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INTRODUCCION 

El desarrollo del derecho de meno es en Latinoamérica es bastant,e 

amplio,, debido a la expedici6n de C6digos de Menores en numeroso 

países y la exist.encia de la jurisdicci6n tutelar· de menores en 

gran pa,rte de nuestros Estados. En esta investigaci6n se señalan 

¡as bases filos6ficas: y jurídicas que pueden inspirar la adopción 

de un C6digo del Menor e� Colo�bia y se analiza el proyecto ac 

tual presentado·por el gobierno en orden de crear también la ju 

risdicci6n de familia. 

El objeto del derecho de menorea es la protecci6n integral del 

menor desde la concepci6n hasta la mayoría de edad. Además, Y 

reconociendo explícitamente que se personalidad es, inmadura y 

diferente d.e la del adulto, es necesario det,erminar las, medidas 

de reeduca·.ción que pu.éde adoptar· un juez. de menores frente a una 

infracción, a la ley penal cometida por un, menor o a un caso de a 

bandono o de peligro fisico o moral. El d"erecho de menores es in 

tuitivo y procura la paz social y bien común mediante la aplica 

ci6n de medidas tuterales de índole reeducaiiva a ios menores in 

frac:tores, de la ley penal. 



1 • LAS GUARDAS 

Las guardas son in.stituciones establecidas por la ley con el pro 

pósito de proteger a las: personas y los hiene de los que por al 

guna razón no tienen capacidad o no pueden dirigirse a. sí mismos, 

o administrar competentemente sus negocios.

Para el efecto, la ley prevé que en estos casos se deben discerní 

r laa guardas a algunas personas que tengan plena capacidad para 

que pued?D, dirigirlos y representarlos. Las guardas solo atañen 

a las. personas naturales y son muy comunes en el car1�po del derec 

ho de familia,, ya que son frecuencia se presentan caso_s _de perso 

na cuyos padres. no pueden ejercer la pat.ria potestad o autoridad 

y, por consiguiente, carecen de la representación y protección de 

bidas. 

Los títulos XXII al XXV del libro 1 º, del Código Civil regulan lo 

referente a las tutelas y curadurías en general. 

Conforme a la definición que trae el Código, las tutelas y las cu 

radurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas en 

,favor d9 aquellos que no pueden dirirge a sí mismo, o administrar 

competentemente sus negocios, y que no est_án bajo potes.tad o auto 

ridad de los padres que puedan darles la protec,ción debida.

1 



Las guardas revisten dos formas: la tutela y la curatela. la pri 

mera se relaciona con los im�dberes, y la segunda con los mayees 

declarados incapaces. 

1.1. LOS SUJErOS EN LAS GUARDAS 

Ea toda guarda hay dos. clases de ·sujetos:: a. Los Activos, y b. 

los Pasivos:. Las; personas que ej ertfen la. guarda son los sujetos: 

activos y se llaman· tutores o curadores·, y, en general, guardado 

res. Los incapaces; sometidos a las guardas· son los sujetos· pasi 

vos y se llaman pupilos� e.e. Arts. 428 a 436. 

2.2. TUTORES Y CURADORES

Los tutores ·s,e dan para los imp-ú.beres; y los uuradores, para los. 

pdb.eres y demás: personas incapac.es. Puede haher pluralidad ds su 

jet.os activoa, s.egdn. lo requieran. las nec.esidades del cargo. 

A los guardadores se les impone el cargo en favor de los pupilos, 

para ijUe s,ean, sus representantes. legales; y los encargados de la 

dirección, crianza y educaci6n de -los pupilos. Por lo t.arÍto,, los 

guardadores deben ser personas capaces· de administrar sus propios 

bienes. 
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1.3. REQUISITOS PARA SER GUARDADOR 

En.e el título XXXII del lib.ro t
º
. del C6digo Civil est.án determina 

das. por vía de excepci�n las; exigencias mínimas. para poder s,er 

guardado.!?
,-

las cuales. s.e puedern resumir de la siguiente mamera 

No pueden ser guardadores: 

•

•

a. Por estado Físico o mental: los ciegos·, los mudos, los demente

(aunque est:én bajo int.erdicci6n) y los disipadores· en interdicción 

e.e. art. 586, nums 1,2,3,5.

b. Por estado moral o social: los fallidos o quebrados, mientras

no hayan satisfecho a sus acreedores.; los de notoria mala conducta 

los con1enados a pena privativa de la patria potestas o autoridad 

sobre .sus hijos; los removidos, de una guarda anterior por torcida 

o descuidada administraci6n e.e. art. 586, nums,. 4,8�9,11,12
,.

.

c. Por adulterio: El marido o la mujer· que han, dado lugar a divor

cio pa.r adulterio, no pueden ejercer la tutela o curaduría, ya que 

las relaciones s:exual es extramatrimonial es originan d,?pravaci6n q' 

incapacita para ejercer estos· cargos. Esta es la interpretación 

que debe dársela a la derogatoria del mum. 10 del art.586 del c6 

digo Civil, hecha por el art. 70 del decreto 2820 de 1974. 

d. Por domicilio: los que carecen de domicilio dentro del territo

rio nacional no pueden ser tutores ni curadores. 
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e. Por Instrucci6n: Los que no saben leer ni escribir,· con excep

ci6n, del padre o la madre llamados a ejercer la guarda legítima 

o t�stamentaria d.e sus hijos legitimos __ o· naturales .•

f. Por la edad: quienes no han cumplido .18 años, no puedea ejer

cer la guarda. Pero si es deferida una tutela o curatela al as 

cen.diente o descendiente que no ha llegado a la mayoría de ed·ad, 

se aguardará a que el guardador cumpla la edad'. requerida por la 

ley para conferirle el cargo, y mientras tanto se nombrara un in 

terino para el tiempo intermedio. 

Igualmente, se aguardará el tutor o curador testamentario que no 

haya cumplido los 18 años. 

Pero, además, será inválido el nombramiento del tutor o curador. 

menor que,. 11 egando a los, 18, años, solo tenga que ejercer la tute 

la o curaduría por menos de dos·años, e.e. at.t .• 588. 

g. Por Parentesco: El padrastro no puede ser· t,utor o curador me

nor de sus: entenados. e.e., art .• 590. · 

El c6nyuge no puede ser tutor o curador de sus hijos naturales, 

sin:. e_l consentimiento del otro c6nyuge e.e. art. 591. 

El h�jo no puede ser curador de su padre disipador e.e. art. 592 

h. Pos disputa del estado civil o por intereses opuestos:Cuando

exista o hay existido cualquier reclamación del estado civil, deu 

das o litigios: por intereses propios o ajenos. entre el tutor o el 

curador y el pupilo, no puede discernirse el cargo e.e. arts. 593, 
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i. Por creencias religiosas opuestas: lo que profesan religi6n.

diferen.t,e a.e aquella en que dehe ser o ha sido educado el pupi 

lo, excepto en los casos de s.er aceptado por los padres y, a 

falta de es:t.os,, por. los. consanguíneo a más próximos; C ., c., art .• 596 

j. Por raz6n. de sexo: El e.e. en su art. 550, num. 1 ° disponía:

Se deferirá la curaduría del demente: 

1/ A su c6nyuge no divorciado; pero si la mujer demente estuvie 

re separada de bienes, según los articules 200 y 211, se dará 

al marido curador adjunto para la administración de aquellos a 

que se extienda la separaci6n. 

Esta disposici6n. fue reformada por el art. 54. del decreto 2820 de 

1974, de la siguiente manera: El ordinal 1 ° del articulo 550 del 

C6digo Civil quedará. asi: 

1. A su c6nyuge no divorciado ni separado de cuerpo a o de bienes,

por causa distint.a al mutuo cons:enco. 

Conviene advertir que las guardas s-e :consignaron dentro del C6digo 

civil con el objeto de estab�ecer privilegios en favor del var6n· 

Y en detrimento de la mujer, siempre basándose en la incapacidad 

a la cual re�resaba ella al contraer matrimonio. 

Por consiguiente, vemos en la definici6n del art. 428 del Código 

que las tutelas y las curadurías o curatela son cargos impuestos 

a ciertas personas a favor de aquellas que no pueden dirigirse a 

sí misma, o administrar c.ompet�ntemente sus negocios. y que no se 

halleu bajo potestad de padre o marido, que pueda darles la prote 

cci6n. debida. 
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La correci6n de esta manifiesta discrimin.aci6n en. cont.ra de la mu 

j er· comenz6 a tomar forma cuando la ley 28 de 1932, en, su art. 5 

estalD1eci6 que la rnuj er podía desempeñar· la funci6n de curadora, 

en relaci6n con la persona de su marido, pero, de todas maneras , 

dej6 subsistente la obligac·i6n de solicitar la venia marital para 

ejercerla. La ley 75 de 1968 dio un paso m�s al preceptar en su a 

rtículo 22 que las mujeres pueden ser tutoras o curadoreas en los 

mismos casos que los varones. Sin embarogo, fue necesario mofifi 

car, mediante el decreto 2820 de 1974, los siguientes artículos 

del C6digo Civil, que trataban- sobre este aspecto, así: 

1. El art. 434 del C6digo se refería a los curadores adjuntos que

se daban. a la mujer que estaba bajo potestad marital. 

El decreto 2820 elimin6 la potestad marital al instituir, en su 

art. 10
,, 

el sistema de autoridad y direcci6n conjunta del hogar. 

2. Los arts. 444 a 448 del C6digo faculta han solamente al padre

para nomhrar tutor en todos los casos en que debiera ejercer este 

derecho •. 

El decreto 2820, en art. 49, otorg6 a cualquiera de los padres, 

el ejercicio de todos los derechos sobre sus hijos. 

3. El art. 44.9 del C6digo decía: el padre o madre natural podrá

ejercer los derechos concedidos por los articulas precedentes al 

padre legítimo. 
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Esta dis.posici6n fue modificada por el art. 50 del decreto 2820, 

así: los. padres de los hijos. ext.ramatimoniales podrán: ejercer 

los derechos concedidos. por los art.ículos precedentes:. a los pa 

dres legitimas, si viven-·juntos·. En., caso contrario, ejercer_?.-,:ta 

les derechos aquel de los padres que tenga a su cuidado el hijo" 

4. El art. 457 del ·c6digo llamaba al ejercicio de la tutela o cu

raduría legítima, en primer lugar al padre del pupilo, 'ti- en segun 

do lugar a la madr�. 

El art. 51 del decreto 2820 estab.lece un orden diferente, al dis 

poner que son- llamados.. a al tutela o curaduría legítima: 

1. El paci-re o la madre
,, 

y en defecto los abuelos legítimos.

2. El c6nyuge siempre que no está divorciado ni separado de cuer

pos o de b-ienes por causa distintas al mutuo consenso. 

3. Los hijos legítimos o extramatrimoniales.

4. Los hermanos del pupilo, y los hermanos �e los ascendientes·

del pupilo. Ademas, este artículo faculta al juez para que elija 

a la persona que deba desempeñar la guarda, cuando existan varias 

en el mismo orden, 

5. El art. 537 del C6digo en su inciso 1 ° , preceptu�ba que la cu

raduría se defería al marido no divorciado, si la mujer no estuvi

ere totalmente separada de bienes.

7 
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6. El art. 546 d.el C6digo facultaba al padre paim seguir cuidando

a.e la p erson:a del hij,o demente y provocar· el juicio de in terdicc 

ión. al 11 egar est.e a la mayo r:fia de edad. 

El art. 53 del decreto 2820 prevé que son' los dos padr�s quienes 

deben, ejercer estos derechos·. 

?. El inc. 1° , del art. 550 del C6digo estipulaba que la curadu 

ria del demente se defería ••• a su cónyuge no divorciado, pero si 

la mujer estuviere separada de bienes, según los articulas 200 y 

211, se dari al marido curador adjunto para la administración de 

aquellos, a que se esti�nda la administraci6n. 

El art.. 54 del dec:reto 2820 estable ció: 1. A su c6nyuge no di vor 

ciado ni separado de cuerpos o de bienes; por causa distintas al 

mutuo consenso. 

8. El art .• 573, del Código disponía: Los bienes que han de corres

ponder· al hijo póstumo si nace vivo y en el tiempo debido, esta 

rin a cargo del curador· que había sido designado a est.e efecto por 

el testamento del padre. 
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1 • 4. LOS PUPILOS 

Los pupilos: son_ loa sujetos; pasivos de las guardas: •. Se da tutela. 

a los impúberes, y curat.ela a los púheres y a los que ·por prodiga. 

lid�d o demeneia han. sido puestos en, ent.re dicho de administ.rar 

sus: bienes, y a los· sordomudos: que no puedan darse a entender 

por escrito. e.e. arts. 431 y432 

1.5. CLASES DE GUARDAS 

La ley establece diferentes clases de guardas·: 

1. Por la Edad;

a.Tutelas, para los impúberes. La mujer de doce años y el varón,

menor de catorce e.e. art. 431. 

B. Curatelas, para los púheres.. Mujeres ent.re doce y dieciocho

años.:,, y varones., entre cat,arce y .dieciocho años. 

Además, para los que han sido·_ puestos. en. entredicho de adminis 

trar· sus bienes, y los., sordomudos que no pueden. d"arse a enten:der 

por escrito .• e.e. art. 432. 

2. Por el Origen:

a. Te�tamentaria.- con el fin de que la representación, tanto per

sonal como patrimonial del pupilo, sea lo m�s eficaz posibles, 1� 

ley prevfi que quienes ejercen la patria potestad pueden nom��ar 

tutor o curador para los hijos, no solo de los ya nacidos sino de 

los qu_e se hallen aún en el vientre materno, para el caso de que 

n az e an vivos. 

9 
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Al respecto, el art .• 573 del C6digo •civil establecía: Los bienes 

que han de corresponder al hij_o póstumo, si nace vivo y en tiem 
. 

. 

. 

po dehdio, estarán a· cargo del curador que haya sido designado a 

est.e efect:o por el testamento del padre o de un curador nombrado 

por el juez o prefecto a petici6n de la madre o a petici6n de 

cualquiera de las personas que han de suceder en dichos bienes·, si 

no sucede _en ellos el p6stumo. Podran nombrarse dos o m�s curado 

res, si así conviniere. 

En síntesis� vale la pena reiterar que con las reformas introduci 

das. al C6digo Civil por el decreto 2820 de 1974, quea.a claramen.t.e 

es.t.ablecido que tanto el padre como la madre tien,en derE;.cho a de 

signar por t.estamento el tutor o curador del hijo, aun. estando d.e 

ntro d.el vientre de la madre,. con la cual, sin duda alguna, se da 

mayor garantía y prot·ecci6n: al hijo que nacer, produce la muerte 

de la madreo 

Por otra parte, cualquiara persona puede nombrar por testamento

tutores o curadores especialE:s, siempre que done o deje al pupi 

lo alguna parte de sus bienes que se le deba a título de legíti 

ma, es decir, que no sea de asignaci6n forzosa. Está clase de 

guarda se limita a. la administraci'6n de 10s bienes donados al 

pupilo, est.o es, que s.e trata de una tut.ela especial,, diferente 

de la que ej erae el guardador general, que administ.ra todo el 

patrimonio y no una sola parte, como en est.e caso. 
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1.6. LAS GUARDAS LEGALES O DE DERECHO 

Las guardas siempre son legales o de derecho. Por consiguiente, 

las tutelas y curatelas deben ser autorizadas y disc·ernidas por 

el juez, y las personas llamadas a ejercerlas deben llenar derer 

mindos requisitos legales, prestar fianza y hacer inventario. de 
_., 

manera que cualquier representaci6n o administraci6n que se pre 

tenda hacer sin someterse al r�gimen establecido por la ley, es 

completamente irregular y- no puede entrar en el campo del derecho. 

l.?. FACULTADES t:;:;L GUARDADOR 

La tutela y las, c"'J.radurias generales se ext.ienden, no solo a los 

bienes, sino a le, persona de los individuos sometidos a ellas • 

Las t_utelas son -6:iicas, y los·- impúberes están sujetos a tut.elas 

e.e. arts� 430 y 431.

Las Curatelas pusien ser:

a. Generales: qué son las que comprenden no solo los bienes sino

la persona someti :ia a ella, . como es el caso de los menores eman 

cipados, los sord��udoa que no pueden darse a entender por esc�i 

t.o,,' los pr6digos J dementes puestos en interdicci6n judicial.,

e.e. arts.430 y �32.

b. La curaduría ¿_� bienes, _eatablecidas para los bienes del au

sente, para la hs-:-encia yacente y para los derechos eventuales 

del que está por �acere.e. Art.433. 

1 1 



c. Curadurías especiales, esto es, las que se dan para un negocio

particular. C.C.art. 435. 

Dentro de esta clase de curadurías se incluyen los curadores ad T 

item, que son personas que designa el jüez dentro de un proceso 

judicial, cuando falta el r4spectivo representante legal o está 

impedido o ausente, porque det.erminaéia persona nq se presenta, o 

porque ha sido insinuado por una persona relativamente incapaz,. 

e.e. ART. 435; c. de P. c. art. 45.

1.8. EL TERMINO .. > 

Los cargos de guardas pueden ser permanentes,. cuando la guarda no 

tiene condici6n alguna, e interinos, en caso de que están someti 

dos a una condici6n. segi1n el art. 631 del C6digo Civil, se no�bra 

tutor o curador interino •• para mientras penda el juicio de 

ci6n. 

remo 

En este caso, el interino excluye al propietario, siempre que no 

sea el ascendiente, descendiente o c6nyuge. Si se trata de una de 

est.as t.res personas, s.e agrega al que lo sea. 
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A. incapacidad y excusa de ejercer el cargo en las guardas.

Cuando existe incapacidad en una persona que ha sido nombrada tu 

tora o curadora, o cuando la incapacidad sobreviene después desu 

nomhramiento, este hecho dehe denunciars.e oportunamente al respec 

tivo juez. 

La ley señala los siguientes plazos: para denunciar: 

1. cuando la incapacidad se presenta ant..es del ejercicio del car

go, debe denunciar.se d.ent,ro de los. 39 dias siguientes a aquel en 

que se le hizo saber su nomhramiento,. si el guardador reside. en 

el mismo territ.orio en que reside el juez. En caso cont.rario, se. 

ampliará el plazo, a raz6rn de cuatro días por cada cincuenta �ld 

lómetros de distancia entre la ciudad cabecera de dicho territo 

rio Y la residenciá actual del tutor o curador nombrado. 

2. Si se trata de incapacidad sobreviniente durante el ejercicio

del cargo, deberá denunciarse dentro de los tres dias siguientes 

a aquel en que dicha incapaaidad ha empezado a existir o hubiera 

llegado a conocimiento del guardador e.e. arts. 586.8 a 600. 

B. Aceptaci6n del c:argo de guardador.

El cargo de tutor o curador es de forzosa aceptaci6n ., Sin: embargo 

la ley es;tab��ece algunos casos en que las: personas que se nombran 

pueden excusarse , a saber: 
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1. El presidente de la república, los empleados judiciales y

quienes ejerzan funciones judiciales·. 

a. Los admin1stradores y recaudadores de rentas nacionales.

3. Los que están obligados a servir, por largo tiempo, en·un

empleo público, a considerable distancia del sitio en donde 

se ha de ejercer la guard.a. 

4. Quienes tenga su domi�ilio a considerable distancia de di

cho sitio. 

5. Quiene� adolezcan de grave enfermedad habitual, o t .. enga

mas de 65 años de edad. 

6. Los pobres que están precisados a vivir· de su t.rabajo per

aonal diario. 

7. Quienes ej erz.an dos guardas, y aquellos que tenga bajo su

patria potestad cinco o más pijos vivos. 

8. QtiieneS" no puédan· hallar fiador, excepto si tienen bienes·

raíces. 

9. Quienes por diez o más años continuos hayan servido la guar

da de un pupilo, podrán excusarse de continuar· el cargo. 
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1.9. REGLAS.GENERALES REFER:I!:I'-TTES A LAS GUARDAS 

Las guardas s:e hallan sometidas a reglas· generales, que se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 

a. La guarda es un instituci6n que suple la incapacidad de las

personas. 

h. Quienes. ejercen las funciones de estoa cargos tienen la obli

gaci6n de representar y asistir a los incapaces t,an.to en. lo re 

ferent.e a sus bienes, como a su persona e.e. art. 430. 

c. Existen las siguientes curadurías para casos especiales:

1 • Los curadores de bienes o sea� los que s·e dan a los bienes de 

un ausente, a la herencia yacente a los derechos· eventuales de 

un ser que está por nacer. 

2. Los curadores especiales, que son lo que se nombran para.un ne 

gocio particular. C .c. Arts. 433, 434, 435.

d. Las tutelas y las curatelas pueden ser testaméntarias, que son

las que se constituyen por acto t.estar:ien tario; 1 egí timaa, las que 

se constituyen. por la ley a los parientes o al c6nyuge del pupilo 

y dativas, las que nomhre el juez cuando no hay guardador testa 

mantario ni 1 egí timo. C. e. arts. 443 y 460 • 
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1.10. DISCERNIMIENTO DE LAS GUARDAS 

Al ejercicio de toda tutela o curaduría deben preceder las siguien 

tes diligencia� y formalidades, 

a. Ser-discernida, esto es autorizada mediante decreto judicial .

b. Para discernir estos cargos la ley exige al tutor o curador que

otorgue fianza o cauci6n e. e. , art 464. 

Se exceptúa de la obligaci6n de prestar u otnrgar fianza: 

Al c6nyuge y sus ascendientes, y descendientes. legítimos; a los. guar 

dadores int.erinos,. y a los que s:e dan, para un n.ego cio particular 

sin la administraci6n de bienes· e.e. art. 465. 

De los anteriores· requisitos·, el único cuya omisi6n anula todos

los actos del guardador es el que se refiere al inventario de lo 

bienes del pu�ilo. La omisión de los dem�s requisitos no invalida 

las actuaciones del guardador; solamente le acarrean responsabili 

dad y la obligación de pago de los pErjuicios patrimoniales que 

pueda haber sufrido el pupilo. 

16 
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1. 11. REMUNERACION DE LAS GUARDAS

El trabajo d� los tutores o curadores se paga de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

Como r�gla general, la recompesa que tiene el tutor o curador,por 

el trabajo que ejecuta en el desempeño de su cargo, es la décima 

parte de los frutos. producidos por los bienes que administra del 

pupilo c. C. art.. 614. párrafo 1 °
. 

No se pagará esta décima parte _que fija la ley, en. los: siguient.es 

casos: 

a. Cuando los: fllmt.os son tan es.casos, que apenas alcanzan, para la

subsistencia del pupilo, y cuando no obstante haber frutos, esto 

deben invertirse en gastos urgentes, caso en los cuales•,. si el tu 

tor o curador ha aceptado el cargo, deberá prestarla gratuitamente 

y cuando los frutos son muy exiguos, caso en el cual el juez debe 

rá fijar prudencialmente una remuneraci6n equitativa, con base en 

los frutos que administra el tutor o curador, en aplicaci6n, por 

analogía. del art. 626 del Código Civil. 

Los gastos n.ec.esarios, que haya efectuado el tutor o curador en de 

sempeño de su cargo, s,e le pagarán separadamente de la décima par 

t.e de los- frutos C. c. arts. 503; y 616:.

Toda asignaci6n que expresamente se le haga al tutor· o curador en 

testamentario en recompesa de su trabajo, se imputará a la d�cima 

que de lso frutos le corresponde e.e. art. 617 
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1 • 12. CURADUR!A Y TUTELA PARA CASOS ESPEC IALF.S 

Cla�es de incapacis: 
_..,¿, 

La ley estab:lece cinc.o clase de incapaces, · para los cuales d,eben 

constituirse guardas adecuadas para caso. Según el Art. 430 del 

código civil, están sujetas a guarda los siguientes incapaces;: 

1. Los impúberes.

iI. Los menores adult.os 

3. Los disipadores.

4. Los sordomudos.

5. Los enfermos ment.al es.

Además de las anteriores reglas generales a que están sometidas 

las= guardaq, existen reglas especiales para los incapaces enuncia 

dos anteriormente. 

1. TUTELA DEL IMPUBER. Por raz6n de su incapacidad, los impúberes

están sometidos a tutela cuando por alguna causa legal no se hall 

en bajo pat.ria potestad o autoridad de los padres. 

Las funciones de los tutores en. el desempeño de sus cargos se re 

fieren a la persona y a los bienes, d_el pupilo impúber-. Según. el 

art.517 del e.e., el tutor debe velar por la crianza y educaci6n 

del menor, y además administrar sus bienes. 

18 
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1.13. CURADURIAS DE BIENES 

Existen también otra clase de guardas, que solo se dan en relación 

con los bienes de algunas personas en determinadas circunstancia , 

ya se trate de todos. o de una parte de ellos;. 

Las personas encargadas, de ej erc.er esta clase de guardas, se llaman 

curadores de bienes.,. y sus cargos los d.esempeñan de acuerdo con la 

reglas contenidas en el t.itulo XXX del libro 1 ° del c6digo Civil y

otras disposiciones de este. 

a. Curador de bienes. del, ausente:

Se nombra curador a.e bienes a una persona ausente, cuando no se sa 

be su paradero, o cuando ha dejado de tener comunici6n con los su 

yos por mucho tiempo, �iempre que con ello se ocasionen perjuicios 

graves a los intereses del mismo ausente o al terceros. r. c. art. 

561. 

También. hay lugar a decretar la curaduria de bienes, cuando el au 

sente n.o ha manejo d.e sus bienes o solamente lo ha constituido pa 

ra cosas o n..egocios especiales, o cuando la constituci6n de este 

poder no s,e hecho d.e acuerdo .con las disposiciones. contenidé:-s. en 

el art.. 65 del Código del Procedimiento Civil. 

Toda persona que pruebe interés· serio y legítimo, como los acree 

dores del ausente que nec�siten cancelarle deudas, y de las mis 

ma persona que pueden promover la interdicción del enfermo mental 

tienen facultad para solicitar que se nombre curador de bienes al 

ausente e.e. 532 y 562. 
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1.14. CURADORES ADJUNTOS 

ltenen las mismas facultades administ�ativas que los tutotes, so 

hre los bienes que s.e dejen a su cargo e.e. art. 581. 

Cumplen. sus_ funciones colli. idenpendencia de los padres o guardado 

res general es, pero estos tien,en facultad para con.trolar su admi 

nistraci6n.:,. y· si n.o lo hacen incurren en. responsahilidad subsida 

ria. e.e. 5080 y 582,. modificando el art. 56 del decreto 2820 de 

1974. 

Se llaman curadores adjuntos los· que se dan a los inc-apaces sorne 

· tidos a pé3..tria potestad, tutela o curatera, para que. ejerzan una

adminstraci6n separada.

Esta clase de curaduría se rige por las sigui�ntes reglas: 

1 • En caso de que no s:e designe persona qu� debe administrar es 

tos- bienes� el juez le nombrarl un curador -idjunto. 

2. Los cm.rada res adj_un.to s ti en en las mismas, facultades, ad.minist,ra

t.ivas que los tutores,_ sobre los bienes que se dejen. a su cargo.
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1.15. CURADORES AD LITEM 

Curadores ad litem o curadores espefiales, son, segdn el art.435 

del c6d�go Civil, los que re nombran para un negocio particular. 

Estos cargos los discierne siempre el juez que con6ce del juicio 

o sea que se trata de curadurías, dativas. e.e. art. 583.

La representaci6n del curador ad lit:em no deriva de la voluntad 

del representado,; ya que es.t.e es. un mandatario qµe el juez da a 

las personas; que no concurren al juicio, debiendo comparecer,.para 

repres-entarlas. y defender sus interes:es y sus derechos. 

Los curadores' especiales o ad lit.ero, en el desempeño de su cargo 

están. obligados- a rendir cuenta exacta de todos- los dineros que 

t.enga ijUe manejar, y a expedir los corr�spondientes recibos ycons

tancias: de los .documentos y efectos que se pongan a su disposición 

pero· no están obligados a la confección de inventarios,como sí lo 

están los curadores ordinarios. e.e. art. 584. 

Estos cargos de curadores para el litigio solamente los pueden de 

sempeñar los abog;:¡.dos, a�reditando su calidad de tales mediant.e 

la presentación. de la respectiva tarjeta profesional, quienes a su 

vez pueden. sustituír este poder en otros abogados, bajo su respon 

sab.ilidad. e.e. art. 46 
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2. TEORIA GENERAL DEL DERECHO DE MENORES

2, 1. NOCION"8S GENERALES. 

Hace algun. tiempo naci6 una nueva rama del derecho denominado 

"derecho tutelar de menores.11, 11derecho' penal de menores", o 

más c,amúnment�, "derecho de menores:. Este derecho regula la 

act.i vi dad jurídica del menor desde su conc.epci6n hasta la ma 

yoría de edad. El tratadista RAFAEL SAJON, exdirector del inti 

tugo Interamericano del Niño, lo ha deninido así: "La prevalen 

cia del in.t erés del menor, sobre los demás sujetos de derecho, 

de menores, como conjunto sistemat.izado de normas jurídicas si 

tiene por ohjeto formar, preparar al niño, al adolescente, al 

joven y a la pr�pia familia en· función del menor, para integrar 

a aquél a la sociedad en la plenitud de sus posibilidades físi 

cas, mental es· y espiritual es-. 

El Doctor LUIS MENIZABAL OSES lo define como el conjunto de pre 

ceptos que, encaminados a asegurar la reinserci6n de los menores 

absolutamente inimpfttables, tienden. a asegurar la paz socialy el 

bien común cuando vulnerada o violado han de restaurarse median 

te la consecuencia jurídica de aplicar determinadas medidas cor 

reccionales. de carácter t.ut.elar. 
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2.2. OBJErO 

El objeto del derecho de menores no es otro que proteger al menor 

y defender sus deredhos. Se trata de un derecho tutelar, que bus 

ca la medida de reeducac·i6n que convenga más a la personalidad de 

los menores si han cometido una infracci6n a la ley penal, y de 

protegerlo en todo caso en bien de su interés. 

2.3. NATURALEZA 

Tradicionalmente, el derecho se ha dividio enpúblico y privado.Se 

gún JELLINEK, una norma es de deredho privado cuando rige relacio 

nes entre sujetas. que se encuent:ran o actúan en un .plano de igµal 

dad (relación de co0Tdinaci6n), y de derecho público t cuando rige 

relaciones, de sujetos; colocados en plano de desigualdad, es decir 

cuando la relaci6n se pres en ta entre UR particular· el Estado. 

El derecho de menores: puede considerarse como derecho público,p9r 

que el interés· superior del menor es prevalentemente público ypor 

que la gran mayoría de las materias que trata son de acentuado or 

den público y de derecho ·púhlico. En efecto, la regulación de los 

menores en situaci6n irregular: menores infractores de la ley pe 

nal, m.enores en estado de abandono material o moral y menores, en 

estado e.e peligro físico o moral, es de inter�s público y de dere 

cho público ya que hasta hace poco tiempo estaba regulada por el 

derecho penal. 
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2.4. FUENTES DEL DERECHO DE 'MENORES 

Las fuentes de esta nueva, rama del derecho son: 

Declaraciones: de la Organización de Nad .. ones Unidas sobre los de 

rechos del niño, como la Dec·laraciór¡. de 1959; 

Recomendaciones de los Congresos Panamericanos del �iño,que tie 

nen la fuerza de conferenctas especializadas dentro del marco de 

la Organización de Estados Americanos; 

Las conclusiones. de Qui to y las Recomendaciones, de Rio de Janeirq; 

Recomendaciones de los Congresos y Jornadas de Derecho de Menores. 

2. 5 •. CONTENIDO

Puede hablarse d.e un derecho sustantivo de menor-es que contiene 

las normas sobre protección, y de un derecho :procesal de menores 

que sistematiza la jurisdicción y el proc·eso ante los juzgados y 

tribunales de menores. Comparando las distintas legislaciones de 

menores� se puede decir que el contenido de esta nueva rama del 

derecho es el siguiente: 

1. Menores en situación irregular: (menores infractores de la ley 

penal, menores en estado de abandono material y moral Y menores 

en estado de peligro físico o moral.). 

2. Menores deficientes físico y mentales.

3. Jurisdición reeducati vas para el menor en situación.. irregular.

4. Proceso de menores.

5. Protecci6n laboral del menor.

6. Los derechos del Niño.
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2.6. CIENCIAS AUXILIARES 

El derecho de menores utiliza varias c·iencias auxiliares, a fin 

de lograr la reeducación y rehabilitación del menor. se puede ci 

tar la sicologiá, la pedagogía, la siquiatría, la criminología 

juvenil, la estadistica y la sociología. La razón de ello estriba 

en que se requiere conocer y entender la personalidad del menor, 

el medio ambiente en que se ha desarrollado, su grado de educación. 

y, en. general, el medio social en que se ha vivido. La prevención 

y tratamiento de la llamada, delicuencia juvenil no puede llevarse 

a cabo siri un estudio pro fundo de las. estructuras so ciaJ.. es,. de la 

pro bl ematica so cío- económico-poli tica de cada estado, lo cual es 

posible con la ayuda de las ciencias· auxiliares antes mencionadas 

el analísis de la realidad social es útil para un mejor comprensión 

de la problemática del menor, .del diagnóstico de la situación y la 

busqueda de la medida reeducativa que más convenga a los intereses 

del menor. 

El derecho de menores no es represivo sino protector y eminentemen 

te pedagógico. 
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2.7. MErODO 

El derecho de menores utiliza un método empírico-dialéctico que 

implica la inducci6n. Existen principios gene·rales que guían al 

intérprete, pero también dehe utilizarse el método experimental 

analizar la personalidad del menor con auxilio de la sicología 

y de la siquiatría, determinar el medio social en que se desen 

vuelve el menor, con ayuda de la sociología y de los trabajado 

res sociales.,. lo cual pon.e de manifiesto la importancia del me 

todo experimental. en est.a rama del derecho. 

2.8. TERMINOLOGIA 

EL derecho de menores utiliza terminologia propia. El Instituo 

Interamericano del N'iño ha publicado en dos tomos el Vocabula 

rio mul til�ngue polivalente y razonado de la terminología usual 

en la protección de menores, que ha ejercido enorme influencia 

en los nuevos c6digos de meno�es expedidos recientemente. 

2.9. PROCESO DE MENORES 

El pro ceso de menores debe ser breve y sumario, con, intervención. 

del defensor de menores, del trabajador social, del sic6logo y 

médico siquiatra y, desde luego, del juez de menores. Se trata 

de un proceso inquisitivo, en donde el juez puede y deb.e decre 

tar pruebas de oficio, en donde las pruebas deben valerse según 

el libre convencimiento del juez, oral, y con inmediaci6n, en 

procura de la protecci6n y rehabilitaci6n del menor. 
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2. 1 O. DERECHO DE MENORES Y DERBCHO DE FAMILIA·:_:i_ 

El dere.cho de familia es el conjunto de normas jurídicas que re 

gulan las. relaciones familiares. Para LAFA TTJLF, el derecho de 

familia es el conjunto de instituciones jurídicas de orden persa 

nal y patrimonial que gobiernan la fundaci6n, la estructura, la 

vida y la disoluci6n de la familia. El derec.ho de familia estudia 

el parentes.co, el mat.rimonio y la tutela y curatoríá� 

Algunos estados, han aproh-ado c6�igps: de familia. y, además, c6digo 

de menores., Sin embargo, la tendencia dent.ro del concepto amplio 

del derecho de menores seguido por Bolivia ,. Brasil, Colombia, ciji 

le Ecuador, Perú Uruguay y Venezuela,. es la de tratar dentro del 

C6digo de Menores. ale;unas materias: de derecho de familia, como 

la adopci6n, la guarda y tenencia de ·los hijos, patria potestad 

e investigaci6n de la paterni1ad natural. 

Pero algunas legislaciones, como las de costa Rica, Salvador, Gua. 

t.amala,. y Méxic.o, limi t.an el derecho de menores. a los casos del

menor en. si tuaci·6n. irregular, o s.ea a los menores, in fractore.s o 

eni. estado de abandono material o moral, o en.. estado de peligro fi 

sico o moral. 
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2.11. EVOLUCION DEL DERECHO DE MENORES 

El derecho de menores: ha nacido como un derecho tut4lar, preven 

tivo,, autónomo y exclusivamente para menores. como lo observa 

GLADYS LASA DIAZ, el propósito fundamental de la moderna legis 

lación de menores, es sustraer a: los niños; del imp�rio del dere 

cho penal.- El Berkshire Internacional Forum,. celebrado en.. Ganan 

Nueva York, en. junio de 1957,. incluy6 en. el preámbulo de su re 

solución la· sigui en.te declaraci6n de política y prin,cipios: 

Condenamos unánimenmente toda doctrina que tienda a ejercer una 

venganza de la sociedad contra los menores delincuentes, o toda 

manifestaci6n de la doc·trina de la retribuc·i6n. 

Condenamos formalmente el recurso a todo castigo corporal o a 

todo procedimiento humillante para corregir al niño.El sexto 

congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en Poma en 

septiembre de 1953, manifestó el deseo d_e que en las futuras re 

formas. de las leyes penales. Debería- ex.clúírse la aplicaci6n de 

penas aflictivas sea; cual fuere su forma, a las personas · I!leno 

res de 16 afi.os. Esta. actitud de excluir medidas penales de la 

legislac.i6n. de menores. 
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3. MENORES EN SITUACION IRREGULAR

3.1. DEFINICION 

Los e_spec.ialistas en derecho de menores, RAFAEL SA,JON ,JOSE.'�PEDP.O 

ACHARD, manifiestan que la doctrina ha utilizado la expresi6n me 

n.ores; en situaci6n irregular en distintas formas, La doctrina no

ha definido lo que se entiende. por menores en si tuaci6n irregular 

Y las distintas legislaciones se· refieren a los di versos supuesto 

aunque en algunas s.e acepta el s.entido amplio,) y en otras:, el s,en 

tido restringido. 

El instituto Interamericano del Niño, entidad especializ·ada de la 

Organización de Estados, Americanos- OEA, en su Vocabulario Rilin 

gue polivalente y razonado de la terminología usual en la protec 

ci6n de la i.l'_lfancia, define la si tuaci6n irregular como aquella 

en que se encuentra un menor tanto cuando ha incurrido en hecho 

antisocial, como cuando se encuentra en estado de peligro,abandono 

material o mor�l� o padece de un d�ficit físico o mental; y en una 

segunda aceptación agrega que también comprende a los menores que 

no reciben ei tratamiento, la educaci6n y los cuidados que corres 

pon den a sus individualidades. 

Este concepto es, amplio y compren.de en la situaci6n irregular las 

siguientes situaciones: 1. personas legalmente incapaces por razo 

nes de edad, que han incurrido en un hecho antisocial. 
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3.2. DOCTRINA 

El XI Congreso Panamericano del Niño, que analizp la forma para 

establecer un proyecto tipo de Código de Menores, no defini6 la 

lo cuci{m menore1:3. en si tuaci6n irregular, sino que expresó el CÓ 

digo determinará las distintas situaciones irregulares en que 

pueda encontrarse un menor, especific,ando las que deban califi 

carse como de abandono material, abandono moral y como de peli 

gro. es decir, defirió a la 1 ey la d.eterminaci6n de los casos de 

si tuaci6n: irregular. 

3.3. LEGISLACIONES 

1. En Chile, la ley 116,618 no define la situaci6n irregular, pe 

ro las arts, 2 y 3 al referirse a la creaci6n del consejo �acio 

nal de Menores, dicen que su funci6n es planificar y vigilar lo 

relativo a las entidades. que presten asistencia y protección a 

los menores en situaci6n irregular, y que estará especialmente en 

ca:r:gado de propiciar: a acciones preventivas de las situaciones, 

irregular en. los meno .res; medidas de asist.encia y protecci6n pa

· ra atender las di versas formas, de irregularidad que puedan. sufrir

los menores.
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3.4. EL MENOR ES DELINCUENTE? 

La moderna doctrina del derecho penal considera al delito como un 

acto humano, típico, antijurídico, imputable, culpable y punible. 

Los actos cometidos por los �enores. que implican la violaci6n de 

una ley penal no son imputable ni culpables,pues.t.os que auellos 

n.o tienen plena conciencia de las con.secuencias, de su obrar y no

poseern capacidad de derecho. Tampoco son culpables por tratarse 

de seres: en desarrollo que no alcanza a comprender el sentido de 

sus actos. 

En cuanto a la eda de imputabilidad, ésta oscila entre 15 y 18 a 

ños en las distintas legislaciones, la edad de 18 años rige en 

Brasil Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú -Pepública Domini 

cana, Uruguay y Venezuela; 17 años en Bolivia y Costa Rica; 16 

años en Colombia, Chile y El Salvador; 15 años en Guatemala; En 

Argentina, la lay 14.394, estab-lece un régimen dual: inimputabili 

dad hasta los 16 años; los mayores de 16 y menores, de 18 años, son 

procesados, pero las sanciones quedan. en suspenso; sin embargo,e 

stos son. inimputables en caso de delitos menores, faltas o contra 

ven cion es, o acciones. de instancia privada. 
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3. 5 .. ABANDONO ºMATERIAL Y MORAL

La ley Inglesa, el CHILDREN'S ACT 1908, consj,der6 abandonados: a 

los.- que no tienen hogar conocido, a los menores que piden limosna 

a los que que frecuentan. malas compañías y a los que vivi·ere en ..:. 

lugares por falta de moralidad pueden s.er considerados. peligroso. 

Los sic6logos· han. considerado que la conducta antisocial del menor 

s.e debe, en muchas ocasiones, al abandono material o especialmente

moral de dichos; menores:. 

ErL el estudio citado del Instituto Interamericano del Niño se dice 

La familia en cumplimiento de sus· cometidos:, debe dar· al niño lo 

que necesita, no solamente bajo el aspecto de alimentos, vivienda 

vestido y protecci6n, sino tambi�n afecto, comprensi6n,vida espiti 

tual, procediendo de tal manera que el niño se sienta parte de un 

grupo, condici6n esencial de su estabilidad, Unicamente la familia 

nuclear, compuesta por el padre, la madre, y los hijos, constituye 

el medko ambiente en que el _ser humano se va tornando apto para la 

vida en sociedad, aprendiendo en ella las. normas y los valores que 

la rig_en. En el escenario rest.ringido del hogar el niño aprende a 

respetar los- derechos y propiedades: de los otros y se forma el sen 

timiento de cooperaci6n y mutua ayuda. 
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Los medios que ha consagrado el derecho comparado para solucionar 

el abandono de los menores son los siguientes·: 

1. Ad9pci6n y legitimaci6n. ad9ptiva.- Esto, por cuanto a todo niño

le asiste el derecho 'a tener una familia,. sea legítima, natural o 

adoptiva, y a viv±r y crecer en un. medio natural. La ádopci6n, a 

pesar de que en algunas legis],aciones. se permite respecto de mayo 

res, en la gran mayoría de legislaciones figura en. favor de niños 

abandonados:, huérfanos ·de padre y madre, hijos de padres desconocí 

dos, etc.· (Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay). 

2. La afiliaci6n.- Es una de las innovaciones- que el Código Civil

italiano de 1942 introdujo en materia de familia. Se trata también 

de asistencia soci?l, aplicable a menores de dieciocho años que se 

encuentren en algunas de las siguientes, situaciones: hijos de pad 

.res detconoci�os� .hijos.naturales reconocidos solo por la madr� 

que se encuentra en imposibilidad de proveer a su formación,menores 

internados en. instituciones, de asistencia pública, o bien en estado 

de abandono· material o moral. 

3. Colocá.ci6n familiar.- Es otra forma de asistir y tutelar en. un.

hogar sustituto a niños de corta edad El XI congreso Panamericano 

del Niño la define como una insti tuci6rr. jurídica que consiste en 

la entrega de un menor, por reSDlución judicial o de un organismo 

de protección, a una familiar, enguarda o custodia. 
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3.6. MENORES EN SITUACION DE BELIGRO 

Los sociólogos han �stablecido los apectos que inciden en la con 

ducta antisocial del menor. Son los siguientes: 

ª· La urbanizaci6n; 

h. La indust.rializaci6;

c. El crecimiento de la po blaci6n.;

d, La migraci6n. int.erna; 

e. La movilidad social y el cambio . t.ecnoló gico.

Los factores señalados, unidos a los barrios· de tugurios· y villa 

rrios· de miseria, el abuso de los estupefacientes y la toxicoma 

nía, han aumentado el número de lo_s· menores es si tuaci6n de peli 

gro. Según RAFAEL SAJON, Encuentranse entonces en situación de pe 

ligro aquellos menores que, como el drogadicto, la prostituta, el 

yago, el mendigo, hállanse en una posición marginal respecto de 

la sociedad y la cultura imperantes. 

Puede o no estar moralmen.te abandonados--·cabe que quien ejerza la 

patria potestad ignore sus practicas viciosa--, pero engendrando 

un_ peligro pot.lil,n.cial para la colectividad,. del cual su.s: pdres
,-
tu 

t(?res. o guardadores han sido impotentes par� iilejarlos,. y entonces 

le corresponde intervenir a la autoridad pública para corregir su 

inconducta. 
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3.7. MENORES DEFICIENTES FISICOS Y MENTALES 

El Instituto Int.eram.ericano del Niño dice: El problema. de la tute 

la legal del deficiente mental en forma sistematica y organizada 

tiene una proyección de naturaleza jurídica, social,, económica y 

cultural. En: efecto,. por· s:er suj et.os de derecho deben ser pro teg:i. 

dos en su persona y en sus bienes; a menudo intervienen. como auto 

res o víctima de delitos; su estados tiene una incidencia negati 

va en el proceso de des.arrollo e conómico y social de los países·;. 

por pertenecer a la espe.cie humana, tiene derect·ho a ser protegido 

en su derecho a la libertad, dignidad, igualdad de posibilidades 

y s·eguridad económica. 

Es necesario dictar normas sobre los deficientes mentales, con ba 

se en su situación personal (deficiente,. leve, moderado, severo, 

profundo), a. fin de someterlos a sun estatuto especial. En los Es 

tados Un.idos de America se han dictado, en el ámbito federal, nu 

merosas leyes _relativas al diagnóst.ico, tratamiento y rehabilita 

ción de los- deficientes mentales. 

35 

�- -- ··_."-- _-__ ;_; __ -:_--.;� _-::-..:.--�---- -- �- - . 1
1, 

¡: 
\' 
1r 
\ 

\', 



3.8. ORGANISMO DE PROTECCION 

Los Inst,rumentos de prot.eccion son_ los siguientes: 

a. Tribunal de Menores.

B. Cent.ro de Observaci6n.

c. Policia de Menores.

d. Organismo ejecutivo de protecci6n de menores.

e. Establecimiento de reeducaci6n.

4. ORGANISMOS JURISDICCION.l\LES DE FROTECCION AL i.irsNnR

4.1. TRIBUNAL DE MENORES 

Es el organismo más. importante que funciona en el campo de la asis 

tencia y protecci6n de la minoridad inadaptada y abandonada.La fi 

losofia de los t.ribunales de menores, fue expv.esta a raíz de la ere 

aci6n del primer tribunal de menores, de Chicago ,., en estos_ términos 

La ley sobre t.ribunales de menores se ha inspirado en el concepto 

de fundamentar que el Est-.ad.o debe asumir la guarda de todo menor 

que se encuentre en condiciones sociales o individuales- tan adversa 

que puedan conducirlo a la comisi6n de Úh delito ••• Se propone un 

plan, con arreglo al cual el menor no será tratado como delincuente 

ni será acusado legalmente de cometer un de¡ito, sino que será con 

siderado como pupilo, sujeto a su atenci6n, vigilancia y discipli 

na, al igual que los menores abandonados o desvalidos, y en cuanto 

sea posible, recibirá el mismo tratamiento que debían dispensarle 

sus padres. 
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La jurisdicoi6n especializada existe en catorce país.es,: 

Bolivia, Brasil, Colombia
,, 

Cos"la Rica, Chile, Ecuador, El Sal va 

dor, Guat,emala, Hondu_ras, México,. Panamá, Per-6., Uruguay y Ven.e. 

zuela. En;. los. paises de régimen. federal como Argentina, Brasil, 

Estados Unidos, México y Venezuela, estos tribunales existen eru 

en el ámbito federal y en algunas, provincias o Estados. En otros 

páíses, si bien, no existe la jurisdicci6n especializada, se pre 

vé que los tribunales: ·ordinarios- sesionen especialmente para deci 

dir asuntos de menores. 

4.2. JUZGA.DOS DE MENORES EN COLOMBIA 

La instituci6n de juez de menores en Colombia fue creada por la 

ley 98 de 1920. Aunque en. ésta se calificaba a dicho juez como 

fun.cionario especial, est.e carácter qued6 precisado en los arts 

3 y 4 de la ley 83 de 1946., que est.ahleci6 los requisitos- ingre 

so y categoría del cargo. Para efectos prestacionales- s-� le asi 

miló a magistrado de tribunal superior·,, aunque,, fuera de los re 

quisitos especiales exigidos por la ley 83, s6lo se le exitsf-an· 

los mismos que para ser juez superior. Sin embargo, actualmente 

para efectos prestacionales, los jueces de menores est�n situa 

dos e� la escala prestacional de los jueces de cirtuito. 
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Los requisitos. para ser juez de menoes son los siguientes: 

1. DE ORDEN JURIDICO.- son los mismos que para ser juez superior

o sea, colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado

titulado, y haber desempeñado, por lo menos durante un año, el 

cargo de juez de circuito o de juez municipal. 

2. VERSACION- EN CIENCIAS EDUCATIVA.- Para una mejor administración

de la justicia juvenil y familiar, se requieren que los magistrado 

t.enga un mejor conocimiento de la personalidad bio psico-pedagógi

ca del joven
,,, 

la relación niño-familia-sociedad y el medio socio

econ6mico-cultural,. los recursos comunitarios: ]f. el aumento acele 

rado de la población; el estado y su acci6n directa o supletoria, 

que permite replantear el grave y trascendente problema de la li 

bertad y la protección, la protección y la defensa social y,si'.es 

posible, conciliarlos como fundamento del der.echo de menores· y de 

la familia, 

3. EJEMPLAR CONDUCTA MORAL.- Se trata de una exigencia muy im:por

tante� ya que el juez de menores debe ser orientador, educador,si 

cólogo y prot.ector del menor y de la familia. 
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5. MEDIDAS REEDUCATIVAS

5.1. SISTEMAS Y MErODOS REEDUCATIVOS PARA EL MF.NOR EN .SirrUACION 

IRREGULAR 

La pedagogía correctiva es el arte de la reeducaci6n del menor con 

tendencias antisociales-. El experto JOSE ACHARD, en su excelente o 

bra sobre pedagogía correctiva, dice: �a plena conformaci6n de un 

menor exige siempre la intervenci6n de· varias ramas; de la pedago _ 

gía. Es así que a un muchacho internado como infractor hay que dar 

le:· educaci6n común, en. la forma de instruc.ci6n primaria; educaci6n. 

asistencial, para suplir la formaci6n ético-social q�e debiera ha 

ber recibido del hogar; educación profesional ,- para que s-e sepa va

ler como miembro de la colectividad, preparándolo para _el trabajo; 

educación s-exual, para que se comporte según su sexo, aprendiendo 

los roles- correspondientes; educación terapéutica, si sufre alguna 

anormalidad som1tica o síquica, y, adem�s, reeducación correccional 

para corregir las deficiencias de que adolezca su conducta. 

según este autor, existen los siguientes tipos de organizaci6n de 

establ ecimi en to s. reéducacional es: 

a. Disciplinario

b. Progresivo

c. Socio-pedagógico

d. Sico-pedag6gico
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5.2. FUNCION DEL JU�Z DE MENORES EN LA EJECUCION DE LA MEDIDA 

La adaptación de la medida al menor para la reeducación, se reali 

za en el momento mismo de aplicar la medida. Desde luego que las 

que el juez. de menores; dehe adoptar tienen -por finalidad la ree 

ducación del menor en si t.uaci6n irregular. El juez debe actuar en 

forma socio-pedagógica frente al menor que está en coRfli_cto con 

la familia o con- la sociedad. Además,, debe valorar el ·peligro que 

significa el menQr:para la seguridad social. El proceso reeduca.ti 

onal del menor debe empezar· desde el primer momento en que el ju 

ez. entra en contacto con dicho menor·,.. para la cual debe asesorarse 

del sicólogo, del sig:uiatra, · del trabajador social y de un pedago 

go general. 

Frente a determinado caso, el juez de menores debe optar entre dos 

soluciones: o la educación del menor dentro del medio ambiente so 

c:ial, o la reed1,1caci6n . en un medio institucional • 

Procedimiento reeducacional comprende: 

a. La existencia de un centro de recepci6n,observación y diagnosti

co donde un equipo técnic:o integrado por sicólogos, siquiatras., tra 

jadores social es , pedagogos, bajo la dirección. del juez, indiquen 

la medida que se dehe aplicar al menor. 

b. Tratamiento en un r:iedio cerrado o internar:1iento.

c. Tratamiento de readaptación en un medio abi�rto o semi-abierto,

dentr� de su propio hogar o en hogar distinto o sustituto con in 

tervenci6n de un pedagogo de una asistente o trabajadora social. 
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5. 3. PROTECC ION SOCIAL Y LF.GAL DF. LA Nil\rf.z

El doctor RAFAEL SAJON, quien hasta hace poco fue director de l 

Instituto Interamericano del Niño, elaboró los siguientes cuadros 

sobre protecci6n de la niñez.· 

a. Protección de la salud.- Protecci6n a la madre, consultorios

."prenupcial; reposo de la embarazada y la puérpera; consultorios; 

obst"ét.ricos y; maternidades; refugio de embarazadas y cantin.as ma 

ternales.; cen.tro de salud; centro ambulantes, de higiene materno-in. 

fantil. 

2. Protecc;i6n del lactante y del preescolar:Lactancia natural; aten

ci6n medico-preven ti va para todo niño menor de tres años·; salas-cu 

nas; hogares diurnos; gotas de leche y consultoriqs infantiles. 

3. Higiene escolar; control sanitario (y odontológico) del alumna

do; control médico-sanitario de la educación física;escuelas y 

campamentos. al aire libre. 

4. Profilaxis; vacunaciones; prevenci6n de las enfermedades profe

sionales y de los· accidentes; -prevención de las enfermedades tran 

smfil si b1 es. 

b. ·Protecci6n social.- Prevención.:. del abandono infantil:Ofi_cina

abierta de admisión; a;yuda a los padreS,; subsidios; prohibici6n de 

separar a un nií5.o menor de 12 años de su hogar;t.ratamiento d·e1 aba 

dono in r·an til. 
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5.4:. LAS INSTITUCIONES DE REEDUCACION EN COLOM"SIA 

En un estudio del Instituto colombiano de Bienestar F.amiliar se 

precisan algunas situaciones que demandan protección especial y

precisan. algunas_ situaciones que demandan protec.ci6n especial y 

que por su claridad transcribirnos: Menores en si tuaci6n. de Aban 

dono o peligro físico y moral, ocasionado con. voluntad o partí. 

cipaci6n de lo�-padr�s. 

-Niños que han sido ahandonados. en lugares públicos en. la primer

ra infancia ( exp6 si tos;). 

-Niños. ·que han, sido abandonados por sus padres en manos· de perso

nas extrañas. 

-Niños que ha sido abandonados por sus padres en manos de per§o

nas adultas en instituciones asistenciales. 

-Niños que son o_bj eto de crueldad, mal trato, violencia carnal, co

rrupci6n, negligencia, mendicidad y vagancia o propósito de luc 

ro con consentimiento y participación de sus padres o de terceros. 

Menores cuyo padres o personas responsables, estando en capacidad 

de hacerlo, incumplen sus obligaciones de proporcionarles alimen 

taci6n, abrigo, seguridad, educaci6n y protección en general. 

-Madres solteras menores, de edad que han sido rechazadas por su fa

rnilia a título de prejuicios sociaJ.es o pautas moales muy r$gidas. 

-Madres solteras menores de edad, carentes de familia
,. 

o personas

responsables. 
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3. PROTECCION, CENTRO DE BI�NESTAR DF.L MENOR

Los centroa de protecci6n son instituciones que tienen como fun 

ci6n alojar, cuidar, epucar y formar a los niños que carecen de 

familia y de adultos. responsables, o que necesitan ser separados 

de su familia para evitarles grave daño físico y moral. 

Las funciones.. de un centro de bienestar del menor, son las sigui 

en.t.es: 

a. Suple las carelÍ.cias afectivas- y culturales causadas por la fal

t,a de cuidado familiar y satisface las necesidades básicas de me 

nor. 

b. Otorga educaci6n y formaci6n a los menores.

c. Ofrec·e orientaci6n y tratamiento a la familia cuando existe,

con el fin, de superar las dificultades que hicieron necesaria la 

separaci6n del niño, a fin de integrarlo a la comunidad. 

4. REEDUCACION.CENTRO DE BEHABILITACION SIGO-SOCIAL

Son instituciones de internado que propenden a reeducar o rehabili 

tar a los, menores que presentan. problemas de conducta o que han. in. 

fringido la ley. Se procura ofrecer al menor un ambiente adecuado 

para que corrija los trastornos, de conduc.t.a, forme háti tos para 

el desarrollo int.egral y se integre socialmente a la comunidad. 
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6. EL MENOR ABANDONADO

6. 1. CONCEPrO

El abandono de los menores implica su desamparo o que no se les 

suminis..tren. loa medios imprescindibles para su desarrollo moral 

fisico. o int,electal. Hay menores que disfrutan del resguardo e 

sencial que les, brinda un. núcleo familiar aparentemente bien 

constituido-- es, decir, que poseen una adecuada asist.encia eco 

npmica,, higiénica y alimenticia-- y que, sin embargo, est,án .a 

bandonados en, el orden. moral y espiritual. Y por parad6jico que 

parezca, la práctica diariá con menor-es demuestra que son. preci 

sament.e las familias adineradas, cultas y piadosas,. las que ig 

noran más: la sicología de sus hij:os, preocupadas únicamente co 

mo están de ac:recentar sus relaciones sociales·, mantener el abo 

lengo y realizar dudosa prácticas de índole filantrópica. 

6.2. CATEGORIAS DE ABANDDNO 

El abandono se refiere a estados plurales de riesgos para el desa 

rrollo normal bio-sico-social del menor. El trat.adista JOSE ARAYA 

Admite que hay t,res. estados.: menores. en estado de abandono materi 

al, de abandono moral y en situación de peligro moral. 

Según el autor citado, existe el estado de abandono material del 

. menor cuando éste no recibe dentro del núcleo familiar las atencio 

nes propias de su edad (educación, alimentación,vestuario). 
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b. Existe el estado de abandono moral cuando ·constituida la fami

lia, por indigencia, deficiencia, incompetencia o desinte.graci6n

de la misma, el vicio está presente en sus múltiples manifestacio

nes.

c. Existe un peligro moral cuando fac.tores extrafamiliares que la

sociedad reputa peligrosos para la formaci6n espiritual del menor

inciden. en su comportamiento o pueden afectar la rectitud de su

conducta presente o futura.

El Instituto Interamericano del Niño explica que puede haber aban

dono mixto cuando subsisten: los dos abandonos: físico y moral, si

mul tán eam ente.

6.3. Causas del Abandono 

Desde el punto de vista siciol6gico, se citan como. causas del a 

bandono las siguientes: 

Embarazo Indeseado, 

Niñoa rechazadoa 

Inestabilidad farniliar 

pesempleo y falta de recursos, 

Sen tirni en to de inadecuaci6n 

Madre soltera, uniones sucesivas y rnarginalidad 

No puede desconocerse que los factores económicos sociales, cultu 

rales, influyen en el abandono de los menores. Es también impor 

tante conocer algunas estadísticas sobré la nroblemática de la mi 

noridad. 
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6.4. DELITO DE ABANDONO DE LA FAMILIA 

La pretecci6n de la familia como institución b�sica de toda socie 

dad debe ser objE;3tivo primordial ael Estado y debiera figurar en 

la constituci6n colombiana, como lo está en otros Estados. 

El art. 78 d.e la ley 83 de 1946 disponía: 

El padre sentenciado a servir una pensi6n alimenticia y que, pu 

diendo, no la cumpla. durant.e tres meses, será condenado a pagar 

una multa de diez a trecientos pesos o a sufrir· prisi6n de un mes 

a un año. 

Luego quien sustraiga, sin justa causa, las obligaciones legales· 

de asistencia moral o alimentaria debidas a sus ascendientes,des 

cendientes� hermaneé o hijos adoptivos, o al c6nyuge, aun el di 

vorciado sin culpa o que ho haya incurrido en adulterio,estar� su 

jeto a la pena de seis meses a dos años de arresto y r,ml ta de mil 

a cincuenta mil pesos. 
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7. ASISTEWIT"IA TUITIVO-CORRECCIONAL

? • 1. CONC'EFTO 

Lá asist�ncia tuitivo-correccional es un elemento nuevo e impres 

·cindible en la construc.ci6n del derecho correccional de menores,

que se encamina, en un plano exclusivamente sustantivo, a deter

minar el valor,_, el contenido y el significado que lo tutelar tie

ne para prevenir, erradicar o superar posibles situaciones irre

gulares que pued.e encontrarse un menor.

La tutela de autoridad está confiada al juez de menores, al cual 

debe verificar dos requi,sitos: 

.1. Que el hecho ejecutado por el menor está calificado como si tua: 

ci6n irregu:!:'ar •. 

2. Que por no existir' una causa que justifique la situación irre

gular, se le debe imponer una medida al menor entre las que la ley 

determina. 

7.2. PRINCIPIO TUTELAR 

La imputabilidad como elemento esencial de la estructura jurídico

material de la no ci6n de delito, significa la atribuci6n. física y 

síquica de un hecho al agente que lo produjo, determinándose a la 

persona no sólo como causante material del hecho, sino tarn.bi_én co 

mo causa.11te sub-j eti vo de éste. La imputabilidad síquica signi .;:'ica 

que el sujeto ha actuado libremente y que el resultado dafí.oso ha 

sido querido conconciencia y voluntad. 
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F,l menor no tiene plena conciencia de sus actos y por esto no es 

delincuente, en razón de su inimputabilidad. Vl derecho de men�r 

es sostiene que al menor no se le puede tratar como delincuente, 

sino que debe ser protegido. El principio tutelar exige que la me 

dida �e reeduaación se imponga en función de la personalidad del 

menor. Esto significa que se le debe aplicar la medida más adecu 

ada a su personalidad. Además:, el m.enor tiene derecho a recibir ._ 

el t.ratamiento más adecuado a su personalidad. 

7. 3. PROCESO REEDUCATIVO

El juez en el proeeso reeducativo debe tener: 

1. Una vigilancia inmediata y una evaluación continua de los re

sultados de la medida impuesta al menor. 

2. Otorgar al menor lo suyo, es decir, la formación integral que

precisa para su incorporación activa a la tareas comunitarias de 

la sociedad, en función de sus aptitudes y posibilidad personales. 

3. Representar al menor con caráct.e·r excepcional y por razones de

urgente necesidad, en los ámbitos. personal y patrimonial, evitando 

que se 1Jroduzca situaciones de indefensión. 

Existen dos. grandes sistemas tuitito-correccionales: 

1. Ministerio PÚblic·o de menores.

2. Equipo Asesor.

3. Instituciones dependientes del organismo administrativo de

protección de menores del país. 
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El segundo sistema tiene los siguientes 6rganos: 

1. Departamen_to de Investigación y servicio social.

2. Instituciones auxiliares del tribunal.

3. Trabajadores sociales.

Los dos sist.ema suponen. necesariamente el que al menor se le e. 

fect:Úe un diagn6s.tico. 

según. la doct.rina, en el diagnóstico ent.rani en juego las siguieUc 

tes variables: 

1. La etapa evolutiva del desarrollo individual

2. El sexo

3. El genotipo, es decir, el patrimonio hereditario de orden gene

tico y sico-somitico. 

4. El dinamismo funcional.

5. La actividad instintiva.

6. La ssnsuijlidad.

?. La receptividad. 

8. El poder de graduaci6n y de sub1imaci6n de las, disposiciones

Instintivas.

9. La capacidad ideati va.

l O. La capacidad de inhibici6n.

11. La capacidad de adaptación.

12. Los condiciones o circunstancias de orden social�a�biental.

El tratarniento reeducativo es responsabilidad prepondera.nte del 

Estado, como lo afitm6· el XIV Congreso Panamericano que tuvo lu 

gar en Santiago (República de Chile). 
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80 PROTECCION DE LOS DEFICIENTES FISICO Y MENTALES 

8. 1. FUNDAMENTO INTERNACIONAL .

La protecci6n de los deficientes físicos y mentales se deriva de 

es.tos documentos: 

A. La declaraci6n. Universal de los derechos humanos, del 1 O de

Diciembre de 1948 

B. La Declaraci6n de la- Derechos Generales. y Especiales: de los,

Deficientes Mentales, efectuada por la. liga Internacional de A 

sociaciones de ayuda a los retardados Mantales, de Israel del29 

de octubre dé 1968, adoptada por el ONU en 1971. 

C .  La Declaraci6n del Derecho del niño del 20 de noviembre de 19 

59. 

D. Simposio Internacional sobre Tutela de los Deficientes Menta

les,_ celebrado en San Sebastían, España, del 29 al 31 de mayo de. 

1967, por la Liga Internacional de Asociaciones pro deficientes 

Mentales. 

E. p·royecto del Instituto Interamericano del Niño sohre protección.

de d.eficiente físicos y mentales. 
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8.2. PRINCIPIOS GENERALES 

Las l"eyes sobre protección a deficientes, mentales se refieren 

tambiérí a los deficientes físicos,· tales. como los s,ensoriales. 

viscerales. y motores. 

En las distintas leyes se les conceden. a los deficientes los 

mismo derechoS' que a los demás: habitantes: del país, y especial 

ment�: 

a. Deben ser protegidos .contra toda forma de abandono, crueldad

o explotaci6n o de trato que pueda perjudicar su salud,educaci6n

o impedir su desarrollo.

b. Deben proveérseles, cuando sea necesario, de un tutor o cura

dor calificados, para asegurar su bienestar personal e inte.rés, 

sin perjuicio de lo cual el Estado les brindará oportuna ayuda. 

c. cuando los deficientes s:ean procesal�s, les asegurará el de

bido proceso y se les re.conocerá plenamente la deficiencia da 

que adolezcan. 

d. Se hará efec.ti vo su hienest.ar mat.erial y moral en la forma

más adecuada a sus necesidades y condiciones personales. 

e. Serán orientados: y se les proporcionará formación laboral den

tro de una planificación encaminada a su rehabilitación y socia 

lización y no con el simple propósito de que obtenga una exigua 
. , remuneracion. 
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9� LEGISLACION DE MENORES EN COLOMBIA 

9. 1. CREACION DE LOS JUZGADOS DE MENORES

La ley 98 de 1920 instituyó corno jurisdicción especial la de me 

nores- para la proteccióm de los menores de 17 años y mayores de 

7 �ue infringieran las leyes: penales: o necesitaran protección,

en cuyo caso la jurisdicción del juez se prolongaba hasta los 

18 años. Esta.ley sustrajo de la jurisdicción penal ordinaria a 

los infractores (art.1), esta,,tuyó procedimientos y medidas caute 

lares y educativas, creó el m�dico del juzgado de menores y otar 

gó facultades al juez para prevenir al menor de peligros físicos 

y morales. El art.22 dispuso El fallo del juzgado debe ser consi 

derado como un proceso educa.ti vo y no como una condena criminal 

que envuelva inhabilitación presente o futura en materias civiles 

o de ·otro orden,, pues la ley debe int.erpretars.e en la forma más

conveniente para el estado fisico y moral de los menores y es con 

ese cri t·erio con el que debe resol verse cualquiera duda que pueda 

suscitarse para su aplicación. 

El juez y sus subordinados- deben obrar en forma paternal y sin de 

sviar el espíritu de esta ley por un mal entendido formulismo ju 

dicial. 
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CONCLUSION 

Desde luego que la protecci6n integral del menor corresponde en 

primer término a la familia, en segundo lugar· a la comunidad en 

el cual convive,. luego al Est.ado, quien. la ejerc.e por medio de 

una política de la minoridad� dent.ro del�plan general d.e desarr 

ollo y,. por Último, a la comunidad in.ternacional como expresi6n. 

de solidaridad entre pueblos; y raza. 

Los informes de la UNESCO nos. dicen que la infancia y la j"uven 

tud equivalen al 55% de la pijb1aci6n mundial, y que las 3/4 par 

tes se hallan situadas- en los países en desarrollo, constituyen 

do el 60% de su poblaci6n. 

Los informes de la. Organizac:i6n Panamericana de la Salud expli 

can que de la poblaci6n de América Latina y el Caribe,en 1970, 

el 6'1% tenía menos de 25 años, y el 18% entre 15 y 24 años. 

Los menores que viven en zonas rurales y los de ingresos muy re· 

ducidos que vi ven en la cihdad,. se inte·gran más, temprano al tra 

bajo, generalmente ant.es de los 12 años; en estas mismass zonas 

los de ingreso medio aplazan su incorporaci6n a la fuerza labo 

ral,; pero en la gran mayoría están. t,r·abajando antes de cumplir 

18 años:. Los menores ingresos altos gozan de periodos. juvenil 

mas prolongado, y son a los· que las: circunstan,cia les permite 

una participaci6n social más ac·ti v.a. 
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