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EPIGRAFE 

"El ni�o debe ser educado en el sentimiento d�:que sus me 

· jores cualidades daben ser puestas al servicio· de sus her

manos"

Declaracidn �e �inebra 

"El niño tiene derecho a la mejor tradicion ·a la flor de 

la tradicion que en los pueblos occidentales es, a mi jui 

cio, el cristianismo". 

Gabriela Mistral 
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INTRODUCCION 

Eri ��te ttabajo ihvestigaremos la situaci6n Jurfdico Pe 

nal de los menores� y con ello contribuir a qüe, en lo po 

sible desaparezcan las irregularidades por dem�s lamenta 

bles de un Legisláci6n no coincidente con la evoluci6n so 

cial de nuestros días, en una democracia no solo cristia 

na sino· acorde con la funci¿n de ·1os derebhos humano�, y 

especialmente con los derechos del nifio .. 

Este título que he querido darle a mi trabajo no es- orto 

doxo, porque en nuestro Codigo Penal no existe tipifica 

do ningún delito contra él menor, sino que existen-tipos 

o normas p�riales �ue ·objetivamente se estructuran a·base

de condiciones específicas del sujeto pasivo, en este ca 

so el "menor", corno son la violencia presunta, 'llamada ac 

tualrnente "acceso carnal alusivo"; la corrupción de meno 

res; la trata de menores; el infanticidio; el abandono de 

menores, etc. 

Además hay tipos pehales agravados por _la intervención 

del menor. Por ello he tornado este título, ya que no en 
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centrarnos en nuestras normas penales la sufi�ierite protec 

. ..

c1on para el menor en estos casos delictivos. 



. OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos principales enfocados en este tra 

bajo figuran la insufiente protección del menor dentro 

del· �arco de las normas penales, insuficiencia carisada· an 

te el surgimiento de fenómenos sociales que demandan una 

acci¿n más eficaz .. del Estado. 



JUSTIFICACION 

El superar y corregir fallas y contradicciones en los as 

·p�ctos normativos de esta sit�aci6n penal, vendría a cons

tituirse en la princiipal justificaci6n· de nuestro estu

dio.



METODOLOGIA 

Empleamos en este trabajo las normas metodol6gi6as ofreci 

dis por el ICONTEC y exigidas por el ICFES, para-esta cla 

se de trabajos en las Universidades. 



l. MARCO HISTORICO

l�l. LEY DEL TALION

Enu�ciiada en los libros de Móis�s - y en -otros c6digó� corno 

el Ha:mrnurabi-. 

Esta ley representaba un-�vance err materia penál puesto 

que frenaba los estragos de la venganza. En sí, el Tali6n 

representa una rnoderacidn en el rigor de cobrar las ofen 

sas a las personas o a la comunidad. 

Esta·· ley flie el pr irner intento - de buscar equi valenc-ia en 

tre la ofensa y la correspondiente pena, sin ernb�rgo, diez 

rnab�- tarnbiin, aunque en menor grado, .- , 
. 

los nucleos sociales 

, � primitivos, pues- a una muerte sobreven1a otra, a una rnuti 

· laci6n otto daílo semejante, lo cual ocasio�aba constante

·merma de vitalidad en los grupos.

Podernos decir que esta ley era inhumana y se expresaba en 

los _conocidos principios: "ojo por ojo", 

te", "quien mata debe morir". 

"diente por dien 
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1.2. LA COMPOSICION 

Del· Talión se pas¿� la ncomposición", la cual representa 

un progreso-en la funci6n primitiva. Esta pertenece a tina 

�poca más evolucionada de la organización social que supe 

rala venganza privada y el Talión, pero aún dentro de es 

tructuras antiguas. 

La cbmposici6n era: la compensaci6n o indemniza6i6n que el 

ofensor debí� pag�r al·ofendido o perjudicado con determi 

na·dos bienes. Pero, ésta aún· estaba l�jo� .del- significado 

·· de igualdad; �arque correspcindÍa-a un� organiza;i6n social

sin sentido· de iguar.dad. lo cual necesariamente se refleja

ba en la mencionada institución.

1.3. VENGANZA DIVINA 

Esta se caracteriza por la atribuci6n religiosa al deiecho 

de castigar; pór considerar algunos da56s sociales o indi 

viduales cómo ofensas a la divinidad. 

�sta no representa un avance en la humanización de la pena 

sino una característica de su significado social. 

En este período es notoria la concepción mágica y divina 

de los fenómenos naturales y de 
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se explica ·co� los. respectivos arraigos socio-culturales· 

.. dond� lo espiritual ocupa lugar predominante en la orienia 

ción de la conducta social y en la individualización de 

la correspondiente civilizacion . 

. 1.4. DERECHO ANTIGUO 

En todas lis epocéé de 1� humanid�d el menor de edad ha si 

do objeto de �ratamien�o-�special en :raz6n � su esta�o de 

inmadurez-ps{col&gica, ·desde el Deiecho Romano siguiendo 

con la Edad Media. 

En la familia antigua el padre tenía todos los poderes di 

vinos y humanos dentro del hogar. Frente a los hijos era 

su juez absoluto y disponía de sus vidas, podía venderlo y 

recuperarlo mediante pacto de retroventa. 

�ara atenuar los poderes del padre se estableci6 eri la ley 

de las Doce Tablas ia libertad del hijo cuando �ste había 

sido vendido por tercera vez. 

Constantino dispuso el castigo del padre asesino de su hi 

jo, también ordenó que el hijo culpable de delito debería 

ser juzgado y castigado por la justicia civil.. 

La edad de imputabilidad penal no es muy clara. Predomin6 
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el-. c·titerio de disernimiento. 
. _,.· ,. 

El n1no permanec1a en el gi 

neceo o apartamento de las mujeres hasta cumplir .. los siete 

anos, a esta edad que coincide con el uso de la raz6n, era 

tomado por su padre para ser educado virilmente. 

En e1 Derecho Romahp se estableció una edad de incapacidad 

a�soluta hast� los siete afi6s. Tambi�n se afirma que Jus 

tiniano fijo la edad penal en catorce años. 

El imputable no era penalmenié responsable, se hacía �nfa 

·si� en la capacidad de dolo y �sta la tenía el pubertatis

próximo pero recibia· pena atenuada en caso de delito.

Otras civilizaciones siguieron o tuvieron en cuenta el cri 

terio de los Romanos. 

Aliunos monarcas· se distinguieron por su benevolencia en 

el castigo·a los nifios. Se menciona �l Rey AROCA de la In 

dia y el de Inglaterra. 

En la legislación Española. los menores de diez años y me 

dio no era penalmente responsable y los menores de 25 reci 

bÍan pena atenuada. 

Para el Derecho Canónico, la responsabilidad penal del me 

nor se fundaba en la capaci�ad de discernimiento. El me 
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nor de siete afias era absolutamente incapaz¡ de siete a ca 

torce afias s� presumía el discernimiento pero se podía pro 

bar la incapacidad� A partir de los 14 afias la persona te 

nía pl�na capacidad penal pero siempre el menor d� edad re 

cib{a pena atenuada. 

i.4.1. Escuela Cl�sica. sus principales m�estros Y orien

tadores fueron Béccaria, Pagano, Filangieri, Ronagno$i,. 

�armign�ni, Rossi r Carrara, Pessiná.

Para la escuela cl�sica no se.�uede deducir responsabili 

dad penal sino a las personás · que son moialmerite imputa 

bles, que gozan de libre albedrío e intelig�ncia. Seg�n 

la párticipación de esta se determinaba la responsabilidad 

del sujeto y se castiga. 

Catrara distingue cuatro períodos para deducir la responsa 

bilidad. 

a. Hasta los siete años imputabilidad absoluta �or ausen

cia de discernimiento. 

b. De siete a doce anos responsabilidad dudosa.

c. De 14 a 18 anos presunción de responsabilidad pero se

podía probar que el agente obró sin discernimiento y por 

consiguiente no es responsable. 

d. La vejez no era causa de atenuación _puriitiva e o los 

��s\ill i\Bnrt uouvaa

%\sUiff�\ 
tAiV-r;tW}(tli; 

l ·--·•- ... ---�'":'··��-.. -•--·
Q;Sffi....s:z:;::a7.!!A w-·· 
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discípulos de Cairara sí lo admitieron. 

Para Pessitia para determinar la edad penal se debla tener 

en cuenta lo siguiente: que el infa·nte era absolutamente in 

capaz de.responsabilidad'pena.l. 

El :puber era responsable a menos que se pruebe.haber obra 

do sin discernimiento. 

l�.4�2. -Escuela po�ltiva� Fundadores: Cesar LO�briso, Ra

fa�l Garofolo· y enrique Ferri. 

Ellos estaban en contra con la cldsica y el,frindamento de 

la imputabilidad penal no esta en el libre albedrio. Tam 

bi�n rechazaban las teorías basadas en el discernimiento. 

Para ell6s todas las personas que viven en sociedad �ran 

responsables de los hechos que iban en contra de la convi 

vencia social no importaba la edad,· sexo, salud mental o 

fÍsiba (responsabilidad legai). 

Ellos tenían en �uenta las facultades mentales del sujeto 

en el momento del hecho, y así se le aplicaba una pena o 

una medida de seguridad. 

Cuando los menores de edad eran infractores de las normas 
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penales se les aplicaba un tratami�nto educativo y tutelar 

-claro está teniendo en cuenta la edad, la situación faP1i

liai, �l est�dó físico y p�Íquico y la habitualidad en con

-ductas anti�ocial�s, natriralmente a may6r edad mayor el

grado �e peligrosidad éocial y esta situaci6n tambi�n esta

-ba relacionada con la gravedad del hecho y 1� personalidad

- de, su. autor.

1.5. LEGISLACION COLOMBIANA 

Nuestra legi�laci6n penal ·én relaci6n al �enor.de edad ha 

variado seg6n la doctrina del momento. Así podemos óbser 

var que el· siglo pasado y principio de �ste se seguían los 

postulados de la escuela cl�sica,·.esta sefialaba las pautas 

para que el legislador determinara la edad penal y el tra 

tado especial a los imputables que no habían alcanzado su 

plena madurez psicol6gica. 

En este siglo desde el año 1936 en un principio sé impuso 

la filosofía positivista pero también adquiere importancia 

el derecho de menores y·as{ podemos observar en el código 

actual que a los menores imputables en razón de su inmadu 

rez sicológica se les da un tratado especial en caso de in 

fracciones penales. 

En general se puede obseivar cual 
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quiera sea su orientacio·n filosófica se ha tenido en cuen 

.ta una determinada edad hasta la cual el menor es imputa 

ble y esta por fuera del C.P. o simplemente no es sujeto 

- de pena; tambi4n se ha tenido en cuenta una edad en donde

el menor siendo imputable recibe un tratado benigno, y por

último la plena capacidad frente a la pena y otras cense

cuencias derivadas de.l hecho punible.

1.s.1. c&digo de Santand�r .. Afio.1827 art; 105 decíar son

e·xcusables. y no están por ·consiguiente ·:sujetos· a pena algu 

na lqs.menore� dé Ei�te afies,- o se� qué los menores de sie 

te afios eran absblutamente inimputables y cuyas acciónes 

quedaban -fuera del ám6ito del Derecho Penal. 

(Concepción Cl�sica pura), art. 108. Ert.ning6n caso se im 
'

> 

· pondra pena al menor de 10 aRos y medio, y solamente se

prevendr� a los padres, abuelos o curadores para que. cui

den de él, le den educación y lo corrijan convenientemen

te. Pero si hubiera fundado motivo para desconfiar de que

los padres, abuelos o tutores lo corrijan o se comprobare

que es incorregible se le pondr� . 

. . , en una casa de reclusion

por el término que se estime conveniente según su edad y

circunstancias del caso con tal que no pase de la época en

que cumpla 17 años.

O sea que los niños de 10 anos y medio solamente se les po 
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día a sus padres o representante. legal que los qorrigiera

per.o · si no se confiaba en el p_adre o tutor ,o que el menor 
' .  

era incorregible se le impriro!a medidas asegurativas_de re 

_clusión. 

Tam�i�n a lds .mayores de 17 aHos se les consideiaba como

imputable:S. 

1.5.2. código penal de 1858� Este era el que ver;iÍ"a ri

giendo para el Estado de cundinamarca y su capítulo segqn 

do. trataba'de "las-persopas excusables n . 

Fi jab_a tres· períodos en relación con los menores:

a. El de los menores de siete años que estaban fuera del

Derecho Penal o sea que eran absolutamente inimputables. 

b. El de los mayores. de siete y 12 afias, �stos eran.pues
,

tos bajo.el-cuidado de uria persona para 9ue los educara o 

corrigiera¡ o eran colocados en casas de reclusión, todo 

eso a juicio de1 poder ejecutivo o del perfecto respectivo 

hasta que cumpliera l� afias. 

c. El dltimo período el de los mayores de 17 afias d� edad

que eran plenamente imputables. 
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1.5.3� PROYECTO CONCHA 

L. 109 a 1922 art 51 Este dec1.•a· que no se seguía pro ey e , .. . 

cedimiento criminal alguno a los menores que no hubieran 

cumplido 12 años de edad en el momento en que ejecutó el 

acto violatorio de la ley penal. 

Art. 52. El menor· que· tenga �2 años sin llegar a los 14 

afias y haya violado -la ley penal no era punible cuand6 se 

declare qµe.obro sin discernimiento y no sé le seguía pro 

ce�imiento criminal, pero si se declara que obro con dis 

cernimiento �e le reducirí la pena legal. 

Art. 53. •si al momento de la violacion el menor ha cumpli 

do 14 afias· siq llegar a los 18 �fios se lé reduce la pena a 

la mitad que se le hubiete impuesto en esa circunstancia. 

Art .. 54. Si el delincuente hubiera cumplido 18 aHos siq 

llegar a los 21 aHos se reducira la pena en una sexta par-

te. 

1.5.4. AÑOS 1920-1981 (ESTATUTOS LEGALES) 

a. Ley 98 de 1920. Esta leY fue sancionada por el Pr�si

dente de la República, Marcos Fidel suarez, en noviembre 

de 1920. Por primera vez se crea una jurisdicción espe 

cial a la cual quedaban sometidos los menores de 17 aflos 

que ejecutaran actos definidos 
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. .  travencion. 

·Esta ley abre el camino al tr;atamiento pedagógico de todos

los problemas de condricta del:meqor y adem�s tiene un espí

ritu esencialmenté tutelar.:

b. c&d{go p�nal de 1936. Este fue regresivo especialmeri

te en el tratamiento para. menores infractores .de las nor 

mas penales. Llamó· delicuentes a los menores .de·l8 años 

infractores de las normas penales. 

La imputabilidadera presupuesto.de la pena y no de·respon 

_sabilidad penal. 

En el código de 1936 predominó el criterio de la peligrosi 

dad social y esta circunstancia se determinaba teniendo en 

cuenta la edad del menor, su conducta social y familiar, 

la p�rsonalidad y la gravedad del delito. 

Dividió los menores en dos categorías respecto a· las medi 

das .de seguridad. A los menores de 14 aRos y los· mayores 

de esta edad hasta 18 años. Estableció los términos de du 
. , , . , . racion minima y maxima. Las medidas fueron: para menores 

de 14 afies libertad vigilada en la familia hasta que cum 

pliera · 18 años ( duración máxima), liberta.a vigi1ada fuera 

de la familia (duración máxima), escuela de trabajo. Para 
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el menor de 18 años fueron: c:ondena condicional, libertad 

iigilada y medida de reformatorio. 

•d.· d. p d" · t P al 1938 sus cara�terísti c. Co 1go e roce 1m1en o en 

cas. fueron·: 

El Juez de· menare� conocía de infracciones penales come 

tidas por menores de 18 años. 
.· · 

La investigación se hacia para demostrar ·los hechos y 

la responsabilidad penal del menor, además, la situación 

socio�familiar y su estado físico mental.' 

. . . . . . , La 1nvest1gac1on era sumaria. 

Se debfa celebrar audiencia privada sin 1a presencia 

del menor. 

La libertad vigilada, la condena condicional, no se po 

dÍa aplicar si el menor no gozaba de salud física y mental 

Las-medidas de seguridad 

quier tiempo. 

' 
r 

. 

pod1an se� revocadas en. cual 

d. Ley 83 de 146 o Estatuto Orgánico de la Defensa del Ni

ño. Conservo en 18 años la edad de enimputable penal. Le 

diÓ competencia al Juez de menores para aplicar medidas de 

asistencia y protecci&n a menores infractores de las nor 

mas penales y también a quienes se encontraban en estado 

de abandoono o de peligro físico o moral. 
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e. Decreto 1699 de 1964. En �ste,- se definieron varios

comportamientos punibles calificándolo de "conducta antiso 

ciales" y .determinando las correspondientes sanciones.pena 

les, funcionario para su conocimiento y procedimiento. 

Este decreto se aplicaba a los mayare� d� 16 afias- y cono 

, · .  cian en primera i�stancia los Jueces Municipales, y efi se 

· �unda los Tribunales Superiore� si ·era mayor de 18 afias.

Durante la vigencia de -este decreto las normas relativas a 

los menores de- 18 afies no se cumplieron¡ pues �lle.hubiera 

significado colocar a los infiactores fuera de las garan 

tías tutelares d� la ley 83 de 1946� 

f . .  Ley 75 de 1968. Esta se llam¿ "de paternidad responsa 

ble", porque su propÓsi_to fue mejorar la situación .jurídi 

ca del menor frente a las obligacidnes parentales . 

•

Regulo los siguientes 

Asuntos civiles: 

tos. 

asuntos: 

. . 

filiacion
( guardas, adopción y alimen 

A�untos administrativos: creaci&n del Instituto Colom 

biano de Bienestar Fimiliar, sefialand� su estructura y fun 

ciones. 

Asuntos penales: . . ..  creac1on de delito contra la asisten 



19 

cia familiar� 

Disminuyó de 18 años a 16 años la· edad penal, diÓ competen 

cia a los Jueces Penales ordinarios para ·conocer de deli 

tos contra la asistencia familiar· cuando los procesados 

fueran mayores de lq años. 

ni6,competencia al Juez de menores, para conocer de delitos 

contra la asistencia familiar cuando-los"sindicados fueran 

menores de 16 años y mediante procedimientos señalados en. 

la ley 83 de.1946. 

-Determinó la pérdida de competencia del Juez de menores

cuando el menor procesado cumpliera 16 afies y el proceso

no hubiere sido decidiáo con fallo que haya hecho· tránsito

o cosa juzgada.

:. 

g. tiecreto 409 de 1971. Este introdujo reformas al c. de

P. y codificó todas sus normas, con. relación a la ju.risdic

ciÓn de menores incluyó un cap{tuio bajo el t{tulo nJuicio 

ante los jueces de rnenores n , hace una transcripción lite 

ral de disposiciones de la ley 83 de 1946 relacionada con 

el procedirnientoen caso dé infracciones.penales cqmetidas 

por menores de 16 años� 

- h. Tercera e'poca desde enero de 1981 con· la expedicion

( -�;l;1S·l��.w.1 ·:�i,Q:1�-��7l�,i8 ,

¡: 

·,
,, 

;muonnA 

�fitfl l\tQlJf ó.W 
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. del actual código Penal cambio la si tu.ación jurídica de 

los menores de 16 ·años en relación a la naturaleza jurÍdi 

ca de los hechos punibles por ,ellos realizados. 

. .;

Despu�s de varios·trabajos realizados por comisiones,_ fue 

incluido en el texto d�finitivo del actua1·código Penal. 

Los conceptos de los inimputables menor�s de lE alios que 

serán sometidos a Jurisdiccicfo· y tratamientos especiales. 

Las medidas de seguridad, la culpabilidad, la antijuricidi 

cidad, -los hechos -punibles,' todo esto para comprender la 

situación jurídica del menor frente a la norma penal. 



2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. MEDIDAS-DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad adqüieren- especia� im�ortancia a 

partir de la-expedición del Código de. 1963; arites en. una 

forma limitada, se habían establecido para algunos meno 

re� infractores y después para los adultos. 

Actualmente la medida de seguridad no aparécen definidas 

en el Código. El_ art. 12 dice que: "las medidas de segu 

ridad per�iguen fines de curación, tutela y rehabilita 

ción". 

Las medidas de segriridad soh recursos judiciales para 1� 

prevención y defensas_ sociales_ y surgen desde el momento 

en que el Estado se organiza jurídicamente. 

El fin en términos generales es la satisfacción de una ne_ 

cesidad. Así, entonces las medidas de seguridad es el mo· 

do de que se vale el Estado para satisfacer la necesidad 

de que los inimputables que realizan un hecho legalmente 
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descrito como delito sean curados, rehabilitados y prote 

gida la sqciedad contra las ac�iones nocivas de tales per 

sanas. 

Estas cum�len su función cuando el sujeto sometido a 

.ellos deja de consEituir una amenaza para la convencia so 

cial . 

. Las medidas que uri juez de menores puede aplicar son:. 

a. Absolución plena

b. ·Simple amonestación

c. 'Libertad vigilada

d. Depósito del. menor en su familia o en una instituci6n

e. Escuela de.trabajo

f. Reformatorio especial

En la práctica los jueces de menores decretan las siguien 

tes mediqas: amonestación, libertad·vigilada con asisten 

cia al menor y a su familia, internamiento con fines de 

formaci6n integral. 

Las dos modaliades de libertad vigilada se puede tomar 

desde la etapa investigativa o la de observaci6n, si fue 

re el caso. 
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L� absoluci6n plena no es propiimente una iedida y el re 

formatorio·especial aún no se ha creado.en Colombia. So 

bre estas medidas explicaré los siguientes: 

Libertad Vigi_lada Simple, o Dep6si to Familiar Simple. 

Consiste en depositar al menor a su familia. o bajo la res 

ponsabilidad -de otras personas, amonestándola previamente 

para que col�boren ·con los tines de la investigación· y 

que lo present� peri¿dicamente al despaciho. 

Estas medidas generalmente sa·tom�.en, casbs de faltas pu 

ramente ocasionales, siempre .que el- menor no- tenga antece 

dentes del mal comportamiento familiar, escolar y social 

y cuenta con un hogar apto para su formaci6n. 

Esta medida se toma cuando el menor inflige la ley en los 

delitos de dafios én bienes ajenos, abusos de confianza y 
\ 

algunas conductas sexuales. La mayoría de estas medidas 

dan su resultado y con el.fallo terminan, previa, amones 

tación. 

Observaci6n. Cuando no se reúnen los requisitos para 

decretar el depósito familiar el juez ordenará observa 

ci6n.en los siguientes casos: 
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dan resp�nsabilizarse de él. 

b� Cuando el -menor es reincidente y ya se ha intentado 

rehabilitarlo con una medida no instituci6nal. 

c. Cuando el juez considere que el medio socio-familiar

es criminógeno o puede influir negativamente en la educa 

ción del menor. 

d. Cuando la_gravedad del de¡ito¡- segdn su categoría en

el Códi�o-Penal ias circun�tanbias dehun6iadas sean: indi 

cativos de.tr·astornos ·graves de·l comportamiento, ejemplo: 

asesinato, atrac_o, extorsión, chantaje, delitos sexuales,. 

se someterá el menor a una medida de observación. 

Los. fines de las medidas de observación-no es para corre 

gir al menor sino para estudiarlo integralmente en sus as 

pectas psicológicos·, fisiológicos, moral y medio socio-fa 

miliar, cuyos resultados fundamentarán· la recomendación 

sobre tratamiento "médico-ped�g6gico". 

La duración máxima de la medida de observación es de 90 

días. Con relación a la institución donde cumplir�e la 

medida de osbervación.no hay concepto unificado, a· nivel· 

nacional, y puede afirmarse que imperándose criterios: el 

de los jueces quienes exigen una institución "Tipo cerra 

do", donde el menor permanezca el tiempo 

su observación, y el de los profesionales 

necesario para 

en rehabilita 

ción que argumentan la convi_vencia de una casa en "medio. 

!· 
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abierto" donde el menor no se sienta obligado a permane 

cer y lo haga voluntariamente. 

En el centro de observación él ambienté debe favorecer la 
. 

. 
. 

sinceridad y espontaneidaq del menor; ·desestimular los es 

·tados de agresiórt, angustia o culpabilidad comunes en de

sadaptado y 't�qer una organización que facilite el manejo

de la di�ciplina y el control de las evasiones.

Estos censos de. observación deben ser diferentes a una cár 

cel común pero que facilitan la vigilancia y la permanen 

cia de los menores. 

Informe de observación. Este es una síntesis de lo inves 

tigado por diferentes profesionales del centro respectivo 

y se refiere al estado físico, mental y socio-familiar del 

menor y comprende los r,esul tados del examen médico gen�ral _ 

y del· psiquiátrico, el e�tudio psi�ológico¡ el realizado 

por el trabajador social y las observaciones de educ�do 

res y jefes de disciplina. 

Para.que el informe cumpla con la finalidad de ilustrar 

al juez de menores, sobre la terapia de educación debe ser 

objetivo y lógico, objetivo en ál sentido de que los 

hechos sobre los cuales se elaboran las conclusiones es 
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,

ten plenamente demostrados. 

Debe ser ló�ico porque por falta de relación lógica entr� 

hechos investi�ados··y conclusiones, pueden ser rechazados 

por el juez·. Ello 6curre cuando aparece de manifiesto que_ 

la medida recomendada no guarda propordi6n con.la motiva 

ción del concepto. 

·2.2. EDAD PENAL 

La edad para efecto de la .. penalidad siempre ha �étado: li 

mitada d�sde el.siglo.· pasadarhasta hoy. 

Actualmente la edad penal está fijada en los 16 años. 

2.3. CONDUCTA IRREGULAR 

Un menor es de.conducta.irregular cuando su ·comportamien 

·to no �stá acorde con la �onvivencia-sodial y familiar �s

tos están en conflictos consigo y la sodiedad. Estos me

nores son llamados .inadaptados o sea los que están en per

manente dificultad Con respecto a la exigencia propias de

su edad y de su medio.

La conducta irregular de un menor empieza a manifestarse 

entre los 8 y 10 años. 
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Los tipos �e comp�rtamiento. �stos son de gran variedad u 

n.os definidos.como hechos punibles. (delitos y contraven 

sion�s), también realizari actos violatorios con perjuicio 

a la comunidad c;:omo hurtos, lesiones-personales, daños ma 

teriales e_n los casos etc.; otros con perjuicio para así 

mismo d6mo vagancia·, prostitución, �rogadicción. 

Los menores r�alizan estas conductas irregulares con tor 

peza y poca preparación porque el aprendizaje no está bien 

perfeccionado más si se trata de hurtos. 

Las conductas irregulares casi siempre las realizan en 

grupos, en �stos grupos se destaca los de gamines o "ga 

lladas''. Este_grupo es de mayor peligrosidad y esto au 

menta con la edad de los componentes. Ellos aseguran la 

subsistencia mediante el hurto ·Y ·otras, actividades y su se

·tjurida� petsonal frente a otros desadaptados, autori�ades

y personas p�rjudicadas. Los factor�s de esta condti6ta

son numerosos, entre ellos podemos enunciar:

a. Los medios de comunicaciones masivo (T.V.). Los meno

res de edad han visto por lo menos en estos medios 5.0-00 

escenas de violencia, de crimen, de rapiña que después pue 

den realizar. 

b. En los barrios pobres y en los tugurios pululan malean

tes, prostitutasj mendigos, tahures que inculcan a los a 
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dolescentes �us malas ensefianzas. 

c. Abanddno de los menores por parte de los padres que

se ven obligados a trabajar para cumplir necesidades del 

hogar. Estos menores se dedican al ocio o deambular por 

las calles, tabernas y otros lugares nd menos pelig�osos 
. . 

en_donde reciben el mal ·ejemplo de los delincuentes.

d. Los progenit6res desahogan sus frustractones_y tratan

do brutal y bárbaramente a sus hijos. El desempleo, la 

·falta de recurso� de los padres para ·educar a ·s?s proles.

Todo esto es:. úne;ca-ld,o de. _cultivo para las conductas · ·irre.

· gu1ares:. de los ·menores.

2.4. INIMPUTABLE 

Artículo 31. Es inimputable quiene en el momento de efec 

tuar el hecho legalmente descrito, no tuviere la capacidad 

de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerq con 

esa comprensión, por inmadurez psicológica o trastorno men 

ta:l. 

Artículo 34, dice: "Los menores de 16 afias estarán someti 

dos a jurisdicción y tratado especial. 

Este no afirma la inimpútabilidad de estos sujetos sin9 

que se dispone que tendrán un tratamiento formativo espe 

cial y que no estarán sometidos a la jurisdicción común 
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ordinaria sino a una especial que es la de menores-� o sea 

que los menaré� quedan por fuera del régimen de las medi 

das. de seguridad establecidas e_n el Código. 

La inimputabilidad se da cuando la conciencia no puede re 

gistra�:�l hecho o la voluntad de probar o de no probar su 

realización· y para: llegar a esa: .afirmación absoluta de ca 

pacidad psicológica, la ley admite aquéllas si tiiaciones en 

las·cuales las funciones psíquicas sufren un retroceso 

brusco o no han. alcanzado cie_rto grado de evolución.· 

En. el primer caso tenernos los trastornos mentales, · perrná 

nen tes o transitorios, y en· e_l segundo, la inmadurez psi 

cológica por -razónes de edad, _retardo mental, deficiencia 

sensasoriales o factores culturales. 

La inimputabilidél-d · se· puede dar en los siguientes ca�os-: 

_trastorno mental permanente, transitorio,. preordenado, in 

madure� psicológica. 

Los menores de 16 años son inimputables razón a su inmadu 

rez psicológica. La inimputabilidad siempre es admirable 

aunque la realidad psicológica del sujeto indique que tie 

ne capacidad de comprensión y de autodeterminación, en al 

gunos casos est? calidad tiene el carácter de calidad en 

presunción legal. 
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, .  

A los iriimputables no se les puede aplicar �ena�_sin embar 

go i=l art. 3 3 . dice: "Los inÚnputables ·que realic_e·n un he 

· cho punible serán sometidos· a las-medidas de seguridad es

tablecidas en este castigo. Esta es una contradicción que

afortunadamente no tiene consecuencia.

2 .• 5. · INMADUREZ PSICOLOGICA

Se presenta cuando el desarrollo de la intéligencia está· 

detenido o evoluciona más lenta de 1� normal ·o adn no ha 

alcanzado· la madurez que·exige -1a norma penal. 

Los inmaduros psíquicos cuando han realizado un hecho pu 

nible, no justificable ni excusable, su situación jurídi 

ca se resuelve de lis.siguientes formas: 

a. Los inmaduros psíquicos, no indígenas, serán· someti

dos a tratamiento educativo ocupacional. 

b.· A·los indígenas, inmaduros psíquicos, su otra califi

cac�ón, no se les aplica medidas de seguridad y· simplemen

te seán reintegrados a su comunidad de origen.

Todos los menores de 16 ·años son inimputables en razón a 

su inmadurez psicológica. 
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Este consiste. en señalar determinada edad· a partir. de la 

cual la persona, aunque sea menor es penalmente capaz y 

si realiza un hecho punible debe sufrir todas las canse 

c�encias jur_ídicas aunque puede recibir algunos beneficios . 

pro�esales por su dondición de mendr de edad. Este crite 

ria nos indica ·que los menores· de '16 -a-ñas- de edad son inim 

putables . 

. El límite. de la - e·dad es señalado por las normas·, penales o. 

�or el deredho de menores pero le cor�esponde a este dlti 

mo determinar .la clase de tratado que van a recibir los 

menores infractores de l�s normas penales. 

2. 7. · ANTIJURIDICIDAD •. ART. 4- C.P.

Art. 4- C. P. "Para que una conducta típica sea puniHle 

se requiere· que les.iones o ponga en peligro sin justa cau 

sa, el interés jurídico tutelado por la ley". 

Concepto de anti juridicidad: en.el. sentido más· simple y ele 

mental puede decirse que la antijuricidad consiste en la 

contradicción entre la conducta_ humana y la ley. 

La antijuricidad en relación a la conducta del inimputable 

\ 
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está valorada sobre elementos subjetivo, incapacidad de 

comprerj.der y autoqeterminación frente. a ·una exigencia 

ética-soc1.al. 

El juei para deducir la antijuricidad debe· dai los si 

·guientes pasos:

a. Identificación frente. al precepto legal, o sea la ti

picidad. 

b. Lesión o peligro de lesión del interés penalmente tu

telado.· 

c·. :Au,sencia. de causas . justas, es decir que el hecho no 

esté justificado por haber concurrido en su realización 

cualquiera de las situaciones circunstanciales a que se 

refiere el art. 29 �el C;P. 

2.8� CULPABILIDAD 

Art. 5 C.P; "Para que �na conducta iípica y antijurídi 

ca sea punible debe realizarse con culpabilidad. 

prescrito toda forma de responsabilidad objetiva". 

Queda 

Para que se pueda cometer un delito o contraversión y así 

pénada una persona se requiere que haya obrado con dolo, 

culpa o preterintención. Así que el inimputable- no pue 

de realizar conducta·punible porque así psiquismo inrnadu 
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ro o anormal no se le pueden hader las atribulacionei pro 

pias de culpabilidad. A los menores se les apliba una me 

dida de.seguridad así su conducta sea típica y antijurídi 

ca por su madurez ,Psicológica. 

Para afirmar si una conducta tí�ica ahtijurídica es atri 

buíble a su autor a título de dolo, de culpa o de prete 

rintención, debe reunir los siguientes requisitos: 

a. Capacidad genérica del sujeto, o sea imputable.

-b� Cépacidad·específica o dalificada que surge al rela

cionarla con determinado objeto del conocimiento, ·poder

comprender que la conducta es antijurídica dentro del sig

nificado de lesión injusta.

c. Que en un momento dado al agente podía exigirle· una

conducta ajustada al derecho. 

2.9. ANOMALIAS PSIQUICAS 

Muchos de- estos comportamientos juveniles irregulares es 

tán asociados con algún tipo de anomalía psíquica. En in 

forme de observación en algunos casos el juez de menores 

puede encontrar ·referencia a anomalías mentales y que de 

be darle su justo valor para efectos de las correspondien 

tes medidas. Estas anomalías mentales más comunes son: 
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Deficiencia mental, inestabilidad. Anormales morales, Pa 

ranóica. Esquizofrenia o demencia precoz, Psicosis-manía 

co depresivo o Ciclofrenia, Epilepsia, Histeria, neuras�� 

nia Psicostenia, so6iopatía. 

2.10. CAPACIDAD JURIDICA 

Es el conjunto de elementos o condiciones que habitan a 

una persona para ser sujeto activo de una relación jurí 

dica. _ E·s decir, capacidad de derecho, de obligación y 

capacidad de ·obrar. 

·Todo régimen normativo tiene presente.la capacidad jurí

dica en su negación� condición o limitación se valoran di

ferentes factores como la edad, estado · mental, enfermedad·,

sexo, interdicción, quiebra y otros.

Los elementos de la capa�idad jurídica, son sujeto; ,obje 

to y acto. ts decir, en toda relació� jurídica se requie 

re capacidad para ser sujeto; capacidad para ser objeto y 

que el acto realizado por el sujeto tenga efeciencia en 

la vida jurídica. 

Con relación a la edad como factor determinante de capaci 

dad frente a ciertas relaciones jurídicas, no existe armo 

nía en los diferentes estatutos legales. 
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Ejemplo l en ciertos delitos sexuales de�apacidad para ser 

sujeto pasivo de los mismo·, en cuanto la edad, debería 

coincidir con el correspondiente requisito para la celebra 

ción del matrimonio. 

La capacidad de realizar actos con eficacia jurídica está 

c6ridicionada a diferentes factores com6 la edad, .·el esta 

dó mental. y el�sensorial. 



. 3 • MARCO SOCIAL 

3.1. SISTEMA R.R •. (REHABILITACION READAPTACION). 

. 
. 

. 
' 

Rehabilitar los menores que han observado un comportamien 

to antiiocial y albergan y capacitan lo moral y fÍsicamen 

te abandonados,. es la principal labor preventiva qti� debe 

ría. tener la nación· si ·observamos el alto número de ellos 

que se en6uentran en tales circunstancias. 

Podemos afirmar que hasta hoy el reintegro a la sociedad 

de menores capacitados y reeducados es Ínfimo en compara 

cidn a los recursos materiales y humanos destinados i tal 

finalidad, y los miles de casos tramitados que se han que 

dado sin solución. 

La rehabilitación y readaptación de los menores siempre 

ha despertado interés en las ciencias médicas, psicológi 

cas y antropológicas.· 

Esto lo apreciamos en los diferentes sistemas reeducati 

'::...�°<" . ... ·• •,• • • •• •. •- ............ 
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vos que se han formulado y puesto en práctica para tratar 
. , 

de inducir �a�tiios en el comportamiento. Estos sistemas 

reeducativos se aplican en las diferentes instituciones o 
. � . . . . . . 

ficialei o �iivadas o con mayor o·�enor �redominio, y son 

•lbs rnetodos derivados del conduct�srno y del precoan�li

sis. El primero parte de la base de que toda la conducta

es siempre el resultado de determinado aprendizaje social

Eri -este influyerr 1� modelaci6n y el reforzami�nto ambien

tal.

La reedu'caciÓn a este: tipo de c .onducta consistiría en en 

sefiar y reforzar conductas socialm�nte_aceptadas y debili 

tar las negativas deritro.de determinados patrones de mode 

lacidn. Por su parte, las psicoterapias se fundamentan. 

en el precio de que cualquiera que sea el problema de con 

ducta y sus causas, todo tratado debe incluir algun tipo 

de accion directa o indirecta sobre la mente del suj�to. 

Tambien se da. principal importancia al ambiente en la far 

maciÓn del carácter, pero no atribuye la desadaptaciÓn u 

nicamente al aprendizaje social sino a los conflictos psI· 

qui¿os que la per�ona rio entiende ni sabe manejar� 

La psicoterapia de tipo analítico se propone ayudar al pa 

ciente a descubrir la raz6n de sus conflictos afectivos y 

a superarlos mediante la racional utilización de ·sus re 
, . cursos ps1qu1cos. 
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La psicoterapia tiene resultados limitados frente a los 

problemas de conducta juvenil y su accidn resulta inefi 

caz o difícil de aplicar a c�ertos tipos de delincuentes 

juveniles.y de adultos, especialmente aquellos que tienen 

antecedentes en carencia afectivos, rechazo par�ntal y 

trato cruel. 

Aquí en Colombia ninguna institrici6n aplica exclusivamen 

te cualquiera de los m��odos anteriormente mencionados y 

los menores son desestimulados en aquellas conductas nega 

. -ti vas-y -reciben.· áyu·das psicológicas a cargo de profesiona 

les �n los respectivos centros. 

Los mJtodos.para rehabilitar y readaptar a los menores de 

conducta irregular son varios y estos estan influenciados 

por determinadas doctrinas psicologicas, en un momento da 

do . 

. Estos m�todos reeducativos Son: 

3.1.1. Sistema disciplinario. Este tiene �or base la crea 

ci6n-deinhibiciones en el educado, para alejarlo en la co 

misión de actos antisociales. En este sistema se utiliza 
. . ' un regimen aplicado a las carceles comunes, este es con 

el fin de automatizar al muchacho. El menor es sometido 

a .una disciplina r{gida manejada por guardianes o vi�ilan 
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tes. Es castigado por la falta que comece con severidad 

y- no se le reconocen algunas actividades físicas.

El muchacho se convierte en un robot que es dirigido por 

6rdenes y sl no obedece ist� le acarrea graves consecuen 

é:ias. 

A esta �edida se le ha criticado· que no se ensefie al edu 

cando·a ·determinar sus acciones- de una manera socialmente 

positiva, sino que solament se evite lo negativo de su 

- , . . . 

conducta- -;imponiendole. ·un -r.egimen: que impide la realiza 

ci6n de actos indebidos. 

Por lo demis no. solamente no ensefta sino que es inadmisi 

·ble tanto-para el d4bil mental como para e1 superdotado.

. . 
. 

Este sistema disciplinario es cuestionable y no est� de a 

cuerdo con la vida real, porque las conductas desviadas 

pueden ser controladas mediante la coacci�n física y mo 

rai, pero no su erradicacidn al desaparecer la rigidez 

disciplinaria, lo m�s ·probable es que vuelva a aparecer. 

Este tambi�n se presta para abus-os de los adultos poseedo 

res de la autoridad hacia los niños que son débil y no 

tienen oportunidad de aludir los atropellos de que puedan· 

ser víctimas .. 11')i.-y••-!!·�·1ri:r�_ �";;.:�,:� .. ;, .

-� c/ji].bifü��\j\� ":J�e!)fW� l1t'IUV��

r-. • .. -
�;.--
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3 .1 � 2. Sistema progresivo.· Este es la creación _del gran 

especialista Roureray a comienzos de esta centuria. Se 

caractetizd poique la comunidad -�e desadaptados esta divi 

dida en sec6iones 6 grados y esta divisi6ri se da luego 

del examen·sicol6gico del menor paia clasificarlo, se co 
. 

. 

. 

mienza por una etapa y pabellcin de prtieba de r�gimen seme 

jante al disciplinario, posteriormente si dbserva una bue 

na· conducta ,y se adapta satisfactoriamente, para una se 

gunda etapa y pabellón º-de mérito" donde se a.ligera la 

disciplina 
, 

bien y mas se le.aconseja lo que debe .hacer. 

La tercera etapa e�· la ºd� excelencia º , ·en la cual se con 

vierte en ayudante de los preceptores dándosele comisio 

nes de confianza, inclusive fuera del establecimiento. 

Naturalmente que quienes estin en la etapa y pab�lldn m�s 

bajo sufren más la rigid�z disciplinaria y están privados 

de lqs estímulos o recompensas que van otorgando a medida 

que se asciende. 

Los integran_tes de estos gr:upos no son estables y pueden

ascender o descender según el comportamiento y el aprove 

chamiento. En este sistema se puede observar que los ni 

nos que están en la tercera etapa gozan de unos privi¡e 

gios que otorga el centro como mejor vestido, comida espe 

cial o en comedores separados, salidas, autogobierne, 
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cuar�o para dormir- en lugar de dormitorios masivos. 

Los de la etapa inferior, o sea los que están en el pabe 

llÓn de prueba no tienen.ningun privilegio y sobre ellos 

no hay intervenci6n del adulto . 

. , 

El sistema progresivo no esta de acuerdo con la vida real 

puis los beneficios que dispensa la sociedad no siempre 

correspondefi al buen comportamiento, y a veces la conduc 

ta irregular-de un m�n6r tambia, peto no es un cambio sin 

.ce�o, porq�e c�nociendo el sistema: para el sistema es f� 

cil manipular agrand�ndo hip6critamente a los dispensado 

res de los respe�tivos beneficios, y esto da como resulta 

do que su rehabilitaci6n no es real. 

A es�e sistema se le critica, que bonria demasiado en la 

cap�cidad de superación de cada menor, olvLdando que. mu 

chas casos requieren de ayudas especiales, como de profe 

sionales en el campo de la psicolog{a, ps{quiatría, rnedi 

cina general. Y en cuanto a_ los beneficios, si se cum 

plen los �riricipios del merecimientci ·r�conocido por los e 

ducadores especialmente preparados y de intachable conduc 

ta moral, en algunos casos traería buenos resultados. 

3.1.3. Sistema socio-pedagdgico. Este sistema tiene un� 

forma de organ�zaci�n semejante a la soci�dad ordinaria 
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con sus organos legislativo, ejecutivo y judicial, facili 

- ta y esti�ula �as calidades de los líderes y estos ocupan

puestbs_ importanies en el funcionamiento de grupos o fami

lias y en la comunidad total de menores (alcaldes, direc

tares, presidentes� etc}. Los menores tienen sus propias

normas y las hacen cumplii ·en relacidn a la disciplina,

esto es una ventaja en este sistea porque funcionan- como

una verdadera organización social.

T·ambién reconoce las características propias de._ la adoles 

cencia como sus actitudes rebeldes frente al adulto y la 

din��ica que se puede inducir en grupos de muchacihos. 

Pero- este sistema socio-pedagógico .es cuestionado, porque 

no es el adecuado para tratar problemas graves de conduc 

tas ni aquellos relacionados con determinadas anomalias 

mentales (debilidad mental, esquizofrenia y epilepsia}. 

Tambi�h se cueestiona el sistema_socio-pedagdgico porque 

la similitud con La comunidad real. aparente y el llamado 

autogobierno obedece mas a la manipuiación del adulto que 

la propia �r�atividad de los menores. 

Las instituciones con características pedagógicas en la 
, 

. practica se convierten en selectores de menores .. 



Este -sistema no obstante a las críticas puede funcionar 

siempre cuando el calificativo o ciudadelas dados a estas 

iristi�uciones sea mera�ente nominal, porque si se inter · 

preta como agrupacidn n�merosa de menores se puede presen 

tar problemas insolubles ya que la masificación desnatura 

liza la rélacicin . interp�rsonal entre adulto� y menorest

tarl necesaria en cualquier tratado ieeducativo. 

Otra de las críticas a este sistema sena qu� el menor pue 

de en•cierta forma ·su identidad con relacion_a su grupo 

natural,·o sea la familia. 

3.1.4. Sistema psicopedagÓgico. Este sistema funciona 

de tres maneras diferentes, seg�rt el tipo de conducta del 

menor. Reconoce que cada problema de des.adaptación es in

dividua! y superable mediante la.accion personal y espe 

ci�lmente la de_grupo, en �ste se organizan unidades tera 

p��ticas en las cuales ei admitido el joven o la joven 

problema. 

. ,

En este sistéma parte de la base de qué en.toda situacion 

de conducta irregular esta presenta la consecuencia de un 

ambiente socio-familiar inadecuado. El fin del tratado 

es fortalecer - la voluntad hacia el manejo de los proble 

mas que impiden la adaptación sin perjuicio para sí y pa 

ra la sociedad •. 
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Las formas de funcionar son: para el caracterizado y so 

bre todo.el agresico se recomienda una actividad inicial 

de impavidez en el personal tJcnico. cuando el menor. ha 

ce una transferericia agresiva en el funcionario, este de 

bidamente escogido y preparado, n6 se responderí produ 

biendo en el educando la sensaciciri de que dicha conducta 

es.ineficaz y provocando una explosidn de su actividad, 

que d�terminar� sin entregamiento a la influencia·educati 

v� del preceptor� 

En el· sis tema psicopedag6gico- el paciente o.- el menor debe 
, 

subir o progresar segun las escalas- en q�e se divide el 

tratado, hasta la culminacidn o sea cuando ya esta·prepa 

rada para su-reintegro social. 

En cada etapa el menor debe pasar pcir determinadas prue 

bas todas encaminadas a fortalecer la voluntad frente a 

los prop&sitos edudativos. 

. 

' 

A este sistema se le han dado conceptos favorables porque 

se caracteriza por el estudio profundo de la personalidad 

del menor debe funcionar corno un equipo multi-profesional 

que comprende todas las facetas de la problemática a tra 

tar. 
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en los asp�ctos antopolÓgicos y fisiológicos, psicolÓgi 

cos y psiquiitriacos, así corno pedagógicos. El aspecto 

antropolÓg.Íco y fisiolÓgico .c·ornpre�de el es.tudio rnorfolÓ

gico y f�ncional del menor.teniendo presenté ·.el estado 

que manifieste su desarrollo orgánico. El análisis psico 

lÓgico y psiquiátrico procura comprender ·la inteligencia. 

tendencias neuróticas, interés, adaptabilidades, aberra 

cienes, de�viaciones, sentimientos de inse�uridad y posi 

ble alteraciones .de ca.rácter, para tener un cuadro des 

criptivri y proyectivo de la personal�dad del menor. 

, 
. . . El anal1s1s educativo tiende a comprender no solo el gra 

do cultura.l y de instrucción que posee el menor, sino las 

posibilidades y aptitudes en orden a su futuro, orienta 

ciÓn escolar y profesional. 

3.2. CONDUCTISMO 

3;3. LIBERTAD VIGILADA ESTA ESCRITO EN M�S. 

3.4. HOMICIDIO 

Es punible· la conducta del que nrnatari a otro". 

Los clásicos siguiendo a Corrninani, definen el homicidio 

corno: n1a muerte de un hombre realizada injustamente por 
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otro hombre". Este es uno de los hechos que la sociedad 

m�s rep
t

idi� por eso es castigado con severidad, cualquier 

persona �uede ser eujeto activo. No interesan el sexo, 

.la edad, la nacionálidad, la raza, ni las calidades persa 

nales. Esta excepcionalmente, sirven para agravar o ate 

nuar el homicidio. 

Sujetó pasivo puede �er cualquier individuo de.la especie 

humana, o sea,· ·una persona física, desde que nace hasta 

que muere. 

Objeto material de lá conducta, toda persona desde el mo 

�ento del riacimien�o y mientras pueda afirmarse que esta 

con vida. Las posibilidades de ésta no interesan para la 

estructura objetiva del delito. 

El homicidio es la figur� pen�l modelo, pues le son apli 

cables la mayoría de las disposiciones .de la parte gane 

ral y especialmente los del título tercero y capltulo se 

gundo del título cuarto.· 

Este es un delito de resultado de daño {causalidad), valo 

rabl� en el momento en que .se produce la muerte, cualquie 

ra sea ei tiempo transcurrido desde la realización de la 
. . . . . acc1on u om1s1on. 
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En el homicidio se puede participar en calidad de tutor o 

compli�e con o sin la determinación del otro. Se puede 

presentar en concurso con otros hechos punibles.de la mis 

ma O distinta-�at�raleza objetiva. Admite todas las cau 

s�les d� justificaci6n y es posible el exceso punible 

__ que se refiere el- art. 30. 

a

Las causalei de inimputabilidad tienen especial reelevan 

cia jurídica en el homicidio y las lesiones personales. 

En el aspecto subjetivo admite todas las formas de culpa 

bilidad.y e� el ónico delito. preterintencional del C.P. 

Es excusable por·cualquiera de las circunstanciis de los 

ordenal�� 1, 2 y 3 del art. 40. No 16 sería por la �au 

sal cuarta de inculpabilidad pues ésta, se refiere a erro 

res o cualquier juicios valorativos equivocados sobre 

cualquie.ra d_e los elementos descriptivos del tipo legal. 

Tal error 6ontradice la naturaleza propia del homicidio. 

El homicidio a pesar de su descripción simple (matar a o 

t·ro), en la práctica judicial y doctrinal plantea numero 

sos interrogantes que-requieren una respuesta adecuada si 

se qui�re lograr la justicia y la equidad en las corres 

pendientes resoluciones judiciales, , 
demanda esta que ad,

quiere esp�cial significado social porque se trata de la 

supresi&n injusta de la vida humana. 

�-;:;:¡;;;ñ• StMON ñOUVAI
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3�5. "INFANTICIDIO 

�s puniblé la coriducta.de la "�adré que durante el naci 

miento o dentio -�e los ocho días siguientes matare a su 

hijo, fruto de adceso carnal violento o abusi�o o de inse 

minaci6n artificial no consentida" (art. 328), 

Entre las dos disposiciones la del 36 y la actual existen 

diferencia fundadas, no en cuanto a la calidad del sujeto 

pasivo (infante) y circunstancias temporales de la conduc· 

ta, sino en relación a los posibles sujetos activos del 

hecho y determi�antes psicol&gicos del mismo� En·-la dis 

posición precedente; parientes de la madre y por motivos 

refetibles a �sta (honor), si tealizaban infanticidios, 

r�cib{an el tratado penal especial de la norma menciona 

da. Y en cuanto a los motivos determinantes de la cond�c 

ta, en el c6digo �erogado estaban sefialados en la necesi 

dad de•pies�rvar la.honra u honor sexual. 

_Dicho aspecto desctiptivo de la figura penal fueron modi 

ficados así: hoy sol�mente la madre.puede realizar dicha 

clase de homicidio, atenuado por razón de motivos relacio 

dos con circunstancias especiales de la concepción; o sea 

cuando se d�bi6 � un acto sexual violento o abusivo o in

seminación artificial no consentida. 
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La norma exige que �l hecho se realice durante el naci 

miento q d�ntro de los ocho días siguientes. Est�s cir 
. 

, 

cunst�ncias fueron tomadas de la legislacion derogad� pe 

ro allí se condicionaban a que el hijo no estuviera escri 

to. en el Registro Civil·. 

Bsto �ra explicable por la referencia que se le hacia al 

honor s�xual co�o determinante psicol6gico de la condtic 

ta. El motivó este era la dcUltSci6n del hecho cuya di 

vulgacioh pudiera exponer la madre (homicida), a la des 

honra. 

Al'.respecto la· dispocisi6n del art. 328 es suficientemen 

te clara y en cuanto al significado de nacimiento, el pro 

ceso físico del �arto siempre que sea visible. 

De todo lo impuesto se deduce, que si la concepción se dé 

bi� a acceso carnal violento o abusivo o a. inseminacid�. 

artificial no consentida, no importe que sea mujer casa 

da, soltera o viuda y da muerte a su hijo concebido reci 

bir� el tratamientp p�nal benigno del infanticidio. 

La norma actual se tiene que interpretar sin el condicio 

namiento a excusas de honor sexual, pues estas circunstan 

cias no se mencionan ni es inferible por deducci6n. En 

la estructura de dicho delito es requisito el precedente 

\ uÍ11Vfi
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de la concepci6n pero este no puede ser la·6nica razón 

dei- tratado pen_al_ benigno para un hecho en sí gr�ve y re 

.pugnante co�o es suprimir la vida de un ser humano en con 

diciones de absoluta indefensión, en contradicción con 

seritimientci instintivos pro�ios de la funcidn maternal. 

Al no·especific�r las normas sobre l�s motivos, se incu 

rre en una generalizaci&n propicia para soluciones jurÍdi 

cas injustas. Estas 6onsideraciones no serian v�lidas pa 

ra el aborto durante los primeros meses de embarazo, pero 

sí en situaciones subsiguientes. 

Si una mujer que ha aceptado el embarazo y vive eri una 

forma normal, sin pretensiones aparentes de ocultarlo o 

de librarse de él y este fué concebido injustamente luego 

le da muerte dentro las circunstancias temporales descri• 

ta� formalménte ha realizado el delito del art. 328, pero 
' 

si no existieran motivo de honor entonces con bases en 

Cuáles debe recibir un tratado penal benigno?. Se podría 

afirmar que el estado psicol6gico de una mujer forzada in 

justamente a ser madre, identifica el elemento subjetivo 

especial del infanticidio, pues éste viene a ser la exte 

riorizaci&n del rechazo mental a "dicha situaci&n. Pero 

qué ocurre si existen otros motivos de orden económico, 

familiar, laboral etc. 
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Por.todo esto podernos concluir que en los tiérnpos actua 

le� la mátérnidad y� no es socialmente rechazada y que 

los hijos ileg{timos no es la afrenta socia1 de otros 

:tiempos. Actualmente se respetan y deben respetarse los 

prop6sitos superiore� de la maternidad, la cual debería 

ser siempre deseada ó al menos libremente aceptados los 

hechos que la causan, pero cuando esto no sucede los deré 

ch�s •al respecto también debe� tener su lÍmi te. 

J.6. BIGAMIA. 

Art. 260. El que ligado por matrimonio válido contraiga 

otro, o el que siendo libre contraiga matrimonio con per 

sana válidamente casada, incurrirá en prisión de uno a 

cuatro años. 

ts necesario que el matrimónio anterior sea vilido no· im 

porta que sea irregular. 

El delito de bigamia se consuma con la celebración del 

nuevo matrimonio, siempre que se hayan reunido las forma 

· 1idades · esen_ciales requeridos para su validez y que el im

pedimiento para contraerlo dependa dnicamente de la exis

tencia qe de un vínculo anterior.
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No interesan, para la perfección del delito, los resulta 

dos que el bÍgamo haya querido obtener como la satisfac 

ci6n de la sexualidad o de la codicia que son los-más fre 

'cuentes·. 

Los matri�onids nulos o ilegales son penalmente relievan 

te por_qu� afectan la institu�icin familiar en su constitu 

ci6n y en su función, es decir, frente a los contrayentes 

y a los hijos, cuando los hay con relación a la bigamia. 

La doctrina. -penal colombiana no ha sido unif6rme� espe 

· cialmente cuando· el matr·imonio ilegal o .él divorcio se

realizan en país extranjero. Al respecto se deben tener

en cuenta las siguientes consideraciones�

a. Un acto que realizado en Colombia será jurídicamente

nulo, no puede adquirir validez por el hecho de recurrir

los interesados a _otros países donde no esti legalmente

prohibido.

b. 
. , Si un hecho es punible segun la ley Colombia, lo segu 

ro sigue siendo aunque. se realice en el exteriór. 

c. Lo que hace punible el matrimonio ilegal no es la vio
. ,cion de la· p_rohibicicin basada en un impedimiento dirimen

te, sino el perjuicio que tal acto causa a 1 f ·1· a. ami ia.

No importa que el hecho nulo sea o no punible en el

extranjero donde·se real_izó, sino las consecuencias anti
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/ 

jtirÍdicas que de el se puede derivir. 



4. MARCO LEGAL .

4.1. LEGISLACION PERTINENTE 

Código penal de 1837 (Código de S&ntander) 

Código Penal de 1858 

Código Penal de 1890_ 

Ley 98 de 1920 

Ley 109 de 1922 

Código Penal de 1936 

� Ley 94 de 1938 

Ley 83 de 194fi Orgánica de la Def�nsa del Nifio 

Decreto 14 de 1955 

Decretó 1699 de 1964 

Decreto 1818 de 1964 

Ley 75.de 1968 

Decreto-Ley 409 de 1971 

Decreto 100 de 1980 Código Penal Colombiano 

4.1.1. Artículo. Art. 2 Hecho Punible. Para que una con 

ducta sea punible debe ser típica·, antijurídica j culpa 

ble. 
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4 . 1 . 2 . Ar t . 31 . "Es inimputable quien en el mo�ento de 

ejecutar el hecho legalmente descrito, no tuviere la capa 

cidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuer 

do con esa comprensión por inmadurez psicológica o trastor 

no mental". 

4.1.3. Art. 34. Menores. "Los menores d� 16 años estarán 
. 

. 

. 

sómetidos a jurisdicción y· tratamientos especiales". 

4.1.4. Art. 33.· Medidas aplicadas a las inimputabilida 

des se ·1es aplicarán las medidas de·seguridad estableci 

�as en este.Código. Si la inimputabilidad proviene exclu 

sivamente de trastorno mental transitorio, no habrá lugar 

a la imposición de medi·das' de seguridad, cuando el agente 

no quedare con per�urbaciones �entales, sin perjuicio de 

la responsbilidad civil a que hubiere lugar". 

4.1.5. De las medidas de seguridad. Art. 93 Especies. 

Son medidas de s�guridad: 

La intern�ción en �stabledimiento siquiatrico o clíni 

ca adecuada. 

La internación en caso de estudio o trabajo. 

La libertad vigilada. 

4.1.6. Art. 96. Otras medidas aplicables a lo� inimputa 

I
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bles. 

A los inimputables que-no padezcan enfermedad mental, se 

les impondrá medida de internación en establecimiento pú 

blic6 o particular, aprobado oficialmente, que puede su 
. 

. 
. 

ministrar· ed�cación o adiest�a�i�nto·industrial, artesa 

·nal o agrícola.

Esta medida .tendrá un mínimo de un año y un máximo inde 

terminado. se suspenderá condicionalmente cuando· se esta 

blezca que la persona haya adquirido suficiente adapta 

bilid�d al medio social en que se de�envolVerá su vida. 

Cuando se tratar� de indígena inimputable por inmadurez 

psicológica la medida consistirá en la reintegración· a 

su medio ambiente natural. 

4. 2. CASACI_ONES DE LA CORTE SUPREMA DE. JUSTICIA

Sentencia# 62 de mayo 10 de 1983, por medio de la cual 

se declaró inexequible parte del artículo 646 del Código 

del crecimiento penal. "El-ciudadano AlfonsoLopez Carras 

cal solicita la declaratoria de inexequibilidad del pre 

cept_o de la referencia ( art. 6 4 6 del Código del crecimien 

to Penal, sobre menores)". 
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Texto de la norma acusada. Ella forma parte del· decre 

to extraordinario 409 de 1971, por el cual se. reformó el có 

digo de procedimie_nto pendl y se codificaron sus normas, y' 

dice: 

"Articulo 646� �omparecencia del menor. Exclusión de abo 

gado "El menor comparecerá personalmente ante el juez de me 

nares; podrán acompañarlos los padres o personas de quienes 

dependa. Este acto,· así como todo lo relacionado con la de 

fensa del menor, a excepción de los casos especiales per 

ceptuado en este capítulo se llevará a cabo sin interven 

ción de abogado". 

- FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

En sentir del actor, el precepto acusado es violatori6 de 

los artículos 2, 16, 26, 17, 31, 40 y 76-12 de la Costitu 

ción. Sus ar�umentos esenciales son los siguientes: 

- "Las leyes.16 de 1968 y 16 de 196.9 no facultaban expresa

mente al Presidente de la República para excluir el ejerci 

cib no oficial de 1� abogacía no para permitir que �boga 

dos no oficiales pudieran en cambio pedir pruebas . contra 

un menor acusado. (C. de P.P.,art. 645)". "El ejecutivo 

exedió lo expresamente ordenado en dichas leyes, al pedir 

el precepto acusado". 
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- noe conformidad con el artículo 2 de la carta, la justi

cia penal y más la de-menores, debe asegurar, corno poder 

público, la.garantí� constitu�ional del- deiecho de defen · 

sa. El artículo 646, en cauanto niega esa garantía, in 

fringe el coristitucional citado". 

Según el artículo 16 de la constitu9ión, todas la� persa 

. n·as -tienen derecho.a una defensa· integral, y si los menores 

.. no tienen plen·a capaci·,:lad para comparecer por sí mismo, -

los padres o el propio juez deben designarles .(sic) defen 

sor, y es -inaceptable· que unos funcionarios públicos que 

f6rman parte del instituto de bienestar familiar, sean los 

únicos que puedan defender al menor" 

� "Según el artículo 1 del Decreto 196 de 1971 sobre la a 

bogacía en concordancia con el 17 de la carta, la princi 

pal misión del abogado en el perfeccionamiento del orden 
\ 

jurídico, · la realización de una .. recta y cumplida . adminis 

tradión de justicia y defender en ella los derecho� de la 

sociedad y de los particulares. Al limitarles al abogado 

�on el artículo acusado el ejercicio de su profesión, se 

desproteje el derecho al trabajo consagrado en el artículo 

17 de la carta"� 

- "Restringirles - al menor y a sus padres el derecho a ser de

fendido por abogados particulares y obligarlos a la defen 
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sa oficial del defensor de menores, es contrario al arti 

culo 26 d� la carta, que consagra el derecho de defensa al 

numeral 3 del artículo 14 de la ley 74 de 1968, por la 

cual se aprob6 el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, y en el que se establece que toda persona ten 

drá derecho en pl�na igualdad a la garantía �ínima de ser 

asistida por ur
i defensor de su elecci6n". 

- "El precepto acusado viola adem_ás el artículo 34 supe

rior, en.cuanto cons�gra un monopolio del Instituto Colom 

biano de Bienestar Familiar, discriminatorio del ejercicio 

de ·1a abogacía". 

- "Conf arme al artículo 4 O de la carta, que consagra que

solo podrán ser inscritos como abo�ados los que tengan tí 

tulo.s y que en condici6n para ejercer la profesi6n, es dis 

tinta la calidad de defensor de menores como funcionarios 

remuneradospor·e1 está.do, respecto del cual la-ley no exi 

ge que sea abogado titulado en ejercicio, por lo cual no 

siempre coinciden esas dos calidades y el precepto acusado 

viola el contitucional?. 

- EL PROCURADOR

El jefe del Ministerio Pdblico solicita que se declare i 

nexequible el artículo 646 acusado, por estimarlo contra 

rio a los artículos 10, 16 y 26 de la Constitución, con 
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fundamento en los siguientes razonamientos: 

-:- "Los procesos q_ue adelantan 1:os jueces de menores no son 

propiamente criminales o penales sino correctivos, de reo 

rientac.ión, protectores y educativos del menor infractor, 

·pero ello no implica que a los menores infractores se les

pueda desconocer las ·garantías procesales consagradas en fa

vor de todas las personas en los artículos 16 y 26 de la

Carta. Tales garantías comprenden el derecho.pleno de de

fensa, don la asistencia jurídica de apoderado o defensor

que lo representa a lo largo·del proceso".

. . 
. 

"Se.transcribe al .respecto la sentencia de la Corte, de 

_octubre 2 de. 1981, en. la que se precisa el alcance del ar 

tículo 26 de la Constitución en cuanto a los principios 

del debido proceso, de la libertad, de la igualdad ante la 

.ley de la seguridad y el 4erecho de defensa". 

"Dicha� �arantías, agrega el procurador� buscan asegurar 

que todo proceso se cumpla observando la plenitud de sus 

formas, especialmente el derechb de defensa y de postula 

ción, de controversia probatoria, de presentar explicacio 

nes, de alegar y hacer valer en su favor pruebas y de cues 

tionar las decisiones que se adopten". 

- "Impedir al menor infractor ser representado por.un abo
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gadó es una discriminación odiosa que hace ilusiorias las. 

garantías constitucionales del debido proceso y del derecho 

de defensa, y contradice. el p1;i•ncipio de igualdad de las. 

partei, que es una manifestación del de la igualdad de la� 

personas ante la ley, segón el artículo 10 de la Carta, ya 

que¡, seg.Ún ,sentencia de la Corte, de 3 o· de Marzo de· 19 7 8, 

" la ley d�be ser la misma p�ra todos, sin.distinción de nin

guna naturaleza, ref�4rase a derechos u obligaciones. Es 

la igualdad jurídica, que otorga iguales faculiades e impo 

ne idénticos. deberes, y da igual protección· a unos y otros". 

-. · CONSIDERACI ON ES DE. LA CORTE 

Primera. ·La competencia y el principio de la cosa ·juzgad� 

- "Seg!).n ... lo ordenado en el artículo 214 de la Constitución,

es competente la Corte para conocer de la demanda formula 

da contra el artículo·646 del C. de P. P., por formar par 

te un D. E. con f�erza de ley" . 

- "Deja en claro ésta corporación que mediante sentencia su

ya de 7 de septiembre.de 19-53, a la que no alude la Procu 

raduría, había sido declarado exequible el artículo 30 de 

la ley 1946, orgánica de la defensa del· niño; pero que ésta 

norma fu� luego subrogada por la que se acusa e incorporada 

al Código de Procedimiento Penal" .. 
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"Con todo, respecto del prece�to acusado no opera el prin 

cipio d�·1a cosa juigada, porque su redacción no es idénti 

ca a la del legal que había sido declarado exequible, y por· 

que además aquel es de contenidd y de naturaleza diferente 

y· coriesponde a contextos cionstitucionales y legales di& 

tintos, �orno enseguida se analizará" . 

...:. l'Se transcriben a continuación los textos de ambos artí 

culos, con.el propósito de lograr su cabal comprensión com . 

parativa: 

a) El art. 30 de la ley 83. de 1946, que fue declarado exe

quible ) decia: "Artfculo jQ_ El menor comparecérá, persa 

nalmente ante el·Juez de rnenores; podran acompañarlo los 

padres o personas de quienes dependa. 

Este acto, as.í como todo lo . relacionado con la defensa del 

menor, a excepci.ón de los casos especiales preceptuadospo.r.-. 

esta ley, se llevarán a cabo sin interverición de abogado". 

b) El artículo 646�. Ahora acusado del Código de Procedi

miento Penal, que subrogó el precedente, dice: 

11 Artículo 646 .. · Comparecencia del menor. Exclusi.ón de abo 

gados. El menor comparecerá personalmente ante el Juez de 

Menores; podiári acompañarlo los padres o personas de quie 
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nes dependa. Este acto, así corno todo lo relacionado con-

·la defensa del.menor, a excepción de los. casos especiales

preceptuados en éste capítulo, se llevará a cabo sin inter

vención de abogado".

"Hace ver la Corte que las primeras expresiones que se �u 

brayan del artículo 644 ("comparecencia del menor. Exclu 

sión de abogados"), no se er
icontraban en el art. 30� y que 

las subrayadas en el segundo término ( "en este capítulo")., 

son de redacción diferente. O sea que f.orrnalinerite, los cá 

nones no son idénticos sino apeftas similares"� 

- "Naturalmente, la mera diferencia de redacción o de for

ma entre los dos preceptos, no es asidero suficiente, sino 

mero punto de partida, para demostrar la entidad diversa de 

la disposición. ·Pero la distinción es también de conteni 

do". 

"En efecto: seg.ún el art. 30, que fue declarado exequible 

por la Corte, el acto de comparecencia del menor y todo lo 

.relacionado con su deÍensa se llevan a cabo sin interven 

ción de abogado, "a excepción de los casos especiales pre 

ceptuados en esta ley", es decir, en la 83 de 1946, parcial 

mente aún vigente, cuyo cuerpo es de 132 art. y cuya mate 

ria se refiere no sólo a la jurisdicción de menores, sino 

además a las medidas correctivas del· juez, al procedimien 
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t6 para el caso de menores abandonados y �n peligro, a los 

eitablecimi�ntos d� educaci6n, a la �elaci6n entre el Juz 

gado y las cosas _(si�) dé educaci6n, a·los·alimenios, a·1a 

i1;1vestigación de l_a paternidad, al Consejo Nacional ·ae. Pro 

tec�i6n·infantil, � los comit�s dep��tamentales, al traba 
' '

jo de �eno�es, a su protección moral y física, a "disposi 

cienes varias" al final del estatuto. Tan_ extenso, org.áni 

co y complejo contenido sobre la legislaéi6n de menor.es,

permite colegir que . contexto de aquel art. · 3 O sobre la ex 

cepc_ión de intervención de abogado respecto de la ley·, era 

también amplio y mq.ltiple" . 

."Pero en cambio, el artículo 646 acusado establece que aquel 

acto d� comparecencia y lo relativo a la defensa del menor 

se llevarán a cabo sin intervenci.ón de abodago, a exe:epci.6n

de los casos especiales preceptuados en este capítulo, es 

decir,. en el ciapítulo II, del titulo V, del libro tercero, 

del C. de P. P., que.comprende de los artículos 627 a 649, 

cuyo contenido se iefiere apenas a los juicios ante los jue 

ces de menores y ho a los demás aspectos mentados de la ley 

83.de 1946, y, lo que ·es más llamativo, el predicamento ex

ceptivo consagrado en dicho p:cecepto es de mera forma, por 

cuanto al examinar los 34 art. a que alude el capítulo en 

cuestión (sic) encuéntrase que el enunciado no corresponde 

a ninguna excepción, pues en ninguno de los preceptos del 

ca�ítulo se corisagra la poiibilidad de que el menor sea de 
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fendido o asistido por abogado; �n este aspecto específico 

el art. 64fi es,·además de lnocuo¡ �ontradictoiio, y no más 

por eso, de - cont·enido diverso al del art. 30''.. 

"Más aún, el contexto legal del art. 646 dei C. de P. P., 

es, per se, ya no en cuanto a la específica parte de la ex 

cepción antes referida, sino en cuanto a toda la norma, to 

· _ do el Código , · y, por absurdo contraste, dicho Código :.:.no

sólo no exime a ninguna persona de su derecho de ser defen

dida _y asistida por abogados, sino que prohibe que a ai 

quien, así sea inimputable, se le desconozca o limite este 

derecho". 

"En consecuencia, tambi.én es distinto el contexto de la Ley 

83 de 1946 respecto de su art 30, al del Código respecto de 

su artículo 646; tan di�tintos, que en reladión con la no 

asistencia de abogado la ley permitía excepciones, y, en 

cambio, el Código sólo termina consagrando como única excep 

ción al principio ge�eral de asistencia de apoderado, pre 

cisamente la del art� 646, que, por lo tanto, resulta con 

trario frente a.toda la legislación procesal penal". 

- "Tampoco puede_ olvidar la Corte que el �ontexto constitu

cional de la disposición que ahora se juzga, frente al de 

la que se declaró exequible, es.tambLén difer�nte, no sólo 

porque los mismos preceptos constitucionales ·ante los que 
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se confrontasen una y otra, siendo los mismos, deben �star 

referidos a otras disposiciones constitucionales, deroga' 

das·hoy, en un taso¡._o nusvas,· en el otro, sino además y 

ante todo porque dada la naturaleza diversa del art. 30, 

que lo era de una ley, actq for!Ilal del Congreso, corno le 

gislad_or· ord:Lnario,· frente a la del art. 646, que lo es de 

un d�creto-l�y, �eta del legislador extraordinario, haj 

n·ecesidad en este caso de examinar el precepto acusado no 

s6lo respecto de_ los constitucionales que atafien a las le 

yes, �ino a los decretos, en cuanto a extempqraneidad, ex 

· tralirnitación material y adecuación del ejercicio -de, las

facultades".

- "Entonces, fOr lo expresado, siendo diferente el artícu

lo legal declarado exequible y el ahora acusado del decre 

to por su redaccLón y forma, por su contenido, poi su con 

texto legal y constitucional, y por su naturaleza, no es 

permisible pensar en un fallo inhibitorio de la Corte por 

efectos del principio de la res iudicata sobre la dis�osi 

ción que se examina� En materia constitucional no hay tras 

lación normativa hacia la cosa j:uzgada, no sólo por las ra 

zones precedentes sino por el fenómeno de la supervención 

constitucional, conforme al cual, una norma de fuerza le 

gal declarada exequible, puede luego resultar inconstitu 

cional ante nue�as di�posiciones constitucionales". 
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"Por lo tantor el fallo ser� de mérito". 

"Segunda. Las ley�s de facultad�s extraordinarias". 

"Reitera la Corte conforme a su- jurisprudencia anterior al_ 

respecto,. el �rtículo 646 del decreto extraordinari� 409de 

1971 no adolece del vicio de externporaneidad con relación 

al tiempo señalado para su expedición en las leyes de facul 

tades extraordirt�ri�s 16 de 1968 y 16 de 1969�� 
. 

' 

"En cuanto a la alegada extralimitación por razón.de la ma 

teria a la que ·alude e� demandante; tampoco se encuentra re 

paro alguno, pues según el literal a) del ordinal, 11 de¡ art 

20 de :L!':l ley de ·1968 el gobierno había sido investido de fa 

cultades.extra9r�inarias; para: 

"a) determinar el procedimiento que debe seguirse en la in 

vestigaci6n de los délitos) señalar los funcionarios a 

quienes competan la_instrución penal y disponer a quien o

quienes corresponde el nombramiento de estos funcionarios". 

De - la anteri6r disposición legal la corte infiere que el 

gobierno estaba investido para regular, mediante el artícu 

lo 646 del Código de Procedimiento Penal, la forma de com 

parecencia y de defensa de los menores en relación con los 

delitos por ellos cometidos y con las medidas correctivas 
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y punitivas correspondientes. 

Además, de·confor�idad con lo previsto en el art. 6 de la 

ley 16 de 1969, por la que se adicion6 la de facultades 16 

de 1968, estas ampliaron y comptementaron, en la s-iguiente 

forma: 

•"El President� de la Repóblica al ejercer las facultades ex 

traordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968 en el ordi 

nal 11) , literal a), · del art. 2 O, determina:r;á lo re lacio. 

nado con el p;rocedimiento que haya de seguirse en la inves 

tigaci6n. de las. infracciones penales; ordenará numéricamen 

te todas las disposiciones procedimentales penales en forma· 

sucesiva, y la sistematizará por títulos y capítulos, con 

el fin de integrarlas en un sólo estatuto debidamente codi 

ficado". 

De esta. atribución ext�aordinaria de la ley al gobierno. se 

deduce que .. éste había quedado- autorizado.· no s6lo para modi. 

ficar el art. 30 de la ley 83 de 1946, sobre la forma de 

cqmparecencia y de defensa del menor en materia penal, sino 

para incorporarla, subrogándola, como lo h�zo, al C6digo de 

Procedimiento Penal. 

Podría pensarse, por lo afirmado por la Procuraduría, que no 

quedó clara la atribución extraordinaria del ejecutivo para 
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haber expedido el artículo acusado, pero sólo si se partie 

ra de la base de que el régimen jurídico de menores y su 

ju�isdicción_especial fuesé e�clusivamerite correctivo y é 

ducativo del menor, y no penal. Pero, aunque la Corte no 

niega la naturaleza especial de la .jur{sdicci6n "penal" dé 

menores, de propó:3itos no s.ó.lo punitivos, _sino además pro 

tectores, preventivos y reorientadores, es evidente que la_ 

Ínclusi6n del precepto en la legislación codificada del pro 

cedimiento penal e�taba autorizada, al tenor de . lo dispues 

to en el ordinal 11 del -artículo 20 de la Ley 16 de 1968 y 

del artículo 6 de la Ley de 1969. De otra parte, aún el 

propi6 art. ·30:de la ley 83 de 1946 que se subrogó por el 

acusado, tenía una fundamentación e�encialmente penal, se· 

gún lo previsto en sus art. 1, 2, ¡2, 14 y 39, entre otro� 

relativos en su orden a la enunciación de las materias pe 

nales sbbre menores, el Jriez competente del juzgamiento de 

délitos de menores, a las circunstancias de flagrancia y 

cuasi flagrancia delictiva de los menores; a las modalida 

des de detención y retención de menores sindicados y delin 

_cuentes y al tratamiento de reclusión· en penitenciaría cuari. 

do el sujeto hubieia d�jado de ser menor. 

La Corte parte del supuesto de que el precepto que aquí juz 

ga corresponde a. una legislación protectora y a una juris 

dicción especial de menores y al cáracter no sólo · procesal 

sino también resocializador y educativo o pedagógico de e 

L�-;;;;��::��·��: �···
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llas, pero nc:,_puede desconocer que el art. 646 sea también 

�e.entidad perial, no sólo porque el tratamiento bené�olo al

rríenor no.lo exonera de 1a imposición de medidas tU:itiv¿j_s, 

sino porque la legislación procesal penal es - especialmente 

favorable al derecho de defensa de todo procesado, en su ca, 

lidad de persona, sea o _no menor. 

"Teicera. El debido proceso, el derecho pleno de deferisa y 

la _igualdad de l�s personas ante la ley de las partes ante 

el Juez". 

n:.. Tiene establecido la Corte, y no de ahora sino por tradi 

ción jurisprudencial, qua toda disposición legal� de jerar 

quía menor, procesal o no, penal o no, debe respetar y en 

su caso garantizar los principios normados en los art. 10, 

16, 23 y 26 de la Constitu·ción, sobre el debido pr-oceso, el 

dérecho de defensa y la igualdad de las personas ·ante la ley 
' . 

. 

y de las partés ante su juzgador". 

Es·- clara además la indeleble huella de. la doctrina de esta 

corporación en el sentido de que esos principios cobran ma 

yor realce cuando se juzga la exequibilidad de normas proce 

sales de naturaleza punitiva y de que su indefectible enti 

dad es prevalente sobre cualquiera otra regulación� llame 

se pedagógica, ·educativa, reorientadora, resocializadora o 

benevolente, sobre conducta exculpativas, exonerativas, 
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exentas, disculpables o atenuafit�s de responsabilidad puni 

ble·. 

No se pretende aquí' imponer unos principios recientes de 

"penalizaci6n d�l derecho constitucional", que son c¿nsus 

tanciales a la doctrina sob�epositiva legal del �constitu 

cionalismo", o al decir de ahora,· a la i·deolog,ía o· "ideo 

cracia" del Esiado de derecho, y que son inherentes a los 

·denominados "derecho1;, y libertades procesales" .

. I 

Es indispensable, además� hacer ver que tales presupuestos 

procesales constitucionalizados han sido ya prohijados por 

_·el denominado "derecho ecuménico" de las naciones civiliza 

das del -orbe, como unas de las pocas conquistas claras de 

natural�za universal, plasmadas en cla�sulas normativas mul 

tilaterales de naturaleza supralegal, como pactos o trata 

dos internacionales del derecho póblico. 

· n_ P±ohija de nuevo la Corte la jurisprudencia del fallo- de 

octubre i de 1981, al cual se ·refiere el sefior Procurador, 

en relación con el alcance.de los principios del debido pro 

ceso y del derecho de defensa, que en lo pertinente dice:· 

El debido proceso. 

"Este concepto se hace derivar especialmente de las normas 

contenidas en el·artículo 26 de la Constituci�n Nacional: 
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"Toda persona debe ser juzgada conforme a la ley �reexisten 

te- al ac;to que �e impute, ante funcionarios judiciales corn 

petentes ·y curnp.liendo todas las formas propias -de cada jui 

cio. A�ernás� en asunto penal ha de prevalece� 1� ley perrni 

siva. o favorable sobre la restrictiva o desfavorable, aún 

en el ca$O de que aquella sea posterior a ésta". 

_ Y en la que más adelante.agrega: 

"El derecho de defensa emana también del art.· 26 de la- Car 

ta, porque pertenece al debido proceso. Más a,ún, ésta nor. 

rna constitucional tiene corno :objeto principal $U ��rantia,· 

dado qu� el mismo derecho es atributo fundamental de la per 

sena como tal y se relaciona directamente con los- derechos 

esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la se 

guridad. Es, además, un derecho histórico. Los romanos 

instituyeron el principio audiatur pars,- corno regulador de 

todo proceso en garantía de sus partes. No hay sistema pro 

cesal alguno que lo pue_da exclu_ír". 

·"El derecho de·defensi en la práóticá se descompone, entre

otros, en los derechos de irnpugnaci,ón y de contradicción,

esenciales a él y consecuencia jurídico-procesal de su apli

·caci6n� Su fuente constitucional es la misma. Se · encuen ..

tran espe6íficamente proclamados en los pactos interriaciona

les de derechos económicos, sociales y culturales de dere

l�íl- si::J:�: SOll,A! 
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-cho"s civiles y políticos, aprobados por la Asamblea Gene

ral de las Naciones Unidas en Nueva York, el 16 de-diciern

bre de 1�66, y convertidos en norma nacional 

nuestra ley 74 de 1968".

mediante
.•:::• · -

" Hállase entonces que el art. 646 del Código de Procedi 

. miento Penal �s inconstitucional en cuanto di��one, en a 

ras-de una ambigua sobreprotección al menor, qu� el acto 

de su comparecencia y otros relativos a.su defensa se lle 

· varán a cabo sin intervención de abogado. E·ste vetO al a

bogado defensor es, a juióio de la Corte¡ un ce�cenamien

to indebido del derecho constitucional del menor a ser de

fendido por abog�do, corno lo tiene.todo ser humano, sindi

cado, imputable o no".

Si lo que se busc6 con el artículo en cuest{dn (sic) fu� 
, . favorecer al rnaxirno al menor y_presuponer su oficiosa e 

institu{aa defensa mediante la asignacion d� �sa tarea a

los denornin�dos "défensores de rnenoies", no resulta·acor 
. 

. de con la Carta este proposito si se torna en cuenta que, 

según el art. 7 de la ley 83 de 1946, aún vi"gente; dichos· 

funcionarios tienen por rnisi6n no solo "la defensa-de los 

intereses del menor, ya presentando pruebas y razones_ en 

favor de su inocencia ... ", sino además la contradi�toria 

respecto de cualquier defensor, de presentar ·pruebas, 

".�.demostrativas de-su culpabilidad". 
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Y si lo que el precepto acusado pretende es resocializar, 

·�eeducar_o reorientar al menor que realice hechos previs

to� en la ley peri�l, y qrie esas rnedid�s sean en ocasiories

las "más convenientes para la salvaci6n del menor" (art.7

ibidern), tampoco corr�sponde a. la Carta que el bien d� la

li�ertad de_la persona se pueda sacrificar por el de su
. . . 

ieeducación sin libertad, 
.,, 

tanto mas cuanto que al tenor

del a�t. 655 del mismo c6digo, cuando no se haya logrado

la corrección del· J?rocesado, este podrá ser recluido en

tre los 21 ·Y 2� afias de edad en una "penitenciaríaº .

n 
. , 

Para el ciase su� lite, d�stacase que el principio del 

debido proceso es inherente a todo ser humano y otorga a 

este el derecho a su defensa· y a ser juzgado por igual 

conforme a normas preexistentes, nítidas e inequívocas, 

par jueces constitucionales, se�alados previamente, cefii 

dos a los.lineamientos, garantías. y rigores del proceso, 

tarnbien pr�establecidos y claros". 

Dicho postulado comporta además el cumplimiento de los irn· 

perativos mandatos de aplicación de la norma más favora 

ble al sindicado, procesado condenado; de garan�izar a �s 

tos que no se les condene por lo que no se les ha probado 

corno acción u ornisiánsuya, respecto de la cual además le 

sea atribuÍble norrnativarnente su conducta; del derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se le demuestre 
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lo contrario ya que en caso de duda esta favorezca al sin 

dicad6� d� que la carga de la prueba ("demost�abilidád") 

corresponda al Estado; de que toda prueb�alegada o allega 

da en su contr�·o controvertible-por el procesad6 o por 

su apoderado; de que al si,.ndicado no se le puede negar su. 

dere�ho a solicitar la pi�ctica de las prµebas qri� e�tirn� 
. . . . ' . �onducentes a su defensa y a la ver1f1cac1on de su inocen -

cia, inimputabilidad o irresponsabilidad; de que no hai -

posibilidad de juziamiento ni de condena sin que:adern�s 

se haya determinado o especificado.la pena qoiresp9ndien

te al inériminativo;. y de qu� toda decisión .condénatoria 

de primera instari�ia en su contra es.recurrible ante otra 

de mayor jerarquía. 

Y el derecho de defensa, que es otra de las esenciales ma 

nifestaciones del debido· proceso, tiene como asidero fun 

damerrtal la libertad . de postulaci&n y escogencia del de 

fensor o del apoderado por parte dei sindicado o de quien 

lo represente en su� intereses;·la i�ualdad de opbidn y 

de controversia en la defensa ante la ley y de oportuni 

dad ante el juzgador;· la igualdad objetiva de aptitud y 

capacidad profesional y dedicación de quien asuma como de 

fensor, y la obligaci6n itica y constitucional de este de 

hacer todo lo v�lidarnente posible para la id6nea asisten 

cia profe�ional de su-poderdante. 



76 

Frerite a la constitu�i¿n, por·principio, la defensa ha dé 

ser- �jercida por· el abogado escogido por el sindicado � 

por quien ,lo represente. en caso.de que aquel· sea mehor,· 

._. incapaz o _inimputable. En forma sub_si.d:i.aria, ·. se dispone -· 

·que·e1 Estadb�le. designe abo�ado de. bficib; Y en oca.sic 

nes, por razones es�eciales de proteccidn, como en este 

caso, al Estado se le asigna el deber social de apoderar 

· de oficio, coti funcion�rios destinados al efecto, a los 

menores sindicados de hechos punibles. La Corte no recri 

mina esas tareas. 

Pero. lo que· no ·resulta · consti tuciona-lmente • -�dmisible es 

que la obli�acidn subsidiaria, supletiva u oficiosa del 

Estado de asegurar el · derecho de defensa de- los menores 

que por cualquiera raz6n no puedah ser· asistidos por abo 

gados, se convierta en prohibicidn absoluta para aqriello� 

sus padres a ascendientes potestativos, de estar represen 

tados en juicio por un abogado inscrito escogido a su gui 

sa y con cargo· a sQ peciulio. Eso no es sustituir �inci 

cercenar el_derecho de defensa y cbntrariar los mandato� 

de los artículos 10, 16, 23 y 26 de la Carta. 

"Cuarta� La abogacía". 

"- Mediante sentencia.de mayo 22 de 1975 esta corporación 

declaró exequibles, entre otros, los artículos 1 y 2 del 
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decreto extraordinario-196 de 1971, npor el cual se dicta 
.. , el estatuto del ejercicio de la.-abogacia n .

nEl texto de los dos mentados preceptos-declarados·consti 

tucionáles es el siguiente: 

_ n A�t{culo l. La abo�acía tiene como funci6n social de co 

· laborar con las autoridades en la conservati6n y perf�c

cionamiento del orden jurídico del pa{s, y en la realiza

ción de una recta y cumplida administración de justicia n .

n Art!culó 2. . . , La _principal mision del ·abogado .es defender 

en justicia los derechos ·de la sociedad y de los �articu 

lares. También en la ordenación y desenvolvimiento de 

sus relaciones jurÍdicas n . 

n sustentose la Corte, obviamente, en art. 40 de la ·carta� 

en el que consagra la obligación de litigar valiénqose de 

quien: tenga la palidad de abogado titulado-·e inscrito n . 

Y hallaba como razones de su fundamentación, éstas: 

n cdmo se puede, entonces, disociar la noble labor de la a 

bogacía, · para solo mirar ·el aspecto de inter�s privado 

�ue ella pueda t�ner y que se traduce en un emolumento o 

en algo crematístico, del otro aspecto fundamental de la 
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interrelacidn entre lo que el abogado réaliza y el ordena 

miento jur!dic� y s�cial del conglom�rado dentro d�l cual 

.actda?. Absurdo, �or lo menos, es pretender que se pueda 

cumplir un encargo profesional de esta naturaleza prescin 

diendo de los se�ejantes y del papel que estos juegan en 

el campo de la vida social y pdblica". 

"El ejercicio profesional del derecho es¡ 

netales, -la materia propia de la abogacía; 

, . 

. 

en terminas ge 

y .el derecho 

es una regla de conducta que se impone a los hombres que 

viven en sociedad, cre�ndoles obligaciones,. que son a la 
. 

. . 

vez, debete� sociales y jurídicos, luego, la funci6n so 

cial de la abogacía es evidente, siendo necesaria y jus 

ta". 

"La cooperación o colaboración· con las autoridades en la 

conservaci6n y perfeccionamiento del orden jurídico d�l 

pa{s y _en la realización una recta y cumplida. administra 

ci6n de justicia no es deber exclusivo del abogado sino 

de todas las personas. Es el principal y más importante 

de los- deberes sociales, ya que sin un orden jurídico es 

table y una recta y cumplida prestaci6n del servicio de 

justicia, no es posible adelantar tarea alguna de desarro 

llo o progreso colectivo. Y por razón de su conocimiento 

es del abogado de quien se exige un mayor y permanente es 

fuer.za para alcanzar ese fin vital ■-.�,. "·-

. ij füH:::v¡=,o:---s�m=A~P-Sl=M=ó=
ff
=B=O=l=IV=A=W�� 
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"("G.J.", tomo� CLII y CLIII, 1979, p.73)". 

º - Con fundamento.en. esta jurisprudericia, agrega aho�a la

Co�te qu� el art. 40 d� la Carta en ning�n caso permite a: 

firmar que se le pude prohibir al abogado obedecer la exi 

gencia constitucional de cumplir con su deber social de 

d�fender y asistir judicialm_ente a quienes· lo requieran, 

ni con su obligación de colaborar con la autdridad en .la 

administraci6n de justicia º .· 

º Por sentido com�n, que de recibo es tambi�n en �l dere 
. 

. 

cho, no se puede incurrir en el tropo jurídico de que io 

que es obligatorio,· o lo que no lo sea, esté prohibido; 

ni en el de qu� toda excepci&n a un principio general su 

ponga la prohibición contraria a la razón de ser del prin 

·cipio. Si se examina el inciso 2 del art. 40 de la Cóns

titución, lo que allí se dice es que º nadie podra litigar

en causa propia o ajena, si no es abogado inscrito", y

que, º sin· embargó, .l� ley estableceiá excepciones".

"Siri embargo, al principio general de tener que litigar 

como o por medio de abogado inscrito solo se le puede opo 

nér razonablemente a la excepción legal, opcional y no im 

perativa� de defensa �ventual sin necesidad de abogado pa 

ra ciertos casos, porque el particular no puede económica 

mente o no quiere, velerse de ¿1_ Pero nurica se le podr� 
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contraponer aquel postulado normativo como excepci6n le. 

�il po¿ible la que establezca ·la prohibición rotunda del 
. . 

. 

. 

derecho a solicitar a los abogados inscritos su asisten 

cia en litigio, como lo ordene. el precepto acusado. La 

enormidad conduce a afirmar que el abogado estorba o per 

judica �l derecho dé defensa. Y la prohibici6n de ser de 

fendid� por abogado resulta adn mas inconcebible cu�ndo 

el proceso es precisamente de ciaricter penal, porque en 

este caso la legislación ni siquiera puede dar al procesa 

do la. opción de su defensa sin abogado, y por lo tanto, 

menos puede imponer su prohibici6n. LO que la legislaci6n 

penal busca a toda. costa es la defensa por parte de.l abo 

gado: de oficio, como probabilidad �Ínima, pero no co�o 

posibilidad Única o excluyente, y en calidad de apoderado 

como probabilidad plena; pero· jamás la prohibición de la 

plena defensa". 

"Por las anteriores razones, el precepto acusado· es tam 

bi�n contiari� �l art. 40 de la rionstituci�n". 

- "Advierte la Corte de la inconstitucionalidad parcial

del artículo 646 no significa que los menores sindicados 

- no puedan seguir siendo asistidos por lo� defensores de

menores, sino que si �l menor� sus padres o sus represen

tantes potestativos piefieren�la escogencia de un abogado

in�crito para su defensa, en lugar de ia mínima oficiosa,
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· la tort��i�u6i6n no permite que se le�-prohÍba a ellos ha

cerlo. A-demás, la presencia .del- abogado ··defensor del me

nor no es incompatibl_e con la función coayudante del �de

fensor de menores" y, ·por ende, ·no excluye la gesti6n de

éste".

"En �onsecuencia, re�ulta contraria a la C;nstituci6n la 

segunda parte del·título y del cuerpo del .art. 646 del CÓ 

dig de Procedimiento Penal, por violatoria de los art. 26 
. � . . . 

. . . 

y 40 de la Carta e incompatible con lo previsto en los ar 

tículos 10, 16 y 23 de la-misma. En cambio, respecto de 

la primera parte de aquel título y artículo no se encuen_ 

tra violación de precepto alguno de la constitución". 

- DECISION

"Con fundamento en lo expresado, y por razones anot�das, 

la Corte Suprema de Justicii, en sala plena, oído el pro 

curador de la naci6n, y en ejercicio de _su attibuci6n se 

ñalada en el art. 214 de la Constitución". 

- RESUELVE_

- "Declarar·exequible, por no ser contraria a la Coqst�tu

ci6n,· la parte del artículo 646 del decreto extraordina

rio 409 de 1971, Código de Procedimiento Penal, qué dice:
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recerá personalmente apte el jriez. de menores; podrJn acom 

pa�arlo lo� padres o personas d� quienes dependan. 

4.3. COMENTARIOS DE DOGTRINANTES · 

4.3.1. Marcio Gerardo Monroy Cabra. Definici6n de derech6 

de menores existen tres tesis: 

a. concepci6n in�egral que considera �ue el derecho de ·me

nares es ·el 11·conjurito de disposiciones que tien:e por obje 

to regular la actividad c6munitaria en· relac{6n con el me 

nor n . S�gun e�ta tesi�. el derecho de menores comprende 

ria l�s normas civiles, penales, laborales, educativas y 

en general todas las normas que se refieren al menor . 

. b. Concepcion restringida que limita el derecho de meno 

res a los que se encuentran en sit1.1acion de ser infracto 

�es. Algunos hablaq de derecho penal o correcional de me

nor.es. 

c. Concepcion intermedia que segun expresan los tr�tadis

tas Sajen y Calvento tendria por objeto la regulacion del 

menor carenciado, que se encuentra en situacion de con 

flicto �on su familia o con la sociedad. 

Tambien dice este doctrinante que el derecho antiguo no 
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reconoci¿ derecho�· a los �enóres .. Generalmente 1� educa 

. .  , 
;. .,. 

cion se íundarnent� en el rnetodo disciplinario. 

Las fuentes del derecho dé rn�nores son:

a. Declaraciones de la Ótganizaci6n de Naciones UNi�as So

bre los derechos del nifio corno la declaraci6n �e 1959. 

b.· Recomendaciones de· los congresos Panamericanos del ni

ño, que'. tiene la fuerza de confer'enci,as especializadas

dentro del marco de la Organizaci6n de Estado Americano. 

c. Códigos de menores expedidos por los distintos estados.

El objeto de esta nueva rama del derecho no es otro que 

proteger ál menor y defender sus derechoi, se.trata de un 

derecho tutelar, que busca la medida de reeducación que 
1 

convenga mas a la pers6nalidad del menor, si ha cometido 

una infracci6n a la ley penal, y d� protegerlo en· todo ca 

so en bien de su interés. 

El proceso de menores debe ser breve y surn�rio, con inter 

vención del defensor de menores, del trabajador social, 

del p�icólogo y rn�dico siqu{atra y del Jue� de menores. 

Considera gue en Colombia se pueden rnodifiar y actualizar 
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las normas-del código Civil sobre asuntos de familia y ex 
,

pedir el Codigo de Menor. No deben desaparecer los jueces 

de menores que se integren los juzgados de familia del cir _ 

cuita, y que los ju�ces de protecci6n dei menor tengan 

c6mpetencia en· asuntos penales y de proteción del menor. 

4 3 2 ' 1' . . . • Hector So 1s Qu1roga. Los ·menores infractores co 

meten actos de toda Índole, cuya clasificaci6n cabe a 
. I ' ' nuestro juicio, en las tres categor1as s1gu1entes: 

. I 
n primera categor1a._ Correspónde a los hechos cura grave 

dad és tal que su tipo está comprendido como delito.en 

las leyes penales. En algunos piíses, donde-se hace dis 

tinciÓn entre_ delito y crímenes, ella no importa porque 

los menore� cometen tambi�� los actos rn¡s graves n . 

Es debido a esta categoría de actos, que se ha llamado a 
' 

. 

, 

todo fenomeno erroneamente, crirninidad o delincuencia in 

fantil o juvenil. 

. ,
n segunda categor1a. Son los hechos cometidos por los me 

-nares y se refiere a actos que violan las disposiciones

reglamentarias de policía y buen gobierno. Son escánda

los en sitio p�blico, robo o fraudes, infracci6nes de

tr:ánsito, etc n .
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r"Terc�ra categoria. Comprende hechos que no se ocupa la 
. -

legislaci6n pero· cuya_trascendencia es considerable para 

e¡ futuro del mendr, de su familia y .de la sociedadj se 

divide en dos subcategorias. 

a . .  En lo$ pa!s�s en que la drogadicci6n� el alcoholismo, 

ia prostituci6n, el homosexualismo y otros similares s¿io 

son tolerados como vicios y son, en mayor o menor grado� 

objeto de tratamientos, estas perversiones, �a:$i siempre 

iniciables en los menores de edad pueden afedtar gravemen 

te los intereses evolutivos de los jóvenes por lo que de 

ben ser. evitados. .Pa:ra ello se re.curre a· los jueces de
'• 

menores, sobre todo cuando los padres o demás familiares 

han fracasado. 

b. Los actos mis lev�s pero no carentes de significaci6n

negativa a la vida del menor, son la desobediencia siste 

m�tica,. la rebeldía constante, las faltas incontroladas a 

la escuela, son signos iniciales de futuros problemas pro 

fundos. 

"como se ve no se trata solamente de que el menor sea par 

te activa en los errores de la conducta, sino sea parte 

pasiva o víctima de tales errores º . 

Esto provoca la justa intervenci6n de los jueces de meno 
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res para su protección contra peligros futuros, que no•so 

lo están presentes cuando el menor es infractor y va fur 
. . 

mando h�bitos · o co�ductas estereotÍpicas que desvían su 

�ropia persort�lidad, sino cuando el es víctima de otrosº .· 
\ 

Si el menor es infractor, su conducta siempre impli�a vio 

lación contra ciertos valores sociales o familiares ya re 

cónodidos 'y contra normas de conducta cuyi transcendencia 

el desconoce, pu�s _solo percibe la oposici6n personal en 

tre el mismo (su� deseos o anhelos) y otros que escarnan 

la existencia de ciertas normas. 

º El sentido que tiene el -acto del menor deriva de la 

transcendencia de la conducta para su vida futura y de la 

protección que debe otorgársele contra sí mismo o contra 

otros n .

4.3.3.· Nodier Agudelo Betancur. ºConcepto y sistema de re 

gulación de la inimputabilidad en el nuevo código Penal. 

Inimputabilidad es incapacidad del sujeto para ser culpa 

ble. El concepto· de inimputabilidad del- Nuevo Código Pe 

nal concuerda con el concepto general de inimputabilidad. 

Es la incapacidad del sujeto, para comprender la ilicitud 

de un hecho que ejecuta y/o de determinace de acuerdo con 

las exigencias del derecho º . 

ºEl art. 32. Se p
t

ieden observar dos aspectos, el intelec 
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tivo y el volitivo, al primero se alude con el verbo �orn 

prender y al segundo con el verbo determinarse". 

si observarnos con detenimiento el aspecto intelectivo nos

percatarnos-que la ley se refiere a la incapacidad de "corn

prender su ilicitud", la del comportamiento o hecho con 

lo que vuelca tal aspecto al mundo oxio�-Ógico. No. refiere

la inimputabilidad a que el sujeto conozca o no la rela 

ci6n material del hecho, sino a que conozca o no su signi 

ficado, su transcendencia valorativa. 

"Como ya se ha �icho, no porque �l sujeto sepa lo que ha 

ce, que mata, por ejemplo, puede �redicarse la inimputabi 

lidad �u� s es posible que sepa que obra pero no compr�nde 

la s {gnificacidn, se�6n las exig�ncias del derecho, de s u 

obrar • . A mi manera de ·ver, no es indiferertte el hecho de 

que. la ley al regular el fendmeno de la inimputabilidad 

se refiera a comprender su ilicitud, mientras cuando se 
. .  

refiere al dolo en. su art. 35, diga que este existe, cuan 

d6 el agente conoce el hecho punible y quiere su realiza 

ción n .

Recalca·que no basta con la comprobación de los fenómenos

mencionados para que se pueda invocar sin más, la ininrna 

durez o el trastorno y, sin embargo, por no producir la 

incapacidad de comprender y/o de_querer no poderse hablar 
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de inimputabilidad. 

Est6 signific� que la inimputabiiidad o imp�tabilidad �e 

un sujeto d�be set j�ferido a cas� concreto, y no dediar 

se como una caractei1stica gen�rica por._el hecho. 

· 4�3.4._Luis Mendiz�bal Oses. º Estructura del Derecho de

menorés. El der�cho, para realizarse, necesita ser es

tructurado. 
. 

. � �De ahi la necesidad y la urgencia en acome

ter la tarea de desarrollar, tras su concepto, un cuerpo

de doctrina formal,; claro y preciso del derecho de meno

tes. Derecho de nueva planta, autónomo, que ha de formar

se pa�tiendo de las instituciones que referidas a la in

fancia, a la adolescencia y a la juventud menor de edad,

regula en la actualidad el derecho pcisitivo para ir irite

grado con ellos, la nueva disciplina º .

º El derecho de menores, consecuentemente t ha de estructu 
. . •. , . rarse como un todo organice en el que garantizado el bien 

y la paz social, prevalezca el caracter �acial y tuntivo. 

en todas y cada una, d� las instituciones. En conseduen 

cia ha de elaborarse doctrinalmente, - con arreglo al si 

guiente esquema". 

a. Una parte preliminar, de fundamentaci6n, encaminada a

la.adaptación del ser de su realidad jurídica y que, a su
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vez, permita constituir un conjunto de proposiciones nor 

-rnativas que deben ser, con el fin de establecer el concep

to y el método _de la nueva disciplina.

b. una prirnera_�arte, relativa a establecer la teoría de

·1a realiza�i6n jurídica de menores, , as1 corno _la naturale 

za, estructura y vida. de sús necesidades subjetivas. 

c. Una segunda parte, encaminada a delimitar la considera

cion jurídica dél menor de edad, con un criterio sisterni 

tico que conduzca a �onfigurar la naturaleza de la protec 

ción que el ordenamiento jurídico debe asegurar ante la 

situaci6n desvalida y dependiente en que el menor se en 

cuntre. 

d. Una tercera parte, que recoge y estudie las institucio

nes de interés o de·orden público de menores, entre las 

_que se pueden sefialar: el matrimonio de menores, la farni 

lia funcional para menores, la adaptación de menores y la 

de protecci6n y �uarda de los menores. 

e. Una cuarta.parte, comprensiva de las instituciones

ius-:publicistas de menores, fiel.expresión de la tutela 

del.Estado sobre la colectividad del menor de.edad. La 

razón polÍ tica y fines de esta tutela del estádo, rnoda-lida 

des de la tutela del estado en el ámbito social, en el 
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campo d� la ·salud física y mental de los menores y en los 

imbitcis educativos y laborales �on el firi de ofrecer des 

. de una exacta conéepción d·e1 menor las. tradicionales tute 

las de orden moral y social que,. la forma· embrionaria, es 

tablecieran- las legislaciones de _·menores. En ellas, el 

principio eminentemente. tuitivo se ve complementado por 

el de cooperación, con el fin de posibilitar hasta su Úl 

tima ·consecu�ncia el desarrollo de la faceta social de la 

personalidad de los meriores con miras-a su progresiva in 

co�poraci6n � las t�reas comunitarias en todos los �mbi 

tos en que 1� conviven6ia humana tiene lugar. 

f. Una quinta parte, relativo á considerar la situaci6n

irregular de los menores1 desd� la perspectiva correccio 

nal del nuevo Derecho de Menores, con el fin de integrar 
• 

• • ,1 , • la construcc1on dogmat1ca de la inimputabilidad en la mi

noría d� edad. con una:6ctica radicalmente diferente a la

tradicionalmente sustentada por la doctrina en la forma

anteridrmente expuesta por nosotros en la introducci6n ·al

Derecho Correcional de Menores,· ya instituída por algún

tratadista de la disciplina.

g. Una sexta parte, referida a la organizacidn jririsdic·

cional y al procedimiento-de menores, eón el fin de arti 

cular los criterios formales a través de los cuales puede· 

asegurarse la ef�ctividad de los preceptos sustantivos, 
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con arregló a aquellos presupuestos y principios procesa 

les que deben ser tornados· en consider�cidn. 

h. UNa s�ptirna par�e, comprensiva de la proble��tica

internacional referida a los menores. 
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Quién pretendá profundizar el conocimiento de un derecho 

nuevo¡ corno lo es el Derecho de Menores, tiene el ine1udi 

ble deber de ofrecer una solución just� a los conflictos 

jurídicos qtle en el·seno de la sociedad se plantean entre 

el mundo de adulto y de los menare$. Conflictos que han 

de r�solverse detitro dél sistema sociial y jurÍdico-poIÍti 

co en que ellos se producen. 

"Nuestra rnisi¿n ha de ser no solo de interpreta� las le 

yes vigentes, sino que, �onecido los principios que funda 

mentan el nuevo siste�a, con base en estos habrá que ir 

completando sus lagunas y clamar i_nsistente· e incansable 
- . . . .

mente hasta que las cuales anomalías queden superadas por 

la puesta a punto de un Derecho positivo de Men6r�s de 

nueva planta". 

"Anomalías que son el ·residuo de un período histórico en 

el que lo individual y particular fue exaltado en menosca 

bo �el bien corn�n y lo patrimonial aclips� los derechos 

inalienables .de la personalidad humana .. Para que no sub 
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sista el conflic�o ante la justicia y las norm�s de dere 
. . 

cho positivo, en cuanto que éstas regulan el hecho de. la 

minorí� de edad, es necésario resaltar el carácter tute 

lar de la justicia. Y al defender a ultranza tal car�c 

ter; haremos posible esa soldadura intergeneracional en. 

1� que converge ese.�radicional concepto·pol{tico de pue. 

blo, que corno coqms mysticum, intuyera Alfonso· y el Sá. 

-bio qué d�sarrollado por los mds eximios juristas dé la

. escuela clásica española, hace de él un todo conjunto que 

vibrará al unísono en plena qomunidad de ideales, ante el 
I 

pasado, el presente y el devenir que habran de protagoni 

zar las nuevas generaciones. 

4.4. COMENTARIOS PROPIOS 

se ·ha ubicado al menor, desadaptado soci�l ante la norma 

penal sin la importancia que éste se merec� por ser el me 

nor el futuro de todo Estado. 

Considero desde todos los puntos equivocada la política 

criminoldgica que t!ata como mayor a quien psíquico y bio 

lógicamente es menor, para efectos de hacerle sufrir el 

rigor de la ley, y con un criterio de defensa social. 

Ning6n comportamientd se corrige si ho actuamos sobre ·1as. 

causas del mismo y hasta el momento el Estado y la socie 
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dad ignora todos los próblemas que existen en una comuni 
-· 

dad compue�ta pot un ·gran numero de delincuentes juveni

les que hoy.esf�n ciondenados· a· segun formando parte"de.

ese panorama de miséria en que esta casi todo el país.

. 
. 

,La proteccion del menor correspo·nde p(imoréiialmente a la 
. .  ·. ' . 

familia, al medio social en el cual convive y tambi�n ai

Est�do teniendo en cuentatjue el menor represerita como y�

dijimós __ el futuro de- un país, hay que darle buena .forma·
. 

, ,
. 

cien basandose en sanos principios y un medio ad�cuado pa 

ra su desarrollo. 

El mé�or debe ser educado con un espíritu de dignidad e 

igualdad y respeto que se debe a todo humano. 

Este deber de la educaci6n famili�r es de tanto trariscen 

dencia que cuando falta difícilmente puede suplirse, y es 

pués para él bien o para el mal decisivo en el desarrollo 

psicol6gico y moral del nifio. 

Si este deber �ue tienen los padres primordialmente, la 

sociedad y el Estado de proteger al menor no se d� seg�ro 

que nos vamos_a enfrentar a varios problemas como, la de 

sintegracidn • familiar o que su medio.familiar nci es el 

m�s apto para su normal desarrollo, y el m�s grave es que 

el �értor carezca de Eamilia lo que da origen a los delin 
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cuéntei juveniles y as{ encontra�os a muchos menores con 

problemas penales. 

Nuestras normas hablan de menores o incapace� por razones 

de edad y éstos son los que han alcanzado el pleno desa 

rrollo de la inteligencia. Y. lo hacen en un sentido esen 

cialmente tqtelar y de protección� 

Estos menores son·· aquellos q1..1e se ubi�an' hasta los 16 

afias y que son inputables como lo dice el art. 31 del C.· 

P. Para mí esta edad no está acorde con el desarrollo

biológico de el menor así .estamos en un mundo que vertigi 

nósamente va hacia la tecnificación de los medios de comu 

nicación y al-perfeccionamiento en.los sistemas de ense 

nanza. La edad penal debe ser de 18 anos porque·considé 

ro �ue en esta hay una madu�ez psicoldgica y su desarro 

llo ha evolucionado acorde con la existencia de las nor 

mas penales. 

La ubicación del menor ante la norma penal y sobre cuál 

debe ser la actitud dé la sociedad frente a todo transgre 

sor juvenil es muy compleja porque su rehabilitación mu 

chas veces no lleva a darse, porque el tratamiento no era 

el adecuado o porque la misma sociedad y el Estado no tie 

nen los recursos económicos y humanos para-rehabilitar el 

menor infractor. 

-u;;;;;,:�LI::: BOUVAi 1
@A�RA�QUIUA 

.,,..__... 
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Los sistemas reeducativos de un menor deben ser acordes 

con el problema de cada uno� debe ser diferencial y libre 

mente escogido por el Juez. Deben-también abrir ·estable 

c�mientos porque si no lbs hay no se pueden aplicar cual 

quiera de los cuatro sistemas, y estos deben mejorar para 
. 

✓ . . • . 

que asi logren·capacitarse los menores que llegan a estos 

i�tablecimientos. 

-- n oeclarar inexequible, por ser contraria a la constitg 

cibn, la parte restante del artículo 646 <lel decreto ex 

traordinario 409 de 1971, código de Procedimiento Penal, 

que dice: 

n ... Exclusi6n de abogados ... Este acto, as{ como todo lo 

relacionado con la defensa del menor, a excepcidn de los 

casos especiales preceptuados en este capítulo , se lleva 

rá a cabo sin intervención de abogado n . 

n c6piese, publÍquese, comuníquese, infdrmese al gobierno, 

ins�rtese en la Gaceta Jidicial y arch{vese el expedien 

te n . 

n Firmas de los magistrados de la corte n. 



S.· MARCO ANALITICO

5�1. ARTICULO 31

�Es inimputable quien en el momento de ejecutar el hecho 

legalmente descrito, no tuviere la capacidad de compren 

der su ilicitud o .·determinarse de acuerdo con esa com 

prensi6n, por inmadurez psicol¿gica o trastorno mental. 

Inimputable: dícese de la persona menor de edad que no 

tiene capacidad jurídica para llevar a cabo. un hecho que 

es punible. 

El inimputable no responde penalmente, es- decir, no se le 

exige a quien la ley no considere sujeto de determinadas 

obligaciones, este no responde ante los jueces si ejecuta 

un acto tipificado como infracción penal. Pero ello no 

quiere <lecir que la ley ignora las consecuencias perjudi 

ciales de tal hecho. Si así lo hicieran no estaría cum 

pliendo.su finalidad de procurar el bien de todos los aso 

ciados. r 

Lo que aqu1. ocurre si se originan obligaciones 

(responsabilidad), pero de ellas no responde el autor del 
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�áfio� sino un tercero nresponsabilidad por el hecho aje 

La inmadurez psic�l6gica e$ un fenómeno predicable de 

quien no ha llegado a6n a la plenitud de sus facultades 

crignoscitivas y· volutivas, ordinariamente est� ligado a

l�s p�ifodos infantil y al criterio cronol6�irio con fija 

cidn lfmite de 16 afias, por debajo de la cual se presumen 
. ( . .  de derecho inmadurez b1os1qu1ca de la persona, para colo 

carla en situaci6n de inimputabilidad desde la edad de 12 

afios. 

5.2. ARTICULO 33 

Medidas aplicables. Los inimputables que realicen un he 

cho·punible, ser�n sometidos a las medidas de seguridad 

establecidas en este código. 

Si la imputabilidad proviene exclusivamente de trastornos 

mental transitorio no habrá lugar a la imposición de medi 

das de seguridad,. cuando el agente no quedare con pertur 

baciones mentales, sin perjuicio de la responsabilidad ci 

vil a que hubiere lugar. 

Las medidas de seguridad son la respuesta del Estado-Ju 

risdicciÓn a comportamiento típico y antijurídico por su 



98 

jeto inimputable;·estos consisten en internaci6n en esta 

blecimientci siqui�trfcos -� ¿lÍnica adecuada, o en caso de 

estudio o de trabajo y en libertad vigilada, son determi 

nad�s en su m{nimo e indeterminadas en su máximo y tiene 

·finalidades de curación, -tutela y rehabilitación.

Sobre las medidas de seguridad aplicadas a los menores co 

mo lo analizamos son aplicados por el juez y esta son de· 

pcisito familiar simple y condicionados; observaci6n, li 

b�rtad vigilada, internamente para capacitaci6n en reedu 

caci6n, tratamiento psiqui�trico� 

Todos estas buscan rehabilitar al menor desadaptado so 

cial. Lo que pasa es que en Colombia no existen por fal 

ta de recursos económicos, los establecimientos para lle 

var a cabo la rehabilitación de estos menores.que han co 

metidO un hecho punibl,e, tampoco .existen los recursos hu 

manos o sea los profesionales que puedan tratar a los me 

nores_desadaptados� 

El fin de las medidas·de seguridad se dirigen siern�re ha 

cia el beneficio inimputable, la labor del juez cuando el 

inimputable a realizado un hecho punible-será de simple 

constatación para-que establecida o demostrada la inirnpu 

tabilidad se decreten las respectivas medidas �e seguri 

dad-. 
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5.3. ARTICULÓ 34 

_, ,, 

Menores.· Los·menóres de -16 anos estaran sometidos a ju 

risdiccidn y tratamiento especiales. 

La jurisdicci6n especi�l es que los menor�s de i6 afias no 

los juzga la justicia ordinária, sino lbs juetes de meno 

res, y estos juzgamientcis son bieves y oral, hay una re 

serva en tod.as las actuaciones, y conocimientos en una so 

la instancia, tampoco intervienen jurados.· 

Todo esto es con el fin que el menor que ha cometido una 

falta no sea sometido a·una jurisdicción y a un procedi 

miento perjudicial y antipedagógico. 
· '

.. El tratamiento espe·cial con que se trata el menor infrac 

tor es el resultado de un sentimiento universal de humani 

tarismo frente al rigor del procedimiento y sistema ca:\ce 

· lar ias ,. a los cuales se sometía al menor de edad, en tra

to paritario con el adulto.

La edad penal fue 

ley 75 de 1968. 

reducida al 
, . maximo 

-

de 16 anos por la 
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5.4. ARTICULO 96 

otras ,medidas apljcables a los- inimputables. A loi·inim 

putables que no padezcan enfermedad mental, se les impon 

dr� medida de internaci6n en establecimiento p�blico o 
. 

. 

particula�, aprobadb oficial�ente qu� pueda suministrar e 
. 

, 

ducación o adiestramiento industrial, artesanal o agrico 

la. 

Esta medida tendrá · un mínimo de un año y un máximo inter 

minado, se suspender& condicionalmente cuando se establez 

ca· que la pe"rsona haya adquirido suficiente a_daptabilidad 

al medio social en que se desenvolverá su vida. 

cuando se tratare de ind{gena inimputable por inmadurez 

psicológica, -la medida consistirá en la reintegración a 

su medio ambiente natural. 

Esta norma no se refiere a los c�sos que se originan en 

trastorno mental, sino a los casos que surgen de la inma 

durez psicológica. 

Los menores de inmadurez psicologica seran rehabilitados 

en establecimiento pÓblico o pacticular. El problema qu� 

estos no existen y los que existen no llevan un sistema 

acorde con el problema de los menores desadaptado social. 
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Entre l9s inmaduros pslcol6gicos encontramos a los sordo 

mudos. 

. , . Las causa� de esta inmadurez ps1colog1ca son varias, pero 

la m�s com�h son que lós hogares de, 16s menores no está 

pien cimentado. Otro es el medio ambiente, malas com�a 

- I 1 . t n1as, e cine e c.

TambiJn sucede q�e los casos de menores siempre han sido 

sefialada como medio corruptores. Este concepto flota en 

la opinión pública y muchas veces es verdad por que en 

ellas el consumo de estimulan_te, el homosexualismo, deii 

tos comutles son males que hasta la fecha no han podido 

erradicarse del todo. Por eso se habla que los menores 

·que pudieran ingresar a centros de rehabilitación son po

cos y constituyen raras excepciones los que lograron capa

citarse y son ejemplo de superación.

La _regla general es que salgan con más problemas de estos 

centros. 

Para la imputabilidad por inmadurez psicológica de�iva de 

la calidad de indígena. La medida de seguridad no puede 

ser sino la "reintegraci6n a su medio ambiente natural no 

importa la edad del ind{gena. 
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Esti es el tratamiento verdaderamente novedoso, gue huma 

niz¿ las reiaciones con el indigena inmaduro, conserva 

los valores antropológicos y evita los traumatismos psÍ 

quicos y sociales que puedan derivarse de una inadecuada 

regulaci6n'de las medidas que le son aplicable�. 



CONCLUSIONES 

.En base al trabajo realizado puedo concluir lo siguiente: 

Colombia necesita un cambio de mentalidad debernos pensar 

en formas· distintas, para hacerlo se debe escoger los va 

lores que valen la pena conservar, con el fin de recalcar 

los por medios de la educaci6n. 

, 

Nuestro tradicional amor po� la-poes1a y las letras es irn 

portan�e. Pero nunca hemos dado la misma categoría a las 

ciencias, cuando con estas Últimas las que evitan estas 

clases de problemas y las ·que curan la� e�ferrnedades, 'dan 

los conocimientos necesarios para construir las carrete 

ras y los puentes que llevan a los menores a las escu�las 

y preparan a los universitarios que van a solucionar los 

problemas de la industria y el ·campo, de la justicia etc. 

Las soluciones no son imposibles, lo que tenernos que ha 

cer es ser más conscientes, más realistas y evitar los 

factores que conllevan a este problema de los menores en 

frentado a las normas penales (delincuentes juveniles). 



104 

Todo esto lo digo por que de v�rdad al menor de edad no 

se tr.ata como· debe ser, corno un ser humano. Por eso se 

ve en 1as calle� menores har�posos, hambrientos, .dro��ndo 

se para evitar el hambre o menores que fuman 6 usan dro 

gas para robar. 

Tod6 esto se puede evitar· si nuestras leyes, nuestros go 
� 

betnantes son mas conscientes y lleven una política de 

cambio social. Pero una política que lleve bienestar. a . 

los menores inirnputables, a los inmaduros psicol6gicos, a 

toda la gente pobre que hay en Colombia. TarnbiJn hay que 

llevarle los conocirnient6s de una educ�cicin sexual. 

Los menores tienen derecho a la vida pero no una vida co 

rno llevan los que tienen problemas de rehabilitaci6n, si 

no llena. de aleg:i:-Ía, educación, salud,. para ast pueda ere 

cer aptos para formar una sociedad más estable y respetuo 

sa. 

El menor ante la norma penal está ubicado sin importancia 

que se merece por que las leyes que existen no son perfec 

tas y las reformas no se ven en un futuro cercano. El me 

nor con problema de conducta irregular debe ser tratado 

con éistem� de rehabilitacidn no represivos. 

Por ultimo las leyes pueden ser y de seguro que lo son, 
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imperfectos, pero aplicadas pór jueces sabios� probar y 

justos dar�n excelentes resultados. 

Y como conclusión.final considero mas factible afrontar e 

ficazmente los problemas si se actúa. 



SOLUCIONES Y SUSTENTACIONES 

_l. Estudiar la conveniencia de "extender la edad hasta 

los 18 años, corno la edad es un factor para delimitar el 

�rea d� I�s jur{¡�icciones ordinaria y de menores �sta de 

be ser fijada sin ten�r en cuenta criterios que son abso 

lutos y radicales. Esta debe ser determinada por cada es 

tado en armonía con su ordenamiento jurídico y sus tradi 

ciones y costumbres. 

Considero que es un error el establecimiento de la mayo 

ría de edad a los 16 afios corno lo hizo la ley 75 de 1968 

porque nuestra transformación de las costumbres y uso· so 

�iales y la vertrigin�sa - tecnificici6n de los rnédios de 

comunicación y el perfeccionamiento en los sistemas de -en 

senanza no han creado las condiciones -para que los jove 

nes tengan una personaiidad bio psicológica, cultural y 

social cabalmente desarrollada. Y esta no se ha dado por 

que nuestra Colombia la tecnificación y la ensenanza, no 

han llegado-, f aqui encontrarnos que hay un gran número de 

menores que nunca han pisado un centro de enseñanza de 

-primaria. , �- , - "F - --•••,-"o- •===" 
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El.inenor·es inimputable hasta los 16 anos y está sometido 

a -jurisdicción y tr�tamiento especial. Los mayores a es 

ta eéÍad. son castigados por ·1os delitos que cometen porque 
. 

. 

se consideran responsable de los hechos punibles que come 

ten. 

Esto es contradictorio-por que en material civil los meno 

res no tienen obligaciones hasta que no cumplan la m�yo 

ría de edad, o sea hasta que no llegan a los 18 aiios. 

Creo que se deben igualar las edades tanto en -lo penal co 

mo en lo civil. 

Tambi�n aumentado la edad de 18 afias se le brinda una ma 

yor protección a muchos jóvenes que entre los 16 a 18 

anos cometen hechos punibles y que están en las cárceles 

como delicuentes comunes y al salir de estos centros es 
✓ 

tos jóvenes. tienen peores babi tos y vuelven a delinc¡uir. 

Nuestras normas parecen lo que mis desean es castigar los 

delitos cometidos por los mayores de 16 años no compren 

den que el delito es �n hecho humano y como tod6 fen&meno 

natural e�t� sujeto a las leyes de causalidad. Lo que se 

tiene que evitar los delitos futuros y para obtenerlo� 

las penas resultan ineficaces. 

Al respecto no existen recomendaciones en el sentido de 
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los limit�s m�ximos deban disminuir y más bien se propug 
. . -·� , 

na por elevar la edad en.lo posible, y esta elevacion de 

la edad se c�lifica �cudiendo a los expedientes de la ex 

�eiienci� de los Tribunales �e Menores. 

Muchos son los que piden que la edad �ea· ele�ada entre es 

tos tenemos al exministro de justicia Felio A·ndrade · Manri 

que present6 el proyectó de ley, por la cual se e�tablece 
, ·  

la jurisdiccion de familia. 

El objeto de esta ley es: 

nArtículo primero: con el .objeto de proteger y defender 

los intereses de la familia, promover su integridad y 

atender de manera especiar los asuntos relacionados con 

ella, establece la jurisdicción de familia como parte in 

tegrante de la norma jurisdiccional de� poder pdblico n . 

nArtículo séptimo::· elevase los 18 la , de a .anos minan.a e 

dad penal consagrada en los artículos 66 del decreto 409 

de 1971, el 34 qel decreto 100 de 1980 y el artículo 48 

de la ley 75 de 1968. 

2. Solu6ión� Debe crearse centros de recepci&n y rehabi

litación, para nadie es desconocido tampoco que estos cen 

tros son pocos en Colombia y 
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que los menot�s iqgresen y si lo hacen muchas veces salen.· 
, 

con mas problemas que al ingresar y son raras las excep 

ciones·cuandO estos menores se superan� 

. � a. Los centros de recepc1on son pocos los que existen, y

estos juegan un papel: irriportante en la rectiperaci6n y �ia 

to del menor. El centro de recepción es donde se le hará 

un estudio provisional y sum�rio ·sobre la situaci6n del 

presunto infractor. Este estudio es sobre los aspectos 

socio�familiar, y antecedentes delictivos e institucioria 

les. Esto es importante porque sobre ello se fundamenta 

ra la división que tome el juez de rrien:ores. 

En este centro de recepción el-menor permanecera por un 

período corto de 8 a 15 días hasta que el juez tome la de 

cisi6n. El por· qué deben funcionar estos centros: deben 

de funcionar·porque el joven, presuntamente delincuente 

muchas veces sufre prolongadas.esperas en los calabozbs 

de las comisarías de policía y ahí se encuentra con delin 

cuent�s adultos y esta promiscuidad es muy peligrosa para 

su integridad personai porque pueden ser v{ctim�s de afe 

rraciones sexuaies y presentársele enfermedades venéreas. 

Tambi�n estos menores se exponen en estas comisarías a 

los abusos de inescrupulosos y mal trato hasta de la po 

licía. 
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Estos centros deben funcionar en los grandes municipios o 

poi lo menos de las capitales d� departamen�os y deben ga 

rantizar l.a permane.ncia del menor ,en . estos centros porque 

a_quí es donde- se inicia el cam;i.no de la rehabilitación. 

Otr� ventaja del porqué el menor.debe ser primero conduci 

do a estos centros, se evita que mucho� menores primeri 

zos u ocasionales en el delito se mezclen con j6venes que 

tien�rt problema� de desadaptacidn social graves -de tratar 

o han cometido delitós de gran gravedad.

b. Centros de rehabilitacion que funcionan en Colombia

son centros que no satisfacen, y son un descredito para 

la administracion publica. 

Estos centros de rehabilitación no cumplen con su función 

de rehabilitar a los menores de comportamiento antisocial 

y alberga y capacit� lo moral y físicamente abandonados. 

Podemos afirmar que hasta hoy el rei
r

itegro de menores ca 

pacitados y reeducados a la sociedad es Ínfimo, por todo 

esto cero ya que se deben construir centros de rehabilita 

ción, en todos los municipios de Una población mayor y en 

las capitales de departamentos. Pero no construir edifi 

cios por cons:ruirse como sucede aquí en Colombia. Estos 

centros deben ser dotados materialmente (didáctica), para 

asf cumplir su función que es la de albergar y capacitar 
-�--.,·•:z::t" �� 
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a los menores que se han observado un comportamiento anti 

social. 

Deben as{s.tir varias clases dé. centros de reeducación· por 

que los probl�rnas de los menores no son los mismos y es 

tos·deben ser tratados• con rn�todos peda�dgicos difeien 

tes; por eso recomiendo que existan centros de: 

a. Observación para varones y Mujeres. Estos tienen el

fin de estudiar al-menor por un equipo rnultiprofesional,

este está compuesto por m�dico sicol6gico, p�dag6gico y

socio-familiar· y su objeto· es de recomendar el tratamien

to u orientación que se necesite, según el caso para que

el juez dicte la medida legal tambi�n �� estudia las apti

tudes y vocacion del menor. La diferenci�ci6n con el cen

tro de recepción es que la permanencia del menor es mucho

m�s prolongado 90 alas y su estudio es rn�s completo.

Estos centros existen en Colombia en un número muy bajo y 
. . 

corno ya dijimos no satisfacen las necesidades, y no la 

hacen por que carecen de recursos materiales y humanos. 

Una de las causas áe porque no funcionan es la limitación 

presupuestal que impide que el joven interno tenga una a 

decuada reeducación y se capacite para ser· ótil a 1� so 

ciedad. 
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b. Centros o escuelas de trabajo talleres. Estos son im

portantes p.orque en ello�,· el . men9r recibe capac.itac:tón pa

ra ocupac'ión tales como ebanis.tería, mecánica, tejidos, 

etc. 

Cori�este servicio muchos menores logran una verdera reedu 

caci6n.· Tienen que ser dotados y los empleados deben te 

ner la debida preparación para formar a los menores. 

c. Centro de protección. Estas son instituciones.que

tienen por fin alojar, cuidar, educar y formar a los ni 

fios que carecen de familia o si la tienen no cumplen con 

su responsabilidad. 

su objetivo· es otorgar educ�ción y formaci&n a los meno 

res, ofrecer orientaci6n y tiatamiento a la familia cuan 
1 

, . . 

existe un fin de s.uperacion las dificultades que hicieron 

necesaria a la 6peraci6n del men6r, a.fin dé integrarla a 

la comunidad# satisfacer. la� necesidades básicas del me 

nor. 

Como se observa son importantes estos centros pero son es 

casos por la política que el estado ha desarrollado que 

es la de no darle importancia a los problemas que tienen 

una gran masa de jovenes en Colombia. 
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d. Centro de Rehabilitaci¿n Psico�ocial. Son institucio
. •' 

ne& destinadas a· tratar menores de · conducta irregular o 

. que haya i_nfringido contra la ley, en es.tos Centros se 

procura ofrecer al menor un ambiente adecuado para que ca 
. , 

rrija los trastornos de conducta, forme habitas para el. 

désarrollo inte�ral y se integre socialmente a la cómuni 

dad 

. Adem�s se otorga orientación ocupacional necesaria para 

que aprenda una actividad acorde con sus intereses, acti 

tudes y se procura adaptarlo al medio social. 

Toda esta reeducaci�n busca el fin de inculcar a los meno 

res ciertos valores como la -autoestima, el compañerismo., 

el amor al trabajo, el amor a los derechos humanos, el 

respeto a las autoridades y a las normas. 

Podemos observar que estos son unos de lo centros mas im. 

portantes en la rehabilitaci6n del menor .desadaptado so 

éial, pero nos encontramos como siempre con el problema 

de que no existen, y �i existen no· cumplen con su objeti 

vo. Por eso recomiendo como lo hice antes de una· forma 

general que se construyan estos centros y más este por 

ser el que trata a menores a una situ�ci6n con problemas 

de orden �enales. 
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�- tentro Post-institucionales. Estos centros en Colom 

bia no existen y son de una gran importancia porque son 

�qu�llos que· brindan a 16s menores que han egresado de u 

na insti�uci6n �é observaci6rt 
• .  A 

reeducacidn o proteccion 

un servicio de la orientacidn, para que estos menores no 

se les haga difícil el reintegro al hogar y a la socie 
. .  

dad. 

Como se observa tienen un objétivo muy importante, pero_ 

no existen en otros países y.consisten en residencias ju 

. . � .  veniles que dan una or1entac1on y le busca empleo y ayu 

das_especialés co�o económicas, edticacional, cultural, 

etc. Tambien orientir a la familia para que ayude al me 

nor a esta reintegración a la sociedad y a no caer de.nue 

vo en conductas irregular. 

Todos estos centros deben estar bajo la administración 

dél Instituto Bienestar F�miliar y este debé tener autono 

mía suficiente �ara.organi�ar matérial y científicam�nte 

los centros para que así se de una rehabilitacion adecua 

da. Muchos de estos· �entras est�n administrados por el 

Instituto de Bienestar Familiar, pero no funcionan, por 

que no tienen- presupuesto y personal profesional para que 

cumpla dicha tarea. 

s� los centros estan · bajo el tutelar.del Bi�nestar F�mi 



11-5 

liar el estado debe designar una partida adecuada para el 

mantenimiento de estos,· con el fin de que cumplan caba1 
. 

, 

ment� con su funcion. 

Si estos centrcis_van a estar·baja la ad�inistraci6n debe 

crear�e un departamento con personal administrativo capa 

citados y que �onezcan la proble�ática del menor enfrenta 

do a la ley, este departamento debe funcionar con autono 

mía y capacidad para tomar decisiones, no de un escrito 

rio sino basarse en lo que recomiendan los profesionales 

y los jueces menores. 

3. solución. Establecer la jurisdiccion de Familia.

como sabemos la familia es la.célula básica de 1a sacie 

dad y ella forma el núcleo más importante de un estado áe 
,. 

leyes .y por eso el ·estado debe Pfeocuparse para que exis 

ta una armon!a y una estabilidad en el seri6 de todo hogat 

Colombiano. Esto se ha dado en parte por que no se han 

expedido las leyes por que exista la debida orgariizacidn · 

familiar. Por eso creo que es conveniente establecer la 

juriidicci6n de famili� con el objetivo primor�ial de pro 

teger y defender los intereses familiares y atender todo 

lo relacionado a los asuntos que ellos demanden. 

Dentro de esta juriidi�cicin debe expedirse el Codigo de 
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incurres con los siguiente� fundamentos: 

a. Este c6digo tendrá un fin esencial que la prot�cción

integral del- :rci.enor en todos los campos de la legislaci6ri 

en especial en lo penal, civil, laboral y administrativo, 

etc. 

b� Elevar la edad a los 18 afias en lo penal y ésta debe 

ser acreditada por el r·egistro civil. 

c. En materia �enal el menor de edad con conducta erre

gular e infractor de la ley debe ser objeto de un trata 

miento especial, orientado a obtener su protecció.n y rea 

�aptaci6n s6cial. 

d. Se debe conservar el pricipio de la inmediaci6n y la

prohibición de que en lo penal intervengan los abogados, 

y en las actuaciones que adelante 

·de menores .

el juez de protecci6n 

e. Se elaborará con un criterio de protecci6n materno-in

fantil y será motivo de atenci6n especial. 

f� Determinar los diversos procedimlentos que tiendan a 

responsabilizar a los padres o guardadores de acuerdo con 

·lo previsto en el derecho positivo vigente.

Como ésta será ejerci�a permanente por los jueces de pro 

tección del meno_r este como actualmente debe· ser una per 

sona que reúna cual_idades académicas y morales máximas. 

�arque el juez no es solamente la persona a quien se le 

encomienda la misión de administrar justicia. Además es 
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una institucion que representa en buena parte la sebera 

nÍ� del Estado. Por esta raz6n las decisiones judiciales 

se dictan en nombre de la repóblica Y:por aütorirlad de la 

ley. 

Al juez de menores le corresponde escuchar el conflicto 

en que se encuentra el menor de edad, investigar cómo su 

cedieron los hechos 
, 

y solucionar lo que mas le convenga 

al menor infractor. Por eso debe tener facultades para 

intervehir y aplicar las sanciones que determine la ley. 

La pretensi6n objeto del proceso puede ser de orden ex�lu 

sivamente econcimico, o puede estar relacionado con el e 

jercicio de la libertad o vinculada a la vida afectiva y 

familiar de las personas,· la cual es de mayor.trascenden 

-· cia social y cuya· soiución debe estar a cargo de un juez

de mehores especializado, virtuoso d�sde el punto de vis

ta jurídico y humano, y este debe tomar· de�isiones justas

y correctas sobre conflictos que se presentan eri edad te�

prana y puede evitar la comisión de hechos que pueden te

ner gran importancia en la edad adulta.

Lastimosamente en Colombia.no hemos puesto el debido inte 

res que merecen ios menores y .la creaci6n de la jurisdic 
, 

cion de familia y con �sta la creaci6n de jueces de meno 

res y de familia. Hace 50 aríos se
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dos deben ser ponderad6s e inmediatos, aun cuando no sean 

definitivos. 

su rnision no es entorpecer la decision final del proceso 

sino.la de facilitar el encuentro de la mejor solucion. 

Debe ser un conciliador por excelencia porqu� las partes 

en el �receso de familia rara vez tornan decisiones defini 

tivas y casi siempre hay entre ellos puntos de identifica 

cien,· pues facil terminar los intereses afecfivos por de 

cretas. 

El juez de rnenor�s no puede ser arbitrario, abusivo, tern 

perarnentalrnente severo, ni diastico. Sus decisiones de 

ben dictarse en funcion exclusiva de la estabilidad y ar 

rnonia que debe rein�r entre quienes forman el nuéleo fami 

liar del menor, sin tener en cuenta ·1as personas familiar 

mente extrano cuyo comportamiento puede influir al dictar 

sente·ncia. 

sus providencias deben ser juridicas y humanamente ejecu 

tables de tal manera que causen a la familia el menor da 

no fisico y moral. Con sus actos deben crearse una ima 

gen de buen padre de familia, amable, confiable y respeta 

ble. 

Como podemos observar todo lo expuesto anteriormente es 

. ., , ,
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de una gran importancia para el tratamiento del menor y 
. -

por eso pido que se le di importancia pronta para solucio 

nar estos vacios �ue se presentan entre nue�tras normas. 

Tambiin considero que el juez d� menor debe rodearse de 

un equipo profesional como un educador, un médico psiquía 

tra, psicdiog�, todos estos con pod�r decisorio para t�. 

mar las medidas que.sean necesarias para la reeducación y 

reintegración del menor al núcleo de la familia y a la so 

ciedad. 

Las leyes de Colombia son imperfectas pero si se aplic� 

por persona (jueces), sabios, probos y justos dar�n exce 

lentes resultados� 

Todavía es tiempo para comprender que las soluciones más 

.justas no se encuentran en-los textos de los códigos, ni 
1 

-

en el dnimo represivo de los funcionarios, sino en la vi 

da. 

\. 
. • � .. 

.· ' �- ' . 
¡ • • • •  
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