se fue haciendo caJa vez mas vago y que ha re 
ctbldo varias criticas. -

El Profesor Héctor Solls Qutroga, (11) en relación a toan
terior refiere: como entre las opiniones expuestas, "Las hay psi
cologfsttcas cuando Identifican el dlscernimlento en la posibili
dad de distinguir entre el bien y el mal, Jo justo y lo Injusto, 
lo honesto y lo deshonesto, lo licito y Jo illctto, lo moral y lo 
Inmoral a pesar de J4s complejidades que tras tales valoraciones 
se ocultan: las hay legaltstas, que son tas que identtfican el -
dJscerntmlento con el cumpltmlento o lnfracclOn del derecho, con 
su prActlca o la falta en contra de él, con el que el acto estA -
prohibido por la ley o el conocer su punlbllldad, o simplemente -
su ilegalidad; las hay soclologlstas, cuando se Identifica Ja pre 
vla experltmcla de Ja apl lcaciOn de castigos a otros Infractores:
ºde Ja existencia de gendarmes y cArceles. lldy quien combina la 
poslc!On legalista con lü psicologista, al Identificar el discer
nimiento con el dolo". 

Es de mencionarse que el Reglamento de tribunales Califica
dores del Distrito federal, adopta el sistema de diversas edades, 
como podemos apreciar en la lectura del siguiente articulo: 

"Los menores que hayan cumplido los 16 anos de edad, y has
ta los 18 anos ser!n sancionados como los adultos, pero en caso -
de que la sancton consista en arresto directo o en pennuta de la 
multa no pagada, ésta se hara efectiva en los reclusorios para me 
nares. El Juez podr! con1NJtar la sanc!On Que corresponda • la _-;: 
falta cometida, de acuerdo con los reglamentos aplicables, por el 
envio del menor a las Instituciones senatadas en la fracclOn V -
del artlculo 42 anterior, y para los fines ahf Indicados". 

(11} SOLIS QCJIROGA, Hktor: Op. cit. p. 72 
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Ast COClft() hemos mencionado ta necesidad de fljar una odad in 
fe~lor {aunque na de vita) Jll\portancia como la superior) es tam~= 
bién tndlspensable, y por demAs urgente, reconocer una edad supe· 
rlar. en la que principia la plena responsabilidad penal. 

Esta edad debe ser uoJrorme para toda la nación. y se debe • 
estar atento para tratar de unlflcarse con el resto del mundo~ ya 
que se esta trabajando sobre este tema como lo podCíl.os comprobar 
con el Proyecto de OeclaraclOn sobre los Derechos y Responsabili· 
dades de la Juventud de 198Z. 

1.6 EL HOHEHTO PRESENtE 

La leglslacl6n actual, relativo a los menares delincuentes, 
se caracteriza POr la elevacton de la edad de la trresoonsabllt-
dad absoluta, durante la cual el ~enor se encuentra fuera del de
recho penal, y por la casi, general abolicton del eAQ~.E:n da dil·
cernlmtento. 

Este examen, que tuvo verdadera importancia ~n ~pocas ante-
rlores, ~an perdido actualmente Jnteres. Antes, bajo el dcmlnlo -
del derecho penal retributivo y cKplatorlo, se justificaba la in
dagaclOn del dlsccrnlmlento del imputado, pues hasta tratAndose -
de menores (con e•cepctOn de Jos qua se hallaban en absoluta edad 
de lrresponsabllldad), se aspiraba a ~ue la pena tm~u~sta fuese -
proporcionada a la culpabilidad det agente, a Que se tmpustera a 
~ste preclsall'lente. Aquella cantldad de sufrlml~nl~ que hublera 111(! 
recldo, ni un punto m!s, nl un punto menos~ mas hoy. cuando los": 
l'l'lenores ya no estan sometidos a penas, sino tbn solo a medidas tu 
telares y educat\vas, resultarla ocioso y desprovisto. de finalt':' 
dad al~ona, tratar de tnvestlgar en Que grado poselan eJ dlscernl 
miento de sus actos. Sin embargo, la fuerza de la tradlclOn es di 
tal poder Que algunas leyes 1 cOdlgos penales recientes, mantte~~ 
nen aOn en la r~lamentaci6n pena! de los menores, e1 ~xamen del 
dlscerntmlento (12) de los mtsnms. 

(12) CUtllO CALON, Eugenio: Op. ctt. p. 95 
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EVOLUCtON HISTORICA EN MEKICO 

Toca el turno ahora, de hacer referencia a la historia de ~ 
xlco, y de su crlmlnaltdad de menores; apartado de vital tmportañ 
eta, para alcanzar el objetivo principal que se persigue en este
trabajo, objetivo que comprende el buscar en nuestra evolucton -
hlstOrtca todos aquéllos aspectos que pueden impulsar o predispo
ner al delito y, en nuestro estudio, a la deltncuencla Infantil y 
juvent l. 

Aunada a la anterior razón, se encuentra otra muy Importante 
que Justifica la lncluslOn de una parte htstOrlca que es ta obli
gada basqueda de soluciones propias, que deben surgir del conoci
miento de una real tdad caractertsttca, que es muy dl ferente a la 
de patses de diversa cultura y grado de desarrollo. 

1. 7 LOS HAYAS 

El derecho penal maya. era bastante severo: muy comOn las pe 
nas corporales y la pena de muerte; con un sistema parecido al t:! 
llOn. y con diferencias entre dolo y culpa. Eran los caciques, 
tos encargados de juzgar y de aplicar penas. 

La pena de muerte se reservaba para los adülteros. homicidas 
Incendiarlos, raptores y corruptores de doncellas. 

Para los ladrones la pena que se les aplicaba era la esclavl 
tud. A los esclavos fugitivos se les encerraba en jaulas de made-:' 
ra que servtan de carcel. tas sentencias eran Inapelables. (13) 

La mlnorta de edad era considerada como atenuante de respon
sabilidad. En caso de homicidio el menor pasaba a ser propiedad -
(coma esclavo pentlk) de la familia de la victima para compensar 

(13) CASTELLANOS TENA, Fernando: Linea.lentos Elementales de Oere 
cho Penal. Duodtclltd EdlclOn. td. Porroa. Máxlca, 1978. --
p. 40 
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laboralmente el dano causado, (14) 

El robo era un delito grave,no se tomaban precauciones en su 
contra (puertas. cerraduras), los padres del infractor debtan re
p3rar el dano a las vtcttmas, y de no ser posible el n1enor p<1saba 
a ser esclavo hasta pagar su deuda. 

En tas clases nobles siendo deshonr~so pasar a ser esclavo, 
se reparaba el dano, pero ademas. se hactan corles en la cara del 
ofensor. 

1.8 LOS TARASCOS 

El d~recho de juzgar estaba en manos del Calzontzl; en oca-
sienes la justicia la cjercla el ~upremo sacerdote Pctamutt. 

De las leyes penales de los tarascos se sabe mucho menos que 
respecto a la de otros núcleos; mas se tiene noticia cierta de la 
crueldad de las penas. El adulterio habido con alguna mujer del -
soberano o Calzontzl se castigaba no solo con la muerte del adúl
tero, sino trascendla a toda su famt 1 la; los bienes clel culp11ble 
eran confiscados. Cuando un familiar del monarca llevaba una vida 
escandalosa, se le mataba en unlOn de su servidumbre y se le con
fiscaban los bienes. Al forzador de mujeres le romplan ta boca -
hasta tas orejas empal!ndolo después hasta hacerlo morir. El he-
chlcero era arrastrado vivo o se le lapidaba. 
A quien robaba por prtmera vez generalmente se le perdonaba, pero 
si relncldla, se te hacta despenar, dejando que su cuerpo fuese 
comido por las aves. (15) 

( 14) BERtlAL DE BUGEOA, Beatriz: la Responsabll tdad del Menor en 
la Historia del Derecho Mex"ícano. Revista Mexicana de Dere
cho Penal. 4a Epoc4. No. 9. 19/3. p, 13 

(15) C~TELLANDS TEN~. Fernando: Op. ctt. p. 41 
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1.9 LOS AZTECAS 

El derecho civil azteca era consuetudinario y oral, sin em-
bargo el derecho penal era estricto y sus principales nol'Thas son 
bien conocidas gracias a las pinturas Impregnadas en los pergami
nos o cOdlgos, que con escenas describen perfectamente bien los 
delitos lo misma que las penas. (16) 

El pueblo azteca tenla gran respeto a las personas sobre to
do a la protecclOn de los menores, y corno ejemplo de esto se tie
nen las siguientes nonnas: "Todos los hombres nacen libres. aon -
siendo hijos de esclavos", la menor edad tenla como limite los 15 
anos y era considerada como atenuante de la p-analldad en caso de 
que los jOvenes abandonaran su hogar para ir al colegio o recibir 
educaclOn militar o civil. La minarla de 10 anos era excluyente -
de responsabilidad penal. {17) 

Uno de los avances mAs notables y que mAs nos Interesan, es 
Que Jos aztecas tenlan establecidos tribunales para menores, cuya 
residencia eran las escuelas las que se dlvldlan en dos: Calmecac 
con un juez supremo, el Hultzanahuatl y el Telpuchcalll, donde -
los telpuchtatlas tenlan funciones de juez menores. (fB) 

El derecho penal azteca revela excesiva severidad, principal 
mente con relaclOn a los delitos con los que se consideraba eran
capaces de hacer peligrar la estabilidad del gobierno o a la per
sona misma del soberano, las penas crueles se aplicaron tambl~ a 
otros tipos de Infracciones. La pena de muerte que se prodigaba -
demasiado, se aplicaba en forma de lnclneraclOn en vida decaptta
ctOn, estrangulactOn, descuartizamiento, empalamiento, lapldactOn 
garrote y machaca•lento de ta cabeza. (19} 

(16) Idee. p. 42 

(17) RODRJGUEZ f1ANZAHERA, luis: L• Delincuencia Juvenil en Mlxlco 
Crl•tn1111. Mlxlco. 1970. p. 

( 18) ROOIUGUEZ WJIZAHEAA, Luis: Op. cit. p. 8 

( 11) CASTULAmS TEM. Fernando: l)p. cit. p. •J 
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tl"illlD~ ~ !:c~t:S c:'it!"!a~~O:~n~~·~~a~ ~~ 
JGwena er• bien cutdllda Jeglslatlv.-nte. y entre otras se encon 
traban penas c'*t la que nos dice QUe a los j6'fenes que se l:!llhrii" 
glblft se Jes astllllbl COfl la pena de auert.e a garrote. • la ... = 
Jer J al wllo an .ald di edutalbn que a::fntlera~ y con esto sur-
gter• gr.ndes COl'lsecutN:las. • les castigaba con cortadas 'I -
rtsg&Jlos .. '°' ll&llos. (:ZO) 

EJ ClUl' i•Jurt•. -..ce o golpee- a la -.iare o al p.Wre. sera 
cntlpdo a. l• pery, dll mtert.e. y se consideraba indigno de here. 
dir. CUlftdD 10$ hijos J~ de oros sexos sean wletosos y desO 
bectltfttes. serlft castl~ COft penas lnf.wantes. C()QIO cort•rles
el callo J pln\1rles •u orejas. brazos Y mJSlllS. estas penas -
t!f'aft apl lQdas p0r los Pl*u .. 

A las blju de: los seAores y •i.....-bros de la nohleL.i que se -
cmduzcMt ton •ldlld. se les aplicara 1.11 ~a 00 RJert.e. Los hi-
Jos q119 wendlM los biette$ o l•s tierras t!e sus ¡::adn?s, sln el -
cansentlalento de estos. er1n castigados con la esclavttUd sl --
er111 plebQos; r ..._...,, si eran nobles. 

lol ~ ~les eren castigados COll la -..erte; el -
sujeto Ktl'IO •• l!lllP'lmo. r al ~slvo se ta e•tralan l<is entra
ft..ts plW" •1 Ol'iftclo .-.J .. A tas a.ijeres hoflc:lsei:ua1es .se les apl 1-
cabJ 1• Ptftl * .....i.e con ~note. Talllbltn el a.borto era penado -
CQll l• -.rte. asl plr"• Ja ...rre. ceso para los cllir.>llces.EI estu 
pro.,, s.acerdlltlz• o en JOWl!lt perl.enlK.tente a la nobleza se ca!;.t\ 
-. por 8IPll•lento 1 c~lOn ~ los sqjetos en allbos casos = 
deJ delito. ll dltJl\O di Incesto se penaba con ta -..ierte po,. ahof' 
•-• o _.. IZll -

Ca cuanto a los delitos contra tas. pet'sooa.s en su p1tri--.10 
no c~I• el delito Ot robo. el wlajero o c•lnanle que duran
te w wleJe' COft el deseo de SKlar su t:.atllbre. tc:-e imeoos de --
wlnte .. tat"Cts de MIJ: de l•s pl•lasc:pe se encuentren en la prl 
..,.. r1,.1era a 1• «111• del c•tno. (12 > -

(ZO) -IMZ IWIUa'I. 1.uls: trl•SMlldld dll Jttnores. p. 8 

IZll ..... cit. 

1221 ~ TtM. f-: Op. cit. p. 03 
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Pua esu cultura. el cu.plimlento de las leyes era Dbllgato 
rto tanto p.1r1 los nobles C01110 para 10$ plebeyos. adEmas l.ts le-':" 
yes se ccnocflft 7 se inanejaban con gr~n habilldold. Dlfenmclaban 
el delo de I• a.lpabiildad. utlliZ".tbin circunstancias atenuantes 
y •avant.es de I• PEQ. l•s excluyettes de responsabllfdc:d. la 
«ua1t1IKIM de :wnctones,. la reincidencia. el Indulto 1 Ja allh'tis
tta .. (23) 

l .. tO LA COU.IA 

Durante 1• coJoni•. las leglsl«lones lndlgen1s no se tona-
ron para nada en cuerrU 1c.a cuando el ~ador Carlos V dts:iusle "ª respetar I•s Jeyes y castLmbres de los aborfgenesa ir.enos que = 
se opusieran a la ff y• Ja moral. (24) 

En esta eta~ rigieren las leyes de Indias; en cuanto a Jos 
menores no ttable lltUChas r'eferenclas. dado lo cual, era apltcotdo 
el derecho penal es~"al. 

Lo stsiutente. es una recllpll.tc:IOn de las Leyes de ln-------
dlas: (25) 

L• eddd de ~billdad plena tta de UI al\os cuiipl idos--
(LIO. 11. Ut. t. l<J 2). 

'"lnfo,._,se (•fr't'eJ'H y prest dente), que hijos o flJjas de es 
pal'IOJes 1 i.eztizcs difuntos ""' en sus distritos que anden ~·= 
dos. los PNg.- rKO'Jlrl"" y da tlltOres c;ue •iren Por sus per-scm•s y 
bienes: • los Ylf'l!f'lff Qllae tuvl'!t"iin eded suf'lclente PGf'lllt • ofi-
cios o can ..s. o • cultlWll" I• tierr•. y si no lo hicieren ---
tc,.los de I• proyit1tle. r Jos cornglderes r •lc1JdH 11o1rons.-

(2J) loe. cit. 

(2•) '"""· p. .. 
(25) IUOlllQU llUlllZ..,,. Luis: Crl•lnel tdad' dio ""'°""· p. 22 
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lo hagan y cumplan en sus distritos; y sl algunos no fueran de -
edad canpetente para los empleos referidos los encanjuen a cnco-
mcnderos de indios. repartiendo a cada uno el suyo hasta que la -
tengan. para cumplir lo que por esta ley ordenamos: y provean que 
las mujeres sean puestas en casas virtuosas, donde sirvan y apren 
dan buenas costumbres: y si estos medios u otros que dictare la-= 
prudencia no fueran bastantes al remedio y al amraro de estos --
huérfanos y desa~parados sean puestos en col~~1os los varones. y
las hembras en casas recogidas, donde cada uno ~e sustente de su 
hacienda. y si no la tuvieren les procuren limosnas, que entendi
do por Nos el fruto y buen erecto que resultare y su pobreza, tes 
manda~s hacer las que hubiere lugar. 'f p.Jriiue asl conviene, or 
denamos que si alguno de los dichos meztlzos o ~.ezttzas se quisli 
re venir a estos reinos se le dé 1lcencl.i"(Llb. VII, tlt. 49, teY 
IV). Esta ley fué dada en su origen por Carlos v. 

El pueblo dC! Mé1tico, soporto la lnquislci6n con dolor· y huml 
llaciOn durante 300 ai\os. Espa~a no deseaba que et pueblo me1tica":" 
no se revelara en su contra pues no le convenla, ya que deseaba -
tenerlo sometido a su voluntad, pero el pueblo mexicano se un!O -
por primera vez olvldhndose de las diferencias que en ese enton-
ces e•lsttan. togr21ndose ast un anhelado suPi\o: la Independencia. 

1.11 HEXICO INDEPENDIENTE 

En el desarrolla de esta época se procuró org~nlzar a la ro
llcla,.y reglamentar la portaclOn de annJ.s y el consumo de bebidas 
alcohol leas, asl como combatir ta vagancl3, la mendicidad, el ro· 
bo y el asalto. {26) 

El presidente Jos~ Joaqutn llerrera durante su gesttOn {1848-
1851), fundo la casa de Tecpan de Santiago, conocida también corno 
el Colegio Correccional de San "1ltonto, lnstltuclOn exclusiva pa
ra delincuentes menores de 16 ai\os, sentenciados o procesados, -
con un ré9lmen de tipo cartujo {atslamtento nocturno, trabajo en 
com6n con reglas de silencio , y con separaclOn de sexos. {27) 

(26) CASTELLAHOS TEHA., Fernando: Op. cit. p. 45 

(27) ROORIGUEZ MAHZANERA, Luis: Op. clt. p. 27 
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La época juarista. ordena que toda persona entre 7 y 18 anos 
de edad sea alfabetizada. y se giran instrucciones para que se de 
tuviera y se enviara a los planteles educativos a tcdos los ninoS 
de 6 a 12 anos que se encontraran vagando en las calles (28);asl, 
yo considero, que puede constituir una gran mi?'dlda de prevenctOn, 
siempre y cuando las detenciones ccue se real leen sean encausadas 
por la vla positiva. 

El Código de 1871 se ajustaba al criterio romano, pero com-~ 
~tetaba su sistema disponiendo que los ~enores de 14 anos que hu
bieran lnfrtngldo ta ley penal Sin discernimiento, fueran interna 
dos en un estableclmtento correcctonal por el tle:r.po necesario pi 
ra concluir su educación prlnarla; tos renores de 9 anos cuyos pa 
dres fueran ldOneos para darles 13 cducaci~n adecuada, y slc~pre~ 
que la falta cometida no fuera gra~e. podlan quedar en su pro~lo 
domicilio, y los menores de entre 9 y 14 anos podlan regresar a -
el por mejoramiento de su conducta, y por que hubieren ter.ninado 
s~ educaciOn o lo pudieren hacer fuera del establecimiento. (29) 

El articulo 157 del mencionado cOdigo ordenaba la rectus!On 
preventiva en establecimiento de educaclOn correccional para tos 
casos de mlnorta y no dlscernl~lento. Al r.~nor de 18 anos, pero 
mayor de 14, lo consideraba resronsable con discernimiento, aGn-
que con una pena dlsmlnutda entre la nttad y los dos tercios de -
su dur~cton (art, 225}. Medida Que en mi optn!On debe realizarse 
cOil'IO lo propondr~ posterlomente. 

Para cumplir lo anterior se fonnaron l~s Casa de CorrecctOn 
de f'enores (una para varones y otra para mujeres), transformando· 
se la vieja Escuela de Tecpan de Santiago, en el ano de 1889, en 
ta Escuela industrial de Hu~rfanos. 

El articulo 161 del mlsrno cOdlgo de 1871, senalaba que las -
diligencias de sustanctacton·que se practicaran con el acusado l1"!t 
nor de 1• anos, se ejecutaran prestsa'lll?nte en el establecimiento-

(28) Loc.ctt. 

(29) VJLLALOeos. Ignacio: Derecho Penal Mexicano. Ja. EdlctOn. E~ 
Porrúa. Hé•tco, 1975. p, 64Z 
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de educacfOn correccJonal y no en el JuzgJdo. (30) 

1.12 ETAPA PRE Y REVOLUCIONARIA 

Antes del 1:1iOvimtento revoJucicnarJo, en 1907 el Departamento 
Central del Distrito Federal, dJrfglO a la Secretarfa de Justicia 
una exposición acerca de las carceJes ad~cuadas ~~ra menores. En 
1908, el Licenciado Antonio Ramos Pedrue;.i suglrlO a Ramón Corral 
en ese momento Secretarlo de Gobierno, la creación de jueces pa-
ternales cuyos antecedentes provenfan de Esatados Unldos, estos-
solo conocerJan de *actos Ilegales cometidos por Menores de edad, 
abandonando el criterio de discernimiento" (31). El Juez paternal 
debla ser suave pero enérgico, adenas asegurarlan Que el menor--
tuvlera escuela y talleres para lograr su correcc!On. 

El senor Corral pJdlO a Jos abogados Hacedo y PfmenteJ, se -
avocaran a fonnar una Je9JslacJOn para menores, y hasta 1912 se -
aprueba eJ proyecto en el que se aconseJO dejJr fuera del COjigo 
Penal a los menores de 18 anos, abandonando ildC.'11~5 el criterio -
del dlscentlmlento. Se propuso que se lnvestJg~se al menor y a su 
famJIJa, asl como su a~blente familiar y extrafa~Jllar, estabJe-
cJéndose también la libertad vJgllada, Pese a todo esfuerzo, no -
se JogrO cambiar Ja leglslaciOn de 1871 que slgu!O rlgJendo, y -
por Jo tanto el criterio de discernimiento y Ja apJlcaclOn de pe
nis atenuadas también. 

Ahora bien. lo referente al aspecto JegJslattvo (32J, se tie 
ne que en 1920 se elaboro un proyecto para reformar la ley Qrga':' 
nfca de los Tribunales del Fuero Común del Distrito Federal, en -
el que se proponfa la creación de un "Tribunal Protector del Ho-
gar de la Infancia~. el que tenla como bdse la protecclOn a la In 
rancla y a Ja ramilla, senalaba la existencia de un proceso y coñ 
la fonuaJ prlsJOn para el menor, pero se dlctarfan medidas preven 
ti vas. -

(30) ldem. p. 643 

(31) SOLlS QUlROGA, Hector: Qp. cit. p 50 

(32) Jdem. p. 4g Y SS. 
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En el Prl•r Congreso del Mino celebrado en México en 1921 0 

se aprob6 el proyecto p•ra la cretclOn de Tribunal para Menores 
(33). '1 de Patronatos de ProtecclOn a la Infancia o en 1923 se -
llevo a cabo el congreso crl•lnol6glca. en el que se aprobó el 
proteeto del aboaido Antoolo R.as Pedruez•. que tenla por obje
to crear trlbunAfes para menores; fue en ese mis.> atkJ en que ~ 
pez6 a funcionar el del estado de San Lul s Potosi. siendo el prr
mcro en toda 11 llepObl tea. 

El 19 de agosto de 1926. bajo el goblem:> del general Plutar 
ca Ellas talles. se aprobó el pro)'eCto del Doctor Roberto Solls = 
Qulroga, 1 se creo en el Distrito Federal el tribunal para Meno-
res, en dlci9111i>re del •Is.o allo ce11enzaron las Instalaciones del 
tribunal; en enero de 1927 lngres6 el primer menor falto de pro-
tecct6n. El tribunal estaba constituido por tres jueces: un IM!dl 
co, un Profesor ' un Pstc61ogo; r se conocerlan los casos en doñ 
de exlsth~r• penersl6n contra el Menar, de faltas adllllnlstratt-=
vas J de pollct1. ast CCllO lis .. rcadas. en el C6dlgo Penal. que -
fueran allletldls por menores de t6 aftas. 

1. t3 PERIODO POSTREYOlUCIONARJO 

En los anos 2ti 1 29, la naclOn wlwe -tos de wlolencta. 
en una guerra rel lglos1, I• rewolucl6n crlster1 producida por una 
est6pid1 persecuctOn religiosa contra Ja •lnorla c1t6Jlc1 del -
pals. 

Se produce el rene.no del .. chlSlllO; apareciendo clar.-mte 
otro .as; el fenGmeno del fanatlum religioso. 

UN vez tentlnlda la guerra crlster1, el pals poco 1 poco se 
paclflCll 1 se reconstru,.. 11 sttuacl6fl polltlca 1 ecoMlltca se -
•Stlblltza. los •lllt1res dtjan el gobierno 1 los clvlles, se res 
peU 11 wldl r..u.. • uter)a polltlca. se hacen efectlwas las ':" 

(JJ) RUIZ DE CIMIEZ. Letlcl1: La Dlllncuencl1 Juwentl en el Ols-
trlta F ...... I. llblco, tfit. p. it. 
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garantlas lndtviduales, etc. 

Sin embargo, les fenOmenos pslcolOglcos perduran. mantfestan 
dese en varias form-ls, pero principalmente t1na, lJ mas pellgrosa
y temible; la delincuencia, cuyas manifestaciones en sujetos meno 
res de 18 ai'los estudiamos en esta obr.t. -

Asl mientras ésta época se iba desarrollando, st~iultane;rr.en
te fueron surgiendo diverso~ ordenamle~tos, que en razOn de nues 
tro tema de estudio, es de elevada lnportancla qup sean !Ollltza-= 
das. Entre ellas pcCemo; cttar las siguientes: 

Ley sobre la PrevenciOn Social de la Delincuencia Infantil -
del Distrito Federal. El 21 de julio de 1928, aparece en el Dta-
rlo Oficial la "Ley sobre la PrevenclOn SOctal de la Do:?llncuencla 
Infantil en el Distrito Fed.:?ral'• (llariada VILLA-MICtlEL), la que -
en su articulo 10 consignaba que: ''En el Distrito Federal los me
nores de 15 anos de edad no contraen responsabilidad criminal por 
tas infracciones de las leyes penales que cometan; por lo tanto, 
no podr!n ser perseguidos criminalmente nl scmetlcJos a proceso an 
te las autoridades judiciales; por el sólo hecho de tnfrlngtr dl7 
chas leyes penates o los reglamentos, circulares y dem6~ disposi
ciones gubernativas de Importancia general, quedan bajo la protec 
ctOn directa del Estado, que previos la Investigación, observa---: 
ciOn y estudios necesarios, podr!n dictar las medidas conducentes 
a encausar su educación y alejarlos de la delincuencia". MI opl-
nt6n, en cuanto al ordenamtento anterior es ~ue esta edad debe -
ser considerada nuevamr¿nte por el leglslb:Dr para llevar a cabo -
las refonnas que se analizan en la actualidad. para considerarse 
penalmente responsables desde la edad de 15 a~os. 

Código Penal de 1929. No hace distinción en cuanto a respon
sabilidad o Imputabilidad de los menores, considerando que todos 
son Imputables. La Onlca diferencia con los adultos es que los me 
nares de 16 anos tienen un cat61ogo de penas diferentes, pues coñi 
parten con los adultos el extranamiento, apcrclblmtento y cauclOñ 
de no ofender; tienen como sanciones propias los arrestos escola
res, la libertad vigilada y la recluston en estableclmlentos de -
educación correccional. en colonia agrlcola o en navlo-escuela. 

Pueden adem!s apltc!rseles sanciones complementarlas den-
tro del cat!logo del articulo 73, como amonestaclOn. pérdida de 
lnstrwncntos del delito, sujeción a vigilancia, publlcaclOn espe--
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' 
tlal u~ ~entencJa. lnhabllltaclones y suspencton~s ~e derechos. 

Dedica el capttulo VI del tltulo segundo a la aplicación de 
sanciones a los menores de t6 anos. El capttu1o JX del mismo ti 
tulo explica qué consccoencla tlenet\ c<Jda una de Jas sanciones-=
apl tcables. 

C6dtga Penal de 1931. Concede ta in1~putab!Jidad übsoluta 
a tos menores de 18 a~os. dtsponlendo detennlnadas ~didas para -
su correcclOn educativa (tttulo se~to del llbre pri~ro, arts. 119 
a 122). Los cuales han sl~o derogados, pues se debate actualltlo?n
te. respecto a la fljac!On del Jfmite supurtor de la mlnorta de -
edad, la cual constdero debe ser h~sta los 15 ü~os. ccmo lo expli 
caré posteriormente. -

Ley de Secretarlas y Departamentos de est~do. Esta ley de 
1956 {derogada). en la fracción 25 del articulo JI daba a la Se-
cretarla de Gobernación la func10n de QrganlZdr Ja defensa y la -
prevenciOn social cont~a la delincuencia. estübleciendo en el Dts 
trlto Federal un Consejo Tutelar para Menores Infractores de maS 
de 6 anos e lnstituclones auKlllares; por su parte et articulo 14 
de Ja mis.mi! ley daba a la Secretarla de sülubr¡dad y Asistencta -
{fracciOn VJ1), funcl6n de "la pre"ención social a ntnos hasta 6 
anos. ejerciendo sobre ellos la tutela que corresp<:inda al Estado'~ 

ley que crea el Consejo Tutelar para Mienores lnfr~ctares del 
Distrito federal. (agosto 1974). Confirma 1~ edad de 18 anos co
mo limite para su Intervención. 

La Ley Org!nlea de la Administración Pública Federal (0.0.-
29/Xl1/76l. En su articulo 27, fracc\6n XKIV (refonnada~ O.O. 29 
Xll/82). da a la Secretarla de GobernaclOn te~tualmente la mlsma
facultad que le daba 1a ley de Secretartas mencionadas. Sln em~· 
bargo. esta nueva ley no menciona, como la anterior, Quién se ha
ra cal"go de Jos menores de 6 aftas. 

(34) 

En cuanto a las legislaciones de los estados (Jt) de la Re-

Secretaria de Gobe'f"rtaci6n. Dlreccton General de Servlclos -
Coordinados de Prev~ciOn '1 reatt.ptact6n Social. Pr99rama 
de Refon1a Adiltinistrativa en el stst~ de t!!lparti~n~ 
JUstTcn:--Mlxlco. 1982. 
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i:·Obl lea, encontramos la s lguiente st tuac ton referente a Que de
be considerarse Imputable a una persona. por tas siguientes eda
des: 

16 anos 

Aguascal lentes 

Car.ipeche 

Coahulla 

Ourango 

Guln'3juato 

Mlchoacan 

llayart t 

oaxaca 

Puebla 

San Luis Potosi 

Sonora 

Tlaxcala 

'leracruz 

Jalisco 

17 anos 

Tabasco 

Zacatecas 

18 3flos 

Baja cattrornta •• 
Baja Caltfornta s. 
Coltml 

Chtap3S 

Chlhuaf1ua 

Distrito Federal 

Edo • .1e México 

Hidalgo 

Querétaro 

De la tabla anterior, se desprende Que no e•lste una edad -
fija, ya que esta varta de Estado a Estado, por to que consecuen 
teMe:nte, podrfa considerarse a un sujeto menor de 18 anos, tmpu':° 
table en un Estado, e lnlmputable en otro Estado segOn vaya reco 
rrtendo ta República Mexicana, lo Que se puede considerar como 7 
una aberraclOn. ya que si se considera cu1pable por l! COllllslOn 
de ")(" delito en ")(" est11do, en otro no se considera imputable -
~r la cornlslOn del mismo del lto. En otras palabras en un estado, 



adquiere la capacidad de culpabilidad. 
lo que se necesita una regulación de lo 
se ur.a edad fija DcH"a todos los Estados 
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y en otro la j."lerde. R::r 
ont~rtor. est-~bl.:!cl éndo-
1e la RerU~l1ca. 

En 1931, surgen en el Código ?enal y en el Códtgc de ~roce· 
::Hr.itentos Penales, disposiciones referentes a lus ;,er.ores lnfr·lf. 
tares. las que transcribo a continu!clón. 

"los 1r.e:nores de 18 anos que conetan una infracción son e'1tro 
gados a los tribunales para r.enores, los que declr11r.1n si ha da~ro 
lugar a aplicar ur.a nedlda tutelar y la cl~'e de estaM. 

Los ~ayeres de 12 anos. ~enores de 18. podran ser Internados 
en una casa de corrección o cclocados con1tclonal:<1e~te en llber
t~d. y si fueran enfermos ~cntales, cie~os, sord0"'1udos, ep!léptl 
cos, alcohOllcos o to)(tco:.,Anos, o retrasar!os en su desarrollo-":' 
r.".ental o 1.·.oral. ser3n scrieti".los a un tratamiento Jdecuado (artfaJ 
los 395 a 401 C.P.P. ). -

Los ~er.ores de 12 anos. son So':'.ctldos a r-.e:lld3s educ..-ttvas 
y tutelares; y si fueran enfenros mentales, ciegos. sord""1~dos o 
epilépticos a un tratamiento espectal. 

En relac!On <\ los preceptos ser'ialados en el aoart3dO ante-
rlor, COf:IO todos sabemos, han sido ~erogados con anterioridad, y 
.tctualnente se lleva 3 Ci!bo los debi!tes para refomar lo referen 
ti? a la r:itnorla de edad. l l111lte superior; lo cual reitero, del:le
ser hasta los 15 anos, siendo esta la Inquietud motivadora par~ 
la real lzaclOn de esta otira. y sobre lo cu<ll har~ referencia, en 
el desarrollo de 13 misma. 
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CAPITULO 11 

El Individuo se encuentra estructurado por elcrr~ntos heredi
tarios antropolOgicos, pslco!Oglcos y morales. Estos alerr.entos,-
tamblén son llam~dos factores subjetivos o er.dOgcnos: pero se pre 
rtere denominarlos factores individuales, formul3 mas sencilla y
que abarca todos Jos elementos que Integran la personalidad. Pero 
debemos aclarar que el factor Individual no as el único, ni el ma 
yor en la génesis del estado peligroso, J.":!.les se halla condiciona~ 
do par el factor ambiental, fonnado por fuezas telúricas y socia
les, y que envuelve en condiciones variables el desarrollo de la 
personalidad. El an!llsls de ambas clases de factores. es Intere
sante para conocer el origen de Id personal fllrii1. Como el estado-
peligrosos varla de sujeto a sujeto, la ¡iroporclón ~n que los ele 
mentas Individuales lo Integran, serA también variable. Los datoS 
que arroje la investlgactOn son utilfsir.'IOS en el estudio especifi 
co de la peligrosidad. (35) -

2.1 ELEMENTOS GENEALOGICOS 

El estudio genético de los sujetos peligrosos ~rroja un por
centaje elevado de antecedentes familiares crlmlntgenos. Puede -
afirmarse por ende, que el elemento hereditario los asaeta, no so 
lo por sus manifestaciones objetivas, sino por un sustrato blopsT 
qulco Individual. -

De un an!llsts gene!loglco del lndlYlduo peligroso, se Infle 
re según el sabio belga Vervaek. que aún cuando en algunos casos-
1 a herencia parece determinar un Impulso cast total hacia el crl
~en, esa fatalidad no es absoluta, pues una buena educación moral 
la Influencia feltz del medio, la higiene bJen entendida, pueden 
morigerar y en cierta medida suprimir, tos efectos perniciosos de 
la herencia. (36) 

(35) Cfr. LUNA VEGAS, Ricardo: Factores Et!QLoglcos _de la ;etlqro 
sldad en Menores. Jmprentala-totera:----uma:--ff40:-p:-

(36J ldent. p. 9 y 10 
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Las taras hereditarias son !numerables. y las lnves~t;aclo-
nes clenttflcas han descubierto nuevas mantfestaclones geneal~gl
cas dta a dla. Dentro de las mas graves y conocidas, debemos men 
clonar en primer lugar, la hcredoslfllts: que aunque ha dtsmlnut:.
do es aún un problema grave. Puede producir una amplia ga~a de -
anomallas de la ollgofr~nta profunda a \a tncstabtltd~o ~ental,de 
la e?llepsla a la defonnaclOn del carácter. 

En segundo término debernos mencionar a los heredoalcohOlicos 
los cuales conttnuan llenando tos trlbun.1les para menores. El al
cchollsl'llO sigue siendo uno de nuestros serlos problCl'las, no obs-
tante, en su n~fasta lnfluencta sobre los futuros hijos, sino por 
la precosldad con que se principia a beber. "El hljo de un alcohO 
tico no hereda la borrachera, pero sl hereda la st'<l~' (37) -

Es necesario mencionar que el alto procentaje de heredoalco
h01 lcos se debe no solamente a los padres alcohólicos crOnlcos.-
slno también a aquellos que han sido engendrados por los padres -
en estado de embriaguez, cosa cOMún en los prlrr~génttos. cuyas p~ 
dres los procrearon despúes de la boda, cuya fiesta conststtO ge
neralmente en beber grandes cantidades de alcohol, y en to~os los 
casos similares de ntnos engendrados despúes de una fiesta; pues 
en Hé•lco, el alcohol es elemento tndlspensable en toda celebra-
ci6n. A esta expllcacl6n agrega~~s los conocidos: "hijos del saba 
do" (38), y a este respecto es interesante la constatac\On de Fo-= 
rec, llamada "blastoftorla" o enfermedad de la cetula germtnatl-
va. Tdl!lb\én Vervaek, ha verificado ~or lo menos en un caso, la -
perfecta colncldcncla entre \a ~brlaguez ocac\on3\ de los padres 
y la proereaclOn de un ntno pesadamente tarado, del doble punto -
de vista, intelectual y moral, ~lentras sus otros hen:1anos esta-
ban normalmente constltutdos. Ast pues, una tntoxtcacton pasajera 
de los materiales que servirán para la edlflcactOn del futuro ser 
basta para alterar grav(!f)M!nte los determinantes hereditarios del 
nuevo organismo y para tarar su constttuclOn flstca-mental con -

(37) ROORlGUEZ MANZ~HERA, Luis: Crtmlnaltdad de Menores. Op. cit. 
p. 72 

(38) Jdem. p. 73 



tendencia a la enferr.ie-d~d. ta de~eneración o la cri~inalldad. 
139) 
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Toca el turno ahora de hablar acerca de la tu~rculosts. -
otra enfenne-:lad de los padres Q11e rei:-ercute herediterta"!Cnte en 
los h\jot ya que produce en los descendientes di~ersas antt:!alJas 
r-ervlosas {e:"!Otivldad, i~pulsividadl. 

En la herencia debei:ios r:enctonar tambi~n la frecuer.cia con 
que encontra"~s entre los rn~nores delincuentes. hijos d~ psicópa 
tas. er.ferrn~s ment~Jes y cri~inales. -

En resUl"len, si bien los ele::-.e:itos geneat6glcos sir.,.en cte tn 
<lice para el conoc1r.11ento etlol6gJco de ta rtl1-.ro~1éad, no de\'.X! 
hacerse rec¿er sobre ellos todo el r~so 11e ta t1vific..ición del es 
lado pel !groso. -

~.!entras tanto. hdy aue huscar los .Jatos ~enedló~lcos @n ta 
investJ911clOn especifica de !11 peltgrosidcd en los n._--ror('s. El -
porcentaje óe su aclJracttn etlolO~lc~ puede ser tt~lt3dO, tal -
vez, pero, de todos ~~das contr1butrl11 ~ esclarecer el probleM~. 
ya c,ue corno opina Leon3r Oar.l\n. -~ban111Jr.ido de la E.ugcni?cia. el 
!'lijo de un crlmtnal es diez ~·eces :'l~S aptc. ~dra hacerlo Gtie et tn 
jo ~e yn honrado, no siendo Poslhle negar el origen hereditario
de determin11d.is taractertsttcas tMt1.1r.,les G:Je dan a un lni:llvlduo 
la predisposición a ser cr1mina{, 

Z.2 Elf}'.ENTOS MffllOPOLOGICOS. 

El aspecto antro¡:-ológ!co del ~enor es otro de los factores 
Que debe analizarse par6 definir las pecultarldQdes individuales 
de la peligrosidad. f.n el se encuentr~n valtos~s respuestas para 
la tnddgar.16n etto10gica Str.itlntstranóo Uttles con~~jos pdra \3 -
ado~ción de la ~óld~ criminolOglca ~!s 3propl~da. {40) 

(39) LUNA VEGAS, ~tcar:fo. O~. cit. p. t\ 

(40) ld~!fl. p. 14 
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•tos estudios antropolOgtcos han sufrida un3 poderosa evolu
ción desde la afln:iacl6n de Lt:nbroso. que sostenta ardorosar.~nte 
la exlstellCla del ha:lbre delincuente o delincuente nato. El fun
dador de ta Antropologla Cri~lnal basaba su aserto en la constata 
ct6n de ciertas anc:nallas niorfolbgicas, pero sin esforzarse por 7 
descubrir la causalidad de ella. Reducl~ndola a una func10n r~ra 
~nte eJterlor de consignar las cc:r.probaclcnes anJt~tcas del su7 
jeto. acordaba un car!cter limitado y estat1co a la N'ltropc.togla 
Crlininal. 

tos at-ertes de tucas, ~rel y L.:U·bros~. acert~da~nte dice -
el Profesor lielson: Cualesquiera que seln las e.>.ageracior.es a que 
las doctrinas de esos investigadores dieron lugar, la contritu--
clOn de ellos deberla ser mirada con:i unl rri~~r3 br~ha ~~iert1 
a1 concepto tradicional, según el cual el delincuente tenl3 s\~1~
pre la res;~nsablltdad plena por su delito. Pr~bando Lucas ~ue -
el crltrien aparecta 11 \·eces ltgado a condiciones hereditarias, de
mostrando t-\::lrel la e11Stencia Ce la de~eneraclOn e inti-oJuciendo 
Lcr.broso la noción lfalsa en su fo!""r".1l11ciOn absoluta, pero <:;ue -
contenla un grano de verdad), de la e1istencia del delincu~nte n,1 
to el ~roblena de la rrofila1is social entro en vla fecunda. si-~ 
Quiera porQue darla ta importancia de vida a la consideraclOn de 
los factores blolOgicos, e1tranos a la esfera del libre alt>edrto, 
y pennltlrta Q~e la obra de terapéutica sor.lal se inspirase en un 
punto de vista m!s fecundo y cie~ttflco. 

Estudios posteriores a LOlflbroso han aclarado su forr.1ulact6n 
inicia\Cl(>nte e1agerada r:ero tan e\·id~nte que ha sido el p~nto Ce 
partida de la actual Mtropologta Criminal. Ha \legado a compro
barse que las particularidades so-:i~ticas de un delincuente obede
cen a un causaltsr.o determinante, aclarado ar.pli111r.ente por \a En
docrtnologla. aftrma Susana Solano. Pero para alcanzar tal posi
clOn la tnvestlgaciOn antropolbglca ha requerido múltiples apor-
tes ctentlflcos. Pende y Di Tullo, entre otros, han definido r.'IC
jor sus perfiles, sosteniendo la afinllacitn que existe una rela-
cl6n constante y relativamente frecuente entre el aspecto morfolO 
glco {AntropolOgtco), el temperal"ento, la pstco\ogta, y el car.\c:
ter. se sostiene ad~s. que el tipo morfológico del hombre {Por 
lo tanto del delincuente), depende del funcionamiento de las g\a~ 
dulas de secreción Interna. En este sentido se aftr.na. según la 
Doctora solano, •Que la perturbacton de las glandulas de secre--~ 
cton interna repercute sobre tOdo el organiSll"O, sobre to<!o en el 
sistema neurovegetativo. que mantiene estrecha rclacl6n con la V.i. 
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da Instintiva, con aquel sector de la actividad r.ental ~~e funcio 
na de modo automAttco, reflejo, y que es la causl de la actlvldJO 
dellcti'la corno consecuencia de la exageraclOn del Instinto de de
fensa y agreston~. Asl, dSignAndosele una forma btctlpo!Ogtca a 
la corrlenta iniciada por L0111broso. se ha convertido en funcional 
y dtnAmlca la primitiva antropologla criminal. 

En este estado de eo.otuctOn clentlflca, es de irnpert-0sa utlli 
dad el estudio antropo!Oglco del menor q~e incluya su morfolog1a
y fistologla (el trabajo e~docrlntco y la actiYidad neurovegetatl 
va es especial) y se ot.itemlr~ un anAllsls antropo!Oglco tr.tegrat:
que, realizado técnicamente y completado con otras tnvestlgacto-
nes, servir! para delinear los matlces de un estado peligroso da
do. 

Para estas exploraciones han sido confeccionJdas cartillas -
especiales. Son conocidas entre ellas, la de Ottoler.ghl (blogra
flca de lnvcstlgactOn crl~lnal) la de Darnardo Dl Tullio, Quien -
perfecciono la anterior d~ndole una orlentac!On biotipolOgtca, y 
la de Osvaldo Loudet, director del Instituto de cri~lnologla de -
Buenos Alres, quien confecciono una moderntslma cartilla crt~tno
IOgtca, continuando ta tendencia biotlpolOglca. Por su pJrte, el 
Doctor Banbaren Introdujo las Ideas de Krestchrr.er para el estudio 
antropoJOgtco del delincuente. 

La ficha bloantropolOglca Krestcheriana fue aplicada por Car 
los 1-ierrera Marttnez al estudio de cien ~~nores recluidos en loS 
establecimientos tutelares oficiales, trabajo intitulado Contrlbu 
clOn al Estudio BloantropolOglco Ge los menores p~ruanos con esti 
do de abandono". ( 41) -

2.3 ELEMENTOS PSICOLOGICOS. 

Debemos establecer, las diferencias pslcolOgicas Que se pre
sentan entre nlno, preputer y adolescente, pues una vez identifi
cadas, se presenta una panor~~lca adecuada para apreciar las mod! 

(41) ldem p. 14 1 IS 
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lldades criminales, y en consecuencia su tratamiento adecuado. 

La etapa del prepúber, tiene como caractertsttcas, la capac1 
dad Intelectual de tndlvldualizactón, se adquiere un mundo de -
Ideas e Ingenio para aplicarlas en los actos, se establece una 11'9_ 
ral autOnorna y un paso al concepto social del "nosotrosM. 

La etapa de la adolescencia contien~ transfonnaclones ftst-
cas nentales sociales, esto trr.pllca cierta Inquietud. Se descu-
bre el yo y la propia Identidad, se presenta el momento de estruc 
turar los valores, y de Identificar una vocaclOn; se descubre l"i 
se,.ualldad, lo cual debe s~r vtsto y e~pllcado poslttvar:-.ente, -
stn morbo. AUl!lenta la energta. la que debe ser canaltzadl posltl 
va~nte, a través de algund act!vfd.ld (!xtraescotar. -

El elemento psicológico arorta datos sa~amente Importantes 
para conocer la personalidad del sujeto, y en este caso de los de 
llncuentes y en concreto, del te--;'la que nos ocupa, los dellncuen-= 
tes menores. 

El rnenor. desde su nacimiento debe ser dotado de su~o cuida
do protecclOn y cariño, todo esto en conjunt~ le va a proporcio
nar un desarrollo pslco!Oglco sattsractorlo, el cual se va a lo-
grar con apoyo del nuevo núcleo ramlllar, pues es aqul donde se -
adquiere la prtrr.era base superyolca y se adqulrirttn las prl111eras 
nonnas. 

Una vez logrado esto, se Inicia la etapa Individualidad y el 
contacto con la sociedad, en donde la persona en si se prepara y 
obtiene las bases para autodetenn!narse y ast, llega a la etapa -
dificil de la adolescencia y en el desarrollo de esta, se va evo
lucionando una estructuración de valores. Por todo esto, es cla
ro Que un desarrollo desviado; una convivencia con vicios o anor
mal en las primeras etapas, fonnara al sujeto de una manera tal -
que en el !l'IQll'lento en que llegue a una situación Importante en su 
vida, estar! desviado psicológicamente, lo que lo conducir! a ha
cer a un lado los valores, y a estructurarlos positivamente. Es
te es el r.'IOl:lento en que el 111enor necesita de mayor 1tenciOn, apo
yo y carillo, pues si se da lo Qua con anterioridad se r.1anlfest6, 
el ~~nor exhibe un alto gr¿do lndlce de peligrosidad para con la 
sociedad y para si mismo. 



32 

"Un lndlvlduo con personalidad mal fonnada es susceptible de 
cometer Infracciones, esto. debido a su falta de resistencia, a -
la frustración, su lncontrol para manejar su agresividad y su mi· 
nlma ca&Mcldad de aclaptaciOn". C•Z) 

~hora bien. en cuanto a los tneflOres deltncuentes es necesa~· 
rlo establecer si el problema se debe a causas de adaptación o de 
\nadaptacl6n, y püra ello menciono tres elementos pslco10gicos: 

a) Adaptacl6n: Es una relativa restr1cc16n a la libertad. 
consiste en ~l deber de todo sujeto, de actuar conforme su status 
social se lo penntta, esto es. sln alterar el orden, ta moral y • 
•l derecho. Es una actitud para vl~tr en un ambiente determinado 
Debe ser pr()!Jreslva. No puede exigirse el 1111s.mo control a tos me 
nares 1 a tos adultos. -

b) La lnadaptaclan: ffo todo menor inadaptado llega a delln-
qulr pero surge la interrogante d~ que si todo d~ttncuente es un 
inadaptado~ por lo que la deltncuencla es una de 1as manifestaclo 
nl!s de la tnad<!ptaciOn m<!s comunes. -

SegOn Roberto Tocaven: La capacldact Intelectual se define ca 
mo le habilidad de adaptarse por medlo del pensJmlento conclente
a situaciones nuevas. la deficiencia mental es constderada coma 
un deflcJt que lt•lta al ajuste social y lo proyecta en la tnadae 
tacl6n. ldellls, quienes la sufren regulannente son sujetos ~si-
vos en los delltos.prlnclpalrtient~ en lo que respecta a los seKua
les. En el bajo nivel intelectual se pueden ~preclar conductas -
antisociales prtmlttvas, musculares y violentas; en los casos en 
que e~lste me.yor capacidad Intelectual se observan tltcttos mas -
elaborados. (43) 

{C2) RGORJGUEI MNCZA!llERA, luis: La Del lnc:uencla Juvenil en t4éKic:o. 
Op .. ctt. p. 692 

{43) TOCA.~IEM GAICIA, Roberto: Elementos de Crlmlnol09ta lnfanto~ 
J\mtnll. td~ Edlcol. N•ito. tiJ7lJ. p. 8D 
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El mlSllO, define a la lnadaptacl6n tor.io una forma de conduc· 
ta lnacfe<:uada. que afecta las buenas relaclot14s entre el sujeto y 
el rniedio flslco social. (~C) 

Las mas comunes manffcstaciones dQ la lnadaptaclOn de los ~ 
nores segGn lydJa Berthety. son las sigulentes!(45) 

1.- EvaslOn 
Hogar (fuga) 
Escuela (descerción} 
Social (vagabundez) 

z.- Rebeldla 

J.- JnadaptactOn SOcial 

c.- Suicidio 

5.- Mentira 

6.: Pandillaje 

7.- Perversión Sexual 
Honlose~ua l ldad 
Prostitucton 
Libe.-tln.tjit 

e •• Inestabilidad Ollo<:lonal e Inestabilidad Motriz 

9.· To~lct'.llllantas 

10,- Fracaso Ocupacional 

11.- Crisis Religiosas 

(C') TOCAVEN GARCt~. Roberto: Elementos de Crlmtnol99la tnfanto·
~ .. Ed. Edlc.ot. Me"tco, 19lt. p. 8D 

(45) BERtHELY, lydlt: L• dellnc~nclt dt los adoleseent.es. Revis
ta Me:xtcan1 de Derecho tréri•i. NO. J. N~tco- 1%:!. p. es 
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e} La agrestvldad: producto <le la frustración ~et tnadílptado 
lo que puede conduclrlo a agredir. Es la capacldad de actuar -
(verbal o rtslcamcnte) con rasgcs de vlolencla. sobro la soctedad 
o contra tos mlSl!IQ$ ohjet~s. 

Seqün et Congreso de Pstquiatrta Infantil de Londres celebra 
do en 1948, la agresividad !<S nayor y nornJl en el hombre, p1·incT 
patmente en el adolescente, por lo Que debe canall2arse posltlva'::' 
mente, con el objeto de que no se actüe en fof'llt<I negativa, para -
con la sociedad. 

2 ,4 El(MEUTOS CARACTEREOLOGICOS. 

El carácter se halla est."'ructurado por la int<?rrelacion fun-.:. 
clona! de los sistemas neurovegetath'o, motor, la razón y la cc-
nestesla. La.s dlsPOsic.tonas de la actt..-tditd psiqutcol, for'f!l.\das -
por la m.Jrn:?ra pecul lar cOfl\O en cada tipo lndlvtduiJl entra en .:ic~· 
ctón éstos elementos, trazan los rumbos de Ja coru.lucta. Por eso, 
estudiando estas dts~ostclones pueden distinguirse la lncltn~ct6n 
caroJcteraol69tca de cada sujeto. Asl, aq11el los Que destacan por 
sus aptitudes motrices, o los pr~domlnantem.?nte sensori~Jes o tos 
vegetativos. 

El "amor propto", manlfestaciOn del "yo", '.ie hilcci presente -
también en el carc\cter, influyendo par t~nto, en la conducta. 

El sexo es otro de sus prlnct¡::ules y determinantes nlementos.. 
EJ creador del Pslcoan~ttsts, Sigrund ff"eud, dice por eso; "Los -
hombres enfenn.:ln cuando a consecuencia de obstc\culos exterlores o 
falta Interna de adaptaclOn. Queda vedada pdra ellos la ~attsfat
ctón de sus necesldae!cs se~UJles en la rcdlidad y ver.ios entonces 
que se refugian en la enfenr.cdad. t>ard h11llar con su ayuda una sa 
tlsfacclOn sustltutl'lla de lo ~ue les ha stdo negado". El factor
de la sexualidad artúa c~n rucrz~ tr!9lca en la adolescencia y -· 
puede originar Jesviaclones en el car~cter, capaces de conducir a 
la actividad antlsoctal. El Dr. Carlos de ~~enaza, apóstol argen 
tlno de los l!ll"nores en estado peligroso, dice lo siguiente: wlas
prlmeras ll\antfestaclones d<? un lnst\nto tan fund.llllental e lndts-
pensable como el seAual, ejercen sobre el individuo tal tnfluen-· 
tia que hacen de ese ll'·omento de su vida uno de Jos m~s del tc11~os 
y peligrosos de la extstenlca, En esta época, el sujeto recibe -
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de la esfera Inconsciente, tr1pulsicnes y excitaciones reputtd.1s, 
sin que la rcfle:adOn y el juicio hayan udqutrldo aím la caf111cl1'.dd 
de dominar y ordenar, de ahf las numerosas acciones Inconsidera
das que contrat<1n con los hahltos car;icteres anteriores del lnr1i
vlduo, y de que seria Jmpruclente sacar conclusiones sob,.e su rtes 
tino y naturaleza futuros. La influencia de la pubertld se ex--=
tlende a todo el sistema nervioso de una ma11cril mas o menos sensl 
ble según Ja constl tuci6n flslca y psfc¡uic'1 del sujeto, y aún en
ellos no degenerados o en los cuales ta degeneración no ha darte 
todavla signos de su presencia. Es por esta razón, que este rr.o
mento es el de la elección para la ciparlc!On dr:! tr<istornos p<1tol6 
glcos, desde la m.ls simples perturbaciones nervlos<ts, hasta J.1s
alteraclo11es m.ls graves da la patologlil mcmtill". 

El c,1rActer del menor se halla corH'lclonado por la lnfluC!n
cla que el ambiente ejerce sobre li! ílptituC afectiva dal sujeto 
y es quien en su desarrollo lntearal rl<t orlaen y existencia it la 
conrt:Jcta. Afortunadamente, el an.lllsls c·1r~ctcreo!Oglco permite 
Incursionar en el temperamento del niño, como objetivo principal, 
ya qua, según lit d1!flnclOn de los Doctores Br.rnh,1rcn y Ego_flgul-
rre, el tilr.1cter viene a ser el te.'Tl;>er,1mento condicionado por las 
vivencias. 

Empero, li! lndagactOn caractereo!Oglca es una de J,1s m,,s c11 
flclles por la sutileza de las manlfe'itaclones que son objeto d'ij° 
su .1n,\llsls. la Caractereo!Ogtca es una de las m.1s di fiel les por 
la sutileza de las mitnlfcstaclones que son objeto de su anAllsts. 

la Carar:tereologlil se esfuerza pc.r perfeccionar sus medios 
tócnlcos. la impulsa el preciado lnterós de desenganar la patolo 
glct del car.1cter, cuyils ,1nom,1l lits se presentitn como stgnos de --
Identificación en los Individuos de conrlucta insocial o anttso-
clal. Sus manifestaciones excéntrlc.ls, osctl;intes entre simples 
anomi!llas y enfermedades definidas del car~cter, lnteresiln con -
mayor razOn, en el estudio de los menores, justifica su lr.ctus!On 
entre los elementos etlo!Ogtcos endógenos de lct pellgrosldctd. 

2.5 ELEMENTOS ~!ORALES. 

''BdjO este nombre se re(incn aquellas cual Ida.des de orden ~! 
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ca que sirven de lndlce para apreciar el estado peligroso. Estos 
elernentos deben ser conocidos en el estudto etlolOglco de la pell 
grosldad de los menores puesto que de su formación depende en gran 
parte la actividad constructiva o antisocial. 

Aunque en los ;¡rimeros años de la vida ti.iy und ausencia de -
conceptos ~tlcos, como el vaclo moral, éstos se V30 Incorporando 
en el esplrltu del ll'enor, y segCm su direcciOn e lntensld.id, pue 
den encaminarlo hacia una conducta justa o injusta, buena o mala-:" 

El individuo al r.acer viene al mundo desprovisto de rroral, -
que en el rnundo ha de aprender, ya que no se puede pretender que 
sea heredttartamente moral; se heredan factores tnte\ectuates 
(mal llamados morales) y aptitudes, que bien orientados y dirigi
dos llevan a la moralidad. 

El vacio mor<11 de la prlncra ed.1d no es pel i1Jroso. Se consl 
dera normal hasta cierta ~poca de la vida en la cual su i:erslsteñ 
cia puede ser slntoma de pellgroslddd. lo normal en los menores
es la amoralidad; la moral es una ciencia superior que se aprende 
y cof'\prendc mas tarde; li\ moral es emlnentcmf!nte soc\.ll y su bilse 
esta formada por sentimientos sociales. 

MOi tiples son los factores que generan el juicio r..c.ral, y en 
tre el los dest.:ican (regidos ror l 3 ~et l v\ d 3d menta 1 subconsc tentij 
los impulsos afectivos y sentimentales. En resumen, la actividad 
moral esta regulada por varias c1tegortas de est1mulos o sttuaclo 
nes sociales. Por lo tanto, el juicio moral result-'nte de IJ aC 
tlvldad ~tlca, es una d1sposlciOn funcional y no una actitud o fi 
cuttad estAttca. la inquislc\On tnvestlgadora del caracter hace
arribar a la conctuslOn de que los delincuentes de marcada pell-
grosldad carecen de conceptos sobr~ el bten y el m-11. En ellos -
Impera, en ciertos casos. el odio tncontrol.1do, Que se nanlfiesta 
en el ens.1í\amlento dt?llctlvo o en 1<1 ausencia de sentimientos al
truistas en las relaciones socl.iles. 

La capacidad ética del Individuo ostenta gradaciones que van 
desde ta debilidad moral hasta la locura moral, noclOn hace tiem
po Incorporada a los estudios crlmlnolOgtcos y que destaca su l~
pcrtancla por la retaclOn Que ofrece con la per•;ersldad criminal. 
que es una de las expresiones de pobreza de conceptos éticos. Cla 
ramente se percibe, pues, el Interés c!e su .1pllcac10n en Crlnlino7 
logia y. de manera particular, en lo referente a los menores. 
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Eri la exploract6n de la peligrosidad, los elemeutos morales 
se buscan por otros medios, aunque esta tarea es sumamente del tea 
da y relativa por tratarse de Indices abstractos. Sin embargo, ':" 
la t~cntca usada con mayor éxito es la del llamado jutclo moral -
de los individuos peligrosos. Según ella, se les somete a constde 
raclOn varias acciones Inmorales, l~s cuales deberan ser califtca 
das por el examinado conforme a su gravedad, Su ordenamiento ser':" 
vtra para medir et nivel de sus conceptos morales. En est.1s prue
bas tos sujetos m~s peligrosos rC!Velan poca severidad 1m la apll
cacl6n de sanciones a tos delitos planteados, y mayor vagued~d e 
tmpreclstOn que los no peligrosos. Astmtsmo. en casos Que normal
mente merecerlan una pena prudencial, ellos absuelven a los auto
res de los presuntos delitos. 

Estas ideas son de conveniente aplicac!On en el estudio de -
tos factores Individuales o endógenos de los menores. El elemento 
r.ioral (rodeado en nuestro medio de prejuicios sociales y desfigu
raciones religiosas) debe ser reivindicado por la ciencia para su 
utlltzactOn en crlminologla".(46) 

En mi oplnlOn debe lnculc~rceles la rroral, ensenar les lo que 
es 1:1oral y lo que no lo l.!S (actos mor.iles y actos no morales) pe
ro tambl~n debe educ~rseles con verdadera rectitud. con verdadera 
claridad, lo que esta bien y lo que no esta bien, con verdadera -
moralidad. Hoy en dla no falta quien diga por ahl "ya no hay mo-
ral", y eso es cierto. cada dla, cada minuto vemos o nos encentra 
mas en nuestro recorre~ que se suscitan actos inmorales, actos -= 
que van desencadenando una ola de delincuencia en nuestros meno-
res, los que se van Inclinando, y cada dla en mayor cantidad, a -
tener una vida f~cll sin sacrificios, en continua hotgazanerla y 
autoenvlctamtcnto, una vida de puro "relajo": sin conocer lo que 
significa la responsabilidad en cuanto al trabajo y estudio se re 
flere. Menores que desprovistos de "moral", hechan a perder sus":" 
vidas, convlrtlendosc asl, cometiendo desde un simple rapto de un 
Jutobus de pasajeros hasta un homicidio o vtolacton, en verdade-
ros delincuentes profesionales. 

(46) LUNA VEGAS Ricardo: Op. ctt. p. 28, 29 
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CAPITULO 1 I I 

Previo al desarrollo de este capttulo, ne permtto e)poner 
algunas manifestaciones d~ lo que algunos autores ccnslJer3n lo 
que significa delincuencia de menores. 

De acuerdo al alcance que ~™'n:a el término dell~cuencta 
juvenil, se puede an"Jltzar desde varios ¡.•untos de vista: as! te 
nemos el que nos dice que en ese concepto Incluye en si, las tñ 
fracciones a la ley penal, y IJ comisión de actos raras~clales
que no siendo conductas que encuadren al tipo penal, il son ccn 
duelas antisociales no deseables, por Jo que el concepto de de-: 
llncuencla juvenil, sale de los ltmltes cstr·tcti!mente jurtdlcos, 

Por otro lado línJnQs el punto de vista que nos dice que en 
el concepto de cuestl6n, se debe Incluir acfe'n<IS ce los menore5 
que hayan violado ta ley penal; a los que hayan real IZddO con-
duelas antisociales. Pero no solamente a los menclon1d~s cvn -
anterioridad, sino que t:imblén a los menores desprotegidos, --
abandonados, huérf;inos. humlldl.'S, etc. lo que sl{:nl"lc~ que 1..-.0 
este concepto, deben ser Incluidos Jos memores des\·lados. en 
vlas de desvl~c!On o en pell9ro de desviarse. 

Por Oltlrno el punto de ~lsta que expone, en relación al -
concepto que se an.lltza, que su deflntc!On debe alinearse con -
lo conocido y conceptuado cerno delito, según el dere 
cho penal vtge:nte del pais en cuest!On. lo que podl?f'IC!i Slnte:" 
tizar que delincuente juvenil es aquel que CO!ll<!te una conducta 
tlplflcJda en las leyes penates COl'IO delito, siendo est~ nenor 
de 16 dhos. 

UnJ vez expuestos los puntos de vista de refere".cia. vea
mos lo Que piensan los autores siguientes: 

Manuel LOpez Rey (47). dice oue "mientras la tesis y, por 
ende, el concepto de delincuencia juvenil es consecuencia de lll 
'1!0Ylmiento humanitario er.ihoblc1o en una evoluctOn soclo-poJltlca, 

(47) LOPEZ REY Y A~ROJO,Hanuel: Crlmtnolo9ta. Tomo 1. Ed. Agui
lar, Espafl11. 1975. p, 150. 
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la teorla de dicha deltncuGnCla Juvcntl. es el elaborado produc 
to de una serle de aserciones ~édico-pstcol6glcas, cuya lnflueñ 
eta es facilitada por la e~panst6n de poltttcas y programas so-:' 
ctales de bienestar social, por la creencia de que la separa--
ci6n entre menores y adultos tenla fundamentos clenttflcos y re 
presentaba una marcha hacia adalante, y por los intereses profe 
stonat~s rfe quienes $C oc•1µan de la delincuencia de menores". -

Sergio Gan:.ta Ramlrez {4B), en su obra Crtminologla. Hargl 
nalldad y Oercctio Penal, dice que "mí!nor Infractor resultarla ':'" 
ser, en o;entldo amplio, Q'.JC es a la postre el hoy mtis extendido 
lo rnlse-.o quten Infringe la ley P'?nal o el reglamento administra 
ttvo, que quien se halla, como dice el fundarr~ntal arttculo 21-
de nuestra Ley del Consejo Tul~l~r. en estado de peligro. en sl 
tu-ictOn de dano poti:>nciat·~ -

Alberto A. lzaguirre (49), aítnna Que •al hablar del pro-
blcrna del menor infractor, menor de conducta desviada, menor -
con trastorr.os de comport<Joniento Irregular, lo nacemos para tran 
Quiltzar11os la conclcnct.i, pilrl no decirles nllk>s delincuentes -
o jov~nes delincuentes, porque nos suena un poco duro. Es un -
p0Qt11to sentlmiento de culpa que tenemos los adultos para no -
dceptar que estar.ios frente al problema del menor infractor~ 

\./olf Hlddendorf (50), m<Jnlflesta que la extensiOn del con
cepto de crtmlnalidad m~s ali~ de los tipos penales es correcto 
~~ra nuestros fines, porque a ll delincuencta juvenil pertenece 
t.s co1-rupclOn moral en sus ,,hferentes fonnas. 

En \d regla nOrnero dos establecida en el Sexto Congreso so 
bre preverll!lOn del delito y tratamiento del delincuente, organI 

(48) GARCIA RAHIREZ, Sergto: Crl•lnilldad. Marginalidad { Oere
~ho Penal. Ediciones De Pa[1114, Argentina, 1\JSZ, p. 50. 

(49) IZAGUlRRE A •• Alberto: Politlca Maclonal para Henares de • 
Conducta Desviada. CapaCllaciOtí para personal en Centros • 
de P.enores Infractores. 11 ANUO. Costa Alca, 1980, p. 13. 

(50) HIOENOOqF, WOlf: Crl~lnotoyta de la .Juventud. Ediciones-· 
Arlel, Barcelon1.-YspaK1. §6'. p. flt. 
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zado por las Haclones Unidas en Ginebra S•Jtza, se estipula, en 
relacton al menor dellncc~nte lo siguiente: 

a) Menor es toda persona, ntno o joven que, con arreglo al sls
tellla jurtdico rescectt·10, del:'e ser tratado por una tnfrac:c!On 
de manera diferente a los adultos. 

b) Delito es todo CC!l'Portamtento (accton u c~1si6n), penado por 
la ley con arreglo al sistema jurldtco de que se trate. 

e) Mi:nor delincuente es toda persona, nli\o o joven considerudo 
culpable de la CQ~lslOn de un delito. 

Se1JGn los conceptos a~terlores, e~lstcn jlfere~tes puntos 
de vista en relación a los menores. En mt op1nton, para conceR 
tuar y encuadrar a un menor delinc~ente, debe ~encionarse la -
edad en la cual se considera ya realmente delincuente al menor 
para que se le pueda llamar de esa r..anera, y no ccitgaws en el 
sentimiento de culpa que menciona lzagulrre. con quien ~stoy de 
acuerdo por su eKposlclOn. De tal '71anera QUC' yo cteftntrla al -
menor delincuente, como al "sujeto rr.ayor de 15 dr'IOS pero rnúnor 
de 18 que realice un comportamiento por acc!On u D1'1lSl6n. y que 
sancionen las leyes penales". 

En cuanto a aquellos sujeto¡ que untca""Ente ccmetan ~lguna 
lnfracclOn acknlnlstrattva, y con aquellos que aún no han alcan
zado la edad de 15 anos, en relación al concepto anterior, plen 
so que no dehe tnclutrseles dentro de ~t. y~ qu~ a estos yo leS 
darla la den~tnaclOn de menores Infractores. a diferencia de -
aquellos que Incluyo en el concepto nenclonado, a los que yo si 
considerarla menores delincuentes. 

3.1 DERECHO DE ~ENORES. 

Sergio Garcla Ramtrez. en su obra Justicia Penal (51}, re-

{SI} GARCIA KAHIREZ, Sergio: Justicia Fenal. Editorial ForrOa, 
S.A. P-'éxlco, 1982. p. 200:-----
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flere: "cuando hablamos del Derecho de los Menores, y lo hace-
mas en marco de una soc1edad juvenil ccmo esta, no nos refert-
mos, por cierto a un derecho menor, sino tal vez, como se ha dl 
cho al mayor de todos: al que se vuelca para preservarla so--= 
bre la mayor1a, al sumar a sus estatutos particulares escasos 
y preferentefllente ¡;endiente de los Infractores, nu:r.erosas nor-
mas especfflcas o de plano completas instituciones en otros es
tatutos generales." 

SegCin G.arcta Ramtrei, nos enfrentamos al hablar de derecho 
de !11€nores, al mayor de todos, st nos enfrentamos a uno Q'JC ne
cesite pong<llllOs sobre el toda nuestra atenc!On cuidado y pre
ocupaclOn. pues el problema de los ::ienores, y en este caso de -
tos delln~uentes menores, dla con dta nos va presentando situa
ciones verdaderamente preocupantes, las cuales no deben pasar 
desapercibidas. 

A través de la historia, se ha legislado en cuanto a meno
res, y continuamente se han suscttJdo cambios y 1isposlctones -
diferentes dal caso concreto, como vcrc:r.os a continuación: 

Decreto de 17 de enero de 1953. Este decreto estipula ta ere 
ación de jueces para menores de crtmera y segunda lnstancias7 
nombradas por el Gobierno federal a propuesta de la Suprema -
Corte de Justicia. Una de las funciones que estos jueces te
n(an, tomaban medidas contra delincuentes y jóvenes vagos. 
Ast, el 20 de agosto de ese ano, se pro~ulga una ley contra -
lo:i vagos. 

Ley transttorta que rigió en 1B72. Ordena la reestructuraclOn 
de los edificios de Tecpan de Santiago, para constituir ahl. 
la correcclOn penal de los jOvcnes delincuentes, ast como el 
hospicio de pobres. para crear en el, la educación correccio
nal. 

lluestro pals, al observar los avances que se obtenlan en -
Estados Unidos de Hortearr.érlca, únlcarr.ente elabora proyectos co 
mo el de 1903, que proponla la creaclOn del Juez Paternal ellmI 
nando de esta menera la represión penal de la que era objeto -
el menor, y en 1908 el Gobierno del Distrito Federal, lntcló r! 
formas en cuanto a la legtslaclOn de rr~nores, realizando estu-
dlos del menor y de los delincuentes, estudios que contemplaban 
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rlc la comlslón de delltos etc. 

Aplicaban las sanciones a Qúe s<: tiJClJn acreedores los que 
cor.~t\an actos antisociales, üp\lcando d~ecuada:l\Qnte la justi-
cla prevaleciendo el propOslto de evit.J.T' hasta donde fuera posl 
blP., el ingreso a ~rislOn. -· 

Posteriormente en 1912, exlstta un 1,royer.to que r.i.1ntt!nla -
la estructura del Código de 1871, cor lo que Jos Lt:::enctados Mi 
')Ue\ s. Macedo y Victoriano Pimentel, recor;,endaron la creact.:in-· 
dt! un3 nueva lnstltuc\On, la i:u3.l debla ..:ontar con un persona} 
att,1m<?nte ilustrado p11r<J que deso}fltrul'lar,1n ~u labor de !.ln:l mJne
ra ~bnegada. Esta nuc1a \nSt\tuctOn, tent1rla o\ nu,.,br<:> de Ju1-
9ados Patern,ll<:?s, pero rio llegó a cre·Jrse. 

En 1920 surge el Proyecto de Reformas a ta Ley Org~n\ca de 
lo<; Tribunales c!el Fuero Común del Distrito Fel\erJl. de Martl-· 
nez Alomla y Carlos Angeles: rroyP.cto qcie inclti\J 1.>11J r,roposl
c\On para crear ur. Tribuna\ Protector r1el !lag)•· y 1~ tr.f.inciel. 

En 1921. con la celebra:\On del Pr\rner CongP~-:.o del T;i1"'10, sur 
')en ldeas de protecctOn a la infancia, y !".e r1ro;~o·1e la crea-= 
clOn de un Tribunal para 1".er.OrP.s. 

En 1923, en San Luis Potosi, se crea una jurisdicc\On espe--
cla\ para menores. 

En 1924, surgen (..CTI la Ceclar'!cHm de Ginebra, los derect1os -
dG\ niflo; y en 1-'kxico se crea ta pr\r.-,era ]Unta de Protecc\On 
a \el Jnfa!'lc\a. 

En 1926 se aprueba el reglamento para la caJ\ftcaci6n ~~ tos 
menores Infractores de edad en el Distrito federal. El cual 
era provlslonal, mientras se legislaba al respecto se est.l-
blecl6 un Tribunal A.Cn\n\strattvo para menores de 16 a1,os que 
violaran la ley que fueran abstJe\tos por los tribunales por 
falta de discernimiento. E~tos trlbúna\es velan casos de va
gancia de menores de 18 anos. 

A fines de !')26 se Instala el Tribuna\ Admlntstrat\vo. 
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En 1928 ta Ley sobre la Pre~lsiOn Social de la Ocllncuencta -
Infantil en el Distrito Federal, Iniciaba su vigencia, la cual 
exctuia del procedtr.i.lento ~nal a los r..enores de 15 anos. y -
estipulaba en su articulo 6V Que en el Tribunal para menores 
debtan tnclutrse miembros del sexo femenino. 

Este trtb,.mal, atendta a los lnfr.ictores al Código Penal. 
y era auxiliado por estableclnientos de Beneftclencta Pública. 

~fines de 1928 se publica el Reglamento del Tribunal para 
r.1enores del Distrito federal, al cual se integraban funclona--
rlos c~TIO Antonio Ramos Pedrueza, Gllberto Solanos Cacho, Lucia 
Navarro de Pérez, Raúl F. C!rdenas 1 Fernando Ortega, 

En 1929 se promulga el COdlgo Penal 4ue fuera sustituido por 
el de 1931. 

En 1934 se aprueba el COdlgo Penal de Procedimientos Penales, 
y surge el reglamento de Patronatos para t'~nores, los que pro 
porclonaban a los menores d~lincuentes socialmente abandona--=" 
des, pervertidos o en peligro de pervertirse, asistencia mo-
ral y material. 

En 1941 se crea la Ley Organlca y tionnas de Procedimientos de 
los Tribunales para Menores y sus ln5tituctones auxiliares en 
el Olstrlto y Territorios FeCerales. 

En 1959 la Organl:raclOn de tas Naciones Unidas hace la dec11'
rac!On de los Derechos del tlino. 

En 1971, Sergio Garcta Ramtrez (52), real Iza reformas en el -
COdtgo Penal, y en el COdtgo de Procedimientos Penales. y pu
blica su obra Normas Hlnlmas sobre ReadapataclOn Social de -
Sentenciados. 

( 52) GARCI.\ RAHIREZ, Sergio. Lo! Reforma Penal de 1971. Ed. -
Botas. t'.éxlco. 1971. 
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En 1973 se celebró el Primt.?r Congrc!:O Nacion;ll sobre o?I R~l
men Jurldico del Menor (53), en el cual se sentaron lds bases 
para la Reforma Integral de los Tribunales para Menores del -
Distrito federal {54). 

Y a fir.es de este a!'lo vor un l.ido se propone a ld C.1mara de -
Senadores la Iniciativa que tcmla por objeto sustlttJlr los 
Tribunales para Menores por un organls~o mas ¡:'l(Jd~rno (55). 
Por otro lado, en diciembre se aprobó la "Ley que crea los 
Consejos Tutelares para MenorEs Infractores del Distrito y Te 
rrltorios Federales". la cual entro en vigor en septlemt.ire :
de 1975 (56), a!'lo en que se inauguran las nuevas instalaclo-
nes de los Consejos Tutelares. 

En 1980 el articulo 4e Constitucional, es adlclonJdo con el 
siguiente p~rrafo: 

"Es deber de los p.:idres preservdr el derecho de los Menores a 
la sattsfacctOn d~ sr1s necesidades y d la SJ.lud ftslca y me!!_ 
tal. La ley dcter:::in:'lr~ los apoyos a la urotccciOn de los -
menores a curyo dc lds lnst.ttw:.ioncs públ lc..-is". 

En 1983 ~c celebró el Primer Congreso llacional de crtmlnolo-
gla, en llonterrey, tl.L. En el cual se habló sobre la "Crimi
nalidad Infanto-Juventl. y nuevos sistemas de justicia de me
nores". 

(S3J 

CS•l 

(SS) 

CAROE/¡As, Raúl F.: "Un fecundo Conyreso Hactonal ". Kevlsta 
HexJcana de Prevención i Redd<IP(:'lc On Social. tlO. 11. Méxl 
CO, 1973, pp. 47 y SS. -

"Una Reforma Int~I de los Trlbunues oara Menores del' -
Distrito Federe! • Ponencl<1 d~ id cretTrT.lJe'""'tOl.iei-Oa-::'" 
ciOn, en Revista Mexicana de Prevcnc!On y ReadapactOn So· 
clal. flo. 11. México, 1973, p. 21. También en Crirntnalla. 
ar.o XXXIX Núms. 7-8. México. 1973, p. 221. 

Gl-QCJ.\ RAHlREZ, Sergio: N~clOn sobre el____Q!_Q~to de -
ley je los c.onsejos Tutelares. Ci'Ti1ilñirra;al'IO"""UTir,na1 
co. 1973. pp. 229 y ss. 

(56) GARCIA RAMIRE:Z, Sergio: ..Bü.ill&....Hl.!l.c.an• de PrnvenslAn _i 
fiq•d•ptg•On :icx;!,JI. No. 12. Ml•lco, 197•. p. 51 y SS. 
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En enero de 1986 se publica la ley sobre el Sistema Nacional -
de Asistencia Social, el cual se rige en toda la República des 
de el 10 de enero de ese ano. y que es aplicada por e\ Slstc:' 
ma Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (OIF). 
Dicha ley hace m<!OCIOn en su articulo ~1 de las personas que -
se harA cargo; articulo que a ta letra dice: 

Entre los sujetos de la recepción de los servicios de asisten 
eta social se encuentran. prcícrcntcrnentc: -

a) Menores en estado de abandono, desar:lplro, dcc;m.JtrlclOn o suje 
tos al mal trato. ·-

b) Menores Infractores 
e) Alcohólicos, fannacodependlentes o individuos en condtc16n de 

vagancia. 
d) Indigentes 
e) Personas que por su extrema Ignorancia, requieran de scrvt--

ctos aslstenctalcs 
f) Vlctl1T'·1S de la comts!On de delitos en est.ldo de abandono. 

Tarr.bll!n en este ano sa llevo ac~bo el Segundo Congreso Na-
clonal de Crimlnologla, en Colima, y en est~ se hablO acerca de 
la prevención de la crlmlnalld.ld lnfanto-Juvenil. 

En 1984-1988, la DlrecclOn General de Servicios Coordinados de 
Prevención y Read.lpatc!On Social, dependiente de la Secretarla 
de Gobernación patrocina el Programa llJclonal T•Jtelar para Me
nores lnfractore~. 

En forma sintética, lo anterior es un breve esbozo de la -
evoluclOn que ha experimentado el tema de los menores; pero con
tinuo con el tema de Derecho de Menores, para dar cumplimiento -
al capttulo en turno. 

En base al principio que no debe multiplicarse sin necest-
dad, cabe liacer la formulacton de que si efectivamente es necesa 
ria la creación o el conocimiento de una rama del Derecho espc-:" 
clallzada en la reglamentaclOn de los derechos y deberes de los 
rr.enores de edad. 
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El maestro Ivan Lagunez {57), opina en relacton a lo ante-
rlor lo siguiente: "existe la necesidad cada dla m~s Imperiosa -
di! establecer un régimen que, sin cxputs.u· a dichos menores de -
las nonnas del Derecho Clvtl y FJmt1tar, los excluya del Derecho 
privado". 

Al parejo del conoctmtcnto sobre la psicotogta de las prime 
ras edades de ta vida, primero intuitivamente por razones de :.· 
piedad hacia el menor desarrollado y mAs débil, a quienes no se 
pcede casttgar como s1 estuvlesP. en pleno desarrol to, cabal fuer 
za r.ioral y uso completo de la razOn, rr,erced 3 Ideas pobladas de
preocupactones religiosas en torno al pec.Jdo y al dlsccr11!111lento 
y luego dlscurslvarnente bajo el Impulso de la ciencia sobre el -
desenvolvimiento humano y la caltdad de la conducta, tia variado 
el Oerecho de tos Henares Infractores, que dlguna vez fue penal 
y ahora se cmpena en ser solarr.ente correccional o ter,1peC.tlco. 

Anteriormente solo se moderaron las penas para los jOvenes 
en contraste con los castigos atribuidos a los adultos. y todo -
ello sujeto en mayor o en menor medida a la prueba sobre el gra
do de discernimiento con que habla actuado el Infractor. 

En principio, la corta edad ta~blén re1uc!a la capacidad pa 
ra reprochar éticamente la conducta desviada y para re.1cc1onar-:
frente a esta con una pena completa en calidad y en cantidad. -
Sin embargo, subslstla el principio expresado con el arortsmo la 
tino malttla supplet aetatem, esto es, "la 1eflctcncla de la edid 
se compensa o equlltbra, para fines de lm~'JtaciOn penal y de con 
secuencia punitiva, ccn la eficiencia y el rango del racloclnlo
y de la matlct~. que de este modo quedaron sujetos a comproba--
cl011 y medida". 

A los pequenos delincuentes correspondieron penas pequenas, 
pero penas al fin y al cabo, yobernados por Jos ml~os fines de 
retrtbuctOn, exptac(On y ejemplo que caracterizaban a lds sancto 
nes de tos mayores. -

(57) LAGUNES, lv~n: Bases para la UnlftcaclOn de las Normas Pro
tectoras del Menor. Revist! Mi?xlcana de Prev~ñ y Meada~ 
tación Social tlo • .i. Héxh:o. 1972. p. 45 
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John Howard, hallO las carceles europeas pobladas abigarra 
damente, Jo mlsll!O por alineados Que por cuerdos, hombres y muja~ 
res. criminales y violentos. adultos y ninos. todos rl'Os de una 
misma desvlacJOn moral y de una misma culpa, y por tanto afectos 
a la misma pena. En nuestro siglo y en nuestro lllCdfo, inclusive 
en una etapa de desl lndes germinales entre el tratamiento de los 
~duttos y el de los menores, las c~rceles han albergado en Fran
cia confus10n con los adultos, a los menores delincuentes. 

En este orden de cosas, la evoluclOn del régimen jurfdlco pe
nal de los menores, creo que no va de la ~ano de tas lndagaciO·· 
nes y progresos acerca de la Imputabilidad o capacidad de Oera-
cho Penal. Es capaz en Derecho {cualquier derecho). ~ulen puede 
ser titular de obligaciones y facultades, sea que los posea y -
ejerza o cumpla por s1 mismo sea que los detenle, pero otro los 
concrete a su nornbre. Y es capaz de OerEcho Penal, quJen tiene 
la aptitud social y tT.oral, que ante lodo es una posibilidad pst
:olOglca, de conocer el deber y de ccnduclrse autOnomamente de 
acuerdo con esa Inteligencia, con ese entendimiento, sobre la -
nonna étlco-jurldlca. 

El sistema jurldlco penal, que p.:ir una p3rte contempla la· 
tntegrtdad ética y pslcol6qlca del indh·Jduo, adem!s del encua·· 
dramlento ttp1co formal de su conducta, por la otra, considera · 
ta aptitud en que ese mismo sujeto se halla para recibir Ja pena 
asimilando sus propósitos, corrientes y caracterlstlcas, y la·· 
conciencia social que exista en el caso concreto sobre la justl· 
cla y la pertinencia de la sanción, Asl cuando la pena carece • 
de sentido en el caso ~oncreto, y ~uando resulta ¡>ersonal y SO·· 
cialmente contraproducente, por lnütil o por Inicua, ha de echar 
se mano de otro instrumento, no ya 'del Derecho Penal, para alzar 
sobre el la Justicia y la pertinencia de la rcacctOn Jurldlca y 
soctal. Esta satisface los supuestos clentlficos de la sanción 
y tranqutltza la conciencia colectiva. 

Visto que para Jos menores resultaba inaceptable o rara ~ez 
Otll porque aquellos carecen de desarrollo psicológico y, por-· 
tanto, de capacidad ética suficiente para absolverlo, se detenr.I 
no su salida del Derecho Penal. Cuando Dorado Hontero y GazcOn7 
en los prlr.1eros anos de este siglo, proclamaron el egreso de los 
menores del Derecho Penal, reconocfan tanto ese dato de la···
pstcologla. como una corriente con~lcctOn social que rechaza·-· 
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ba la punlcl~n -:se los r..enores y hacia cor.ú~nte inaceptables, -
por lo tanto, los simples castigos lnfll>iidos a estos. 

Se ha deslncrttilnado 'J despenalizado pues, la conctuct11 de 
los menores y al hacerlo se ha sustraldo de ta ley penal y de 
sus consecuencias regulares y general~nte a1lrnlt\d,1s, el conpor
tar.:lento de lit mayor parte de la hurr.anlcL1d. 

Encontrar"IOs dos corrientes del pensamiento Que s~ oronen, -
y que en la JcluJlldad prevalecen: (58} 

Por u:ia parte, la c;•1e querrla a~ent;ir 1.J lntenstdat1 de las 
~enas, fortalecer ta apltcaclOn y el sentido punitivo de la car
cel. e Incluso reacreditar la necesidad y corwP.niencla de la pe
na capital: una te11denclJ óe control soc\11 y rlgorist.aa,or :>tra 
parte, ta corriente que aspira sea que se considere justiciera y 
pragm3lica, pero que en lodo caso P''rte de un1 perspectiva crltl 
ca sobre el sistema complelo del delilo y dr:! la pen:i,o al mcnos
de un julcio ¡:irogreslvo y refcl"'!"llsta,a s·1presiOn r:c l<i pena pri
vativa de Ja libe1·lad, no :Hg~rros ya para el meno1· lnf1·aclor. sl 
no inclusive para el delincuente adulto, acdSO con \J ~~cepcton 
del qJ(! se ha denominado delincuente "residual", que es par defl 
ntciOn, quien solo en prisión ;xidrla s~r contenido: CO"".o lo mani
festara Rulz Funez, "hay que crear la nueva prlsl6n y r:i.tnimtzar
sus efectos. es decir, ap!icarla solamente no al delincuente, -
sino a clerlos deltncuentes", 

.:on la ricc;,dencla del derecho penal en el canro de los !!IE!no 
res, la desapartctOn de sus Jurisdicciones y croccdtmtento y la
der09aciOn de sus instttuctones caracterlstlcas, ~cuden al paso 
diversas tnt~rrogantes: si no se aplica ya el r~gi~n jurtdtco -
ordinario, ¿qué ststena to sustltulr3? ia quienes se la apttcar3 
éste? lcon qué organis'l'IO? lbajo que procedimiento? icon QUé pro
~sttos se actu3r& en los casos de los menores de conducta antt
so~tal?. El valor de estas preguntas y el ?CSO de sus resr.uastas 
aCquieren verdadero volU!r~n. por lo dem3s, si se piensa QUe vte-

(SB) GARCIA R.AMIREZ, Sergio: Cuestiones CrtmtnolO~tcas r Penales 
Conternpor3neas. CuaJernos del JllAtlPE. \a Ed c16n. -VGrco,-
1981. r. Z40, 241 
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ne a cuentas la riayorla de la humanidad, como se aclaró con ante
rioridad, y que por lo t~nto se trata de erigir un Derecho y, a -
su amparo, un ststerna de acciones y reacciones de mucha mayor am
pl ltud subjetiva (y adem!s objetiva} que los correspondtentes a 
los delincuentes adultos. 

El proceso de dcscrlminallzactón y d~spenaltzaclón directo 
..::<? los r.ienores fue ccnt~·r-0rinoo del surgimiento del Derecho SO-
clal, que constituye en esencia, un régimen tutelar de los débi
les y los desvat Idos. Grandes sectores de la socted.~d, de hecho 
los grupos nuru:rtcamente prcdomtnant.l!s, r,ero polltlca y econOmlca 
r..ente dominados, sal1<1n del ordP.n jurtdlco tradicional y de las = 
formas normales del Intercambio: las ~ujeres, los trabajadores, -
los cJmpeslnos, los tnqulllnos. les consumidores. El derecho Co
~ún antes general, devino e~cepclon3l y se multiplicaron los dere 
ctios especiales, hasta convertirse verdaderamente y en conjunto.
en el derecho general bajo la necesidad de conferir equtllbrlo -
jurtdlco al desequilibrio social. En tal sentido, el derecho de 
los Menores, y dentro de este el Je los infractores. raso a for-
r"".ar parte ttel derecha social y asi lo ti-in recogido en sendas de-
~laractones sobre el niño. la Juventud y la familia diversas cons 
:ttuclones contcmpor~neas. -

f,ureltano Hernande;: Palacios, e11 relaciOn al apartado que -
nos ocupa, opina: ''El problema jurtdlco, ,1ststenclal y soctal del 
menor constituye ya, por derecho propio, el campo y objetivo del 
lla~ado derecho de menores. exctuy~ndose los cullflcativos de --
''rrotecclOn" o "asistencia", ya que tales etpreslones son un tan
to llOglcas, cuenta habida de que no se concibe un derecho de me
nores en que estuvieran ~usentes. (59) 

En México, ta corriente socializadora a la que nos hemos re
ferido se ha filtrado en los cOdigos del menor. hasta hoy escasos 
e imperfectos, cargados de previsiones sobre ~l infractor e insu
ficientes, por to dem&s, en S'JS prevenciones acerca de la hlr.Otc-

(59) HERNANDEZ PALAClOS, Aureltano: PrevlsiOn, Asistencia y S~u
ridild Sociales del Menor. Revista Jurldica Veracrulana, A o 
XXV, fitfa1s. lit • IY. Pl6xico, 1974. p. 100 y ss. 
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sis normales. La prcscrlpcton del articulo 18 constitucional en 
terno a los menores infractores. implica en escencla, un manda-
miento de derecho social, Inadecuadamente ubicado entre las garan 
ttas llamadas penales de la ley fundamental. Mientras protegen aT 
delincuente ordinario contra los abusos del poder, la relativa a
menores tiene por objeto, justamente c~cluirlo del derecho penal. 
Pero al referinnc a dicha e~ctustOn del ~enor delincuente del de
recho pen.11, lo hago con la intención de que se observe en b<lSC -
a dicho pr~cepto constttuctonal, se han creado corrccc1onalcs, re 
formatortos y consejos tutelares, con el objeto de Que dichos me':" 
nares delincuentes no sean castigados penalmente, sino únicamen
te para ado;.t.:i1· y ejercer la función de simples correccionales. -
reformatorios. u organos tutelares, dejJndo en la orilla el ~mbt
to de apltcaclOn del derecho suhjetlvo en este caso el derecho -
penal. al sujeto menor de 18 ai'los que ha cometido un acto antiju
rldlco, tltcito, y que por tal motivo, reviste una conducta puni
ble por encuadrarse dentro del tipo penal marcado en ta ley de la 
materia; conducta que ampar~ndose bajo la incapacidad e tncompren 
sión de los menores de los actos que reallzen, y por ende de laS 
consecuencias jurldlcas de los ml$1110S, lNo equlvdldrla a la real t 
zaclón de una conducta antljurldtca cuyo acto5' lo constituye un 7 
ttdulto? lNo trae las mismas consecuenctds jurldlc;is, pslcolOglcas 
etc. la comisión del delito de vlolaclOn contra una mujer por un 
adulto, que la comlslOn del mismo delito cuyo .1utor sea un adoles 
cente de 16 anos? -

El hecho eKlste, se ha dejado de castigar con todo el peso -
de ta ley a los menores dellnruentes, s1tuactOn pC'lr la cual const 
dcro, que se le esta e"'ctuyenilo del derecho penal. -

Para el penalista dogmattco no presenta dificultad detennl-
nar quién es el delincuente. Lo es, bajo el principio rlenomlnado 
de tlplcldad o de legalidad, el sujeto que contraviene la norma -
~enal. Otra cosa ocurre pdra quien se ocupa del menor infractor· 
cuyo concepto es huidizo y variable. Aquf. como ha senalado Luis 
Jlménez de Azoa, ha decatdo por corn~leto el principio de legall-· 
dad. Esto ocurre, por cierto, rr.crced a la creencia en que sl el -
menor no es estrictamente un delincuente, le resulta Inaplicable 
el lllOdelo del derecho pen.Jl, con lo que se sustituye el esquMa -
de autoridad. por otro de pdternldad o de tutela, P.l Estado san
cionador o readaptador del ststcmJ tradicional de adultos se con 
vierte en Estado padre o tutor; el conflicto (litigio), entre el
i:rlminal y lll sociedad, cede el paso a un concepto de coinciden-
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eta entre el infractor y Ja cor:runldad (que en rigor también admi
te para el ad~lto el ststemJ penal moderno, una vez que ha desear 
tado el castluo. quQ suscita resistencia p<lra entronliar la recu7 
peracJOn, cuya lOglca atraerja la cotnctdencla); de ser victlma-
~10. el antisocial se transforma en vtctlma; el h~no o el estado 
que Je conducen ante et tribunal plprdcn la precisión que poset?n 
en la especie de los adQltos. con todo lo que ello apareja en or
den a la s~ur-idad; }' Ja acctOn del Estado que 9cnerahr.ente es -
definida y contenida en el supuesto de los delincuentes mayores.
se torna en lncontentda y dtscreclonal. 

Or;? todo ~s.to, que poi· una parte vJ con los a•1ances del enten 
dimlento y ~l trato de la delincuencia juvenil, por la otra provO 
ea ter.'IOr&S y prevenciones, como la 6lti~ar;'l(!nte pla~teada ~n las~ 
terceras jornadas lattnodl'llericanas sobre la defensa social {~1élt1· 
co. 3 a 1 de diciembre de 1979), par¿ cubrir a los menores constl 
tuclonaJmente, con garanttas da debido procedlMlento legal. -

Por 1o anterior ~ltpuesto, y tomando como antecedente y expe
riencia ta cr-eacJlm de diferentes ra:n<1:s del derecho, y seglín cada 
conveniencia, pues se habla de un derecho obrero. un derecho a~ra 
rto, un derecho f(!fl'lentno, un derecho de los enfermos, creo que eS 
acertada la separ~c\On de derecho de menores del der~cho penal e 
incluso me atrevo a decir y a optnar, que resultarta positivo la 
creaciOn de una materia para impartirse como cbtedra denominada 
derecho de menores. y para lo cual e•pongo la oplnlOn de Rafael • 
Saj6n: (60} 

ME\ d~recho de menores puede ya considerarse como una mate-
rla con auton0111la dldactlca, cieottfica, y Jurldica, de gr<!n ac-
tualtdad y necesaria C!O nuestra realidad". 

(6Q} SAJON, Raf4el: Nuevo Derecho de Menores. Ed. Huinanttas. Bue· 
nos Atres, Argentina, 
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3.2 El MENOR HI\ QUEDADO FUERA DEL DERECHO PENAL 

"La persona e intereses del íl\Cnor (desde su conccpclOn hasta 
su mayorta de edad). exigen evidentemente una regulaclOn especlal 
con prlnclplos ¡::ro;ilos, algunos de derecho privado y otros de de
recho p6bllco, fundidos armoniosamente con un sentido protecclo-
nal del menor." 

En virtud de los propOsltos establecidos por tratar de pro-
porctonar riedldas colt?cttvas respecto de los menores que han cocne 
tldo algCm delito, por medio de la educaciOn y tratamiento sobre
ellos, considero que se esta alejando al menor infractor de la es 
fera del dP.recho penal. Creo que las tnfracctone> {mal denomina--= 
das) que cometen, constituyen en s{ gran:h:!s delitos, pero et hedn 
de que se cometa por un menor de edad, provoca que se formule la 
cuestlOn de que sl esa acc\On u omlslOn tlptca, anttjurldtca y -
culp~ble, cuyo autor es un menor de 18 anos, constituye un dell-
to. 

El tttulo se~to del libro primero del COdlgo Penal para el -
D.F., en m~terla del Fuero Comun y para toda la República en mdte 
rta del Fuero Federal, lleva reir titulo "Delincuencia de Menoresll' 
den0111lnactOn que de acuerdo coa mi punto de vista, es correcta; y 
et capitulo (lntco, es titulado "de los menores'', compuesto por -·· 
los artlculos del 119 al 122, derogado para el D.F. 

Textualmente el articulo 119 11 la lf?tra decta:"Los menores -
de 18 anos que cometan lnfracctoncs a las leyes penales seran In
ternados por el tiempo que sea nesesarlo para su correcclOn educ11 
ttva". -

Actualmente se realizan debates (por el momento suspendidos) 
para que se establezca una edad; opino que debe hacerse una dife
rencia de edades, pues en el articulo 119 arriba citado, no se ha 
ce ninguna diferencia, pues todo ~~nor de 18 anos entra en jurls7 
dtcctOn especial, sin establecer un lt~lte Inferior. Es necesario 
establecer dicha dlferencla, por lo menos tomar en cuenta los ca
torce anos de edad, que el articulo 123-111 de nuestra constttu-
ctOn senata cOlllO la edad mtnlma para tr~bajar; de tal nianera que, 
ptenso se considere penalmente delincuente responsable, a un suje 
to de entre l05 15 y 18 al\Os de edad. -
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Para reforzar la anterior oplnton. r~produzco to Q11e Jorge 
E. t-lonterroso aanlflesta: 

Campos jurtdlcos cCWAO el laboral y el clvil. hacen excepclo 
nes con la mlnorta de edad ya que si un menor es capaz de traba':° 
jar l111Pllca responsabilidad y cierto crtterto, o es capaz de ca
sarse y ejercer la patria potes~ad, qut~re decir que muchos jOve 
nes menores de 18 alkls, son mucho mas capaces que aquellos legaT 
mente mayores de edad. (61) -

José Marta Rodrtguez Oevesa (62). en relacton con lo ante-
rlor expresa que:M La mJni~a frase de que los rnenores han queda
do fuera del Derecha Penal. res!Jf.1e u11a actitud bel teosa contra • 
cualquier suerte ~e plantea~lento jurtdicc. El santo horror por 
los prcblemas dcgm~tlccs que transpira ta legtslaclOn de menores 
no impide, sln embargo, que eses problemas est~n aht, y que el -
descuido en que se les ha tenld~ sed; a buen seguro, la caus~ de 
lagunas, contradicciones e lncohercn.:ias". 

Con la pregunta de Q.Ji! sl un act.o radlt?ado p.::;r un menor de 
er,tre 15 y IB aFlos constituye un del lto, sur\ja la necesidad de -
que se analicen les eleoentos del delito; lo qu~ a continuación 
rirocede para darle contestact6n a tal fonnulaci6n • 

.l} LA CONDUCTA 

la conducta es el CO!!iportamlento tu.J!'lanu voluntario, posltl
vo o negativo, enca~lnado a un propOslto. E~lste lndependlente
r:;ente de que la ley lo contCMple o no, y puede ser antlsoclal •• 
afin cuando la ley no lo considere ast. 

la cond~cta, puede ser por ac<.i6n u .s.:1stón, y puede tener 
un resultado, el que • su vez. trae consl10 consecuencias. 

(61) l10MTtRIOSO S., Jorge E. : La Conducta Antisocial de Me~ores 
en lo P1trl1Enlat. Crlralnolffi. Maleo, 1919. 

(62).ROOlllGUU DEVESA. Jos6 Marta: Probl~tlca Jurtdtca de o.¡¡¡i 
CuietiCla di P11nore1. En Dlllnc~cr.c:ia Juwenll. Oñlwerildad 
So1ttll190 fQ111POstal1, tspafta, li)J. p. tto 
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Luego entonces, sl los menores reallzan actos voluntarios.ya 
sea Por accl6n u omlslOn (conducta), tos cuales traen consigo un 
resultado, y por lo tanto consecuenctas, y en este caso su condu.s_ 
ta va en contra de \o que estlpOla el C6dlgo Penal. es claro que 
se conietl6 un delito. Ahora bl~n. cuando el compOrtamlento no es 
voluntario sea por lncapactdad pslquica o por tncapactdad fislca
ccwno por ejemplo la fuerza ftslca trreststlble, caef110s entonces -
en el supuesto de que por to tanto no e~lste la conducta; y to an 
tertor lo esttpOla e\ articulo 15 de nuestro COdlgo Penal vigente 
al manlíestar que cuando se considera que no hay conducta, e~tste 
la e:..cluyente de l'esponsabll ldad. 

b) LA TlPIClDAO 

Gonzalo Rodrtguez Marullo, considera a la tlpictdad como la 
adecuac\On ttplca que eJtpresa la retac\On de colnctdencla entre -
la acctOn real y la representaciOn conceptual del coir.portamlcnto 
prohibido contenida en el tlpo. (63) 

lo anterlor se refiere a que cuando una conducta encuadra -
dentro del tipo penal marcado en la ley. va a considerarse delito 
sl esta es cometlda por un adulto, la pregunta es; lsi una conduc 
ta se ri!!l iza por un sujeto de 15 al'los (como por ejemplo una vio:' 
laclOn), no va a encuadrar dentro del tipo marcado en el Código -
Penat1, Lno es la misma ftCclOn o conducta que cometiera un adul-
to?. las respuestas a \as anteriores formulaciones, \as podemos -
determinar en el an~tisls del siguiente concepto, ellpuesto por -
Celestino Porte Petlt: 

MT\plcldad, es la adecuactOn de la conducta al tipo, que se 
resurr.e en ta fórmula nullu:n crimen sine tipo". (64} 

(63) ROORIGUEZ HORULlO, Gonzalo: Derecho Penal. Parte General.Ma
nuales Ctvttas. Espal'la, 1977. p. 2B9. 

(64) PORTE PEllT, Celestino: !jl>Ortancla de la O!)fJ!ll~tlca Jurldlco 
Penal. t\(!Jtlco, 195•. p. 3 
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e) DOLO Y CULPA 

El Código Penal para el Distrito Federal, en su drtlcuto 90 
define el dolo y ta culpa, Pi!rO agre<Ja tdmbl~n ta deftnlctOn de 
otras formas en las que puede constituirse el delito; ya sea de
lito lntenctonat, no Intencional o de ln:prudencta, y preterlntcn 
clonal; menciona entonces el articulo citado lo st1,1u1eule: -

Obra Intencionalmente el que, cono~tendo las ctrcunstanctas 
del hecho ttptco quiera o ace~t~ el resultado prohibido por la -
ley. 

Obra tm"rudenclalmcnte el que reallzd el hecho t(plco tnc~ 
pllendo un deber de cuidado, que las cll'\:unstanclas y condicto-
nes personales que le Imponen. 

Obra preterlntenclonatnente el que ca11se un result.tdo tlpt
co mayor at qu~rtdo o ac~ptaJo, si aq~el se pro<luce por lmprude~ 
cta. 

El dula presu¡.ione entonces el conocimiento del tipo objeti
vo, e tmpl lea la intenclOn, la voluntad final t1e 1 legar al ro:!sul 
lado ttptco; por lo que en la culpa, se actOJ Imprudentemente, ~ 
con negl lgencia, sin reflexionar. 

Hay una gran duda en cuanto a que si debe considerarse que 
un •mor que cometa una lnfracclOn, o sea, una COttl1ucta que en -
un mayor de edad es un del !to, s.,be lo Que hace, st conoce o no 
las consecuencias de su acto, si convce o no las sanciones a que 
se tiara acreedor; si la condi.:cta de este 111enor puede o no adecuar 
se al tipo doloso, st este menor puede o no cometer una cc.uUu¡,.ta
dolosa. 

Pero creo que estas dudas se ellmlnartan, si aquellos que -
piensan que eston menores no son responsables de sus actos por -
¡ar imnores, se percatan de 4ue i.t t!Jad lie ~\ayor lnctdencl1 antt 
social. fluctG1 ent.-.i tos 15 y 18 ª"os: si ubicamos al dolo en:
el tipo. 1149)$ que et ....,r conoce los hechOs prohibidos por la 
ley, 1 en consecuencia. la sanción a que se harla 1creedor. La 
interior aftnr.ac16", encuentra su fund1111ento en lnfcl"'llle's obteni
dos en el Consejo Tutelar pare Menores Infractores Otl Distrito 



56 

Federal, en dende ademAs, se puede ccmprobar Que hay ~enores Que 
reinclden por el hecho de que saben qu~ no se les encarcelara si
no que Gnicair~nt~ se les utratarau de corregir mediante un tr1ta
miento en un tiempo corto relativarr:ent.;, y r¡ue dí!spués volverAn J 
estar en la calle; ademas, son sujetos que traen en s! un alto -
grado de matfcta, cdlo hacia la sccledad, rero muchos ~e ellos 
con elevJdo cceftctente intelectual. utilizado µara pi,,uear grJn
de~ delitos, no simples, sino con pr1Y.:1edttac!~n. alevosla, ventJ
Jtl y tralc!On, puE:S hay quienes han asesln<i::lo, violado, etc. Por 
lo que puede apreciarse que el sujeto, refle-.;iona, planea. reCme 
cómplices, adquiere an:i~s (Sl no las tiene Jún) y actúa. As! que 
la duda a que r.~ he referido ~en anterioridad. p~ede ser aclarada 
pues segUn mi opinión. los ~.ienores Je 18 anos pero mayores de 15 
ancs. si pueden cor..eter del !tos. ya sean estos tntencio:iales o do 
lesos. -

Pero tarr:bl~n ruede cometer delitos culµosos, y co.~o ejemplo 
de ellos, los ~ue se suscitan en el tr~nsJto de venlculos. cuando 
el m.?nor por negli'J1tflcia ocasi':lna algún choQl•C?, o dtropella a al
guien; o los Que ocasionan cu¿n(o manejan un drf!'d por jegar con -
el la; o ct.1ando el ,,-"==nor en el dese<:":peno de sus labores con t:ase -
en e-! articulo 123 Const1tc::Jonal cometen algúr. 9r<1ve d¡¡flo pur "! 
gl!ger1cla, etc. 

d) LA ANTJJURlOICIOAO. 

Hans Welzel (65), opina que la antljurlcldad, es la contra
dlcc!On ne la realización del tl¡}C de una nonr.a prohibitiva con • 
el ordenJmlento Jurfdlco en su conjunte. 

"Una conducta es antljurldlca, cuando siendo tlplca no est.1 
protegida por u11a causa de ju~tiflcaclón". (66) 

(65) WELZEL, Hans: iJerecho Pen:il Ale:iilri. EdJtcrfal Jurldlca de -
Chile. Chile. 1970, p. 76. 

166} PORTE PETIT, Celestino: Pr?{lrlrn1¡e l~ ?arte General del De
rec.t10 Penal. µ~g. 285, Réx co, sg:-------------



De la anterior deflntc1l:r1 podemos dectr en 'i(ntests, que l! 
antljurldlclc1.'1es toda aQuC!lla conducta que va en contra del Oen:i 
cho, e~ por lo tanto, una conducta anttjurldlca. Un ad•Jlto que
CO!"ete el delito de vlo1ac\6n, (o varios adultos, violación t'.J-
1:1ultuarl11), al realizarla, se C0'1Stltuye ta co~ducta anttjurt:-1 
ca cor.trar1a al Derecho. Si un n.:nor de 16 a!'los cO!Mte el nis:' 
r.o delito, (o varios menores de esa edad, o varios adultos y ~n 
menor de 16 a!'los. violación tumultuaria) la co~lslOn de ese acto 
lflo tria en centra del Derecho? ¿serta un llcto que va de llC•JenC 
con él? o en el ejer:1plo de vlolaci6'1 tu::.uttu.:!rld en 1ondt? los su 
jetos acti\·os son varios adultos y un rnenor de 16 <1rios dellerla -
presu:nlrse o establecerse que los adultos que lntervtnteron e" 
111 cor.tslOn da ese delito, ¿son los únicos que actuaron en -;:c'l
tra del Derecho, y et r.ienor Ce 16 ai\os actúa COll'O ordena ta ley? 

Opino que la conJuctd de ese menor reíma el raciutc;tto de tl 
plctdad, pero ademas Jgreg1 al requisito de antijurid.l<:i<t~ ;:u<?s
su cor.duela no va muy de lCUErdo con el Ocrt!cho; ¿o ..,¡7 

Ahora bien, establece nul!stra 1et]ls1.i.cl6n Que t.a ant1j,.;~·:
dicldad, es toda aq'.Jella con1uc:ta riuc va en contradl-cc!On ccn 
el dercc~o sel)~n Jesch11ck (67).~ero par3 ciue asl se considere. 
no deben concurrir las ctrcunstar.clas eJcluyl!ntcs de respcn5ati 
tldad que r.enclona el articulo 15 del COdtgo Pen.11. en sus fr~C 
clones tll, lV. V y VlJ. Por lo tanto, no debe.'nQS hacer a un -
lado que u1 ::eior puede: actuar en concurrencia de alguna o al¡;u
n:!S de las ctn:unst11ncl<1s C'-Clu¡entes de rcsponsabtltrlad ya •·en 
e tonadas. -

el LA CULPh91llO~D. 

Porte Pettt. define a la culpabilidad como el ne~o tntelec 
tuat y ~oc\on-31 <JUC ltga al suJeto con el resultado de su actO. 
(691 

(67} JESCHECK, Hans~~tnrlch: Tratado de Derecho PenJl. TCl"O l. 
Basen, Espalla, 1981, p. 3 

(68) PORTE rtTIT, Celestino: Op. cit. ~- 4? 
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Para Ylllatobos, "ta culpabtlld11d, generlcan:ente consiste en 
el desprecio del sujeto por el orden jurtdlco y por los mandatos 
y prohibiciones que ttanden a constltutrlo y conservarlo. despre
cio que se mantflest~ por franca opostciOn en el dolo, o lndtrec
tamenle, por indolencia o desatención nacidas del desinterés o 
subesllmactOn del mal ajeno frente a los propios deseos, en la -
culpai1 {69} 

Según Ricardo Franco Guzm~n. (70} en cuanto a los menores de 
edad, puede existir el reproche, ya que puede existir la completa 
capacidad ps1qulca para comprender la magnitud del injusto y para 
autodetermtnarse en forma plena. 

f) LA IHPUTABILIDAO 

La tmputablltdad, es el conjunto de condtclcncs rnlntm.1s de 
salud y desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto 
tlplco penal, que lo capacita para responder al mtsmo. 

Y será imputable, según Carranca y Trujtllo, l71) tot.lo ,1q11el 
que posea al tiempo de la acct6n, las condlctones pslqutcas eK.tgt 
das, abstracta e indeterminadamente por Ja ley pard poder dcsarrO 
llar su conducta socialmente; todo el que sea apto e idóneo jure= 
dtcamente para observar una conducta que responda ~ las exlgen--
clas de la vida en sociedad humana. 

Pero para comprender con mayor exactitud este elenento del -
del\to,y poder explicarlo en relación a los menores, vca~os el la 
do opuesto del mtsno, el aspecto negativo o sea, la lntmputdbllt= 
dad. 

l69) VlLLALOBOS, lganclo: Derecho Penal HeK.lcano. Ed. PorrOa. HO
ll\Co, 1960. 2a Edición. p. 212 

{70) FR!JICO GUZHAN, Ricardo: Ensaf! sobre una Teorta de la Culpa
~· Crlm!natla 11.no iXti • Me•ico, 1951. p. 746 y ss. 

(71}CARRANCA Y TRUJILLO: Derecho Penal HexJcano. T. 1, 4a EdlclOn 
Mé•lco, 1955. p.229 
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La tnlmputabllldad sostiene corno causas para su existencia, 
aquellas que son capaces de neutralizar el desarrollo o ta salud 
de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de aptitud pslco!Ogl
ca para Ja dellctuosldad. 

Nuestro COdlgo Penal en la fracción 11 del articulo 15 esti
pula las circunstancias excluyentes de responsabilidad ~enal, las 
que menciono a contlnuaclOn: 
Articulo 15.- Son circunstancias excluyentes de responsabilidad: 

"t1,· Padecer el Inculpado, al cor.ieter la infracción, tras-
torno rr.ental o desar"rollo Intelectual retardado que le Impida com 
prender el car~cter lllclto del hecho, o conducirse con esa com--= 
prensión ••• " 

Sergio Garcla Ramlrez, opina que en relación al articulo an
terior, exlste un doble supuesto de lnlmputabllldad, por falta de 
suficiente desarrollo intelectual (que es Insuficiencia para los 
fines de querer y entender) y por grandes anomallas psfqulcas. 
(72) 

Tenemos también en los artfculos 67,68 y 69, situaciones que 
en relación con este t(!llla debo mencionar, pues no se hace ningu
na dlstlnclOn ni excepclOn al principio de la tnlmputablltdad de 
los menores de edad; ya que estos artlculos incluidos dentro del 
capitulo V del titulo tercero del COdl90 Penal vigente en el Ols
trtto federal, denominado "Tratamiento de In imputables", no utl L l 
zan el ténnlno "lnlmputables" al momento Que se refieren a los me 
nores; haciendo únicamente una pre'iu'lc!On Jurls et Jure de que c"i 
recen <Je la suficiente madurez para enten:ler y querer lo que ha-=
cen. Los preceptos antes citados, dicen a la letra: 
Articulo 67.- En el caso de los lnlmp•Jtables, el juzgador dispon
drá la medida de tratamiento aplicable en el Internamiento o en -
libertad, previo al procedimiento correspondiente. 
Articulo 68.- Las personas lnlmputables podran se entregadas por 
la autoridad judicial ejecutora en su cargo, a Quienes legalmen
te corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se obliguen a 
tcwnar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia, ga-

(72) GARCIA RAMIREZ, Sergio: La Imputabilidad en el Oerecl10 Penal 
Mexicano. UUAH. México, 1901. p. 2Z---
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rantlzando, Por cualquier medio y a satlsfacctOn de las menciona
das autoridades, el cumplimiento de las ohligJclones contraldas. 

La autoridad ejecutora podra resolver la modificar.ton o con
clustOn de la medida, en forma provisional o definitiva. conside
rando las necesidades del tratamiento las que se acredltar3n me
diante revisiones periódicas, con frecuencia y caracterlsticas 
del caso. 

Arttculo 69.- En nlngan caso 1'1 medida de tratamiento Impuesta 
por el Juez penal, excedera de la duración al m!xlno de la pena 
aplicable al delito. 

Si concluido este tiempo, la autoridad ejecutora considera 
que el sujeto continua necesitando el tratamiento, lo pendra a -
disposición de las autoridades sanitarias para que procedan con·· 
forme a las leyes aplicables. 

De la lectura de los preceptos antes citados, se puede obser 
var que en la redacctOn de cualquiera de ellos, no se habla de -
inlmputables adultos, entonces de manera lnterpretall'la, lllo se -
podrlan aplicar estas normas a los lnlmputables menores? 

En cuanto a la Importancia de los menores existe un criterio 
casi general, de considerar al menor de edad como un sujeto lnlm
putable, por el solo hecho de ser menor. Comunmente se afinna que 
en nuestro medio los menores de 18 anos son lnimputables y, por 
lo mismo, cuando realizan comportamientos tlplcos del Derecho Pe
nal no se configuran los delitos respectivos; mas desde el punto 
de vista lOgico y doctrinarlo, nada se opone a que una persona de 
15 anos por ejemplo, posea un adecuado desarrollo mental y no su 
fra enfermedad que altere sus facultades: en este caso posee la-: 
salud y el desarrollo mentales, no hay duda de que el sujeto sea 
plenamente imputable. 

En el titulo Sexto del Código Penal denominado "Deltncuencla 
de Menores", que consta de cuatro artlculos, del 119 al 122 ahora 
derogados, tampoco se utiliza el término lnlmputabtltdad, y no 
asl también en la ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores del Distrito Federal. 



61 

Carranca y Trujlllo expresa: "Modernarr.ente ya no se discute 
la completa ellmlnactOn de Jos menores de 18 anos de la ley penal 
dedlcandoselas tan solo medidas correctivas y educadoras, en una 
palabra, medidas tutelares:• {73) 

Por su parte Zaffaronl opina que la lnlmputabll!dad del me·· 
nor es en realidad no una presunctOn, sino una ficción. Ya que la 
presunclOn se establece con lo que generalmente acontece, y no su 
cede que un menor después de su cumpleanos, ~manece con capacldaU 
de culpabilidad. (74) 

Y por Gltlmo ElpJdio Ramlrez dice que las normas penates des 
criben todas, particulares y concretas acciones u omisiones anti~ 
sociales de todos los sujetos: Adultos Imputables, adultos lntm-
putables permanentes, menores Imputables, y menores Jnimputables 
permanentes, 

Esta aftrmac!On se apoya en dos hechos evidentes: 
Son antisociales tanto las conductas de los ~dultos (imputables o 
In Imputables permanentes). 
Son represtvas tanto las normas que se refieren a los adultos -
(Imputables o tnlmputables permanentes), como las que se refieren 
a Jos menores (imputables o lnl~putables pennanentes); y son re-
prestvas porque unas y otras, en su culmlnacl6n ejecutiva, se --
traslucen en la prtvaci6n o restricclOn coactiva de algOn determl 
nado bien del sujeto. (75) · -

Concluyo opinando que los menores pueden ser Jntrnputables o 
imputables, segOn posean la capacidad de comprensión de su conduc 
ta antijurtdica y la facultad de adecuar esa conducta a dicha __ 7 
comprenstOn. 

(73) CARRAflO\ V TRUJILLO: Op. cit. T, 11. p. 279 

(74) ZAFFARONJ, Eugenio: Tratado de Derecho Penal. Parte General. 
T. J. Edtar. Argentt~. p, zzg 

(75) RAMJREZ HERNAHDEZ, ElpJdlo:Fuentes Reales de las Plorr;ias Pena 
les. Revista Mekfcana de Justicia. No. 1 VoJ. 1. PGR, PGOF, 
~JPE. México, 1993 
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g) LA PUNIOJLIOAD 

La punibllidad consiste en el merecimiento de una pena como 
consecuencia de la reallzaclOn de cierta conducta. Es mereclmlen 
to de penas: amenaza estatal de irnposlclOn de sanciones si se -: 
llenan los presupuestos legales; y, aplJc.:iclOn f~ctlca de las pe 
nas seftaladas en IJ ley. (76) -

En nuestra lcgtslaclOn los menores de edad no pueden ser so 
metidos a punlclOn, sino a diversas medidas. Pues en Jos casos-: 
en que el menor con:etlO un delito con todos y c~da uno de sus -
elementos, la ley prescinde de pena, se reacciona de íon:'la dife
rente cuando la sltuactOn la realiza un adulto. pues mientras al 
adulto se le aplican penas, al menor se le da una medida de segu 
rldad denominada medida tutelar, la cuoll en 111uchos de Jos casos'";" 
no resulta suficiente y eficaz. 

Sergio Garcla Ramtrez, ha expuesto en v~rlas obras que los 
~enores han salido por coP1pJeto, para sl€'1'1pre. en definitiva, ·
del derecho penal. {77) 

Si la sal Ida del menor del derecho ¡;!!r.aJ consiste en Q11e -
no debe castigarse su conducta en la misma forma Que a los adul
tos, y que se dC!be ilCtuar contr:i esa conducta de unJ ~:dnera dtfe 
rente, esta situación es correcta, asl, los menores efectlvamen~ 
te se salen del derecho penal, y trae como consecuencia la total 
impunidad en el sentido de ausencia de reacción soc1at, por lo . 
que nos encentramos de esta manera dentro de la ruptura de la -
seguridad jurldlca, y actuar en contra de la sociedad; pues la -
comisión de un delito que aunque haya sido C01r~t1do por un menor 
de edad, no deja de serlo, por lo Que no debe quedar lm~une y no 
dejarse pasar, como st no hubiera ocur·rtdo nada. 

Con lo anterior, no rr.e refiero a que debe castigarse penal
mente a todo ai;uel r.-.enor que CO!l".eta acles anttsoclales, pero si-

(76) CASTELLANOS TENA, Fernando: Op, cit. p. 267 

(77) GARCtA RAHIREZ. Sergio: Justicia Penal. Ed. Porrúa. México, 
1982, p. 221 
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contra aquellos que cometan verdadel"'Os crl~enes. pues no es lo -
mismo una simple falta administrativa o slm;>le robo, a un homlct 
dio con todas las agravantes de ta ley, el cual fué cor.io?tido poF 
un sujeto de 15 al'los de edad. Creo que contra esa conducta. cual 
quier persona quedarra inconfor.:ie con que solo se tratara de co-:'" 
rreglr a ese sujeto, mediante una medida tutelar, y posterlormen 
te en pocos dlas se pasee por la calle llbre-iente, pcr el solo:.
hecho de conslder~rsele ~nor de edad. lo que trato de manlfes·
tar en este sentido, es que su conducta, st se realiza con todos 
y cada uno de los elementos del delito analizados ccn anteriori
dad, debe ser punible, lo acaso no lo merece? 

El derecho penal tndtca el ".llnlr:'IO de de:rechos y el ma1etmo -
de reacctOn que p~ede ejecutJrse contra detemlnad.is conductt?is 
establecldas por la ley. de esta fon:ia, los r:ienores no pued~n es 
tar fuera del derecho r.enal. cor-o no podrtJn estar e(cluJdos deT 
derecho procesal penal. pues parece Ilógico que exista mayor --
reacclOn donde hay ~~nor reproche. ni Que se trate peor al menor 
que al adulto. 

3.3 El CODIGO DEL l<'.ENOR 

Ricardo Franco Guz~an en relación 3 este apartado, manifles 
ta que : "Consideramos Indispensable elaborar un código del me--=
nor, que regule adecuada y eficazmente los derechos y obligt?icio
nes de los nii'los y de los adolescentes'', él mismo, sol !cita se -
cree un Código federal. (78) 

En materia penal y en derecho de nenores, no se ha conside
rado necesario que la República Mexicana tenga un solo COdlgo Fe 
deral; se han dado algunas razar.es para que no se establezca di~ 
cho código, como la que dice que alguna conducta ~ea deltctuosa 
en un estado y en otro no (como ejemplo, el adulterio). De la -
misma fonna los derechos de los menores y la protección que se -
les brinda varia de un estado a otro, c~~o si en verd~d fuerd di 
ferente un sonorense que un slnaloense, o ~~reclera mayor aten-7 

(78) FRA~lCO GUZt'.Atl, Ricardo: El rJ¡or dn}eJa Ley.Primer Congre-
so Nacional del R~gtmen Jur co e nor. México, 1973 
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cl6n uri chtapaneco que un tabasque1lo. 

Hay c6dlgos COIT.O el de Mlchoi'.lc:'ln en donde 1.1 edad l1111lte es 
de 16 altos, por lo que resultarla absurdo que un mlsmo sujeto -
(de 17 ano$), fuera psitol6gica~ntc caPdZ al trasladarse a Ml-
choac!n, e lm::apisz al permanecer en la c.tpltal :!el pats. 

lqnacto Burgoa optna que una ley puede federdlJ~arse aún -
sln reforrnars.t? l<l constttuctOn, ya que el Congreso de la Unión -
tiene la facultad p~ra expedir la tey federal corresDOndtente, -
en ejercicio de tas atrlbuclones que le confiere la rracctOn XX~ 
del artfculo 73, las cuales se conocen can el nomtu'e de "faculta 
des imt>llcltas", atendiendo a la purto fin.:ii del ,1rtfculo 18 ---= 
constitucional que dice Que la "tederac1on y los gobiernos de -~ 
los estados establecer:in lnstttuc\ones especl,tles rru-J el trata-~ 
,n{ento de 1r.enores Infractores, por lo inenos en cust16n penal, y 
por medlo de la "concurrencia de facultades", se puede leqlslar 
federalmente pard los menores. (/9) 

En algunas de las ramdS del derecho, e~1sten para ci\d~ una 
de ellas sus respecti'las leyes, a sabt'.!.r: ley feddr*il del Trabi\jO 
leyes hacendartJs, fiscales. de amparo, etc. 

Es necesario un cOdlgo único de protección J la infanctu y 
a la juventud. dende se reunan todas las disposiciones {derechos 
y obtlgaclones), referentes a los menores de edad, debe ser Fede 
ral con medidas de e<lucacl6n correctlvd y norr.iJs Je prevenclen;
tambtén debe contene~ las nonnas d~ protección a los no ~P.ltn--
cuentes, y "e ju'itlcta (procedimiento). y de trutumiento J los -
delincuentes de IS a \8 ai1os, con sus respecth·as sanciones por 
los delltos que C()lnetan. as\ como el lugdr donde d~bcn cu~pltr ·
con su pena, el cual deber.\ crearse para tdl efecto (lo que fJro
pongo y explica en mts conclusiones)~ debe tener en si, aspectos 
civiles, ldborales, administrativos. etc. 

"tluestra legtslaclOn protege ampliamente a los 1ncn,Jrc-s de -

(79) SURGOA ORillUELA. tgnacto: Algunas opiniones sobre la Inicia 
ttva de Ley de los consejos Tutelares para t--.encres tnfractO 
res del O.F'. '/Territorios Federales. CrtminJ!la. Af\o :<XXIX 
México, 1973. p, 250 y ss 
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edad, pero lamentablemente en muchos casos no es apllcada o se -
hace de ella una inexacta apllcaclOn, lo que redunda en pcrjul-
clo de los que tienen derecho a ser benerlclados". (80) 

Nuestro pals esta realizando un esfuerzo notable; aOnque es 
tatal y fragmentarlo. tenemos ya en 28 estados, normas sobre me:'" 
nores infractores. (81} 

Aún se observa una heterogenidad una desuntformtdad en el 
procedimiento que se sigue al menor en cada una de las tnstttu-
ctones Tutelares del pals, asl como en el tratamiento y en ta -
e.-.lstencla de varlaclones en cuanto a ta ediJd y criterios de tn-
greso del menor. (SZ) 

LOS PROYECTOS DEL CODIGO 

la siguiente es una relac!On Gel material que han aportado 
algunos autores, los que coinciden en su mayorla, en \a necesl-
dad de que el COdlgo del menor sea FcderJl. 

1939.- Proyecto de cOdlgo para menores. Bedolla Rivera Dolores 
1942.- Lic. Fernando Ortega, por acuerd~ del entonces mtnlstro 

de educaclOn, Lle. Octavlo Bejar vazquez 
1952.- COdlgo de protección a ta infancia, 4 de noviembre, cono

cido como Proyecto Casas Alem!n 
1953.- Proyecto AlarcOn 
1955.- ComlslOn de estudios legls1Jtlv~s. a propuesta del secre

tarlo de Salubridad y Asistencia, Dr. tgnaclo Morones P. 
1960.- Proyecto de código del menor. semlnario de derecho penal 

de la facultad de derecho de ¡., UHAM 
,961.- Proyecto del código de protecctOn al menor. Dr. RaOl Or-

ttz Urquidl 

(80) GUTIERREZ PRECIAL, Eduardo: la Pro¡,cc1!n Jurldlca de los • 
~·Aspecto Jurldlco de Ja oe __ nc!!_nc111 Jyycnll. Mdxi
co, 1970. p. 12 

(81) Programa Nacional Tutelar para Menores Infractores. Primera 
pDrte. MA11.tco, 1983-1988 · 

(82) Loe. cit. 
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1962.- Proyecto del cOdlgo para el menor para el D.F. y terrlto
rlos federales. Alants v. Esther; Clcmentln~ Gll de Les-
ter; Rooero B. Falne; Vargaz A. Harta; Guerrero L. Celta; 
Chazar Marta 

1966.- Proyecto de código tutelar para menores del Estado de Hl
choacan, PavOn vasconcetos F •• vargas LOpez G. 

1967.- Proyecto de ley de protccc!On del menor. Cor:'llslOn de la -
facultad de derecho. Jgnacto Gal Indo Garftas (presidente) 
Clementina Gil de Lester, Rafael Moreno Gonzatez, Bertha 
ecatrlz Martlnez Garza, Edlth Ramtrez Oiaz, Luts Porte Pe 
tlt y José Ramtrez Castal\eda -

1973.- Expostct6n de motivos para una 1eglslaci6n feder.:il de pro 
tcccl6n y asistencia al menor. José l']r\acto Car:iJcho Casi:" 
llas. (83) 

1973.- Proyecto de ley organtca y norr.ias de procedimientos para 
tribunales para menores. Beatriz Eugenia Montijo Hljar 

1973.- Proyecto del código del menor. Fernando Ort~ga 
1973.- Proyecto de código de protccc!On a la lnfanci''· Luis Ara~ 

jo valdlvia (84) 
1980.- Proyecto de ley reglamentarla para }j protección del me-

nor. C()Tllstón redactora del tercer pArrafo del articulo -
49 constitucional (85) 

1984.- Proyecto de código de ~enores en la pre~enc!On del delito 
Héctor Solts Qutroga (86) 

{83) Tomo 11 del Congreso :1actonal sobre el Régirr.cm Jurtdlco del 
Menor. (México, 1973) 

{84) ld!m!. 

(85) 

(B6) 

BA.RROH ROORIGUEZ. A.na luisa: los r:ienores infractore~ -
articulo 49 constitucional. Criminal la. ~m;-lrums.-1 a 
12. Ed. Porróa. Mé:..ico, 1983. p. 120 

SOLIS QUIROGA, Héctor: Un código de menores en 
clón del delito. Revista Me:..lcana de Justicia. 
Tr.'"PGR, PGDF, illACIPE. ~:..tea, 1984, p. 181 y 

la pr-even--
ti"'. 2, vol.
SS 
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3.4 LA EDIJCACION Y LA REEDUCACION DE LA !JELHICUENCIA JUVDUL. 

Cocno dijera Rousscau, " a las plantas las endereza el cultt 
vo, y a los humanos la educaclOn". -

A los menores se les ha de educar no para el prt!scnte, sino 
para el mejoramiento del 9~nero humano. (Kant) 

La cducaclOn es en sf Ja piedra angular sobre Ja cual se ha 
de levantar la desgracia o la aventura. 

En el ambiente de la vida, p<11ra abrirse paso tiay que Juchdr, 
y el éxito ser! tanto mAs seguro cuanto mejor preparado se esté 
de cultura y educación (E. Zurano). 

Las frases mencionadas son con el objeto de comprender la -
trascendencia que tiene Ja educación, como medio eficaz de prepa 
ración y orientación para los humanos que les facilite su dcsen::
volvlmlento en el mundo, en la socleddd, y permita que sus rela
ciones de convlvencJa con los dem~s. con sus semejantes sea com
patibles. 

La educactOn ha de Iniciarse en su aplicaclOn, la adopta--
c!On de esta medida tan eficaz como necesaria, lógica y natural
mente desde el momento mismo en que la vida del humano da a en-
tender que precisa que le vaya preparando y orientando para la -
vida, para el r:iundo, para la socfecfod, en JJ que Ineludiblemente 
hJ de convivir a fin de poder desenvolverse, en una manJna, en -
elJa y 11lvJr, 

En la Jnfancla, en la adolescencia, es por esto donde prin
cipalmente se precisa, se requiere la labor de educac!On, y aan 
prosigue, debe proseguirse en muchos casos en los adultos, duran 
te las otras edades del humano ser, ya que constanteciente necesT 
td de educaclOn de preparacJOn, cuando no de reeduc,1clOn. -

En relaclon al menor delincuente recojo las palabras certe
ras de ConcepclOn Arenal "El nli1o tiene el germen de los malos -
Instintos y de elevadas vJrtudes; el secreto de la educactOn con 
slste en sofocar los primeros evitando las ocasiones de que se~ 
ejerciten y desarrollen, y en estimular los segundos", paJabrds 
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que reflejan la conveniencia y necesidad de Ja educactOn sobre el 
nlno, sobre el menor, que deben apllc~rsele, y que no debe jamas 
abandonarse ni descuidarse, ni ser deficiente, nl menos aCin prl-
varsele, si pretendemos la consecuc!On de la finalidad a perse--
gufr salvar al menor de sus malos Instintos, de las Influencias -
~ernlclosas, de Jos errores y de otríls tantls cos~s m~s que si no 
se evitan, lo arrastraran hacia su perverslOn, degradación, o lnu 
tlllzaclOn, asl como elevar, sostener virtudes del menor. para -=
que sea Citll para si y para Jos dcmas. 

Se debe reconocer q~e. en efecto, el problema de la dellncuen 
cla Infantil, c0r.10 otros tantos que surgen y persisten dentro de -
una sociedad, viene a ser en su esencia un proble::ia (no el ünJco) 
de educactOn, por Jo que debemos pues, educar,,, 11:enor, y si des
pués de educado vemos o deducimos que no rue suficiente. que no -
surtto los resulta dos deseados, los efectos J esperar, tns 1 sta~s 
volviéndolo a educar: reeducandoJo. 

La buena educaclOn, para que sea eso. buena, q•Je gardntlce -
el éxito y esquive el fracaso, e)(iqe una inslstüncia lnlnterrumpi 
ble, una vigilancia contlnin e Incluso frcruEnte:. represiones y·:..
prohibiciones que e)(cusen los grandes castlgos. evltundo J,is gran 
des faltas. -

La educac!On, deber~ abarcar toda Ja varledJd de s~s aplica
ciones para que resulte perfecta, acabada, tal ccrio la educación 
moral, Intelectual, profesional, social, SP.)(ual, etc., todas las 
cuales han de procurarse sedn muy escrupuloSJ11cnte !nieladas y 
consumadas, y de modo esí-(?cial tentrmd;:i r.".uy f?n constderacién que 
la educac!On ha de ser s;rna y ada¡¡tada a la psicologLi del menor. 

Debemos acabar con el analfabetlsr:'o. r.re1ndo escuelas tanto 
como sea necesario, opinando, sea este el primer paso para encau
sar la lmplantac!On de la e1ucacl6n. Es lmr..ort<.Jntl~lmo, as! mis
mo, procurar que la ensenanza en la educaclOn se1 agradable, gra
ta, para que no se repulse ni se rechaze r.e prlmera intención. 

En la apllcac!On o dlsposlcJOn de la eCucacl6n, lo Gu~ esen
cialmente procede es preparar al menor para la mejor percepctOn o 
CCITlprens!On de Ja educac!On de que va a ser objeto: para ~sto, re 
conozcamos con exactitud y verosimilitud, Que el r.eor de todos~ 
los malos prJncJplos educadores es pronosticar a un r.ienor que de 
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él no se sacar! nunca nada de provecho y que tiene trazas o Indo 
le de malhechor o de que es un co.~pleto Inútil. Por conslguien':' 
te. hay que subsanar, evitar que eso ocurra, a fin de allanar di 
ficultades como estas que son trascendentales, asJ como recono-= 
cer, admitir y exigir la conveniencia de hacer ver al menor que 
es preciso esforzarse siempre por alcanzar que sea o parezca.es 
un paso m3s hacia el objeto de su existencia. 

Ese perfeccionamiento solo se conSi!)Ue por medio de la edu
cación y nada m3s que con la educación, hay que evitar también, 
que en el menor surja el sentimiento del {menor val [a) que nos -
habla Otto RUhele, para que no se slcntil jam3s débJI, fracasado, 
menospreciado,. cobarde, inútil, y en consecuencia, juzgara la -
educaclOn como una labor estéril, Innecesaria para ~l. puesto -
que lejos de lnfundtrsele temor, menosprecio es obligado desper
tar, Inculcar en el menor con la educaclOn, valor, fó, esperanza 
Ilusiones, ya que se le va a disponer para que 110 rueda ser ni -
un inútil ni un fracasado, sino algo muy distinto y, hacer posi
ble opuesto a todo esto. 

Carlos Sel<Td dijo: La educación consiste en ab11steccr Ja 
rtll.'1110rta. desarrollilr ta Inteligencia y estimular las facultades 
constructivas, lo que quiere decir que al rncnor debe apllcJrsele 
una adecuada educaclOn que facilite y garant!Le la consecuc!On -
de lo que Seland determinara, para lo cual no es necL!s,1rlo una 
previa dlspostciOn del menor, ya que una de las elcmcntales fina 
IJdades de la educación, es el preparar su lntcl lgencla para quC 
pueda ser Independiente, lo cual es de un valor e~traordlnarlo, 
por lo que ella puede presentar un avance considerable para Ja -
aceptaclOn y consolldaclOn de la educac10n que vaya recibiendo 
el menor; para conseguir aquel lo. Lo que prlmer,1mente hay que -
tratar es si el menor es o no un ser privado de curiosidad, pues 
de serlo nada se con~egulria, la preparación sobrarla, ya que, -
co:oo rcconocto Rlbot "El ser privado de curiosidad es el equiv,1-
lente de un eunuco en el orden Intelectual ". Sin Jntel lgencla 
¿puede haber comprensión? y sin comprens!On lPuede adr.iltlrsele 
o asimilarse Ja educación? tlo. 

Tanto la educaclOn como la reeducaclOn son cometidos a de-
sempeñar con sumo tacto y culdcldo, sabiéndose apl tcar apropiada~ 
mente y casi aún con el ejemplo, que con la lmposlclOn (como -
cristo mandO se enseñara al ntno menor} puesto que mejores prov~ 
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chos o cosechas se logran con procedimientos de persuaclOn o con 
vencimiento, que por fuerza o violencia. -

Uno de los fines mas Importantes de la educación, como de -
la reeducacton, es preparar o disponer a los menores conveniente 
mente, tnculcAndoles el convencimiento de que en la vida suelen
trlunfar los que supieron siempre hacer las cosas por si mismos, 
que es precisamente para lo que se les educa, para que en un ~a
nana puedan los menores valerse por st mismos al encontrarse -· 
acondicionados para luchar por la vida, que ellos deben saber -
afrontar y resolver que, lde qué mas ltclto medio que su propio 
valer y hacer de si mismos? 

Por eso precl~ase valerse, porque como indicara el Profe-
sor J, Ruttmann (B7) "La superaciOn para el trabajo debe ha11ar
se garantizada en los pueblos clvlllzados por la lnstrucc!On y -
la educac!On.'1 

3.5 LA PREYISION DE LOS DELITOS, 

Sobre el gran nCrmero de menores delincuentes que las estadls 
ttcas acusan, existen otros muchos menores colocados en circuns-
tanctas tan propicias para serlo, que es de necesidad, si no se 
requiere que mas pronto o mas tarde asciendan en la escala de la 
culpabilidad, apartarlos del peligro de la contamlnaicOn que por 
todas partes les rodea, coloc~ndolos en un medio sano y purifica 
dor que ejerza sobre ellos bienhechora Influencia, abriendo su -:
esptrltu a nuevas y honrosas orientaciones y sollclt!ndolos fuer 
temente para seguir por el camino del deber y del trab;,jo pror!uS: 
tlvo. 

Preciso ser! que nosotros, los que frecuentemente nos queja 
mos de la maldad de los jOvenes, de su instinto de perversidad.
de su groserta. de su lneducaciOn y de acciones que tocan tos -
aledar\os del delito y de la culpa, no consistamos por mas tiempo 
que las circunstancias en que viven sean las originarlas y prOlll:2 

(87} Ruttmann, J.: OrlentactOn Profesional, Editorial Labor, 84!, 
celona, 1926. 
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vedaras de una sttuactOn tan desdichada, dando a los niños los -
rnedtos de rehabilitarse ampar~ndolos en el abandono de que son -
victimas, siquiera para que aJgfin dfa no puedan decirnos co.~o el 
mendigo de la canclOn de Seranger: ~En bien de todos, debisteis 
habenne enseílado a trabajar para que puesto al abrigo del viento 
contrario Ja lombriz se hubiera vuelto hormiga y os hubiera que
rido como hennano; mientras que ahora. viejo y vagarn1ndo, muero 
siendo vuestro enQl!llgo". 

la familia, sobre todo en las clases pobres, ha desapareci
do a impulsos del hurac~n violento de la ~!serta. Que impide la 
convivencia de sus miembros en J,1 estrect1e~ de und hilbltaclOn 
que solo puede engendrar la enfemedad flslca, la corrupción mo
ral, la rotura de las mas mejores y mas pur.1s afecciones del di
ma. 

En el hogar tranquilo, cómodo y sano, represent.in el primer 
papel los padres revestidos d<? una dutorldad naturill que les da 
el caracter de Jefes de fi!rnllla y consejeros en todos los can--
fllctos.que puedan suscitarse. Su autoridad no ha de sufrir nun 
ca merma de ninguna clase y ha de estar robustecida por 1.1s le-:" 
yes, por Jas costumbres y por el decoro de la propia dignidad, -
conseguida por la constancia de una vida ejernpl<lr en el cumpl 1-
mlento de su deber social y en la rectitud de Ja donducta. Toda 
medida cuyo objeto sea fortificar la unlOn de la familia, murece 
ser alabada, asf cc:mo Ja que reconozca al padre su papel de jefe 
con autoridad reflexiva y prudente. 

Para los padres Indignos y miserables que no saben o no 
quieren cumplir sus deberes, y con el ejemplo y a veces con el -
consejo, Incitan a sus hijos a la reheldla y al crimen, Ja sacie 
dad debe usar del derecho de arrcbat.irles la patria potestad, --:' 
cumpliendo ella todos los deberes que el padre deja abandonados 
con grave dano de sus hijos y de Jos Intereses sociales. No se 
darla asl el caso tan frecuente, de que el delincuente sea hechu 
ra fellz de un padre veterano en el oficio de Ja delincuencia. -

1 
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CAPITULO IV 

4. t RASGOS CJIJMCTERJSTJCOS DE LOS TRfBUNALES DE ,.lEXICO, CONFOR
ME A SU-EVOLUCJON. 

Los Tribunales de Menores (Juvenila Courts) tuvieron su na
cimiento en los Estados Unidos. El prlmcr tribunal se creo en -
Chlcago en 1699 y le slguiO otro en Penstlvanla en 1901. (88) 

Los Tribunales conquistaron todo el territorio de los Esta
dos Unidos con una rapldez no comparable a ninguna otra refOt'JTlJ. 
Antes de 1899 las condlclones en euo? se colocab,m <ll nlrlo del In
cuente en Chtcago, eran lamentables: el Có,llgo del Illtno!s no -
comprendfa al menor de diez ai'ios, y una vez cumplida esta edrld, 
el n1no erd tratado Igual que el adulto. llasta los dlel ai'ios,el 
nlllo podla vagabunrtear, mendigar y cometer los múltiples tlelJtos 
que fueran preparando la form11ción de un crlmin11l; ni )ol poi lcl11 
ni los Tribunales se mettan con él; pero en cutJnto cumpllil los 
diez anos, el ntño se convertfa en un delincuente cornrm, yd ere! 
el malhechor que la poi Jefa persegufa y entrC!gJbil a los Tribuna
les. Juzg;ido por el mismo procedimiento, por el mlsrno Tribunal 
y sujeto al mismo Código que el adulto, el menor pasaba ol lol prl 
slOn común, con Jos verdaderos criminales. (89) -

Las Sociedades Protectoras int~nta~an modificar esta situa
ción, pero reconocf,ln que sus esfuerzos resultab.:in estériles -
mientras no se proT.ul'JilSe una ley especJal par.i l.J lnf<1ncla. (~) 

En Ftladelflil se lnJclO por <isa misma época un movimiento -
semejante l'IOtJvado por el hecho de que un ni/lo de diez .,nos In--

(88) CEfllCEROS José Angel: la Oelincuencld Infantil en ~lllco.
Ed. Botas. HéJtlCo, 1936. p. 

(89) llERAS, José de las: la vida del Nli'lo Delincuente. llbrerfa 
Gener.11 de Victoriano Suárez. Madrid, 102J;-p-:-l78 

(90) TOEM, p. 279 
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cendlO una casa; aprovechando ~sa circunstancia se cre6 en 1901. 
un Tribunal Para Henares. (91} 

Hablando acerca de Jo qua sucedtO en nuestro pats, tenernos 
to sfgulente: 

En 1908, el Gobierno del Distrito fcdcrul, planteo la reror 
ma de la leqislact6n relativa a los menores, lnvo-cando el ejem-':" 
plo de los Estados Unidos, y c!fl particular el del Estado de Nue
va York, que creo el "Juez Patet'nal" con la trasc:endent.Jl ml.sl6n 
de dedicarse de modo especl,]l al estudio de i,1 Infancia y de l.J 
juventud de los dellncuentes: .ipretJur cada c11so en sus detallas 
y ctrcunstancias peeullares;. rell'lonturse a los antecedentes, a -
fin de conocer la r.aus.1 qener<ióora del delilo y proceder apltct'ln 
do a cad,l uno lo que en justicia le corresponda; pero slcmpra sO 
bre la base de que es preciso evitar con el mayor cmpeno y con 7 
ta m3:s resuo\ta declslOn, la C!nlr.-1da a la c3:rcel. 

A pesar del ambluntc favorable a la crQacl6n de Juzgados Pa 
terna1es, éstos no ! legaron a crearsl!, quedando las i<fcas que :: 
inspiraron el proyecto, como el primer anter.edente serlo de la 
crcaclOn de Tribunales para Menores en 1-\l>K\co. 

El proyecto úc 1'Jl2 conservo la cstructur,1 del COdtgo d~ 
!871, en el problema de tos menores: no llego sino a proponer m~ 
dlddS mejorando 1.:is del viejo ordenamiento, pero sin romper con 
el criterio dcl dlsccrnlmlento c01no consecuencia de la edad, en 
cuanto a rcsponsabl l ldMJ de los Jóvenes. 

Respecto de la respons;ibill.l1ad, se Incluyo la rracc:lón VI -
del articulo 34, en los siguientes t6rmtnos: 

Excluye de responsabilidad: "Ser mayor tic 9 al\os y ir.enor de 
14 al cometer el dcllto, si el acusador no probare que ~1 acus~
do obro con el dlscernlmtcnto necesílrlo para conocer 1a Ilicitud 
de la jnfraccl6n'1 • 

El 27 de noviembre de 1920, se formul6 un proyecto de rQfor 
mas a la Ley orgdnlca de los lrtbunates de~ Fuero C()ITIOn, y la -= 

(9t) CENICEROS, Jos6 Angel. Op, Clt. p. 9 
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mas importante fue la de proponer ta crcaclOn de un Tribunal Pro 
tector del Hogar y de la Infancia. Su principal funclOn serla = 
la de proteger el orden de las ramillas y de los derechos de los 
menores. Sus atribuciones eran civiles y penales. 

En funclOn penal el trlbunJl conocerla de los delitos come
tidos por menores de dtectocho anos, pudiendo dictar medidas pre 
ventlvas en contra de los mismos. El Tribunal se integrarla poF 
tres jueces. 

El 19 de agosto de 1926 el Se~or General Francisco Serrano, 
Gobernador del Distrito Federal, expid!O un Reglamento para la 
caltflcaclOn de los Infractores menores de edad en el Distrito -
Federal. 

Las atribuciones del Tribunal que creo ese reglamento, fue
ron las siguientes: 

l. La caltflcaclOn de los menores de dieciséis a~os que In
frinjan los reglamentos gubernativos. cometan faltas sancionadas 
por el Libro IV del Código Penal o incurran en penas que confor
me a la ley deben ser aplicadas por el Gobierno del Distrito. 

11. Estudiar las solicitudes de los menores de edad, senten
ciados por los Tribunales del Orden Común, que deseen obtener re 
ducciOn o conmutación de penas. -

111. Estudiar tos casos de menores de edad delincuentes del 
Orden Común que sean absueltos por los Tribunales, por estimar -
que obran sin discernimiento. 

IV. Conocer de los casos de vagancia y mendicidad de menores 
de dieciocho anos, cuando no sean de la competencia de las auto
ridades judiciales. 

v. Auxiliar a los Tribunales del Orden Común, en tos proce
ses Que sigan contra menores de edad, Siempre que sean requert-
dos para ello. 

VI. Conocer, a solicitud de padres o tutores, de los casos -
de menores Incorregibles. 
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Vil. Tener a su cargo la DirecclOn de los establecimientos Co 
rrecclonales dependientes del Gobierno del Distrito, etc. -

La Ley Sobre Pre·1lsiOn Social de la dellncuencla Infantil 
en el Distrito federal, del 9 de junto de 1928, en su articulo 
primero expreso: ''En el Distrito Federal los manares de quince 
anos no contraen responsabilidad criminal por las Infracciones 
de las leyes penales que cometan; por lo tanto, no podr~n ser -
perseguidos crtmtnalmente nt sometidos a proceso ante tas autor! 
da.des judiciales, pero por el sólo hecho de infringir dichas te':' 
yes penales, o los reglamentos, circulares y dem~s disposiciones 
gubernativas de observancia general, Quedan bajo la protecclOn -
directa del estado, el que previa la observaclOn y estudios nece 
sartas. podra dictar las medidas conducentes a encauzar su educa 
c!On y alejarlos de la delincuencia. El ejercicio de la patria
potestad o de la tutela quedara sujeto, en cuanto a la guarda y 
educaclOn de los menores, a las modalidades que le impriman tas 
resoluciones Que dicte el Poder Público de acuerdo con la presen 
te ley". -

Los autores del COdlgo de 1929, establecieron sanciones de 
caracter especial, tales como arrestos escolares, libertad vigi
lada. recluslOn en establecimientos de educaclOn correcctonal, -
colonia agrlcota para menores o navlo·escueta. 

En la Ley Procesal concedieron a los Jueces de Menores 11-
bertad en el procedimiento; pero con la salvedad de que se suje· 
tarlan a las normas constttuctonales en cuanto a detencton, for
mal prisiOn, intervenctOn del Ministerio Público, libertad cau-
clonat. etc. 

Es decir, se tuvo temor de QUe disposiciones que estimaran 
que la detenclOn de menores no to es para los efectos constttu-
clonales; estuvieran en contra de ta Ley Fundamental: de ahl que 
se estableciera que la reclusiOn del menor no pudiera ser por -
mas tiempo que el que seftala la ley cuando el delito es cometido 
por mayores. 

Desde que se lnlctaron los trabajos de revlstOn del COdlgo 
de 1929, ta ComislOn estuvo acorde con el criterio que eKpresO -
en una de sus bases diciendo: dejar al m!rgen de la represlOn -
penal a los menores. sujetos a una polltlca tutelar y educativa. 
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Pero inicialmente la oplnlOn se dlvldlO en cuanto a la dura 
clOn de la recluslOn. y en cuanto a la lntervencl6n del "lnlste-=
rlo POblico, formal prlslOn y en general apllcaclOn de tos pre-
ceptos constitucionales. 

El problema se punteó mas o menos en estos té,.tnos: 

lEs posible restringir la libertad a los menores Infracto-
res. aplicando medidas en distinta fonna de la prevenida por los 
articulas 16, 19 y 21 de la ConstltuclOn, no considerando a di-
ches menores COlllO "procesadosM ni objeto de una acción penal? -
llas medidas que dicte el Tribunal afectan a las garantlas Indi
viduales de la persona del menor? 

La mayorla de la ColllslOn, contra el voto del licenciado Ce 
ntceros, sostuvo, hasta la redacciOn del anteproyecto del COdlgO, 
que no podla colocarse a los 11enores en una sltuaclOn jurldlca -
distinta de las dem4s personas en cuanto al goce de libertad; que 
la oplnlOn jur1dlca general estaba en contra de una interpreta--
clOn en el sentido de que la detenciOn de menores no es detenclOr\ 
sino protecclOn; que la ConstltuclOn, con su sistema Individual Is 
ta rlgldo, lmpedla dar el paso radical en esta materia, encontrAñ 
dose en igualdad de condiciones la detenctOn de los locos y toxr= 
cOrnanos. Convenla proponer ta reforma de la ConstltuclOn. 

"Ceniceros sostuvo la necesidad que la Supraaa Corte de Jus
ticia de la NactOn orientara a Ja jurisprudencia en esta materia 
en el sentido de armonizar los preceptos de las garanttas indivi
duales con tas nuevas tendencias penales en cuanto a menores. 
pues de to contrario, la acclOn de los Tribunales para Menores se 
rta f11'~atorla, al tener que dictar el Imprescindible auto de for:
mal prlslOn a las setenta y dos horas, conceder libertad cauclo-
nal, e Intervenir el Ministerio Público en ejercicio de la acclCn 
penal contadas sus consecuencias. 

Ya en el proyecto cteflnlttvo de Código, la C011islOn dlO paso 
radical de acuerdo con esta tesis, votando a favor de la tesis de 
Ceniceros Teja, labre y Garrido. 

Mucho contribuyo a que la Collllsi6n decidiera en este sentido 
el criterio de la Suprema Corte expresado en su ejecutoria dicta
da con 1:10tivo del amparo prCf!IOYtdo a f•vor del menor Ezequiel C•! 
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ta~eda, por su detenclOn por el Tribunal de Menores de esta capi
tal~ 

En esa ejecutoria e\ Magistrado Machorro Narvaez exrne la -
doctrina que la Corte cree aceptable, para cohonestar e funda
mental sistema de garantlas lndtvtduates de nuestro régimen poll
tlco con tos avances de ta ciencia penal y con el concepto que to 
ma cada dla mayor Incremento de extender la acclOn del Estado en
auxllto de las instituciones privadas, para bien social, dando al 
Estado, ademas de su car!cter autorttarto, que hasta tos Oltlmos 
tiempos se le reconoctO corno e~clustvo, un caracter de instttu--
ctOn merafllente social". (92) 

En et Distrito Federal, el Tribunal para Menores funciono ha 
Jo la "Ley Org!ntca de los Tribunales de Henares y sus lnstituclO 
nes Auxiliares en el Distrito y Territorios Federales, y Normas= 
de Procedimiento", del 22 de abril de 1941. Esta ley diO también 
algunos pasos atr!s, en la opintOn de algunos autores. (93) 

"Uno de los fundamentales principios que fortalecieron la -
e~lstencla de los tribunales de menores, fue la aceptaciOn que es 
tas cortes no son del orden criminal, porque su propOslto no es= 
castigar, sino proteger a los menores. Ast quedo establecido que 
los principios constitucionales no se vulneraban en ninguna de -
las garanttas que consagran y de las que son las m~s destacadas; 
el que nadie pueda ser privado de su libertad sin proceso legal,
el que deba llevarse al reo ante un jurado en los casos que esto 
proceda, et derecho de apetacton. la ir.ipostclOn de penas igualita 
rtas y la protecctOn de la ley, igual para todo ciudadano~ -

"No se trata pues de un fuero especial, sino de tribunales 
que sin ser del orden criminal, Intervienen en todo asunto que lm 
plica custodia de menores, no con car!cter judicial. sino doméstT 
coy para ejercitar por su conducto las atribuciones que et Esta= 
do posee c<>l'O "Pater F•tllas• de la comunidad", {94) 

(92) Id ... p. 18,19,20,23,ZC,25,28 y 29 

(93) CAROEHAS, RaOl F.: Op: cit. p. C7 

(9') CENICEROS, Josl Angel: Op. cit. p. 32 
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Después de 40 anos de funcionar con la mlS111a ley y con 1dén
ttc4 estructura. los Tribunales para MEenores se vieron anticuados 
Y sl en el momento de su fundaciOn representaban un extraordtna-
rlo a~ance y una lliOdernlzaclOn en la t~cntca, en el momento ac--
tual, para la ciudad de México, adolectan de varios defectos que 
denotaban ta necesidad de cambio. 

As(, al prtnctplo de la gran Reforma Penal y Penlteoclaria -
del Pats de 1971, se capto la oportunidad de reformar los tribuna 
lQS para Henares, y en el Congreso Nacional sobre el R~gtmen JurT 
dlco del Menor, el clamor fue general. y se obtuvo una aprobacióñ 
unantcnc a la ponencia de la Secretarta de GobernactOn, sobre una 
reronna integral de los Tribunales para Menores del Distrito rede 
ral. (95) -

Las caractertstlcas de los Tribunales para Menores en MéKlco 
son las stgulentes: 

Est!n Inspirados en una finalidad tutelar, pues Ja idea de -
educaclón es la que pred(l(lllna en todas sus óeteft!llnaclones, y no 
hay ninguna flna11dad de represlOn: su poltttca es la de proteger 
al menor moralmente abandonado que, prlvado de vlgitancla para su 
bienestar fistco y moral, cae en Ja dellncuencia. 

Son co1eqlados a dlfercncta de la Cortes Juveniles t.r..erlca-
nas, no para darle solei:mldad nl provocar ta intimidación de los 
menores. sino con el fin de realizar un estudio completo de la -
personalldad de éstos, mediante los conoctmlentos especializados 
de un Médico, de un educador y ~e un jurlsta. Siendo alguno de 
el tos mujer. preferentemente el juez. 

El hecho de que et tribunal s~a colegiado se debe a que es~ 
tos tres profestontstas de dtstlnta espectalidad. estAn en condt
ctones de completar mejor el conocimiento de ta vida del ntno, y 
por ende la medida que decreten ser~ m~s cflca~. 

Deben reunirse y resolver los c~sos funcionando en pleno. 

En ta realidad, el menor corttparecta sOlo ante su Juel. los 
dern~s se concretaban a firmar debido a la cantidad de trabajo -~~ 

(9S) Crtmtnalla. A~o XX~ll. H!xlco. 1973. p. 221 
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acumulado, ya que solamente habla dos tribunales para menores en 
el Distrito Federal, o sea, 6 personas para una poblacton de 35 
millones de menores de edad. 

la tntervenctOn de un juez-mujer, se debe al propOslto de -
que elementos femeninos, técnicamente preparados, puedan por la -
bondad y ternura de su sexo estar m!s cerca de la psique infantil. 

Cada tribunal tiene un presidente (cada 4 meses) y un secre
tarlo de acuerdos, adem!s del personal necesario de oficina o tle 
nen ademas, sus "Delegados" que son au1tlliares en las Investiga-= 
clones y sotuclOn de los casos. 

la selecclOn de personas que deban lr a ocupar plazas de jue 
ces en el tribunal, debe hacerse mediante los requisitos seña\a:" 
dos en el COdlgo de Procedimientos Penales, dice: (96) 

Arttculo 662.- Para ser m\embro del tribunal se requiere: 
l.- Tener 30 anos cumplldos y gozar de notoria rcputaclOn y 

buena conducta; 
11.- Ser mexicano en el pleno goce de sus derechos civiles y 

pol ltlcos; 
111.- Haber hecho trabajos de lnvestlgaclOn especializada so-

bre la delincuencia infantil; y 
lV.- Tener tttulo de la especialidad a que se reflerc el art! 

culo 660. 

Articulo 4o.- FracclOn l.- Representar a su Tribunal en todlS 
los asuntos que le Com.Pi?tan; 

11.- Ser el conductor para tramitar administrativamente con -
Departamento de PrevenclOn social tos asuntos de su COCll
petencia; 

111.- Autorizar. en unlOn del SQrretarto de Acuerdos, las reso 
luciones del Tribunal; -

IV.- Distribuir entre él y los demas mler:ibros de su tribuna\, 
\as consignaciones que reciba, tomando en cuenta el sexo 
y condiciones personales de cada juez, de modo que sea -

(96) V~LEHClA VDA. DE RlVERA, Canni?n: Crimen e Infancia. l'té-xtco, 
1940. p. 118y 11~ 

ESTA su TESIS 
llE lA 

Ne DfBE 
li'iüLiOffCA 
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para cada caso el m~s indicado el que instruya el expediente res
pectivo; 

v.- Recibir todas las quejas e tnfonr.cs que se presenten so
bre demoras o faltas en el desempeno de los ne~oclos. a 
fin de ponerlos en conoclrntento del Oeparta~cnto de Prc
vlslOn Social; 

VI.- Mantener la dtsclpllna de su Tribunal, tmponlendo en ca
da caso necesario, las medidas disciplinarlas correspon
dientes; 

Vil.- Prescindir las sesiones de su Trlhunal, dirigir \os deba 
tes y poner a votac!On los negocios sometidos a su cono:: 
ctmlento, cuando se hubiere agotado la dlscuslOn; 

VIII.- Proponer al Departamento de Prevenc!On Social, los acuer 
dos que juzgue conveniente para el mejor funclonamlento
de su Tribunal". 

El mtsmo reglamento para los Tribunales de ~~nores dlce en -
su Articulo 6 y slgtJ\cntcs. o,ue: "Los jueces culdar~n de o,ue las 
diligencias se vertflo,uen en su presencia~ o bien puede coolsio-
nar, se~ún el COdlgo de Procedimientos Penates, a sus Delegados -
para o,ue conozcan de un asunto, cuando las lnfracclonr.s se come-
tan en su OelegaclOn o en Munlc\plos For!neos, o tarnbl~n en ao,ue
llos casos sene l l los o,ue solo ameriten amones tac !On''. 

Deben celebrar los jueces sesiones plenarias, cuando meno_s -
dos veces por semana para dlct~r resoluciones definitivas. Los -
jueces del tribunal tienen por misión principal, velar ror la sa
lud moral de los ntnos delincuentes, estudiar el inrir1\a en que han 
vivido y si éste es fa·1orable o perjudicial par,1 el menor. El --
juez, ast cor:io el Delegada dt?ben conocer a fondo el C<ll'~cter del 
nino sometido a su estudlo, para est~r en condiciones de dictar 
resoluciones justa>. 

COllOCl~IENTOS QUE DEBEll TEtlER LOS JUECES. COMJ OE0Etl SER. 

Hablemos ahora, de ta persona en quien recae la labor de los 
Tribunales de M~nores, bien sea del Presidente del Tribunal de me 
nores, bien sea el Presidente del Tr1bu11al o el Juez Onlco. l\cla:' 
rando, que no comparto el criterio d~ todos aQuetlos doctrlnarlos 
que oplnan que un juez, debe dejar a un lado su papel de castiga
dor o sentenciador (razón por la que se tes da el ncr.-.bre de -·--
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juez). y convertirse en un se11timentalfsta, el cual, se;;On et los 
debe dejarse llevar pcr Jo Que dicte su ·orazOn. su buena 1clun-
ta1 y no con el Derecho , Que P.S lo Que actuatr.:ente, por la rapi
dez con que va creciendo la dellncuencfa ent~ los adolescentes, 
debe hacerse valer requiriéndose de alguien que no consienta to-
dos y cada uno de Jos actos de a~uellos QUC no respetan la ley a~ 
pari!ndose bajo la frase de Nsoy i:-.enor de edad, por lo tanto no --= 
pueden hacerme n!da"; y de aquellos q~c al actuar lllcltar.iente -
dejan a un lado sus sentl~Jentos pareciendo seres Irracionales y 
deshumanl.:ados, P'l'" los instintos crfr:ilnales que les caracterizan 
desde tw.prana edad. y FOr lo que conslc!¿ro que aqu?!I que ha de 
"juzgar" a un adolescente, debe efecttvJ::>ente hacer eso, julgarlo 
sentenciarlo, que se le sancione en su c~so. 

Con Jo que segurilr.cnte. una ·.-e;: 1'.;:ue h~/J CU7'·;illdo con su cas 
t1go, el adolescente tendr3 riu.) presente qui:!, de voln!r actuar ~n 
contra de lo que estipulan las leyes ~enales, volver3 a pasar par 
te de su vida en una prls10n (lo anterior, tc~ando en cuenta las
consideraciones que e'l pr6~1mos ~·untos ·l desarrollJr r..Jntflesto) 
y no podr3 volver si:-;Jle-:-:-..:nte a unJ esclieli t:-n donde para readap
tarlo se utilizan l".edidas de correcc!~n 'J de tutela y no de prl-
siOn, ~edtdas que le pel""'.liten al Jdolescente, actuar de n~evo tlf 
cltar..ente, y voh·er a decir que no le ha~en n<!dil, d3da su riinorld 
de edad. Claro esta, que pJra el juez eíectiva~nte real Ice sus 
funciones de castigador y sentnnctador, es necesario, qi.:n el .:ido
lescente, haya cu-pl Ido la edad de IS dnos (eddd que constdero su 
ílciente, para Que se considere resr-onsable penJlr.ente a un del iñ 
cuente de r.-.enor edad). puc!;tO q·ie no serfa adecuJdo tampoco, Que
se castigue y er.carcele a :;n r.enor de menos de 15 anos. 

Eugenio cuello Calón, h~ d1ct'>o Que el Juez do~ .... t:mores ha de 
ser un soclóloo;o de u~ alto sentido :"1Cra1, ccno:e1or ~e IJ natur,!! 
leza de los r..encres y e.o:;ierto y h~bll para S<!berlos tr3tar. Ha -
de poseer ta:rbién ~erdadera ·~ocactOn ~r su i,is!On. Oct-era tJm-
bl~n tener ciertos co~oclmtentos de las ci~ncias !OClales y pstco 
lógicas. es Jder:-.3s !'"..1y r.ec~sarto Q'JC quien d~sc:npenc tal cargo, -
sea persona que una a su cc:r.ipetencla y <l su habllld1::l suficiente 
e:tperiencia, r.uctia pr.1ctlc.J.. ya r¡:Je cuanto mas e'~erinent.ido esté 
mayor serll su Cdpactdad, y ello garantJzar! el <"Cierto, el é.o:it:i 
de su funcl6n, lndlscutlbl~~nte. 

su discrec!On y ~tiilldad han de ser e.o:tr.:iordlnarlas, m~.o:irr.e 
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teniendo en cuenta que muchas veces su labor no se li~tta al tra
to y estudio de los menores, slno que ta~bién, con los mayores, -
espectalr.'.ente en aquel los casos en los Que tiene <:Ue intervenir -
en uso de la facultad, no soto refo~adora )' educadora sino tam-
blén protectora tutelar. 

Es de sumo Interés que et juez de ~~nares despliegue junto a 
su suftclencta o capacidad, dlscreclOn, habilidad, tacto, que en 
pocas ocasiones es de tan notoria, tan evidente trascendencia, -
que ello por si soto d~uestra lo l~presclndlble que es, cOtXI, -
por ejemplo: el procurar siempre salvar la dignidad de los superto 
res no reprendiéndolos nunca delante de sus infertores, tal es ei
caso del padre respecto a su hijo, y otros casos. Otra cuestión 
a dilucidar, a deterMinar, es st el juez de l'\€nores debe reunir 
aparte de todas sus caractertsticas, la cualidad de Letrado, pe-
seer la carrera de Derecho; hay Quienes sostle~en Que no es tndts 
pensable, Que otras cosas son rnucho mas indispensables y ~as i~-7 
portantes: otros que no, que esta cor.'IO las otras, es tanto mas 
Imprescindible; ~as yo pienso que por supuesto dete ser, ya QUC 
al fin y al cabo, sen functcnes a des~pcnar que caen dentro de 
la justicia, aunque en procedlrnlentos y nor'f:las se tienda a dese-
char poco menos que en absoluto cuanto se asemeje a crocedlmten-
tos judiciales: sin cr..bargo, hay casos incluso Ce mero tr.1imlte y 
los de Inevitable e tnneceserta relaclOn con la jurisdicción ordt 
narta, en los Que es preciso no ignorar, no sólo en Derecho, stnO 
en los principios ele;.~ntales de Derecho y, sobre todo, en cuanto 
se faculte al Tribunal de ~~nares el enjuiciamiento de mayores, -
en aquellos casos que ya determina la ley y regla~ento de la es~ 
clal jurlsdtcciOn, por la que hasta el derecho de la patria pote~ 
tad puede suspenderse. Todo esto e~ige Que el juez de menores -
forzosat'lente posea esenciales conocimientos en Derecho. Conviene 
Que a ~!s Ce tas condiciones necesarias para el desempefto Cel car 
go de jueces de ~enores, aslr'la la con1lci0n de Letrado. -

El juez de r.enores, precisa ta~bi~n para et mejor desarrollo 
de su lat;or y misión, ro:earse de eftcas~s y valiosos auxiliares 
y colal:iOradores: secretarlos, delegados, técnicos, médicos, psl·
qutatras y agentes Investigadores. Tates son las condiciones a -
exigir a un juez de ~~nores, por el delicado y dificil co:<~tido a 
desei:ipeftar,preclsa ade<":!S de estar lo sufictentc111ente apto, sen
tir verdadera vocación. 
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4.2 HEDIDAS 0( REFORMA ADOPTADAS POR tos TRIBUNALES DE MENORES. 

a) La Libertad vigilada o Sistema de Prueba. 

Concepto y Contenido. 

consiste pura y simplemente en dejar al menor infractor ert -
su propio hogar sometido a Ja ~lgllJncia afectuosa y protectora -
de un de1cg4do del Trtb1mat. El Slst~a de Prueba puede derJntr
se, en lo relativo a los rncnarcs, como un sistema de tratamiento 
al ntno dellncuente. o en su caso, da tos nI~os descuidados o -
abandonados por sus padres, y por medía del cual el nliio y sus p~ 
dres permanecen en su ambiente ordinario y en amplia libertad. pe 
ro sorn~tldo durante un perfodo de pru~ba al vigilante cuidado y a 
la influencla parsonal del oficial del Tribuna! denominado Ofi-~
clal de Prueba. 

Stl origen es de car.1cter JurtdJco y viene a ser una moda!Jddd 
de la suspanston de la sentencia. La fvnclon de la prueba. nació 
de la pr~cttca de suspender las sentencias. en casos de condena ~ 
a pen<lS de prisión, o cvando ~le óst<J se C!Spcraba poc.l o ninguna ~ 
eflcacta. Los Trlbunatcs en lugar de ejecutar la sentencia pres~ 
crltd por la ley tenlan el derecho de a¡:>l'1Zarla lndefintdi!:nente y 
de dejar en libertad a los condenados con la condic16n de obser-~ 
var buena conducta. Esto es lo que hoy se JlamJ Condend Condlclo 
nal. NaclO éstti lnstttuclon en los E.U., Estadll de HdssactmsettS 
en 1859, extendiéndose algunos a11os m3s tarde en Doston a los de-
1 lncuentes aduJios. 

No obstante entre Ja condend condlclonal. tJ suspenston de~ 
Ja condena y el slstema de prueba. existen entre ellas l~portan·~ 
tes dlfcrenclas. En la cond~na condicional se pl"Onuncla una sen~ 
tencfa aue Queda en suspenso, mientras que el si~tema de 1Jbertad 
vJgllada no se tmpone pena alguna, el menor queda en libertad, -· 
aunque vtgJlado. En aquella. sJ el Menor delinque o lleYa maJa -
conducta, ya se sabe qu~ pena ha de ser impuesta, Ja ~ena en sus~ 
penso, mientras que en ta libertad vJgfl~da no es posible conocer 
la medida que el juez adoptar! respecto del rr.enor. 
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SU IMPORTANCIA SOCIAL. 

la importancia social de esta tnstttuctOn es mayor aún que -
su trascendencta jurtdtca. Desde el punto de vista puramente le
gal la prueba, según Lou {97), es tan sOlo una orden del tribunal 
suspendiendo una sentencia y colocando al ntno bajo la vtgtlancta 
de un oficial de prueba en lugar de l~ponerle un castigo vindica
tivo o de internarle en una lnstttucton. Desde el punto de vista 
social, constituye un completo sistema para la conttnuactOn del -
trabajo del tribunal. El término probaciOn no da por st mismo -
una idea clara y definida de cuanto se hace por vla de tratamien
to. M.1s bien representa una ocastOn dada al soo.etldo a prueba pa 
ra ser objeto de variadas atenciones y de un trabajo constructtvO 
por parte del Oficial de Prueba. Lleva consigo o sugle1·e una in
tima relaclOn que afecta a todos los factores de la vtda infantil. 
Abarca toda la extenslOn del trabajo social realizado por el tri
bunal respecto del ntno. Constituye una parte integral y vital -
de ta labor del mismo y se le considera co.,,o ta cl,1ve del arco -
que soporta el edificio del tribunal juvenil. parJ ello obra con 
arreglo a los fines fundamentales y a los r:il!todos t1el tribunal. 

SUS VENTAJAS. 

Las ventajas del slstcm<l de prueha son muchas y de gran va-
lor. Ante .todo. especialmente en ciertos palses en los que el 
functonaintento de los tribunales de menores no se ha despojado -
a(1n por completo del esptrltu represivo. evita al ntno li'!.s funes
tas consecuencias rle ta lmpostclOn de una pena, sobre todo, cOfl\O 
es to ~as frecuente, de tas de prlvaciOn de libertad. En aque--
llos casos en los que tos padres se hallan fuertemente vinculados 
a sus hijos por lasos de carino, sentimientos que a veces existen 
aOn en familias inmorales, no se les causa un verdadero sufrlmlen 
to, pues la ramilla permanece Intacta. sus miembros no tienen que 
separarse, y la vida del hogar no se extingue. Ademas la vigilan 
eta sobre et menor no productra solo sobre éste sus benéficos tn= 

(97} JUVENlLECourts in the United States, p. t47. 
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flujos. stno tambl~n sobre sus padres a Quief\es el e.nc,~rgado de -
la prueba podra orientar en asuntos su propia vida, y capacltar-
les para contrlbulr por su parte a ta refort:ia del ni~o. Pero ln
dudab1€!mente los mayores beneficios de este ststt?Ma son pdra el -
menor, Qll~ permanece en su amble11tc: natural y no piQrde los h~bi
tos de su vlda ordlnarla (Sfl!ITlpre que no sea yerjudlclal su con-
servac.tOn}, nl su trabajo, si es Q•Je to tleni?. Otra ventaja se -
haya en la economta de éste régimen mucho ~enos costo~o para et 
Estado que el internamiento en lnstttuctones, pues Jos gastos de 
mantenimiento y educación de los ninos en este sistema, recaen en 
su mayorta sobrl'.! sus propias famillas. Por últllilf) el juC!z no 
pierde de vista al menor, vigll&ndole por conducto dQ los delega
dos del tribunal, qulenes le tienen al corriente de su ccnducta y 
de los ~·rogresos QW? realicC! en el camino de su refoma. 

MENORES QUE PUEDEtl SER SOMETIDOS A ESTA MEDIDA. 

Ho todos los nil'tos son aptos para SOO'leterse a esta medida. 
Es preciso real liar una racion~l selección basada no en la aprc-
claclOn jurldlca del hecho realizado, no en ta escasa importancia 
de los hechos imputados, slno sobre la base de ta estlmaciOn de ~ 
la personalidad del ~~nor y de su ambiente. Oestln3t ~ este régi 
mena ciertas menares tan solo porque 1as infracciones reallzadaS 
san de escasa importancia, puede conducir a gra~es rracasos. Pa· 
t4 prevenlf'1os. toda dcclslOn en este punto h.i de fundamentarse • 
sobre et conocimiento det menof', da su tcmp<?rarnento y carbct1Jr, -
sus h3bltos y tendencl~s. su 1noral\dad y la de su medio ramtltar 
y social. 

La primera condtciOn para la apllcac16n del sistema de prue
ba, ta de mayor importancia, se haya en la moralidad de Ja faml·
t1a. Ho es posible permitir 111 contlnuacl6n de un otno en su pro 
plo hogar. slno cuando éste reGne condiciones suftctentes de mora 
lldad. que garanticen que no sufrira nln~Gn g~nero de lnfluenti4-
corruptora; que no sera abandonado, nl su conducta descuidada, 
Si se trata de una ramilla lr'l!l\Oral, sl tos padres son bebedores • 
habituales, sl la madre se entrega a la prostttuciOn, no es posl· 
ble apl 1car" esta ~dlda. Ta11tpOco serf;i conveniente en el C•lSO de. 
familias muy numerosas cOlllpletamente desprovistas de recur"sos pa
ra atend'?r a las necesidades de tos hijos, cuando los padres tr.s~ 
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bajan fuera, pues en la pror.itsculdad que la miseria impone en el 
descuido forzoso de los padres ocupados en su trabajo, no es po
sible atender ni vigilar al rr~nor. Para de3arle entre los suyo~ 
es menester que tenga un hogar norr.ial, donde los padres no pier
dan su contacto con el rr~nor. La lltertad vigilada también pue
de practicarse en los casos de mal ambiente CKtrafa~illar, en ca 
so de compantas peligrosas. perniciosas influencias de la cal le
pero es condtclOn precisa Que el hogar sea limpio y ~oral, y Que 
el paidre o la madre estén alerta y vigilantes ante los r.ellgros 
que desde afuera acechan a su hijo. 

Este r~girr:en serla aplicable a los Q'Je delinquen por vez -
primera, slernpre que su conducta no acuse una gra\'e depravactOn 
moral. También se propone r1ra los rnenores que han sido objeto 
de un internamiento en lnstltuclones, .:u~ndo -retornen a su casa, 
entonces parece conveniente que al dar los ~rir.eros p~sos en la 
vlda libre, tengJn a su lado una persona que vele por su conduc
ta, les oriente y sostenga en tos crlttcos ~c:ncntos en que ~olve 
r~n a enfrentarse ante las mls~as tentaciones y su9estlones qui? 
fueron causa de su mala conducta anterior. 

Desde luego, para los anon:iriles mentlles de cierta gra~edad 
queda e~ctuldo este régimen, El Doctor Sclut\, Profesor de Psl
qulatrta en la Lintverstdad de ll~poles, en el Prtrr.er Congreso In· 
ternactonal de tribunales de Menores to declaraba tn.1pl !cable pa 
ra los anormales delincuentes por enfermedad mcntJ\ {den:entes --= 
precoses, epilépticos, histéricos. etc), todos los c11ales necesl 
tan ser sometidos ri tratan:iento en un .isllo~ exluta tar.iblén a--= 
los amorates delincuentes por defecto de evolución mental, entre 
estos a los frenasténicos lneducables y a los educables necesita 
dos de m~todos ortofrénlcos y .i los afectos de amoralidad congé= 
ntta. Por el contrario. lo reputaba útil para los frenasténtcos 
llgerarr~nte deficientes, rara tos llll?nores ñnorrnnlcs por falta de 
educaclOn o de educaclOn Insuficiente dotados de Inteligencia 
nonnal, para tos amorales de ocasión menores dotados de conclen 
tia ética apta para dirigir su vida en condiciones ordinarias, = 
pero, que a causa de su ter.iperamento hl¡ierestéstco, •liolan la ley 
cuando una circunstancia emocional hiere su csp1ritu. (98} 

{98) Report of ttie Departarr.cnta1 Com\ttce on the Probatlon Of Off, 
enders Act. Londres, 1909, p. S. 
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Oe modo que la libertad vigilada. en general, no deberá aplt 
carse nl a los menores afectos de anomalla nental, nt a los pro-": 
fundar.iente corruptos y desmoralizados. 

Su apllcaclOn es lgual~~nte beneficiosa a tos menores de am
bos Se)(OS. 

FUHClotlARlOS ENCARGADOS DE LA LlBERTP..O VIGILADA. SUS CO!-lDICIONES 
CLASES Y SELECCION DE LOS MISMOS. 

El eje del sistema de prueba son tos funcionarios encargados 
de su actuaclOn, su valor y utllldad social depender~ sobre todo 
de las cuJlldades de aquellos. 

Deben concurrir en dichos funcionarios muchas y excelentes -
cualidades, deben poseer destacadas condiciones de tacto, prurlen
cla, sl~patla, paciencia, ~erseverancta. cornprenslOn de las nece
sld.:ides del ntno y capactd.id suficiente p.Jra rcmedt.Jrtas. El ·1a
lor de ta prueba depende nccesartam~nte del oftctat de prueba, el 
cual óebe de ser una persona escogtd,1, dotado de un íl)to gr.ido de 
slmpatta, de tacto y de su firmeza; et éKlto o fracaso d~I s\ste
~a depende de su personalidad. la prueba es to que el oficial ha 
ce de el ta. (99) -

(99) El Primer Congreso lntern.ictonal ce Protección a la infan-
cla (Bruselas, Julio 1913}, se ocup~ ~e este asunto ast for 
mutado en el programa del Congreso: lOeberta organlzarsc --= 
una educación técnica para los delegados de la protecclOn -
de la Infancia? lQué materias ser\an cstudtadas y qué g~nc
ro de lnstrucc!On reclblrtan? El Congreso adoptó el stguten 
te voto: Es de desear que los de\e~ados de la protección :-
de la infancia posean las nociones legales, ad~lnlstratlvas 
y paldolOglcas consideradas indispensables; pura este fin -
es preciso recurrir a los medios apropiados a las clrcuns-
tanctas. Es sobre todo deseable que a su entrada en funclo 
n~s les sea entregada una guta prActtca de la libertad vigI 
lada que condense los derechos y deberes de los delegados, 
y que mediante conferencias dadas por el juez du nliios se -
les inicie en la pslco\Ol')tJ de la Infancia y de la adoles-
ctlncla, en el modo de hacer una informac.lOn. y r¡uo adern~s -
de esto un bolettn perl6dlco y reuniones anuales completen 
la form4Ci0n pr!c~ica de los delegados de proteccl~n a la -
lnfancta. Bulletln Journ11iller, 24 de julio, 1911, 

·'•- ,, 
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Adem!s de las condlctoncs ~rsonales r.1enctonadas, el Oficial 
de Prueba para efectuar su mlslOn debe gozar de una preparaclOn -
técnica adecuada, y ctentlflca en ~aterlas de psicologta Infantil 
ast como general, crlmlnologla. pcdagogta. correccional, legisla
ciones relativas a la infancia, etc. 

El proyecto de Tribunal Juvenil. modelo preparado por un Co
mité: del Chtldren Bureau y de la !lattonal Probatlon Asoctat.lon, -
exige a los oficiales de prueba las siguientes condiciones: 

a) EducaciOn Profeslonal.-Preferent~ente ser graduado en un 
Colegio o tnstltuclOn equivalente o en una escuela de trabajo so
cial. 

b) Experlencla.-~1 menos un a~o de actuación en caso de chi
cos sor.iettdos a vigilancia. 

e) Buen carlcter y buenas condiciones personales, tacto, y • 
dotes de sl~patla, 

Los Oficiales de Prueba deben sepJrarse en dos grupos: 

a) El de los profeslonales. c•Jyo trabajo es retribuido y de· 
dlcan toda su actividad a esta actuaclOn. 

b} El formado por delegados no profesionales, deben asumir · 
las funciones de organlzaclOn y dlreccton de la prueba asl co:110 • 
la actuación en los ca~os r.ias dlflcltes; estos, los delegJdos vo· 
Juntarlos, cuya colaboraclOn es de gran importancia, han de ser 
en cierto modo, adlestrJdos por los profesionales y asistidos por 
ellos en sus primeras actuaciones hasta adquirir 1.1 e)(perlencla 
necesaria. 

la lntervenctOn de la mujer en la libertad vigilada, es de · 
gran importancia. La inspecciOn de los casos de muchachas deben 
de estarle resevados por completo, pues nadie conoce la pslcolo-· 
g1a de la ~ujer, cono la mujer misma, y por otra parte, una nina 
o una Joven se confiara mas espontanea~ente a una persona de su . 
se)(o, adem~s. por respeto a pudor de las vigiladas no es posible 
encorr~ndar a los hombres ciertas investigaciones, co~~ l~s relatl 
vas a la vida sexual, con rr.ucha frecuencia irregular entre estas-
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Jl'tenores. Pero aparte de estJs razones acentaan la importancia -
de la cooperaclOn de la ~ujer, sus dotes especiales de dulzura, 
de ln!gotab\e paciencia, de tnstinth·o ccnoctmtento del alma in
fantil que hacen de ellas auxiliares inapreciables, no tiln soto 
trat~ndose de muchachas stno tambl~n de menores del sexo mascult 
no. Por estas conslderactones, la mujer tiene en todas partes = 
una Importante lntervencl6n en la actuación de ta libertad vigi
lada. 

UUMERO OE ~EHORES QUE li'll DE SOMETERSE f. LA VlGJL,\!iClA. DE CADA DE 
LEGAOO. -

El n!imero de casos SD!!'E!tldos a la ~tgtlancla de Jos delega
dos no debe ser excesivo. La actuact6n de aquellos únlcaIT~nte -
ser~ eficaz cuando pueda realizarse con cierta Intensidad, cuan
do les sea posible consagrar a cada nlno el tiempo adecuado para 
conocer su personalidad y su género de vid;¡ a.st CQCT'.O el ,1nblcr.te 
familiar y social en que tian vivido. 

El nCimero de casos asignado a cada funcionario, profcslonat 
o voluntario, depender~ de su gravedad, pues mientras los casos 
delicados requieren una atenc!On constante, los nlnos menos de-
pravados necesitan una vigilancia persistente. Ast mismo ta ma
yor o menor confianza que los padres o familiares del menor Ins
piren a los delegados contribuir~ a intensificar o atenuar la ac 
tuacl.On 1\e (!~tos. -

~~0At10A0[5 Y ASPECTOS DE t~ tlBERTAO V1G1lf.OA. 

Antes de corr~nzar la sltu~ci6n de libertad vigilada puede el 
Tribunal imroner al ntno o a su fami\l.i ciertas obligactoncs, por 
ejemplo, que el ntno trabaje o asista a la escuela, que no fra-
cuentc los clne~atóqrafos u otros lugares donde peligre su mora
lidad. Adcn~s de estos deberes puede impon~rsele la obligact6n 
de asistir los d0111tngos y fiestas a dctenilnados lugares y espcE_ 
t~cutos y dlvers\On o a prActtcas deportivas organizadas por SO• 
cledades protectoras de la infancia; ast mls!:lO obligarlo a ta -· 
abstenclOn del uso del tabaco, bebidas alc6hollcas y enervantes. 
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la forma mas eficiente y provechosa de Ja funclOn de vigilan 
eta encomendada a los delegados ttene lugar mediante la visita ar 
nftio en su propio hogar. 

En Norteamérica empJéase también un procedimlento consisten
te en el encuentru periOdfco del oficial de pr~eba con el ~enor -
en un lugar detennlnado en el que somete a éste a un Interrogato
rio relativo a su vida que con:pfeta con una serle de Jníormes de 
los padres, maestro, patrono, ministro religioso, médico. Se re
comienda este procedimiento para ciertos muchachos, ya antiguos -
delincuentes, y suele emplearse en las localld~des dende los ofi
ciales de prueba tienen muchos menores bajo su Jns~ecc!On (100). 
Mas sin duda alguna es preferible la visita del menor en su misma 
casa Jo que favorece un contacto Intimo con el n!no y crea entre 
ambos condiciones de fa~lltarldad engendradora de confianza y -
afecto. Ademas, relaciona estrechalllC!nte al &legado con la famJ-
lJa de su protegido proporclonandole ocastOn de conocer a fondo -
el medio famtllar del nlno y las condiciones de ~morada, pudien
do asl ejercer un beneficioso influjo sobre los mlsfllOs p.1dres y -
familiares, y elevar su moralidad, contribuyendo a la mejora de -
las condiciones sanitarias del hogar, apaciguando dlscordlas do-
méstlcas, Jnstruyéndnles sobre los peligros del alcoholismo, ---
orlentandoles en la conducta que han de observar resrecto del nt
no y hasta dandole Instrucciones encaminadas a la pre\·enclOn de -
enfennedades y a Id protecciOn de ta salud del menor. Esta mlslói 
familiar requiere especiales condiciones de tacto y de absoluta -
imparcialidad en materia polltica, social o religiosa. L.:as visitas 
deben ser frecuentes. pero su mayor o menor frecuencia dependera
de las condiciones del nino y de su ambiente, flunca deben tener 
lugar y fecha fija. 

SI el menor asiste a la escueta el delegado debe ponerse en 
relaclOn con sos maestros (quienes deben mantener en secreto mas 
estricto la sltuacIOn del menor). ya mediante lnfonnes dados por 
éstos o mejor aún con visitas a la escuela donde escuchara los In 
formes del maestro sobre la conducta del ntno y ademas olra a __ -;; 
~ste. 

( 100) Lou. 
Fred 
48 

Juvcnile Courts In the Un!ted State'>, p. 153 y ss. 
R. Johnson, Probalion fer Juveniles and Adults. p, 
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El profundo conoclmlento de su vida escolar ttene una extra
ordinaria lmpartancia, pues cono ya se puso de manifiesto, la lna 
daptaclOn a la escuela puede constituir una causa directa e lnme'':' 
diata de ta delincuencia e Inmoralidad Juvenil. 

Asl mismo es de gran tnter~s st el menor trabaja, conocer su 
conducta en el lugar donde se desempena, para ello deber! et dele 
gado dirigirse a su patrón pero en este caso de su actuactOn debe 
r! proceder prudentemente, pues mientras ciertos patrones colaba-= 
ran gustosos en la refomJ del menor, en otros casos el conoclmlm 
to de su sltuaclOn de sometido a vigilancia puede ser causa de --
que pierda su empleo. Ast que, en algunas ocasiones e Interés -
del mismo menor, deber! el delegado de abstenerse de entrar en re 
lac!On con los otros patrones. -

la libertad vlgllada tiene un aspecto higiénico y tcr.1p(!uti
co de gran Interés. COTIO es sabido mucho de los menores Infracto 
res y en peligro rroral estan afectos de anonnaltdades ftslcas y-= 
pstqutcas que en gran n(Í!T\ero de casos constituyen la causa ~as d!. 
recta e ln11edtata de su conducta antisocial. Cuando el dele~ado 
descubra en sus vigtl.1dos defectos de esta tndole debe procurar -
sean s~ettdos a un e ... a~en médico adecuado. Esto sera rae! l en -
tas localidades donde CAlsten $ervlclos médicos adjuntos al Tribu 
nal o cltnicas de Infancia ccmo las Child Guldance Clinlcs de tlof 
tearr.értca. Algunos muchachos necesttan ser tratados a causa de 7 
enfermedades sexuales. También son muy nuir.erosos los ntnos que -
presentan defectos de la vista, oldo. de los dientes, que padecen 
vegetaciones adenoldes, etc. todos estos ntnos necesitan cuidados 
esr.ectales y el delegado ha de procurar Que sean sometidos a los 
cuidados o tratamientos q~e su estado requiera. 

Oe vital importancia en la vida del menor son sus pasatlem-
pos y diversiones. las distracciones perjudiciales, ctnematOgra
fo, juegos de azar, literatura obscena, billares, cte., son cau-
sas directas e iP!l'ediatas de la delincuencia infantil. Por lo -
que es necesario que los delegad~s se ocupen seriamente de esta -
cuestlOn, no solamente vigilada con el mayor celo las diversiones 
del menor y el modo CO'!'IO ~ste ocupa las horas libres, sino tam-
blén procurandO que fo~~ parte de sociedades o clubs de mucha--
chos dedicados a actividades s~ryas, flslcas y 1T10ralr.K!nte. a tos -
deportes, e~curslones, orfeones, bandas de mOslca, representacio
nes teatrales, etc. En Estados Unidos e In~laterra eKlste un gr«l 
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n~'Tll?ro de asociaciones infantiles y Juveniles hacia tas Que tos -
Qficlales de prueba dirigen sus vigilados, tales son los Boys
Scouts, las Gtrls Scouts, la Young Men's Christian Asoctatton y -
la Youog Worr~n•s Christian Asoctatton, etc., todas ellas y otras 
muchas que no es preciso citar, procuran a sus asociados distrac
ciones sanas y morales. Los delegados atender~n de medo ~uy espg 
ctal a la manera como el "'"º pasa los dlas festivos. -

Para el menor tiene una enorae trascendencia la cuestlOn del 
trabajo profesional no solamente ccwno r.~dto de ganar su vida sino 
también como vigoroso preventivo contra la conducta Inmoral y an
tisocial. ~si que cuando el vigilado no trabaje aún, una de las 
rn&s graves preocupaciones del delegado serl la soluci~r. de la --
cuestión profesional. En este terreno procurara conocer sus apt1 
tudes. rara lo cual podra acudir a las tnstttuciones de orienta-":' 
cton profesional hoy existentes en cast todos los paises, y auxi
liarle en la busca de aprendizaje procurando sic~pre que ~ste se 
desarrolle en ambientes que no perjudiquen la salud nl la moral 1-
dad del ll'ICnor. 

Un as~ecto de gran importancia de la llbertJd vigilada es el 
relativo a la prueba o vigilancia de las muchachas. Para estos -
casos el delegado debe ser mujer, pero ésta en su la'bor no ha de 
inspirarse sobre todo en los frecuentes c.1sos de del incucncla se 
xual, en un puritanismo fuera de lugar. sino en una actuación lié" 
na de slmpatta, de comprenslOn y de tacto. -

Ho es posible preftjar de antemJno la dliraclOn del réglrro€n -
de libertad vigilada, depende en gran parte de tas condiciones -
del menor, y también en gran parte de tas de su ambiente familiar. 
En los Estados Unidos, pals en donde se han realizado tas mas Im
portantes ell;>Crienctas en esta materia, ta opinlOn común ftja su 
duractOn entre un mtnlr.io de seis meses y un max1mo de un ano, pe
ro en casos excepcionales se concibe que en estos plazos pueda su
frir alteración. Tales plazos parecen acP.rtados, un lnferior a -
seis meses carece de eficiencia para influir sobre la vida y con
ducta del menor y sl con un ano de surnisiOn d esta medida no se -
ha podido influir favorablemente sobre aquel, por regla general 
salvo casos excepcionales. habr! que pensar en el fracaso del sis 
tema y en ta necesidad de emplear un medio de tratamiento dtfere!l 
te. Cuando et nlno aparece mejorando en su car~cter y en su con
ducta existe la postbl1 ldad de poner fin at r~gtmcn de prueba. 
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b) COlOCACIOM EH FAMILIA 

SU COHTEtUDO 

Esta n>edlda puede considerarse CO'TIO una ·1arledad de\ slstema 
de libertad vtgtlada. su peculiaridad consiste en colocar al me-
nor en famll ta ajena en vez de dejarle en ld propia. En 11-.uchas -
ocasiones no es posible \a perr:ianencia del ni~o en su propio ho-
gar µor ser líllT\Oral, dell~cuente o inadecuado para \a obra de --
reeducactOn que se persi9ue. Entonces es preciso acudir a la co
laborac\On de familias cuyas conocidas cualidades aseguren a\ ~.c
nor un ambiente d~stlco sano )' normJ.l. Asl se m)ntlenl! al ntl'kl 
en el medio mas beneficioso de la familia ~vitando el internada e 
lnstttuclones que siempre constituyen un <J"'.blent!? artlflcta\ en -
el que aqué:l se encuentra alejado de la vida real, mientras que -
la colocacton en famllla le pone en 1ntlr:io y contlmio contacto -
con ella. 

El tnternamtento por e:o:cclente Que se<', nunca podr~ rcunlr -
\as condlcloncs famtllares Que un rnedlo 5,1no y honorable puede -
asegurar al nlf\o desgraciado. Esta vida del hogar. tlbta, afec-
tuosa, pacifica, apacible, donde la autoridad del jefe se atempe
ra con la afectividad de la madre de familia~ donde la ley de mu
tuo auxilio aparece lnstlntl~nte entre los ntnos de edades dife 
rentes, donde la dtsclpllna pierde su rigidez. porque es menos re 
glal?lentarta, donde el trabajo común conduce \nsensibl~~nte a h~~ 
bltos de orden, por el sentimiento mas vivo de una utilidad prac
tica y de un provecho \~mediato, ningún r~gtmen de internamiento 
pue<le dar nada de esto al ntno desventurado. La colocaclOn famt-
1 iar promete al ntfto delincuente lo que le falta gener"almcnte: 
Un medio normal (101) a estas ventajas debe sumarse ta facilidad 
con que permite al menor el aprendizaje de un oficio y la ganan-
eta de un pcqueno peculio que le ayudar! a organizar su vida y h2., 
cer frente a los dlas diflc\les de falta de trabajo. 
Este ~.edio de tratamle~to se recomienda adcrn~s por su escaso cos
to. 

{101) Paul Wets: L'Enfant de Justlce. p. 251 



" 
la colocactOn de nlnos en familia aparece regulado en Hassa

chusetts, E. u. en 1869, actualmente se halla difundida por lama 
yorta de \os pa1ses. -

El Congreso Penitenciario 1nternac\ona1 de Londres {agosto de ---
1925) que estudlO con gran detalle esta cuestión, etTl\tlO un voto 
favorable a su adopc\On como rnedto de readapatclOn secta\ del me
nor. {102) 

También es aconsejable, y ast se practica, la colocactOn en 
familia de tos ntnos internados antertormente en tnstltuciones -
cuando ya aparezcan :nejorados. La obra de su corr.pteta readapta-
ctOn social puede terminarse felizmente en el seno de una fa~llla 
adecuada en cuyo hogar podra hallar el nenor gula y vigilancia en 
sus primeros pasos en la vtda de libertad. 

MEtlORES PARA QUlEliES ESTA MEDlDA ES ACONSE,lABlE 

tlo todos los ntl'\os deben ser sometidos a este género de colo 
cactOn. Antes de efectuarla es preciso una lnformaclOn detalladi 
sobre el nli'lo, su salud, su moralidad y su r:;edlo familiar y so::Hl. 
Una vez en poseslOn de estos datos debe el Tribunal Infantil abOr 
dar el e~3r.~n del probleml de su colocación. -

Desde luego si su propia familia posee elementos necesarios 
para su ree<lucaclOn serla un crirnen confiar el nli'lo a gentes e~
tral'\as. La oplniOn general es faYOrab\e a su empleo en gran núme
ro d~ casas, mas no en todos, desde luegJ se excluyen los mucha-
ches profunda:r.ente d~pravados y pervertidos y asimismo los ataca
dos de enfeni:edades contagiosas. Un niño profundamente vicioso o 
Inmoral, o sifllltico o tuberculoso. puede ser causa de graves --

(102) El voto adoptado dice: "la colocao:iOn en familias escogidas 
de los ntnos conducidos ante los tribunales y reconocidos -
culpables de Infracciones ~enales debe recOl"'~ndarse cuando 
los padres de estos ntnos no puedan asegurar su educaclOn -
moral. La colocactOn debe sler.ipre aspirar a preparar la rea 
daptacl6n social del menor". Actes du Congr~s PénitenttatrC 
de Londres. volu:r~n lb. Scrn~. 1927. p. 57 



perturbaciones, sobre todo st hay otros ninos en su nuevo hogar. 
Algunos son adversos a la colocación de verddderos delincuentes, 
salvo en casos excepcionales, a ltl!.!nos que hayan recibido una edu 
cactOn previa en una institución correccional. llo faltan tampo-:" 
co los que excluyen de esta colocación a los anormales flstcos o 
pslqutcos para quienes se reputa lrnpresclndlble un internamiento 
en Instituciones especiales. 

Por otra parte, los ntnos ligeramente anonnales pueden ser 
colocados en fa~lllas, dando a ~stas para su fiel observancia -
ciertas normas, Incluso de tratamiento, para su control y vtgt-
lancta. 

SELECC!Otl DE LAS FNHLli\S, COMO SON Y CO!~O DEDEN SER. 

Las familias en las QUe se haya de efectuar la colocac!On 
han de ser objeto de una selecc!On culd.:idosa. En prtncJplo es 
preferible la colocactOn en familias campesinas: la vida y las 
faenas del campo son mas sanas que las de la ciudad, las tenta-
clones y excitaciones al delito son menos frecuentes; ademas se 
obtiene asl el alejamiento del n!no de sus·famlllares y amigos -
cuyas frecucmtes vis 1 tas a veces constituyen un 9ra'Ve obstaculo 
en la obra de su reforma. El nl~o. una vez adaptado a la exis-
tencla campesina, se Incorpora fuertemente al medio agrtcola y -
arraiga en él definitivamente. !lo obstante estas ventajas, en -
ciertos casos es preferible la colocac!O~ en la ciudad cuando el 
menor ya gana su vida con una profesión dlflcllmenle practlcoble 
en el carnpo, por ejemplo, cuando es mecantco, eleclrlclsta o lle 
ne un oficio semejante. En tates casos sera ¡ireclso contrarres-= 
tar el mayor peligro del ambiente con una vigilancia mas cuidado 
sa. -

Desde luego, es condición fundamental presenten toda clase 
de garantlas desde el punto de "Vista de su moralidad. Deben des 
cartarse cuidadosamente aquellas en las que reine el alcoholtsmq 
la lnr:ioralldad sexual, la drogadicción, u otro género de "Vicios. 
pero no basta con esto, es preciso que ejerzan sobre el menor, -
una acción educativa y que sean c.ipaces de ensenarle un oficio. 
Ad~as de condiciones de moralidad debe exigirse a estas familias, 
asl Co::\O a sus hijos y ademas personas que vivan en el ~lsmo ho-
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gar. una salud flslea normal. par tanto deber!n evitarse las ce· 
locaciones donde haya tuberculosos, siftllticos o atacados ror -
otras enfenr~dades contagiosas. Pero tas ninas y sobre todo las 
adolescentes no deben ser colocadas en familias con hijos varones 
adolescentes. Deben tambl~n e~lt~rse culdadosam~nte los hogares 
de excesiva pobreza en los ~ue falten al ni~o las Indispensables 
condlctoncs de higiene y al!mcntaclOn y en tos que la necesidad 
Impulse a 1a familia a la explotación de .:iqu~l. 

El tribunal o Ja entidad encargada de la colocdClOn debe -
mantenerse en continuo contacto con los menores por mcdto d~ sus 
delegados. que pueden ser los mismos encargados de ll actuación 
de la libertad vigilada. En algunos paises tarnbt~n se practica 
el ststema consistente en coniunlcactoncs periódtcas enviadas al 
trjbunal relativas a la conducta del colocado. pero aún cuando -
este sistema no deba proscriblrsc en absoluto. es prcferlble la 
vlstta del dele~aóo, 6nico sistema que d~ una seguridad erectiva 
de vtgtlaneta. 

Cuando el nino esté colocado en la loc~lldJd alejada del -
Tribunal, éste debe tener un representante en el punta donde 
aquél resida, que pueda ser el maestra, el p~rroco. el ~édlco u 
otra persona en quien concurran anatogas circunstancias. 

GAR:ANTIAS PARA LA PROTECClON OEL MENOR COLOCADO. 

Antes de llevar a cabo su colocación, ~s preciso garantizar 
le contra posibles abusos y evttar su exp1otacl6n por el patrono 
donde es colocado. A dicho fin corresponde una formalidad prac
ticada en gran r.úme.ro de paises o sea, un contrato entre et Trt~ 
bunal o Ja obra Que haga la colocacton. y el Jefe de la familia 
en la que es colocado el monor. Consignase en ellos, por regla 
general. el deber de dar al ntno una educactOn moral y profcsto
nal. alojamlcnto de condiciones higiénicas. un lecho en que duer 
ma solo, altmentaclOn adecuada, la cantidad a que asciende 14 --= 
gratlflcactOn o jcrral que el n1no reciba por su trabajo, etc. -
Una copta de estos contratos debe ser depositad~ en el Tribunal, 
o en la obra que realice la ~oloc~cton. 
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SU PRACTICA Y RESULTADO EN DlFERENTES PAISES. 

ta colocaci6n en familia se practica en numerosos palses -
con excelentes resultados. 

En franela existen varias obras óe protecctOn di? la lnfafl-~ 
eta que realizan estas colocaciones. algunas funclon~n con é~tto 
desci.e hace muctios anos, corno et "Patronaque de Jeunes Détenus". 
funQado en 1833, que realizan nu~erosas coloc3clones en familias 
de Dequcnos patronos que ejercen.su profesión en su propio dom.l
cltio. alojando en ét sus p~pllos. comiendo en su compan!a y tra 
tAndolos cano a verdaderos hijos. Alguno de estos pupilos han -:: 
11e9ado a ser patronos y éstos a su vet te.man pupilos. rero don 
de se ejercen con mayor tntenstdad la colocaclOn es entre las ra 
millas campesinas dedicadas a trabajos agricolas: puede asegurar 
se que la mayorla de lo~ ntnos son colocados en familias de ést'i. 

En Bélgica también ha adquirtdo magnifica diftH;l6n. De es
tas obras de colocaci6n ~nas est~n destinadas especialmente a -
los ni~os moral~nte abandonados, otras a los dellntuentes. En
tre etl;is. que sQn muy nurr,erosos, merecen citarse la "Socleté -
pour ta Prote<:tlon de J 'Enfance'' de \'cr'lilers, que ha creado un 
tipo de co1ocacl6n familiar de gran interés, la obra denomtnada 
"M4res et Tout-Petltis", de Lteja, y sobre todo la colonia fami
ll~r en la reglón de Ardenne (103) 

También en Inglaterra, donóa se h<1lla autorizado ¡mr la s~c 
ci~n 53 del Chlldren's Act 190$, se practica con ~xtto este sts~ 
tema. El London Country Councll ha practicado y practica la co
lotact6n de muchos nlftos de los cuales unos son colocados en los 
arrabales de Londres. pero la mayor parte lo son en el campo en 
los pueblos de Susse:t. Oev()nshlre y en 1 as pr-oxlmidades de Londres. 
Los resultados obtenldos desde el punto de vista de su readapta
c10n social y de su fonnac16n profesional son excelentes.(\04) 

{103} Vid. Paul Mets. p. 251 y ss. 

(104) Rapport H. Adler al Congreso Pen!tenci3rlo Internacional -
de landres (1925) vói. JV, p. 46S-,-~. 
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Pero en ningon pats este sistema ha alcanzado Ja extensiOn 
nl la perfecelOn técnica de su ejecucton que en los Estados Uni
dos. En ciertas regiones de este pals cuenta con una prestigio· 
sa tredfctón. con a~pllos recursos, ccn abundantes famlltas dota 
das de excelentes cualidades para la realizactón de esta obra y 
con una exce,ente dtreccl6n ctentiftca. Espectalr..ente en Boston 
ha alcanzado una extra~rdtnarla reputactOn este sistema que atll 
se denomina de los raster Homes. Las coJocactones se realizan -
por agencias privadas. por la State Diviston of Child Guardtansh 
tp. y en menor nCr.nero por los Probatlon Off1cers del Tribunal Jü 
venll de Boston. El personal de estas dos Oltlmas tnstttucloneS 
no posee una espectal preparaciOn técnica para ta coloc11clOn en 
famllla. pero el de tas agencias privadas, ~lguna de las cuales, 
functon~ desde hace mhs de un $lq1o. cuenta ccn un personal per
fectar.iente ddiestrado por una cuidadosa pre~araclGn cfentlflca y 
por una larga práctica~ La elección de las fa~lllas se lleva a 
caf:oo con el mayor cuidado, no solamente se torn$n en cuenta sus -
cualidades morales 1 materiales, sloo otras dlflctlmente percep
tibles a prl~ra vista, por Jo Que se estima ;:.vr algunos psicOlo 
gos estudiosos de esta cuestión que tal elección ha de tener lu'? 
gar teniendo en cuenta los datos suministrados p~r las ~s mt'der 
nas éoctrlnas pstco16gtcas. -

C} IJITERllAMIENTO EH 1NSTCfUCIOt1ES. 

Y.ErfORES ADEC\IAOQS PARA SER INTERNADOS. 

Para muchos menores deltncuentes no son adecuados los me--
dlos de readaptaclOn social estudiados en los t~clsos anteriores. 
en unos su per>'erstOn el(fge la SlftlltslOn a un régimen educativo • 
~as o ~ros enérgico en una tnstJtuclOn correccton~l; eo otros -
su estado flslco o mental reQuiere un tratamiento médlco.peda90· 
glco en un estableclmlento especial. Para toáos estos menores, 
diftctl~s o eofef1ll0s, cst!n de~ttnadas especial!l'Ente las Jnstltu 
clones de educaclOn y refont14 o de curacton tan numerosas en eT 
momento presente. las Instituciones de reforma. escuelas de re
fQnt1a, refot"l'!latorlos. escuelas lndustrlates, escuelas de henefl
cencta. etc •• todas ell4s en su organización y régi!lll!n correspon 
den al Gntco fin de moralizar y r&fonr.ar 1 los. nlnos '1 adctcsceñ 
tes criminales. y de tal l!ICMlo se hallan tnflutdas por este espt:' 
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rltu, que hasta en los m3s pequel'los detalles procuran no evocar -
en los internados la Idea de hallarse recluidos en un estableci-
rnlento de tipo penal. En estas casas no hay muros elevados, ni -
fuertes rejas, nt sOlldas puertas, ni calabozos, nada que recuer
de el severo aparato de la prlstOn, aQUl se hJllan, ror el contra 
rlo, estancias claras y alegres, talleres hlgl~nlcos, gl~naslos,
aulas, dan en fin, ta sensaclOn de colegios o lnstltuctones pura
mente pedagOglcas, o la de un h0gar fa~ltiar. Claro es que no t~ 
dos los estableclmlentos de educación correccional hoy existentes 
responden al modelo descrito, aón quedan vastos caserones de ti
po penitenciario, don~e los r.~nores recluidos se hallan so."!'IE!tldos 
a un régimen m~s inspirado en ideas e~ptatorlas y retributivas -
que en prlnclplos de pcdagogta correccional, donde el personal ca 
rece de preparactOn adecuada para la tarea refo"'1adora. pero tal'és 
Instituciones van desapareciendo por fcrtuna y es de esperar que 
en plazo no lejano, no quede de ellas ~a q~e el triste reccerdo. 

REFERE11CJAS HJSTORICAS. 

Qulz!s la lnstltuctOn de educaclOn correccional ~As antigua 
sea el Hospicio de San Miguel de Rana, creado por et Papa Clemen
te XI en 1704. Era este una casa de correcctOn para jOvenes de--
1 incuentes y al mfsr.io tiempo asilo de ancianos lnvatldos. A Jos 
menores se les aplicaba un r~tmen reformador basado en las prac
ticas rrorales y religiosas, en el trabajo en coin6n diurno bajo el 
r~glr:ien del silencio, y en el aislamiento nocturno. 

Pocos anos después, en 1725, hallamos en Espana, una tnstitu 
clOn de tipo asilar destinada al anparo de ninos abandontdos que
sobrevlvtO poco a la muerte de su fundador. Un siglo después se 
planeaba en Barcelona (1820). la creactOn de una tnstltt;CIOO r-e-
fonnadora denornln<!da "Escuela de JOvene:s Presidiarios". y se con
fecctonO un r-eglamento en el que se desenvuelve todo un plan ped! 
gOgtco. ( 105), algunos al'los r..a.s tarde, en el presidio de Valencia 
dirigido por- el coronel Montesinos funcionaba una secctOn de pen! 
dos jOvenes tnsptrada en el m!s puro csplrltu correccioral y tan 

(105) RALllLAS, Rafael. EvoluclOn Penitenciaria en Espana, vcl. -
11, Madr-ld 1919, p. SS2 r ss. 
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exelente fama alcanzo qu~ muchos padres enviaron a sus hijos. de 
pravados o Jncorreglbles. -

fuera de espana se mencionan entre las m&s antiguas tnstitu 
c:iones correcctona1es la C.aisa de Refugio, de Nueva York, tiero l'i 
prl~ra lnstttuciOn norteamertc<lna denominada "Casa de Reforma", 
no se creó hasta 1847 en Hassachusetts, esta fue ta Ly~an School 
para muchachos. En Jnglaterra, las J~dustrlal scools se crearon 
algunos anos mas tarde, la prlriera, que acogiO delincuentes y va 
gabundos, comcni.O ., funcionar en 1550. -

Actualmente la dlfustOn de estas lnstltuctones es universal. 

EVOLUCIOll DE ESTAS lNSTlTUClO!IES Y BASES OEL TRATAMlEflTO Ai'LJCA-
00 Etl ELLAS. 

Oesde su creaciOn hasta el mcnento presQnte, llan sufrido -~ 
una honda transfor~aclOn cuya principal caractertstica es el pa~ 
so de una actuacion rutlnarla a un functon.w11cnto sobre las ba-~ 
ses de experiencia y del estudio ctenttfico. 

En opln!On óe Htrtarn Van Water. ld evolucton de estas tnstl 
tuctones en tos Estados Untdos ha recorrido IJS siguientes eta~:
pls: 

t.- Sep~ración de sexos. 

2.- Substltucton del stst~,a de acuartela~IEnto en grar.des edJfi 
cios por el Internado en construcctones Oe tipo fgn!Jiar qui 
pel"l'lllten lndivlduall:ar et tratamiento. 

3.· Oe la educact6n dada durante los primeros tle~pos en tos re
formatorlos en Ja que se dejaba al ntno la busca de su orlen 
tac::lOn en la vida s'? ha pasado a educarle y rirepararlQ en di 
terminada lndustrla o prc:.feslOn que le ha de ser~ir de sus-7 
tento. 

4.- Desarrollo del esplrltu clentlfico en las ln$tltuctones, co
noetmtento de la personalidad d~l menor para Individualizar 
el tr¡¡tarniento. 
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Poco mas o menos este es tambi~n el proceso de la evolución 
de estas instituciones en otros paises, lo cual no quiere decir -
que todos hayan alcanzado las Cilttrnas y perfeccionadas etapas en 
las que domina el espirltu cientlflco, much.ls son aCm las lnstltu 
clones que no han salido todavta de practtcas anticuadas y ruttni 
rias, pero es tal el t'IOVimlento adqutrtdo en este punto que, sin
caer en un candoroso optimls'.!lO, cabe esperar que aún ~stas, en -
plazo no lejano, haya alc.1nzado la perfección deseada. 

La concepción justa de la educación correccional descansa, -
en el mtnir.o de represión y el n~i.lrio de r:-.edios para el desarrollo 
Individual del niílo. l.J.S viejas concepciones rl?latlvas y estas -
lnstttuctones se hallaban aCJn impregnadas del esplrltu punitivo -
propio del derecho penal, se les miraba, por tanto, como institu
ciones represivas en las que se daba mayor lr.portar.cla al fin co
rreccional y en las que el ré!]lrien penitenciario era menos sel.'ero 
Que el aplicado a los adultos, rero hoy estas ideas van perdiendo 
su fuerza, en ciertos patses la han perdido r·cr cori:pleto, y tan -
solo se concibe en ellas una labor de readaptactOn social del me
nor y un régimen y dlscipllna tdér.ttco o parecido al de la cas~ -
paterna. 

El tratamiento de estas instituciones desr:.Jnsa sobre las si
guientes bases: 

1.- Ausencia de todo sentido pena\ y represivo. ttada, ¡:;ues, que 
recuerde tas carceles. Supresión de los yrandes cstablccl-·
mientos de tipo cuartel. construcctor.c'i .!e tipo penitenciario 
y su substltuctOn por las construcclon~s de tipo familiar, cu 
yo aspecto, organtzaciOn y régimen tienden a proporcionar al
nlílo la sensación del hogar. Et régi~cn disciplinarlo ha de 
inspirarse lo rnas posible en el de la far.itlia, por lo cual ·· 
quedan proscritos medios como la rcclusiOn en celda de castl· 
90, en celda obscura, dtsminucttn de altmento, etc. ast co:no 
las correcciones corporales. 

2.- la educaciOn r:KJral constituye una de las n»odalldades rr.as trn-· 
portantes de la cducacien reforr:'adora. Grandes penltenclarls 
tas como Tal1ak, Wlnes. Krohne, aseguran que bajo la forr.1a ri! 
liglosa es cor.io los ntnos astm1lan mejor la ensenanza moral Y 
son, por tanto, partidari~s decididos de proporcionar a estos 
una eficaz educaclOn religiosa. Por flnr~s Gue sean nuestras 
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convlcclones relativas a la libertad religiosa y a la separa
ción de la iglesia del estado dice Hastlngs 11. Hart, tenemos 
que convenir que una prudente educactOn religiosa es un pode
roso agente para la creación del Ci\r!cter, algunos creen que 
lo 6nlco necesario es crear el h!blto de la rectitud, del pen 
samlento y de la acción, ta ensenanza religiosa prectsamente
es esencial para obtener esta rectitud del h!btto. (106} 
El influjo de este factor como el(!l!)('nto de consol ldactOn mo-
ral del menor, dependera en gran parte de la etevaclOn esplrl 
tual que gute esta ensenanza y del tacto de los encargados di? 
actuarla. 

3.- La educacl6n intelectual ·llene asl rnlsrr.o considerable valor -
corno medio de r!!adaptacl6n social. !lo significa que la 111era 
instrucción Intelectual ejerza una lnflucncla directa sobre -
la moral de\ nlno, el conocimiento de ta gram~tlca o de la -
geografta no son capaces de despertar un senlldo mori\l dormi
do, pero la lnstrucc\On y la cultura en cuanto proporcionan 
al menor para la lucha por la vida r,uedcn evitarle en el por
venir la recatda en el delito. Una gran parte de los ntnos -
internados en estas instltuclones,co~o ya se menciono con an
terioridad, se encuentran en un estado de completa Ignorancia 
otros con una preparación escotar ~uy deficiente a causa de -
su inferioridad mental o por falta de asistencia a la escue-
la. 

4.- La educac\On profesional es otro \1tportante factor de reeduca 
clOn. El acuerdo sobre su importancia es absoluto, s\n emba?" 
go tas opiniones difieren en cuanto a la finalidad i~dtata
de esta actuación educativa. Mientras unos son partidarios -
del trabajo por st m\smo para ocupar las horas eKcedentes de 
tas clases y del descanso, como un ~edlo de f~ttgar a los nt
nos con un sano esfuerzo flstco, proporctontmdoles ast un sue 
no reparador que evite las sugestiones de una \magtnactOn vT 
closa, otros se preocupan especlal~ente de la utlllzactOn d~T 
trabajo con finalidad puramente econór.llca para dls~inulr los 

(106) The espirlt and method the 
veñtive treatñíent of ne9 ec 
1mo. P• IS y ss. 
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gastos cuantiosos que originan las instituciones correcciona
les. 
La concepclOn m~s certera y mas difundida en la pr~ctlca. es 
la que mira el trabajo no tan solo como Instrumento de moral 1 
zaclOn para el presente, sino como garantla para el porvenir
Y en annonla con esta Idea se aspira a que los menores reci
ban una seria preparación en oficios o profesiones que les 
aseguren la satlsfacci6n de sus necesidades. 

5.- Tambll!n se conce<le gran importancia a la educación flsica, la 
que considero absolula~ente necesaria, no solamente para los 
Internados sino tarebién a aquellos que en su vida y en su ac
tuar. aün no han caldo en el error de cometer al~una clase de 
111cttos. La practica de un deporte, es una de las principa
les vlas que debe utllitarse y ser explotado par el estado en 
coordinación con diferentes Instituciones privadas y organis
mos, ast como con la cooperación de los padres de familia, pa 
ra la prevención de la comisión de los delitos por los meno--= 
res. La forma en que el Estado debe actuar al respecto es -
creando clubes. equipos, gruros ~e excursionistas, etc.en los 
cuales el acceso a ellos sea con las ~ayeres facilidades, y -
para todos los l!IC!norcs, pero sin que se rires~11te el factor 
fundamental que hace que l.:is clases econGmic.mwnte débiles se 
aparten de lu pr~ctlcu de algún deporte: "fin lucrativo". 
Adcm~s se ha def"lostrado en los diversos eventos deportivos -
mundiales, que los triunfos que han tenido las gra11des poten
cias se debe a la tenacidad y perseverancia con que luchan -
los deportlst.:is. En llortca:r~rJca desde la educación elemen-
tal (primaria} se exige a los estudiantes, la pr~ctlca de al
gún deporte, continuando asi hasta la educación profesional. 
Por lo que considero que aqut en México debiera e1dgtrse pero 
en forma rigurosa la práctica de al9Un deporte, 
Considero también beneficioso, la creación de eventos depor-
tlvos recreativos, en tas que se den alternativas y oportuni
dades de sobresalir a los que re.Jlrnente dell'uestran tener ap-
tltudes, sin hacer caso de Que quien asl lo demuestre cuente 
o no con las relaciones o los contactos necesarios para supe
rarse; el Interés que podrla despertar al menor la pr!ctlca 
de algún deporte, ¡x.on alentarlo mediante la motivación e in
centivos o premios que el Estado otorgue. 
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Adeíllas. es por todos conocido que un vtgortzamtento flslco 
produce un doble efecto de mejoramiento rtslco y moral, y para -
resaltar la importancia y el bienestar que produce al organismo 
tuJtnano el deporte. hago alusión de aquel viejo refr!n: "Mente sa 
na en cuerpo sano", -

En cuanto a los Internados. es por demas mencionar que para 
lograr su readaptación, la pr~ctlca de algGn deporte dentro de -
la lnstituci6n. lo rnantendra psJcolbglcall\Cnte en un estado posi
tivo, por lo QUc debe lmptantarse en ~llas, para obtener resulta 
dos positivos. -

6.- Adem~s de las modalidades de actuación reformadora, otra 
cuyo valor se acentGa más cada dla es et eKamen frecuente del me 
nor. El e~amen ~Adlco y pslcolO.glco ya re~tlzado por los T~cnt-= 
cos del Tribunal antes del (nternamJento debe ser renovado ~n la 
lnstltociOn coma medio necesario de conocer la mejora moral, men 
tal y flsica del menor. Su conttnua observacton ensenara tam--= 
bl~n a los educadores cuando ha llegado ta hora de roner fln al 
internamiento seguido es Inadecuado para la readaptación social 
del internado, con el que ser& preciso ensayar otro procedimien
to de reforma rn&s en armonta con su perscnalidad. 

SUS DIVERSOS TIPOS. 

Los tipos de establecimiento de reforma son muy diversos, -
varlan mucho de un pafs a otro. y mientras en unos predominan -
las instituciones a base de_gran núr.\Cro de internddos, en otros 
son mas frecuentes las de tipo familiar. 

De todo cu~nto a éstas se refiere la cu~stJ6n rn~s lmportan
te es la calidad del personal y su aptttud para la mlslOn que lQ 
está encomendada. asi que hay se reputa nn soto reccw;:endable. sl 
no necesario. QUC el personal de las instituciones de refo1'1!14. :: 
mascullno y femenino. laico O religioso, reciba una preparactón 
especia\ para el desempel'\o de sus functones. 

No se reQulen! una profunda formación cientfflca, pero ~l • 
cierta preparación en materia psfcol6g!ca. blotOgica y pSlQulA-· 
trlca infantil, que fücu\te a aquél para conocer l~ personalidad 
deJ l!'Enor y adoptar respecto de él tas medidas que su estado de
manden, apreciar ta manera cc;mo reacciona al tratamiento apl\ca-
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do y determinar cuando ha de cesar o ser sustituido por otra me
dida mas adecuada a 1a sJtuactOn del mlsl!'IO. 

JNSTITCCJONES PARA JOVEtlES. 

Tratandose de muchachos de edad superior a 15 años pero m.?no 
res de 18, en mi oplnton deben ser juzgados no por consejos Tute 
lares sino por los tribunales comunes. las instituciones de In~-= 
ternamlento poseen toda una base funda~ntatrnente educacional, -
pero con cierto matiz penitenciario, mas acentuado en algún pals 
y r.ienos Intenso en otros. Son instituciones cuya organlzaclOn y 
funcloflamlento tiende exclusivamente a la readaptación social de 
los jóvenes Internados, pero con una disciplina que no esta e~en 
ta de severi~ad. Inglaterra ere~ este tipo de lnstttuc!On en -= 
Borstal, de aqul su nombre Instituciones Borstal. para los ~~no
res de 16 a 21 anos. Los Internados est~n sometidos a una serta 
preparación profesional en varios oficios o en trabajos agrlco-
las o de jardlnerla; reciben ade:ias una cuJdadosa educación inte 
Jectual. El internamiento puede durar 4 anos, mas por regla ge:
neral a Jos 2 ó 3 anos son liberados condicionalmente bajo la vi 
gilancia de la Borstal Assoclatlón. -

En Olnarr.arca el Código Penal, de 15 de abril de 1930, ha In
troducido la prisión para la juventud (prisión-escuela) que es -
una aplicación del sistema lngl~s de Borstal adaptado a las con
diciones existentes en este pals. los Tribunales pueden conde-
nar al internamiento en esta Institución a los menores de 15 a -
21 anos cuando el delito deba considerarse cOl:'IO el resultado de 
tendencias a la vida delincuente u ociosa y cuando el Tribunal -
estime Qte pueden aplicarse con esperanza de éxito, medidas peda 
gOglcas y ed~catlvas. La prJslOn escuela, es un establectmlentO 
exclusivamente reservado para los menores de la edad mencionada; 
la duración del Internamiento no se fljd en la sentencia, depen
de tan solo de Ja conducta del internado. La finalidad prlnclp~ 
de esta instltuc!On es el desarrollo rr~ntal y ~~ral del interna
do mediante la Instrucción, el ejercicio flslco y el trabajo al 
aire libre. El menor recibe el aprendizaje de un oficio o de -
una industria para que pueda ganarse la vida al lle~ar el memen
to de su llberac!On. La duración rnlnima del Internamiento es de 
un ano; el u.!xtmo r.o puede exeder de tres. 
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Asl en diversos paises extsten tnstltuctones destinadas ~ 
ra j~venes de l~s edades ~enclonad<'IS, Cif1rtendo algunos en ml-
nlC'IO grado. Pero como todos sabemos, en nuestro ~1als. solamen
te existen tribunales para menores. y a~ul en el Olstrlto Fede
ral, el Consejo Tutel~r oara Menores ln~r!ctores, los cuales al 
bergan a ~~nares que, COlllQ hemos vtsto er. el des<'lrrollo de es7 
te trabajo, la edad m~xlma que alcanzan es de 18 arios, En mi -
orlnlón, y valga lo siguiente CO!:lO la lnculetud rrtncipal para 
I:!! elaboración de la presente tests, estC)' de <'ICUerCloi en que -
c~tsta un Consejo Tutelar para Menores l~fractorcs, sin rejas 
ni muros altos ni vtglas, en el cual. te oue se trat~ e'cluslva 
nente e~ de readaptar al menor de edad ~~ b!se ~ trat~rntentos
de corrección, tutela y estudios sobre ~!c~o menor, y no con -
castigos ni sanciones penales en una prist6n, estoy de acuerdo, 
puesto que un menor de edad no debe ser :~sttgado sino corregi
d.:>; pero creo en el término "menor de eC!.::·· l'.lebe ser estudiado 
y analizado, para considerar y saber si ese tér'f!llno se aplica 
correctamente a la edad ~ue actualmente se utiliza para t!I --
efecto. Creo que un adolescente de 15 ~~es de ed~1. que ~erte
nece a nu~stra época actual, en base al ;r,1~ de desarrollo me!!. 
tal que poseen los de esa er1ad, es mue!": '"<11S etev11do c:ue el que 
oosetan los adolescentes de esa edad, en li! época en Q•Je se le
gislO en materia de menores (1q31¡. ¿pue~e o debe ser tratado 
con medidas de tratamiento de corrección, tutela. para su rea-
daptactOn social? ¿No ser1a justo que si se otorgan ciertos de
rechos a menores de 1S al'ios se lnpusler! t!<:1bll!n I! respcnsabt
ll1!d penal. desde los 1S anos de eJad to,ando c~ base que un 
jo\•en de eS.'L edad de nuestra época, no tiene la mtsmll mentalt
d~d. QtJP. uno de ta época de las i'!écartts anteriores? 

MI opinión es Que en les Consejos ':':.:telares, y Que reitero, 
estoy de acuerdo con su exlstenctll, se reciban mer.ores hasta la 
edad de 15 ~nos. y tos QUC sohrepasen est? edart, se les consldP. 
re penal111Cnte responsables y por conse~·1i:nc1a se les castll]Ue
cc.:io del lncuentes cor.'lunes. puesto que 1"!•:1 bteri saben lo Que ha
cen. saben las consecuencias de sus act:s: si no lo su~teran, 
ne se refuglarl<ln bajo el tmparo de la fr::se muy común entre ·
ellos " no me hacen nada, ¡:;uesto que s~y :t1en<Jr de edad". 
Esta frase les incita. y les ~actlita ~ seguir delinquiendo, CC11 
vtrtifndose asi en verdaderos deltncuenLes en potencia, pertenEÍ 
ctentftS a una sociedad cada dla m3s corr'.l!'ta y en la cual la :
l"l'Jr!ll, c'Jn el transcurso del till'll~C se va e5con'1tenc!o tr4!, 
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el libertinaje, depravacton y ta !gresi6r. en un~ lucha del hom· 
bre contra el hombre, en donde la sotre~oblactOn, el ruido, la -
crisis, el hambre y la pobreza. nos agc~tan y nos convterten en 
seres salvajes que lucha1110S en centre de no~otros mismos en don
de los nlftos no juegan ya con canicas, ni al balerc y no escuchan 
a Crt-Crl, ni ven caricaturas en donde el gato persigue al ratOn 
sino que juegan con computadoras, es.:L·cr.?n R~ck y ven programas 
en donde los héroes son tos Que bailan. cantan o tocan mejor. hé 
roes, villanos o guerrilleros; sociedad en donde jovencitos y JO 
vencttas de 15 anos, tos cuales han tenido ya a tan temprana -
edad, experiencias sexuales y conocen igual o mejor Que algunos 
adultos, los medios para prevenir un e~b!razo. y los cuales pode 
f!QS encontrar en ta esquina o en sus autol"\6vlles, fumando, los= 
que no tabaco, marlguan~ o cualquier otr~ clase de droga, asl ca 
mo tomando bebidas embriagantes. -

"La juventud de hoy casi ha t~~ado la libertad de vida se-
x•Jal como uno de sus dogmas de lucha. La~ntablemente esta 11-
bertad sexual mal preparada y peor encausada ha desembocado en -
aspectos que dan con el libertinaje". {10i} 

Pero al recibir a delincuentes que s~ contemplan dentro de 
la edad de 14 anos, 11 meses, 29 dtas. se debe establecer una me 
dtda con la cual, estos que ingresaron al Consejo Tutelar por= 
haber actuado en contra de tas leyes ~enales, no vuelvan a delln 
quir, porque de antemano saben que no se tes har! nada m!s, que
ingresan al Consejo Tutelar y que no tardaran en salir de él, -
pues reincidieron en su tllclto actuar. haciendo uso de su mlno
rl!I de edad. 

Tal medida, serla et q~e se a~edrentara a los mencionados -
delincuentes: delincuentes cuya edad fluctúa entre la edad de 14 
anos, 11 meses, 29 dtas, de que si reinciden, aún gozando de es
ta edad en el momento de delinquir. se les considerar! cerno res 
~onsables penalmente. Ya que si ya lngrescron por primera vez = 
al Consejo Tutelar. ya debieron aoren~er la lecciOn, y por lo -
tanto estar readaptados: evtt!ndose asl con esta medida. el que 
en base en su multlcttada frase "no me h?ce . ., nada puesto que soy 

(107) FERNANDEZ PEREZ. R.: Elemer.tos B!stcos de Medfctna Forense. 
Cuarta EdlciOn. Méxlcc. HIBO. p. tSS y 180. 
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menor de edad•, ·1uelvan a dellnc¡•Jir; pues si io hacen significa
ra Que no est6n reathpta~:is socialmente. r ~;Je 3(in con todo y co 
rrecctones y tratarnlen~o Que se les dl6 en ~l Consejo no enten-7 
dieron la lec~lon, y Que s~ moCc de viCa. es el delinquir. lo 
cual dem'Jstrar! c;Je entonces, efecti"a,-ente :n realidad si sal:>e"I 
lo Que hacen, QuE les gusta actuar en con~ra ~e l~ ley, c~tener 
dinero f!cll; cor lo que estos. ya no deb~r!~ regresar al Conse
jo Tutelar, sin~ ~ue Co;t:!O se les cons1dera~J cenalmEnte resvonsa 
bles, sertin envtadcs al reclusorio exclusi\O cara Celincuentes -
de 15 a 16 anos Ce eCad, para ser castigajc ::n cena privativa -
de l ttertad. 

Ahora bten, también estoy de aCudr.'.lo en ;;;:Je no es cr:.Jdente 
el C'letclar a un adolescente de 15 anos. con ~n ~crilcid! rrofeslo 
nal. creo que esto, lo único Que traerla ~c-c :onsecuencla, e! 7 
que el r.ienor se ~erfecCIO:tE: y se graa::i.:: en l! es:uela dei crl!!M!n 
~or lo que creo nuy prudente, la creaclOn de u" rPclusorlo, prl
stOn y/o penltencl!rta. o tnclustve _ponerle un nombre diferente 
exclusivo para dell"cuentes de 15 a 18 anos ~e edad, en donde -
los procedlmlen:o! !ear les mismos Que ~ar! \:$ ~\sta hoy consi
derados 111ayores de edad y por lo tanto resyo.,satles ~";!nal.~.:nte. 
solo con esa varU:ite. que sean juzgados y sel"tenclados. y que 
cumplan su c~stlg::>, en u!'! lugar ew.clush·o riara dichas edades, y 
Que las penas se!n rr~nores, en cuanto al tte-:o :e reclusion. 

Creo que traerla nejures resultados. oue et adolescente que 
violo a una mujer, sea castigado penalr.ente con ¡;rlslor,d1gamos 
cono ejemplo. si al adulto se le castiga :en ~rlstOn de sets a -
ocho al\os, al adolescente Ce 1!!>, con pr1ston e~ 2 a ó, al de lb 
~on prl~lOn de 3 a 7, al 1e 1i con prls!Or. ~e~ a 8 y ast. con-
forme vaya al.r.\ent.,.noo la edal'I. aumentar ta ¡;e:i~l ldsd, sin tomar 
"'"cuenta en estcs casos de dellr.cuencla -:el ti!!r-ilno ::-.ed1::> ar1t
Métlco ya Que al r:ils::io tiempo tambl~n Cleber! nacerse la modlfl
caclOn constltuctcnal al res~ecto para l! ~Slt!lld~d ée atcan-
tar fianza, pi!!rl! lo cual. se lmplantarl! et Cljigo d'!l 1-'.enor, en 
el cusl se estitule tamtotén. lo corres;.:indter.te ll'encior.ado en 
capttulos anteriores. 

Esto, consléero que traerla mejores 1·es,~ltados en cu?nto a 
la ;irever.ctOn de I! dellnci;encla en person!s ée 15 a 1& af·os, a 
dlferencis de tr!tar ae t'!a:.lar.tarlo con '"e:H::!~s ée correccto.,, 
tutela y de estuJlos sobre él. )a Que o~lno aue si una ~ersona -
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es lndlsclplinada. ser! lndiscip\lnada hasta que no se le casti-
gue. sl no \e gusta estucH!r, nunca le gustara. y si le gusta ro
bar no dejara de hacerlo si no se le reprend~ o encarcela, pcr el 
temor de volver a prisión. 

Hemos dlcno que en el Consejo Tutelar para rr~r'~res. se acep
ten a rr.enores de hasta 15 anos. ¡:>or esttr.iar Que una vez rebasa::!a 
esta ~dad, se consideren a l~s que cometan un lllcito, penalr.ientt 
responsables, debiendo ser enviados al reclusorio e~cluslvo para 
delincuentes de 15 a 18 anos de ed~d. También se h~ dicho que -
los delincuentes !TMlnores de 15 anos. cuy! edad fluct~a entre lo~ 
'' anos, 11 meses, 29 dlas, que por segunda ocasiOn, en base a la 
ccntslOn de un nuevo delito. tengan que regresar al Consejo Tute
lar, sean considerados penalr:;er.te resr.or>Si!bles por retnc\,Hr. Asl 
s~ propone también, Que en el Consejo Tutelar, asl como en el Re
clusorio de nueva creaci6n e~clustvo para Cellncuer.tes de 15 a 16 
anos de edad, se haga una clastflcac!On y una di~lsiOn de los tn
'!.err.os, en base al grado de temlblltdad er. base a ia edad de C3da 
•.1r>~ de ellos, y en base al 1elito cometico. ¡:ara orevenir y evl-
tar de esta manera, la contaminactOn de aquéllos cuyo attuar. ~o 
es hasta cierto punto de un alto grado de t~it:illded 

De tal manera que la clasificaclOn ~e hag! :cno a contlnua-
.:lón se indica: 

E O f. O 

OELITO 
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INSTITUCIONES DEL PATRONATO. 

El :omplemento de reforma apllcJdo en las tnstituctones de· 
educactOn correccional, son las obras de ~atronato, generalmente 
de car!cter privado. cuya rntston consiste prtnctpalmente en asis
tir moral y materialmente a los nt~os y jóvenes delincuentes a su 
salida de aQuellas Instituciones y guiar sus primeros pasos en ta 
vida de libertad. También e•ttenden su tntervenciOn en estas be
neméritas obras a tos menores objeto de otras medidas de reeduca
clOn y readaptacton social, ast que su !cctOn de amparo y asisten 
eta comprende todos los delincuentes nthos y jóvenes. Las obras
de patronato actOan en mülttples formas vigilando la conducta de 
los liberados de las tnstttuctones. procurando arrancarles de las 
tentaciones y pellgros que les acechan: malas compantas, aslsten· 
cla a espect!culos Inmorales. salones de balle (dlscoteques), fre 
cuentaclOn de lugares en donde se expenden bebt~as alcOllcas. su:'.' 
mlnlstr!ndoles una ocupaclOn, acogiéndoles en asilos, es casa de 
familia, hasta Que hallen trabajo y asistiéndoles moral y mate··· 
rlalmente de otros modos. Muchas de ellas se ocupan no solo de -
delincuentes, sino también de ntnos en peligro moral de abandona· 
dos. de huarfanos, de nl~os maltratados. 

Creo, que la existencia de estas casas, brindan gran aport~
clOn, para el complemento de la readaptaclOn de los que salen de 
las Instituciones de Internamiento, pero también creo que la crea 
cton de estas Instituciones merece m!s atención por parte de la :'.' 
lnlclatlv~ privada, para lft pronta evolución de la prevención de 
la delincuencia, entre m!s r!plda actuemos, m!s r!pldo veremos -· 
crecer los frutos. 
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4,3 VIDA Y TRATAMIENTO DE LOS MENORES DELI~CUENTES Etl LOS TRIBU 
tl~LES DE MEXJCO. -

La finalidad de los Tribuna.tes para 1".enores es la de preve
nir el delito, no castigarlo. y procurar ta aoaptaclón social -
del peQuel'lo. El Juez Paternal, rr.&s Que 1110tivos para castigar, -
busca rnedlos de corregir y pre\'enlr. 

Pero lle~ tribunales para Menores, han respondido a los fi
nes par~ lo que fueron creados? 

Pregunta de dificil contestacton. Lo esencial es la Idea -
que los origino. 

En ellos, se encuentran tos Centros de Observación e lnves
tlgactOn, que son de vttal Importancia. Estos centros se compo
nen de la Casa de ObservaclOn y de tas seer.tones investigadoras: 

a) lnvesttgaclOn y Protección. 
b) Pedagógica. 
e) Ml!dlca. 
d) PsicolOglca. 
e) Paidogrllflca. 

El objeto principal de los menores en este Centro de Obser. 
vaclOn e lnvestlgactOn, es percatarse del comportamiento de los 
mismos y las reacciones de conducta frente a sus semejantes. 

Con el fin de evitar la prcmtscutdad de los menores de edad 
es muy diversa, el Regta11ento de los tribunales para Menores, -
en su Titulo lercero, Capitulo l, Arttculo 16 dice: "se organiza 
rA en grupos de: -

a) Pre·pOberes. 
b) PGberes, y 

c) Post-pOberes. 

"Cada grupo se subdlvldlrl en diez menores y un corntslonado 



112 

de orden ... 

Cabe me:r.cionar Que el desarrollo completo en cuar.to a la~ -
actividades de este Centro de ObservactOn e fnvestigaclOn no es 
total. debido a la evidente aglomeraciOn, y falta de personal su 
flclentemente preparado para tal efecto. -

En cuanto a los castlgcs corperales estan termlnantemer.te -
prohibidos en el Centro de Obsen•aciOn e Investigaciones y en -
las Casas de Tratarntento; a pesar de ta mala cond~cta observaJa 
por algunos menores, no puede hac6rseles objeto de un castigo de 
esta lndolE; las sanciones dlsclpllnartas en el Centro de Oos~r
vaclOn, y en general en todos los establecimientos para readJpta 
clOn de menores. son las siguientes: persuaclOn o advertencia; ~ 
amonestaciOn privada; amonestaciOn en peQueno grupo; amonesta-
ciOn en toda Ja escuela (casos excepcionales); exclus!On t~~c-
ral a gruPo! deportivos y a diverslor.es; suspensión de comisiones 
honorificas; autopropasic!On de casttgos; suspen5JOn oe vtsltas: 
suspensJOr. o espaciamiento de los permisos domlntcales; planto-
nes: cambio temporal de trabajo; reducctOn temporal o suspen!iOn 
de salarlos; suspens!On de las cooperativas; sanc1r.n1es r:ilxtas; -
cambio de categorla; aplazamiento de externaciOn. (108} 

Este reglamento de sanciones comprende diversos aspectos de 
la vida de los Internos: mas en algunos actos de sujetos de noto 
ria pflrversldad no son lo suficientemente efectivos. -

Hablando ahora de alguno de Jos vicios que ahl se practl~an 
en cuinto a los actos hornosexueles, son la justlflcaciOn de lo -
anteriormente asentado. Entre los menores recluidos en el Cen-
tro de ObservacJOn, y en Jos d~!s est1bleclmlentos de read~~ta
ciOn para rr~nores existen rnuchac~os en los cuales los apetitos -
gen~stcos son incontrolables y, ?Or consiguiente, buscan Ja m~-
Jor manera de satisfacer esos deseos. 

Las tareas de aseo del edl'lclo, asl como lavado de ropa, -
remiendo de Ls misma, preparaclOr de allmer.tos, etc. estan enco· 
mendadas a Jos ~reptes menores, Quienes las realizan asesorados 

(tOS) •º~'·~po;;;s~l=c;lo;n~e~s;,;Ge;n~err~a~l~•;•~•~·~r~•:,,;l~a~sic~•~•~·~•..;,••¡;.,;T~r~•=•=••¡;;;l•ñ"r'=ºTid~•-·" 
,,Mi;n~o1r~e~s~d;-e~l;,,¡be=p=ar~t~•~me="='=º~ª~•~P~r=e~>e~n~s=l=ó~n~SO~c=l=•~J. 1YCO. Cap. 
Xi. Sanciones. 
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lavanderas, cocineras y mozas de oflcic. Pero el lavado de ropa, 
es un problema bastante serio dado que no hay elementos suficien
tes ~ara cubrir tas necesidades del e~t?~lecimtento. Es un verda 
de ro rompecabezas tratar de hacer 1 avar r~ra a un conjunto de mu':" 
chachos perezozos. 

Por to que toca al problema pedagOgl:~. \a realidad es muy -
diferente y la solucl6n no se encuentra, :lebtdo en primer lugar, 
a ta tmpostbiltdad material de formar grupos i-.omogéneos de meno-
res; por la demora en la determlnaclOn Ce grade de escolaridad de 
los mtsmos; ~utenes frecuentemente in~or-an haber cursado toda la 
instrucclOn prlmarta y tlen~n conoclmtentos m~s deficientes que -
un a\Ul'lno del segundo otercer ano. Por et contrario. hay quienes 
se finjen analfabetas para lr con deten"inado profesor, o para no 
asistir a determinadas horas a las clases. El tiempo que un me-
ncr pasa en el establecimiento, por lo general es bastante corto, 
por lo cual no es posible ensenarles en ese lapso de tiempo lo -
Que se pretende. El profesor procura tos relatos histOrlcos, los 
cuentos y, en fin, aquello que logre des;ertar. instruyendo ta dl 
verstCn de los alumnos. Esto, en ocaslcnes, es muy dlflcll de 10 
grar debido mas que nada a la mentalidad deficiente de los meno--=
res. Se les explica algo y parece que estAn entendiendo todo ad
mtrableml;!nte, pero al lnterrog!rseles so~re alguna de las cuestto 
nes tratadas, absolutamente nada saben. o contestan algo diverso
al contenido de ta pregunta que se tes ~a hecho. 

Solo tratando diariamente a esos muchachos, se comprende lo 
dificil de la tarea del profesorado. 

ta tncomuntcactOn de los menores del Centro de ObservaclOn. 
con el medio exterior, no rs absoluta: hay dlsPosictones que per
mite que loi menores vean a sus f~millares cada ocho dlas. y los 
Internos de confianza pueden salir a 1~ ealle cada cierto tlemro. 
tas visitas de los familiares al Centro de Observacton, algunas 
veces han dado origen a tncldentes enojosos, que violan no sola~
mente las dtsposlctones del reglarr.ento Interior del establectmle.!!. 
to, sino las dtsposlcloncs del COdlgo Penal.como por ejemplo, al
gunas ·1eces, los familiares, aOn ta mtsna madre, introducen 11.l--
cohol en el estableclmlento para darlo a sus hlJos, ellos, son -
quienes les llevan cigarros y otras cos~s prohibidas, se ha segul 
do el procedlmlen.:. .. "'= registrar a tos visitantes hombres, pero • 
no ast a tas mujeres, las que entre \as faldas logran introducir 
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lo que quieren. 

Algo digno de alabanza en el Tribunal para Menores. es el es
ptrltu de benignidad y honradez que antm~ a les jueces. Hasta hoy 
no se ha teni~o noticias de algún juez Que a ca~bto de dinero pro
porcione la libertad a un r.~r.or; ta~poco se ha sabido de alguno -
Que por 11\0tlvos personeles de antipatt~ hacia un muchacho le impon 
ga tratamiento dlscipl tnarlo mAs severo al que corresponde por el
hecho realizado y tas condlctones del menor. Puede ~eclrse que el 
sentimiento que los anima, en casi todos tos casos es tratar de -
ayudar y proteger a tos que han equtvocado el ca~ino del bl~n. tr_! 
tanda al menor en fonna amistosa y paternal, procurando darle con
sejos para que no vuelva acor.ieter errores, tos que le han llevado 
al establectmlento. Mas a.ie severidad, es de demasiada ln1ulgen-
cia. en muchos casos, de lo que se podrta atacar a los se~ores jue -· -

No se intenta alll castigar al menor, sino apartarlo de las· 
causas que lo obligaron a delinquir. - El e.s.tado de perverslOn o el 
peligro de pervertirse son tos motivos Que tns~lran Jl juez de me
nores para dictar su resoluctOn. 

Por otro lado, es conveniente y e~tremadamente urgente, que • 
antes de que un menor sea remitido al trtbun!l, se este realmer.te 
serclorado, que a quien se va enviar. es efecttva!TIC!nte o algulcri -
que lo necesita, 

Lo anterior lo considero por lo sl9ulente: 

Un menor puede ser llevado al tribunal por cualquier persona, Juto 
ri~ad o particular, y por varias ~au!as. entre las m!s comunes: -

1.- Desobediencia y faltas leves dentro y fuera del hogar 
z.- conductas desviadas como prost!tuct6n,drogadlccl011, alcoholts-

m~. hor.iosexuattdad. 
3.- Faltas graves no content~as en la LegisalclOn Penal 
4.- Hechos tlplflcadc.s como delitos por las leyes ,,enales 
s.- Los llamPdos incorregibles 
6.- Men•>res desa'llparados o en peligro 
1.- Victimas de delitos 

De la anterior relac!On se deriva una ~ran confuslOn,la ~ual 
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debe ser corresida deflnttivamente. 

Tocio menor en sltul!clOr• Irregular cebe s~r ayudadc y trata
do pero é.se debe constCer-ar irrcgi.:Jar. lo mismo faltar a Ja es-
cuela que cometer un homicidio? 

Al Tribunal para ~\enores debe~ co~perecer tan seto los meno 
res que hl!yan C~tiao un delito o falta muy grave. no que est~ñ 
en situac!On predellncuenclal como toxlcomantas o perversiones 
se~uaJes, auncue en estcs últimos casos deben ser d~ Inmediato -
C!naltz~dos ~ las de~r.dencias pertinentes. 

El resto de ~asos debe ser tratado por ctlnlcas de ccndccta 
y otras Instituciones especializadas, oejanCo al trl~unal su run 
ctOn represiva de ia delincuencia. -

Es contra la mas elemental justicia que el menor que comete 
faltas leves, o Infracciones centra los reglallM!rtos sanitarios 
~de ~oltcla, sea internado al Igual Que- el delincuente habltt.:al 
: el ~erverttdo sexual. 

Asl. eAlsten caso~ como el de los padres de menores-proble
•~, QL•e queriendo evitarse toda responsabilidad lnt<:rnan al hijo 
er: el tribunal. 

Pero el caso mAs grave es el de tas victimas del delito, -
rrtnclpalmente de delitos se•uales; asl, hemos encontrado al ni
no o a la ntna violados. o a Ja adolescente estuorada, que son -
er.jaulados en el Centro de Ollser-waclOr· ;:iar4 curarles el traumil; 
y protegerles, al lgutl de aquellos ~anores Jlaffiados desampara-· 
des; esta prctecciOn consiste en el encierro por dos o tres me-
ses en el Centro de ObservactOn, junto con todo tipo de menores 
viciados, deiinCL•.?rites profesionlllf'S o habituales, semlenfen:ios 
de la mente, etc. 

Otro caso es el de los ln~orreglblEs, término re~ugnante. • 
pues denota la lnpotencta de Ja sociedad para ree~ucar al mEnor. 
El Menor sabe Ja causa de st. ingreso. y sabe que ésta es ser In
corregible: algunos la llevan con orgullo, pues ésto les da un -
sello de naldad que los hace superiores a sus conpa~ercs; otrcs 
1: toman peslmlsttcar.ente, sablenC'o que no tienen reir.ed1o. 
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Muchos de estos tncorrcgtbles sen aronncles. oltgofrl!nicos. 
neuróticos o ¡;sicópatas, que deben ser tratados <11édi.::al'!'lente o so
metidos a una psicoterapia profun~a. Y tccadc el ~roblema de los 
ancrmales no pstcótlco~. agrE:go QtJ(' es \'erdaderar::ente grave, pues 
no puede manc'.!rsetes al m:rnlcomto, tampoco se les !.'.luece tener ccon 
los demAs internos, instituciones especializadas no e:1;is.ten. lqué 
hacer con ellos? 

PROCEOIMIEllTOS QUE SE SlGUEtl Et/ LOS TRIBUNALES ?A;.;\ MEl\01\ES. 

Una vez llegado al Centro de Observación, al menor se te 
Inscribe, se le identifica y se le asea. Inmediatamente pasa al 
tribunal en turr.o. Este ordenara sin pérdida de t!er:1~c a los co
misionados especiales que localicen el domtctlto del mencr y el-
ter. cuando asl proceda, a los familiares y testlgc~. 

Si a juicio del Tribunal, el mEnor no ameritase internamten 
to apllcarA la mE:didi que proceda, dlctar6 tas dlsro!l:iones per-: 
tlnentes y lo entregar6 a sus padres. tutores o encargados de su 
custodia, eKpresando en la resoluciOr. todos tos datos y motivos -
qt;e la funder.. Cuando, a juicio del Trlbl•nal, el menor ameritase 
Internamiento, el Olr~ctcr del Centre de ObservaciOn culd~rA que 
se hagan los estudlO!i ordenados por el juez, Este 1estgrara de -
entre sus miembros el mas Indicado, o al de turne, ~ara que ins-
truya el eKpedlente respectivo. 

Dentro de un m6xlmo de 10 dtas el Director rell'.lttra .ti Juez 
instructor los estudios solicitados y las observaciones t.echas -
acErCi! del menor, soto en casos es~·eclales. de verdadera eKcep-
clOn, los jueces o et Director podr6r. conceder una prOrro~a que 
no e~cedera da diez dias mas. La edad del ~~nor se establecera 
mediante dlctarren pericial de la SecclOn Médico Antropométrica. a 
falta de documentos probatorios. 

Dentro de tos diez dias siguientes al en que el instructor 
reciba los estudios mencionados, el Tribunal dtctir6 su resolucl<r 
que ccntendra: 

a) Las generales del mer.ur. 
b) La causa de tngreso, deblda~~nte comprobada. 
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Las resoJuclones se pronunclarAn slem¡::re por el Tribunal Co 
legiado seran engrosad~s dentro de las setenta y ocho horas sJ:
gutent~s por el secretario de acuerdos y firmadas por éste y por 
Jos tres jueces. Dlcttas resoluclo1~es se o:omurtlcaran. sin pérdida 
de tiempo, al Director del Centre de Obsarvaclón, el Departamento 
d~ Prevención Social y estableclmlento se~alado oara q~e Ingrese 
el menor. 

Después que el manar ha sido tnscrtto en los JJbros del es
tablecimiento ya fllladc en la secci6r. Ce identificación, es cam 
hiado de ropa por el PrefcctQ. Esta medlja es muy !~portante de 
bldo al gr"ado tan elevado de desaseo en Que llegan muchos meno-': 
res. Posteriormente, si el juez ordena que a un menor se le ha
qa estudio integral, todas las secciones deben rendJr el que les 
corresponde. y una vez completos. el jue: dictamina el caso. La 
reattzaclón de los estudios de rererencia. se llevan a cabo de -
la slgutente manera: 

ESTUDJO SOCIOLOGICO.- Se encomienda a los trabajadores Sociales. 
Quienes deben Interrogar a los menores. ~ sus famlltares. testi
gcs y den'14s person~s que puedan proporcionar datos acerca del m!_ 
nor, su vlda anterior al ingreso, en sus diversos aspectos; su -
ccnducta en ta casa, en la escuE\a, etc, J~htendo a~larar hasta 
donde sea posible. los hechos que mottvaron su Ingreso, interro
gando para ello. debidamente, a los acusadcres y ofendidos, prac 
tlcando tas diligencias necesarias para llegar al exacto conoci":' 
miento de todo lo anterior. 

Las lnYesttgaciones deberAn real t::<i .. se en el medio en que • 
el menor haya vivido y senalar!n las ~oslbllidadcs de ayuda so~· 
clal en bien del menor. 

Los stgutentes son los puntos señalados er. los cuestionarlos 
o método bajo el que debe ~sarrollarse un estudio soclo\Oglco -
quedando a criterio del trabajadcr social, la ª"Plltud en Que d! 
ba ser tratado cada punto, segon el c~sc: 

Generales, Procedencia. causas deterl'lllnantes de Ingreso, tn 
gresos anteriores, biografJa, ccnducta, caracterfsltlcas del me~ 
nor, esfera sexual. rnedio familiar, me1io extra familiar, conc\u 
sior.E.s, -
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El juicio que da el trabajador social es fundament~I en la 
dectslOn del juez. Ellos, hacen un notable esfuerzo en el desa-
rrol lo de su trabajo, pero no todos los tribunales tienen la suer 
te de contar con verdaderos colaboradores. -

ESTUDIO MEDICO. 

Su lmpcrtancta no es solamente el dictaminar las causas so
matoflsicas de la conducta criminal, sir.e descubrir todas tas en 
fermedades del menor que producen debilidad. trrltacton, etc. ES 
raro el menor q~e no necesita tratamiento médico. siempre se ha
ce en los lugares en que el tribunal sef.ala, pues se carece de -
médico de planta, por lo regular se recurr~ a Jos servicios coor 
dlnados de salubridad. -

la forma en que se hace el estudio es la siguiente: 

l. Generales. 
2. Antecedentes Familiares. Antecedentes Personales. 
3. Estado Actual. Oatos Antror~trlcos. 

Las finalidades de la seccJOn méCica aparte de tas anterior 
mente Indicadas, son: La atenciOn médica de los menores que la :
necesiten, y dictar las medidas urgentes en caso de epidemias. -
Asl mismo. atender a toda persona que sea victima de accidentes 
o de enfermedad sOblta en el Centro de ObservaclOn o en los Tri
bunales para menores. 

Esta es otra de las Secciones del centro de ObservaclOn, -
que trabaja principalmente a base de bcena volunt~d por parte de 
los ernpleadcs que en ella prestan sus servicios. 

ESTUDIO PSICOLOGJCO. 

Uno de los mas Importantes por ser el que realmer.te descu-
bre el caracter del menor y Ja deficiencia de su estado mental. 
El resultadc de tales estudios arroja un porcentaje muy elevado 
de débiles mentales, algunos con un retardo mental hasta de nue-
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ve años. El estudio pstcoJOglco cor.ipleto, es muy minucioso y re 
quiere bastante tiempo asl COlllO personal con amplia preparaclOn
en la materia. Esta lnvestlgacJOn, ~len realizada lleva al cono 
cimiento exacto de la psiquis del flll:nor. -

Ceben co~prenderse en la realización de esos estudios, los 
puntos anotüdos en el orden que sigue: 

1. Inspección. 
2. Estudio Analttlco. 
3. Afectividad. 

4. Voluntad. 
s. Palabra y lenguaje. 
6. Estudio Sintético. 
7. Ctencta y Subconclencla. 
8. Car.1cter. 
9. Reacclor.es Instintivas. 

10. H&bitos. 
11. Evolución de Ja Conducta. 
12. EvolucJOn del Estado Som&tfco sobre el PslquJco. 
13. Diagnóstico. 
14. Pronostico. 
15. Tratamiento. 

EXAMEN PEDAGOGJCO. 

En este estudio se busca conocer el grado de Jnstruccton del 
menor. no solamente en su aprovechamiento aparente, sino el real. 
La Importancia de este estudio esta en el poder dictaminar el tra 
tamler.to del menor, si este debe ser escolar, o esta ya en capacT 
dad de aprender un oficio. -

Este estudio tiene por objeto proporcionar los siguientes ~ 
datos: 
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1. Escolarlt:lad. 
2. Conocimientos Actuales. 
3. Coeficiente de aprovechamiento. 
4. Conocimientos Extraescolares. 
s. Retardo Escolar. 
6. Ano en que debe ser inscrito el mene!". 
7. Recomendaciones PedagOglcas. 

Fuera del Interés de conocer el grado de escolaridad del me 
nor que Ingresa al tribunal, para de Jcuerdo con él, cOnpcer er 
j~ez la capacidad intelectual del mtsmo, y posteriormente, sena
lar el grado escolar en que deba ser inscrito, no existe en esta 
secctOn otra finalidad, mediata ni inmediata, como no sea saber 
el namero de analfabetas que ingresar. al Centro ~e ObservactOn. 

SECGJOll DE PAtDCGRA.FIA.. 

Esta secclOn tter.e por objeto fonrar las estadtstticas de -
Ingreso al tribunal, las causas de los ~lsmos, número de dlct!me 
nes que formulan los tribunales, relncldenclas. fugas, nümero di! 
menores externados, ocupaciOn de los mencres al momento de delln 
quir, antecedentes familiares, estados mental y ftslco de los .-: 
mtsmos. 

Una vez terminados los estudios, en los lugares en que se -
h~cc, o hecho el reporte de trabajo social o de poi teta, se pasan 
al juez para que éste los estudie y prepare la resoluclOn, que da 
r& al tribunal en un término que generalmente es prorrogable. -

Esta re~oluctOn puede consistir generalmente, en libertad -
vigilada, amonestacl6n o en recluston, ésta Oltima podta adoptar 
seis formas (ART. 120 del C.P. derogadc}, en el Distrito Federal 
y que se encuentran reprod~ctdas en varios crdenamtentos estata
le!: 

1. Reclusten a Oomlclllo, la cual pres~?OTIE un hogar lnte-
grado, y gran res~onsabtlldad de los padres. 
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2. la:lusl(n Escolar, la que requiere la activa partlclpac!On de la 
escueta, o la exlstencle de escuelas espectaltzaaas. 
3. Reclus!On en un Hogar Honrado, Patronato o Instituciones simi
lares. 

Aunque ésta es una solucton ideal. est~ menos adoptada ya -
que son muy escasas, pues son pocas tas familias que aceptan un -
menor de conducta Irregular en el hO!]ilr. y tos Patronatos e lnstl 
luciones similares son algunas Orden~s religiosas sobrecargadas 7 
de trabajo y con muy escasos medios. 
4, RecluslOn en Establecimiento Médico. Cuando se trata de enfer 
medad ftstca, este cstable~lmlento es comunmente la propia enfer= 
merla del centro. En caso de enfermedad mental no es otra cosa -
qu~ el manicomio. 
5. Recluston en Establecimiento Especial de Educac!On Técnica. 
6. Reclusión en Establecimiento Especial de Educación Correccio-
na l. 

Cuando el menor pertenece a una familia de buenos anteceden
tes, cuyo hogar se encuentra organizado, y por consiguiente tiene 
probabilidades de desenvolver su vida norm~lmcnte, es entregado a 
sus familiares previa amonestación del juez. 

Puede pasar, que los menores sean victimas del medio faml-·· 
llar desorganizado, el cual los impele a delinquir; y teniendo ta 
familia poslbllades económicas de educar a sus hijos en alg6n es
tablecimiento particular, los familiares son obligados a sostener 
económicamente al menor po~ todc el tie;.:po que sea necesario para 
completar su educación, 

CURACION, NO CORRECCtON 

La td~a de curación se ha sobrepuesto a tiempo a la de re-
presión, y ya no se cree que sea esta eficaz, erróneamente. 

El miedo, las disciplinas, los castigos corporales, fueron 
hasta hace poco tos 6nicos medios correctores empleados con el -
ntno; pero todo el mundo erróneamente esta convencido de que es 
preciso un plan curativo mls la1t0 pero mAs seguro y de mas posi
tivos resultados; un plan adaptado a las circunstancias especia--
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les de cada Individuo; un ~Jan basado en el amor. la eJucactOn, -
el trabajo y la medicina; un plan encantnado a fortalecer su inte 
ligencla. robustecersu voluntad, desarrollar sus buenos sentimieñ 
tos, sus instintos nobles; todo, ~enos el CdStlgo, ~ue según algU 
nos, el castigo deprime y aniquila la voluntad. -

Hay lagunas casos. ~ue obedecen a tendencia Innatas hacia el 
delito; pero aún éstas son suceptlbles de corre~c!On, El sentido 
moral no se hereda, sino que se adquiere¡ el mentalmenta perturba 
do ~odr! no curarse~ el moralmente perturbado, si~ por eso el de-:
recho moderno, en todos los paises, no va ya contra el niílo que -
delinque sino en favor de él, para librarle de todas las fatales 
Influencias, de todos los peligros, de todas las nlserlas. Es ne 
cesarlo que si bien se creen organismos de educac!On, de curac1oñ 
de reforma moral, se creen también organtsmos represión. de castl 
go para todos aquellos menores cuyos actos van en ~ontra de la --= 
ley, y que por razOn de su edad no reciben lo que por consecuencia 
de sus actos se hacen merecedores: un castigo. 

Las ~edldas apllcables a los menores deben ser de car!cter -
tutelar, educativo o médico, con Ja oplnlOn personal de que se --· 
apliquen dichas medidas a menores que realmente no miden las con
secuencias de sus actos y que estan en aptitud de captar y de ele 
glr el camino del bien. proponiendo que la apllcaclOn ~e estas me 
dldas tutelares y de educaclOn y curacton, se haga efectiva hasta 
la edad de los 15 anos: la anterior consideraclOn en base a Que 
tengo la opln!On de que un muchacho que rebasa esta edad, tiene -
ya la canacldad del discernimiento, y que cono:P el resultado y -
consecuencias que puede obtener al realizar un acto que no va de 
acuerdo con la ley y que por lo tanto constituye un delito. 

Es por lo tanto necesario, si queremos figurar entre los 
pueblos ocultos y desarrollados, que no permanezcamos en la Iner
cia, buscar ya una solucton, y ésta puede llevarse acabo con el -
auxilio de la Iniciativa privada de la accton social, pues el es
tado ha de proporcionar los medios econOflllcos. y Jos r:iedlos cten
tlflcos quedaran en manos del Legislador. 
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El ESTUDIO DEL NI~O. NO DEL HECliO 

A lo mejor, un niflo que ha realizado un hecho grave tiene -
un grado de p~rverslOr. ~ucho menor que el ~u~ ha cometido un hur
to insignificante y, pcr tanto, si se atendiese no al autor, sino 
al acto. se cuidarla mas al que menos lo necesita o se tratarla -
COl'llO mas perverso al que menos Jo es. El rebelde, por- ejemplo -
puede ser un inadaptado o un desequilibrado peligroso; pero, sin 
embargo, hay casos en que la rP.beldla es justa porque nace de una 
Intima convlcc!On. 

cuantas veces también la ociosidad. la pereza, la lndlscipll 
na no son ma! que la expreslOn de una enferr:'ledad en la que l~ psT 
coterapla o la cllnlca conseguJrtan lo que no pueden lograr las:
represiones y Jos castigos, de ahl la necesidad de centros donde 
se estudia al menor antes de ap!Jcarle el tratamiento adecuado. 
En algunos refonnatorlos, se tienen a los recién ingresados en un 
periodo de observaciOn pero este es mas no~lnal Que efectivo, ya 
Que preferentemente deben ser verdaderas cllnlcas donde no se ha
ga sola~ente el completo diagnostico flslco y pslqulco del ntno -
sino donde se reunan datos que puedan ser· .. 1r par.:. tr fonnando un 
estudio completo de la delincuencia infantil. 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES POR RAZON DE LA MATERIA 

La competencia de los tribunales Juveniles no solamente se 
extiende a conocer de los delitos cometidos por los ninos y los 
adolescentes. en algunos patses se ocupan también de los menores 
abandonados y en peligro moral, de Jos vagabundos y prostitutas, 
pero en otros su JurlsdlcclOn se extiende a acordar las suspenslo 
nes de los derechos de guarda y educaclOn del menor y hasta exls:'" 
te alguna leglslaclOn Que les confiere cierta jurlsdlcctOn r~pre
stva contra los adultos por Infracciones cometidas contra rl~os 
o adolescentes. 

En mi oplniOn, ta cOl'lpetencta de los tribunales juveniles de 
be ltmJtarse solamente a los mer.ores que hayan infringido la ley
penal. y no para los Q~e se hayan en peligro de corrupcJOn, deltn 
cuencta, abandonados, drogadictos o aJcohOlicos. Deben tener una 
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lntervencton, m~s o menos directa en cuanto afecte la vida moral. 
lntelectaul o material del nlílo, y no stenpre para atraerlos a -
su jurlsdtcclón, sino también exttando y promoviendo la interven
ctOn de otras autoridades u organismos, ya sean escotares sanita
rias. deportivas, etc. para el cumplimiento de lo preceptuado res 
~ecto a la asistencia a la escueta, o de los funcionarios encarga 
dos de velar por el cumplimiento de la lcglsl3C!On de trabajo pa7 
ra evitar la ocupaclOn de menores en Industrias o tr~b~jos pell-

·grosos, inmorales o antes de llegar a la edad legal. o de las au
toridades gubernativas o municipales con oca~!On. eje~plo, de tos 
clnematOgrafos y todo género de espcctaculos, venta ambolante raa 
ll:~da por menores, tr~fico de las calles etc. Por lo tanto los
Trlbunales Juveniles deber1an poseer facultades claramente conocl 
d~s para excitar e Insistir c~rca de otros organl~nos o autortda7 
des respecto de la adopclOn de todo género de medidas adecuadas a 
la protecclOn moral o material de los menores, ast mtsmo también 
habrtan de poseer facultades para velar por la apllcaclOn de la 
ley penal en los casos de lnduccton a la delincuencia, ' la pros
tltuclOn y a la depravac\On de todo género. 

También deberlan de poseer competencia para Intervenir dlrec 
ta~ente en los asuntos relativos a tutela de menores, habilltacllñ 
de edad, adopclOn y deposito de los mismos en casos de divorcio, 
puesto que son situaciones que pueden afectar hondamente sus lnte 
reses,· es tambl~n indicada la directa lntervencton de estos trtbü 
nales, en coordtnaclOn de las autoridades correspondientes ya meñ 
clonadas y con la lntervenctOn directa de las mlsrr.as. -

El hecho de haber ejecutado el menor, un hecho previsto como 
de: 1 to, no dt>e tEner otro alc.n:e CJ.Je el <k! i.na rroeW de su lnnora ! !dad o 
pelt~rosldad, pero no mas que stntoma que ha de ser completado -
con otros provenientes de la minuciosa observacto~ de su persona
lidad y de ambiente. 

Gran número de ntnos autores de delitos. son nucho menos co
rru~tos y menos necesitados de educacton que otros que no han 1n
frtgldo aún ta ley penal, por lo que evidentemente constituye un 
grave peligro de mezclar nlnos verdaderamente dellncLentes, con -
quienes aún su grado de inocencia no ha sido corrcrnotda. 

En una palabra, el tribunal ~cmo protector de los intereses 
de todos Jos jOvenes delincuentes o no, atendidos o descuidados. 
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ricos o pobres. sanos o enfermos, ha de tener una tntervencton a 
veces dlrectlslna. otras de menor intensidad, en cuanto afecte -
todos Jos aspectos de su vida, pero es ~ecesarto, que se realice 
una dellmitac!On de sus competencias. 

COMPETENCIA POR RAZOll DE ED"-0 

Otro as~ecto de la cuestión de la J~rlsdlccton de Jos tribu
nales, para nenores es ta relativa a la edad hasta la que le pue
den extender su c~~petencla. 

En Id mayorla de los pafses l Jega hasta los 16 O 18 anos. 
Lo cual supone que alll donde el Trlbu~al carece de sentido penal 
y este\ solamente Inspirado en un sentido educatl vo hasta dicha 
edad se hallan estos menores fuera de Ja esfera penal. La ley es 
panela extlen~e su competencia hasta los 16 anos, pero Ja recten':° 
te ley de Vagos y Maleantes somete a estos Tribunales Jos menores 
de 18 anos en "estado peligroso". Los Que han super.!do tal edad, 
hasta tos 20 O 21 anos, son tratados cor-.o los delincuentes adul-
tos, a(Jn cuando su Juventud puede ser a;:reclada como clrcunstdncta 
atenuante. 

Los que propugnan ampJJaciOn de la mlnorla penal, ponen de -
manifiesto que mientras el derecho civil no reconoce plena capacl 
dad a Jas personas de 16 a 18 ancs. en muchos paises Ja legisla':' 
ciOn les ~omete al mismo régimen jurf1tco penal que a los adultos 
y que, a Jo m!s, se reputa su juventud como una atenuarte. Es -
claro, que la capacidad civil presupone un desarrollo Intelectual 
me\! cor.slderable que el necesario para comprender 1 lcltud o la -
lllcttud de los propios actos, pero también es c~erto, que entre 
el joven y el adulto existen profundas diferencias. los estudios 
hechos por los antrop6109os, prueban que en el cuerpo humano se -
producen camblos de estructura hasta pasa:bs :os 21 anos, y segün 
las investigaciones neurolOglcas,eJ sistema nervioso no alcanza 
la plenitud de sus capacidades funcionales hasta transcurrida es
ta edad, por lo que se afirma que un muchacho de t5 anos, tanto 
flstco como psiqutca!'!Ente. es muy distinto de un adulto, y por -
consiguJ~nte, su sttuactOn ante la ley penal debe ser también --
esencialmente diversa. 
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Tales \deas han te~1do eco en alguncs patsl!s _Y y,, "ie han -
propuesto, y ttasta practltM1o, diversos ststenus: r.1r.'! s,:,mC!ter ,1 
los mucnachos entre 16 y 2' an:is, a un régll'le-n raatc.d~.:-n!t:- 1nti
logo del aplicado a los ad•Jltos. 

4,4 COfi5EJO TUTELAR PARA MEUO~tS Hfff<,.CTORES OEL OISl~ltO FEOl::
RAL. LEY QUE CREI'. l05 COtlSEJOS TUTELARES PflR,\ M[IOORES 11/!"'JVe 
roqEs OEl DISTRITO y lERRITO~lOS FEDERALES -

ORGANllACION:ta Ley que cre<l a los ConscjJ~ Tutel~res ~ara Meno
res Infractores del 015.trito y Territorios Feder<lles. rror.n1tgada 
r:l Z6 de dlcieir.bre de 1973 y P'.lblicadd f>ll el 0.0.F Je 1974, en -
S1J art.lculo 30 rn<tnlfle:.ta la org<tniZ.'!Cl6n en la cual el Consejo 
Tutelar estar~ Integrado; teJtualmente el articulo dt:e: 

"Articulo Jto habrA un Consejo iutelar en et Olstrlto fejeral y
en cada uno de los Territorios Federales. El Pleno se formar~ -
oor el ;iresidnete, que sera. l\.:enclado ~n Derecho, j' los conseje 
ros tntagrantes de las Salas. -
El Consejo conttirA con el número de Sali'ls QUI! deter:-11ne el presu 
ouesto respectlvo. CAdli Sala se integrarJi con tres ccnsejercs ':' 
numerarios. hombres y mujeres, Q11e s.eran un Ltcenciat!o en Derecho 
que la presidlr~. un ~dleo y un profesor esrectaltsta en lnfra~ 
tores. los mismos n.<)1\'iitos se observar3.n en el caso de tos coñ 
sejeros supernu-nerarios". -

Art.lc:Jlo A9; el perso'1,;I del Co"lsejo lutelar y de sus cr9ants~s 
auxili!res se lntci;rar.1.n 1:on: 

! .- Uii Pr~stdente 
II.- Tres Consejer.:>s 111·..,ur~rlos por cadl •ina de las 5.!l]!S que 

lo Integren. 
lf J.~ 
l'J.. 
'l •• 
VL· 
VI J.· 

Tres Consojerc~ SupernlJ'lterarlos 
U~ Secretario de AcuerrlOS del Ple~o 
Un Secretarlo de r.cuerdQs para cada Sala 
El Jefe de Pror.iotores t Jos miembros de este cuerpo 
LJJs Caisejeros r.uxtliares de llls Oele9aclones ~\'lticas del 
Dlstrtto Federal 

\'JJl.- El Person<il T~cn1co '! Admlnlstrativo quP. determine et pr~ 
su~uesto. 



Para el C~"Ttpltmtento de sus f~nclones. el Consejo Tutelar -
podr! solicitar auxilio de la Direcclo~ Gener~I de ~rvtclos -
Coordinados de Pre\·enciOn y l\eadlptacJón social, asl cerr"' el de 
otras dependencias del Ejecutivo Federal y de los Gobiernos de -
les Territorios en la Medida Ge las atrltuciones de estcs. 

Ademas de dichas dependencias del EJec¡.tho Federa:I y de -
tes Goblernjs de los Territorios auxiltar~n al Consejo Tutel~r -
para la realización de su! planes y prcgramas Ge caracter gene-
ral. 

El Presidente y los Consejercs duran en su cargo seis a~os, 
y son ncrnbrados por el Prestdente de la República, a propuesta -
del Secretarlo de GobernaciOn, Quien nombra al resto del perso-
nal. Para todo el personal mencionado, los requisitos de nacio
nalidad, edad, hcncrabllldad y preparación, exigiéndose titulo -
prcfestonal de Licenciado en Derec~o al Presidente del Consejo, 
a Jos Presidentes de cada Sala, a los Secretarlos y a los Promoto 
res. Al respecto existe una contradlcctOr. notoria. ya que si se
Jnsiste y se reafirma qc.ie el Consejo no es e.in órgano judicial, -
sino tutela. lDOnde esta la nece!tdad de ser Jurisperito para -
presidir el Ccnsejo o sus Salas? Para Ja justa aoltcaclOn de la 
ley, bastarla Que sOlo los promotores fuesen abogados, por ser -
los custodios de la legalidad del procedimiento. 

En cuanto a estos, qulz~ sea la m&s Importante Innovación 
pues Intervienen en todo el procedimiento tienen derecho y oblf
gaclOn de estar prese~tcs en todas las fases del ~lsmo. propone 
;:>ruebas. fonnula alegatos, Interpone los rec~rsos. VIQlla los -
términos, y es el nexo o vinculo, entre los encargadcs o familia 
ret del ~nor y el cor.sejo. visita los centre! de observación Y 
tratamiento, vigilando la correcta apllcac!Or. de las medidas acor 
dadas y vela pcrQue los menores no sean detenidos en lugares pa-
ra Ja reclusión de adultos. A los prcol!\OtOres se les ccncede au
ton01r.la jurldica y técnica, lo cual garantiza su libertad de ac
ción al cUl'\pllr sus funciones de vigilancia y pror.ioclón del pro
cedtmtento, de tutela de los derechos del menor y de supervts!On 
de buen trato en tas tnstttuctones auxiJ lares, el promotor "Col
ma un vaclo Que habla provocado males ta:-''. ( 109) 

(109) GARCJA RAMIREZ, Sergio.: Ccxnentartos a la Ley que crea los 
Consejos Tutelares para Menores lnfraCtores en el b1slrito 
Federal. Revista MIE!xicana de Prevención y Readaptación SO
~xico, 1974. p. 32 
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PROCEDll~IENTO QUE SE SIGUE ANTE EL COllSEJO TUTELAR SEGUN LA LEY 
QUE LO~ CREA, E!l SUS ARTICULOS DEL 23 AL ~3 

El Pleno se reuntra dos veces por s..:r::an<l en ses!On ordinaria 
y el número de veces que sea convocado por el Presidente d.:I mismo 
segCin las necesldad..:s del dr:spacho en ses ion C:\traord!naria. Po
dra funcionar con la asistencia de la mayorl¡o .1bsoluta de sus inte 
grante!:~ ent~ los et.Jales se debera encontrar el Presidente o las
personas que lo supla. en caso de sus ausencias temporales, en los 
términos del artfc~lo 19. Sus resoluciones se tomaran por nayorla 
de votos del total de ;tJs miembros. El Presidente tenora vo:.c de 
cal !dad. 

Los Integrantes de Sala se reunlran en secc!On ordinaria dos 
veces por semana, y en S:?sJOn extraordinaria el número de veces 
que sean convocados por el Presidente de la Sala. La Sala podr! -
funcionar con asistencia del Presidente y de otro Consejero. TO'llO 
ra sus resoluciones por mayorla de votos de sus miembros, si exts":" 
te empate el Consejero titular ausente sera suplido por un supero~ 
merar lo. 

Los Consejeros estan de turno diarlarente en fonna sucesiva, 
e !nstrulran, para conocimiento y resoluc!On de Sala de su adscrlE. 
clón, los procedimientos que ante ellos se inicien d~rante el tur
no. Para tos efectos de este articulo, el turno comprende las --
veinticuatro horas del dla, Incluyendo los festivos. 

En lo~ mismos ténnlnos senalados anterlo~nte, s~ establece
r! el turno entre los miembros del Centro de Promotores. 

No se permltlra el acceso de público a las diligencies Gue se 
celebren ante el Instructor, la Sala o el Pleno del Consejo. Con
currlran el r.ienor, los encargados de éste y tas dern!s personas que 
deben ser examinadas o deban auxiliar al Conse;o, a menos de que -
este resuelva la lnccnvenlencla fundada para que asistan el menor 
o sus encargados. 

El promotor deber! estar presente en todas las diligencias r! 
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latlvas a los proce1imlentos en que teng~ participación. (110) 

En las resoluciones en Que se apl 1ca una medida al menor. 
las Salas y el Pleno asentar~n la causa del ~rocedimiento, los re 
sultados de las pruebas practicadas. valor~ndolas conforme a las = 
reglas de la sana critica. y las observaciones que se hubiesen -
formulado sobre la personalidad de aquél. est~blectendo su dlag-
nOstico. los funda~~ntos legales y técnicos rle la determlnicton y 
~edlda acordada. 

Los Consejeros, los Secretarlos de Acuerde y los Promotores 
quedan sujetos, en lo aplicable, a Jos lmpedtmentos que estable
ce el COdlgo de Procedimientos Penales par~ el Distrito y Terrlt~ 
rlos Federales, En estos casos deber~ excusarse. (111) 

El Pleno, la Sala o '?l instructor resol'>'era. en su c:aso, la 
forma de proceder c:uando no exista expresa dlsposlc:!On sobre el -
partlc:ular, ajust!n1ose siempre a la naturaleza de las funciones 
del Consejo y a los fines que este persigue. se procurara pres-
c:lndlr, cuardo sea pos!rle y c:uando el menor se haye presente de 
la~ fo~altdades propias del Procedimiento para adultos. asentu!n 
dese en la forma de las ac:tuaciones la naturaleza tutelar del Or~ 
gano, O?•enta de propósito represivo. 

SegOn los casos del articulo 2c de la Ley, cualquier autori
dad ante la que sea presentado un menor ~ebera ponerlo Inmediata
mente a dispostc:ión del Consejo Tutelar. el que lo enviar! sin d!. 
mora al Centro de Observación. 

Si el menor no hubiese sido presentado. la autoridad que to
me conocl~lento de los hec:hos tnfon'!ara sobre ellos al consejo T~ 
telar. 

( 110) 

( 111) 

La 2a parte del articulo 27 mantfestcba: "SOio podr!n cene~ 
rrlr previa cita o autorización de quien conduce la dlllgen 
eta, el menor, los encargados de éste y los testigos y perI 
tos que deban ser examinados". 
Originalmente se remit1a a las excusas v!lldas para los ju!_ 
ces comunes se optó por hacer reenvlo al Código de Procedi
mientos Penlles para el Distrito Federal. 
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Una vez ante el Consejero Instructor· se establecera en forma 
sumarla y stn demora. las ca•Jsas de su Ingreso y las clrcunst.:in-. 
cias i:-ersonales del sujeto, con el propOs1to de Jcreditar les he
chos y la conducta dtrlbuida al menor. Dentro Ce L1s cuarenta y 
ocho hor"aS Siguientes <1J recibo del menor, el instructor resolve
r! de plano, sl este queda en libertad .::on:::li.:icnal, !; ~e entrega 
a quienes ejerzan la p~trl! potestad o tutela.o la tengan bajo su 
guarda, quedando sujeto al Consejo para Ja contlnuaclen del proce 
dtmlento, o si debe Internarse en el Centro de ObservaciOn, lo .:-
que debera fundamentarse. 

Sl en el curso del proce1imlento aparecieren hechos dlferlln
tes a las causas mencionadas en la resolucl~n. se dlc~arA nueva -
determinación, ampliando o modificando los ténnlnos de la ~rime--
ro. 

Si el menor no hubiere sido presentado ante el Consejo, el -
Instructor que hubiese tomado conocimiento del Cd3C citará al me
nor y a sus familiares u ordenar! Ja presentación del mismo por 
conducto del persona 1 del Consejo faculta do. llo se ;:irocedera a 
presentar a un menor sin que exista orden escrita y fundada del -
consejero Instructor. 

Emitida la resotuclOn dictada por causas jlferentes a Ja pri 
mera, el Instructor deber! Integrar el expediente dentro de Jos -
15 dfas naturales, y en dicho plaio recabará Jos elementos condu
centes a Ja resoluc!Or: de ta Sala, entre los Que figurarán los es 
tudlos de personalidad (ordenados por el mismo consejero), e lnfor 
me sobre el comportamiento del menor. As! mismo escuchará al ~-=
~or, a quienes ejerzan la patria potestad o tutela. a los testl-
gos cuya declaracJOn sea pertinente. a la victima, a los perlt~s. 
y al pronotor. Una v~1 reunidos los elementos Que el Instructor 
consléere suficientes. redactara aquel el prcyec:~ de resolución 
definitiva, con el que se dar! cuenta a la prcpla Sala. 

La presidencia de la Sala. r:elebrarA audiencia para conocer -
el prGyecto, de~tro de los 10 dJas de recibido éste. En este au
diencia, el instructor expondrá y justificara su proyecto. Se -
practicar! desahogo de pruebas y se escuchar! los alegatos Cel pr.Q_ 
motor. La Sala dictar! de plano la resoJuciOn oue corresponda en 
Ja notlfJc.:icJOn al promotor en el mismo acto, asl como al menor y 
a los encargados de él. La resolución se Integrar! ~or escrito· 
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dentro rie los cinco dlas siguientes a li! i!'Jdlencta y se comunica
ra a la autoridad ejecutora cuenda pro•e~e. 

En vista de la complejidad del caso ~I Consejero instructor 
podra solicitar de: la S.Jta, aue se amplie por una sola ·1ez, et -
plazo ..:oncedldo a la tnstrucc!On. Se dejara constancia de ta pro 
rroga QUI? se otorgue, ta que ro debe e~c~der de 15 dlas. -

El Promotor deber~ Informar al Presicente del Consejo cuando 
ne se presente proyecto de resolución en algOn caso, dentro del -
plazo fijo. De inmediato requerir(! et Fres.itlentl'!: al Consejero -
Instructor- la presentacton de su proyecto. Si et instructor no -
somete a la sala el proyecto dentro de los S dlas stg•1lentes al -
recito de ta CÁcltattva. el Pr'.)lll{)tor tn~ormara ~1 Presldcnte del 
Consejo, quien dara cuenta al Pleno, el ::?Jlll .• discrecionalmente, 
y escuc!1ando al instructor, fljarti nuevo plazo Improrrogable para 
que é~te someta el provPcto a la Sala, o dlspondrti cambio de Ins
tructor. 

Cuando un Consejero hublcsc sldo sustituido dos veces en un 
mes se Informar& al Se~retarto de GobernaciOn para su aperctbi--
r:itento; si reincide será separc1do t~,.,,,,..,.,., r. tlnf'\nltlvamente de -
Sll cargo. 

La ejecu~t6n de las medidas impuestas por el Consejo Tutelar 
corresponde a la Dlrecct6n General de Servicios Coordinados de -
Prevención y Readaptación Social, la Qlle no podr6 mn~i<Jcar la na 
tura1Eza de aquellas. la mto;m,, dlrecc10n lnfol"l!".ara al Consejo sO 
bre los resultados ~l Tratam~ento y forrr.ularo!I Ja Instancia y las
r·ecomendactones que estime pertinente para los fines de la revi-
s!On, 
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C01'CLUSJONES 

PRIMERA: En virtud de la Jmport.:ir1c1a que requiere el que st> lle
ve a cabo un estudio verdaderdiC!nte profundo accrcd de 
los menores, traerra grandes aportaciones, el Que s~ -
real Ice Ja separación del Derecho de menores. del Dere
cho penal, asf como en su ~Ol!lento se hlzu una separJ--
ciOn del derecho de los trabaja1orPs, derecho de la mu
jer, etc.Esto, para su estudio independiente, constitu
y~ndose asl, una nueva c3te~ra para Impartir en las au
las universitarias, ya sea corno 1~aterJa currlcul<ir o ca 
mo materia optativa. -

SECiUtlDA: Con el ot.iJeto ~e que se establezca y regule la formJ en. 
que el menor ha de regir su conducta par" con L1 socie
dad en Ja cual se desarrolla, se requJere de un documen 
to en el cual se plasmen los preceptos legales que han
de otorgar los derechos a que es acreedor. asJ como l~s 
obligaciones que contrae ccmo persona, sujeto de dere-
cho, para tal erecto debiere de elaborarse "un c011go 
del menor". 

TERCERA: Cuando un ser humano ha cometido un delito claramente 
estipulado en el COdlgo Penal, debe ser castlgJdo con 
una pena prlvatJva de su llbertad. es decir, con prl--
sJOn, castigo que por supuesto. dependera de la grave-
dad del deltto, pues no es lo mtsmo una simple amenaza 
a un homicidio con tod~s las agravantes de la ley; y lo 
anterior podemos apoyarlo en la sólida base. la cual -
constituyen los primeros artJculos de nuestra constttu
clOn llamadas garantlas lndJvJduales, al encuadr!r den 
tro de si el principio de igualdad de Jos hombres ar.te
la ley, y es el caso que l~ prJnc1pal inquietud que se 
utilizó como ruerza motriz para la reallzac!On-de esta 
obra; atendiendo al mencionado principio de Igualdad, -
adicionando a esta los de equidad y justicia; es presl
samente el que se castigue penalmente J todo aquel que
real!ze una conducta antijurJdJca, t!Jclta e imputable 
que encuadre dentro del tipo penal, y en el mcrnento de 
realJz~rla, pasea la edad de 15 a~os. En consecuencia 4 

se propone al legtslador, se reduzca la mayorfa de edad 
que actualmente se otorga hasta los IB anos.a la e1ad ~ 



CUARTA: 

QUl!ITA: 

SEXTA: 

de 15 anos, tomando como fundamento las ccndiclones de 
nuestra época actual y las de la é~oca en que el legis
lador estableció la edad de 18 an~s. asl como las condi 
clones pslcolOglcas y mentales, que llevan a un adole-7 
scente a delinquir expuestas en esta obra. Y que por -
justicia, si SP. otorgan derechos antes de lñ edad de 18 
anos, entonces debiera también i~poner5e obligaciones. 

Actualmente ya no se le trata sola~ente de castigar por 
el delito cometido, sino de lo que se trata ademas del -
castigo, es readaptarlo a la vida social, a través de la 
educacttn, reeducación y el trabajo. por lo Que propongo 
que trat!ndose de menores infractores (los cuales debe-
ran considerarse desde los 15 anos y h~sta los 18) se -
creen una especie de rectusorios.(cJrceles) exclusivas -
para del tncuentes de 15 a IB oli1os, en donde .:iparte de -· 
purgar una pena, se les eduque, reeduque y se les lnstr_!! 
ya en el trabajo. 

Como consecuencia de lo anterior, y en base a la elabora 
ciOn de un "cOcHgo del menor",considero que una vez que
se haya legislado y dlsmlnul~o la mayorla de edad, se le 
giste también y se les establezcan penas (privativas de-
1 lbertad por supuesto), para los delincuentes de 15 a 10 
anos, tomando como base las penas que se aplican a los -
delincuentes comunes¡ Vgr. SI en el delito de violaclOn 
se aplica una pena de 10 a 20 años, para los delincuentes 
comunes, para tos delincuentes de 15 a 18 anos podrla -
considerarse una pena de 5 a 10 O 12 años: con la cual ro 
se vlolar1a lo estipulado en el a~ttculo 18 constltucio-
nal, y sin tomar en cuenta para estos casos, el derecho 
de libertad bajo fianza o cauciOn. 

Con la ~IOn del Consejo Tutelar para Menores, se da t.na 
nueva tm!gen para los jueces. ta cual deben ejercer, la -
de un juez paternal, tutelar, el ~uat c1!be actuar, en base 
a sus sentimientos y buen corazon, de acuerdo, pero esto so 
lamente trae buenos resultados con sujetos que actúan sin
saber realmente to que quieren o que no conocc<1 las con-
secuencias de actuar llicltamente, o sea sujetos de 14 -~
anos o menos,, pero no con aquellos de 15 anos en adelante 
por lo Que el juez no debe perder con estos Oltlmos, su ca 
racter de castigador, sentenciador, sino. perderla el valii" 
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de su denor.:inaclOn de ju~z. 

SEPT1MA: Es menester, que si se ya a r~'.lucir la mayorla de edad a 
la edad de 15 anos. se hagan r~fonnas en cuanto a que -
tambi~n debe considerarse entonces sujeto de derecho et 
cual dehe gozar con capacidad de goce y capacidad de --
ejercicio. al reducirse la r.ayorla de edad. 

OCTAVA! En nuestra constitución polttic! en su arttcuto 35. se -
se~ala la edad necesaria par~ llegar a ser ciudadano mexl 
cano, por lo oue. en base a las conclusiones planteadas,= 
deb~ra cunsecuentemente reformarse dicho articulo. y con
siderarse ciudadano me~lcano desde la edad de 15 anos, el 
cual debera gozar de todos sus derechos y obligaciones. 
como tal. 

l!OVEUA: Toc:;3.ndose en cuenta el que el menor de 13 O 14 anos que -
lngreso oor primera vez al Consejo Tut~:~r. aprendlO la -
leccton y se obtuvo asi su supuesta readaptaclOn social. 
y que por lo tanto no volver6 a delln•1ulr, se dr:bcr! pre
\lenirlc de que en caso de rctnc.tdencta, C'JY~ i!dad f\uctUa 
hasta los 14 anos 11 meses 29 dlc:s, se les rnnstderdr! pe
nalmante resrcnsa~l~ del lll:lto que con-eta. por lo que -
serü remitido paru cu;npilr Su :ast190, al reclusorio paro 
úellr.cuentes de 15 a 18 aiios. 

DECIMA: En virtud de que no es conveniente el mezclar sujetos con 
Indice de pe!tgrosldad alta~ente peligroso, con sujetos 
cuyl pell,JrostQui.1 e~ haja o nula; as1 como me;::clar suje
tos dellrCuPntes de 14 an~s con sujetos de 12, tamb:~n se 
prop.,re una claslflcaclOn y una dlvl~lOn de los lnter.los, 
tanto vara el Consejo Tutelar. como el reclusorio para~& 
llncuentes de 15 a 18 anos, evlt!ndose de esta manera, fi 
conta~tnaciOn entre tos mismos. 

00::11/A PR1KM: Se dice que es mejor prevenir que castigar. por lo -
que en Derecho Penal, lo que se busca es la preven-
ctOn del delito, y no la fonna de castigarlo. cons!_ 
dero que la prevenclOn del delito entre los menores 
puede llevarse a cabo, si real~ente se hacen los es
fuerzos que el problema requiere, esto es, la partl
ctpacl~n por parte del Estado, creando actividades 
deportivas, recreativas pcir medio de los cuales se -
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den incentivos, becas. motivacllm. 1:tc. a los meno-
res por despertar su interés. asl como proyecciOn pa 
ra su futuro, para to~os aquellos que muestran aptl~ 
tudes en alguna actividad; ésto claro esta. sin el -
afan de lucrar. puesto Que las clases d~blles no pue 
den pagar por practicar algún derorte o actividad. -
Tarr.bién se requiere la parttctpaclf'n re los parttcula 
res en cuanto a cutd~r de los men~res, aunque no se.Yi 
nuestros familiares: con esto quiero decir que si en 
la calle, o en la esquina algún menor esta fumando 
o tornando, o realizando alguna act1·1tdad tllclta; o -
si se sabe o se tiene conoctmler.to de que algún me-
nor es maltrat~do, o aprende males h&bltos con su fa 
milla, se de aviso a las Instituciones que al respeC 
to "supuestamente" funcionan co!T\O to es el DlF y -
otras. 

No de~s hacer caso omiso de lo anterlor, co
i:io si no nos importara para contrlbutr de este modo. 
a que algún menor QU~ en su casa aprende malos h~bl
tos se vaya convtrtie1do dta con dla en un deltncuen 
te, y que sus diferente;; actos hara:n de ~l un 'lerda':° 
dero deltnc~ente profesional. 
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