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RESUMEN 
 

 

Este proyecto de investigación está enfocado en los Centros de Asistencia Social 

del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se resguardan niñas, niños y 

adolescentes en situación de violencia, estos Centros se encargan de salvaguardar 

la integridad de la niñez que habitan en los llamados CAS, así como en garantizar 

sus Derechos Humanos, priorizando en esta investigación su derecho a la 

educación. 

 

Esta investigación integra tres capítulos y un apartado de anexos; el primer apartado 

abarca la trayectoria histórica de la educación en México, los mecanismos 

socializadores y culturales, así como el surgimiento de la primera institución 

educativa dirigida a niñas huérfanas; en el capítulo dos se explora el sustento 

normativo que reconoce a las y los niños como sujetos de derecho, así como las 

obligaciones que tiene el Estado sobre éstos para ejercer sus derechos, 

garantizando el sano desarrollo integral de cada uno de ellos a través de sus 

mecanismos; el capítulo tres que lleva por nombre Centros de Asistencia social, 

describe el funcionamiento y funcionalidad de los centros asistenciales, así como 

las obligaciones que mantienen al ser mecanismos que salvaguardan la integridad 

de las y los niños, se hace mención de la normativa que los rige.  

 

Finalmente, exponemos de forma breve las limitantes que encontramos para la 

realización de investigación de campo concerniente a esta área, así como la 

ausencia y dificultad para acceder a datos fidedignos respecto a los CAS, lo que 

afectó la realización de este proyecto. 

 

Palabras Claves: Derechos Humanos, Educación, interés superior del niño, Centros 

de Asistencia Social, legislación, Sistema DIF.    

 

 

 



4 
 

 

ABSTRACT 
 

This project is focused on the Social Assistance Centers (CAS) of the State of 

Michoacán, Mexico, where children and adolescents in situation of violence are 

sheltered, these centers protect the integrity of the children who live in CAS, as well 

as guarantee their human rights, prioritizing in this investigation the right to 

education. 

 

This investigation integrates three chapters and a section of annexes; The first 

section covers the historical trajectory of education in Mexico, the socializing and 

cultural mechanisms, as well as the emergence of the first educational institution 

aimed at orphaned girls; in chapter two, the normative support that recognizes 

children as subjects of law is explored, as well as the obligations that the State has 

on them to exercise their rights, guaranteeing the healthy integral development of 

each one of them through their mechanisms; on chapter three, called Social 

Assistance Centers, describes the operation and functionality of the assistance 

centers, as well as the obligations that they maintain as mechanisms that safeguard 

the integrity of children, mention is made of the regulations that govern them. 

 

Finally, we briefly expose the limitations that we found for carrying out field research 

concerning this area as well as the absence and difficulty in accessing reliable data 

regarding the CAS, which affected the realization of this project. 

 

 

Keywords: Human Rights, Education, best interest of the child, Social Assistance 

Centers, legislation, DIF System. 

 

 
 
 

 



5 
 

 
 
 
 

SIGLAS 
 

CAS   Centro de Asistencia Social 

DIF   Desarrollo Integral de la Familia 

LGDNNA  Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

NNA   Niñas, Niños y Adolescentes 

UNICEF  United Nations International Children’s Emergency Fund 

(Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) 

INMUJERES  Instituto Nacional de las Mujeres 

RNR   Registro Nacional de Refugios  

PPNNA  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

SIPINA  Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

CAAS   Censo de Alojamiento de Asistencia Social   
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación está enfocado en los Centros de Asistencia Social 

del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se resguardan niñas, niños y 

adolescentes en situación de violencia intrafamiliar, estos Centros se encargan de 

salvaguardar la integridad de la niñez que habitan en los llamados CAS, así como 

en garantizar sus Derechos Humanos, priorizando en esta investigación su derecho 

a la educación. 

 El interés superior del niño debe de estar contemplado desde un enfoque 

interdisciplinario, desde el punto de vista psicológico, emocional, social y jurídico, 

en esta investigación se analiza el enfoque de la teoría de Vygostky, la cual nos 

permite tener los fundamentos para colaborar que las niñas y niños de los centros 

de asistencia dentro de su formación educativa y social obtienen los beneficios para 

su desarrollo cognitivo. 

El desarrollo del niño juega un papel fundamental para conocer los 

mecanismos que utiliza durante su crecimiento, mismos que le serán la base para 

la regulación de una conducta social, de tal manera que, el niño comienza a percibir 

el mundo no sólo a través de sus ojos, sino también a través de su lenguaje; en 

consecuencia, la percepción natural queda sustituida por un proceso mediato y 

complejo, de tal manera que el lenguaje es una parte esencial del desarrollo 

cognoscitivo del niño. 

 La reforma a la Constitución Federal en materia de Derechos Humanos del 

año 2011 ha sido trascendental para respetar, difundir y garantizar derechos, que sí 

bien ya estaban plasmados en la Constitución, era necesario que se diera una 

mayor protección para garantizarlos, se ha reforzado por el Control de 

Convencionalidad, logrando una mejor protección de los derechos humanos con los 

Tratados internacionales y sus respectivos organismos defensores como lo es el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como los organismos 

protectores de la niñez como lo son UNICEF, y en México el Sistema DIF. 
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El derecho a la educación está garantizado por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo Tercero, el cual a la fecha tiene un total 

de once reformas1, la más reciente en fecha 15 quince de mayo del 2019 dos mil 

diecinueve, donde se adicionan, modifican, reforman y derogan los párrafos que 

constituyen el artículo Tercero Constitucional. Se señala que Corresponde al Estado 

la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; se aprecia que el texto ha ido 

evolucionando a través de los años, dándole prioridad a la igualdad entre los niños, 

respetando su derecho a la no discriminación. 

 Los CAS que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia 

familiar, haciendo un trabajo integral para el libre desarrollo de la niñez que se 

encuentra en resguardo, estos Centros tienen como prioridad la preparación para 

integrarlos a la sociedad, apegados a la protección de sus derechos humanos, 

encaminando su desarrollo mediante la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Información actualizada al 23 de enero del 2023, Consultar en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm 



8 
 

ÍNDICE 
 
 
CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO Y EL 

CONVENCIONALISMO SOCIAL DE LEV VYGOSTKY…….....................................9  

1.1. Concepto de educación………………………………………………………....10 

1.2. Sistema educativo en México…………………………………………………..16 

1.3. Educación y sistemas socializadores……………………………………….…19 

1.4. Concepción de la teoría sociocultural de Vygotsky……………...…………..24 

1.5.     Mecanismos que salvaguardan los derechos de las y los niños….………..27 

1.6      Mecanismos internacionales………………………………….…………………..30 

 

CAPÍTULO II LEGISLACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES……………………………………………………………................32 

2.1. Generalidades del Neoconstitucionalismo.......................................................33 

2.2. Teoría General de los Derechos Humanos………………………………………39 

2.3   Legislación Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes………….49 

2.4    Legislación Nacional Mexicana de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes…59 

2.5   Legislación Local del Estado de Michoacán de los Derechos de Niñas, Niños y     

        Adolescentes……………………………………………………………………….64 

 

CAPÍTULO III CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL ………………………………..67 

3.1 Derechos primarios de los niños……………………………………………………68 

3.2 Derechos resguardados por los centros de asistencia social ………………….84 

3.3 Los centros de asistencia social como protectores de los niños en su 

crecimiento………………………………………………………………………………..89 

 

Propuesta…………………………………………………………………………………95 

Conclusiones……………………………………………………………………………..96 

Referencias……………………………………………………………………………….99 

 

Anexos…………………………………………………………………………..………104 



9 
 

 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO Y EL 

CONVENCIONALISMO SOCIAL DE LEV VYGOSTKY 

 

 

 

 

 

 

 

El abordaje sobre la teoría de Lev Vygotsky del desarrollo sociocultural nos permite 

tener los fundamentos para colaborar que las niñas y niños de los centros de 

asistencia dentro de su formación educativa y social obtienen los beneficios para su 

desarrollo cognitivo. Esto estableciendo que los centros de asistencia enriquecen 

su capacidad para su vida social y profesional. Por lo tanto, es necesario revisar y 

analizar en este contexto la vida y sus principios para el análisis propio de la relación 

del campo psicológico y jurídico en la finalidad de los centros de asistencia. 
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1.1  Concepto de Educación. 

A lo largo de la historia los seres humanos se han dedicado a investigar de manera 

empírica y científica su existencia; significado y valor dentro de un sistema social. 

Después de la segunda guerra mundial, se analizaron de manera minuciosa las 

consecuencias y los alcances demeritorios de los derechos individuales, y las 

relaciones sociales, por lo que en 1948 se establece y reconocen los Derechos 

Humanos e internacionalmente se concibe al hombre como un ser que nace y 

permanece libre.2 

La búsqueda del conocimiento en cualquier área del saber tiene por objeto el 

potencializar el desarrollo de la sociedad, el incremento y apoyo a las ciencias junto 

a los cambios sociales, se hace presente en nuestros días a través de la 

información, esta contribución de la vida digital da alcance a la trasformación en 

cuanto a factores sociales, políticos, educativos y culturales. 

La implementación de la interdisciplinariedad a las investigaciones ha dado 

apertura a un sinnúmero de investigaciones que fortalecen la interpretación y 

elementos básicos de las ciencias; en este caso la psicología social, en conjunto 

con el derecho, apuntan de manera complementaria a develar al ser social que 

conforma la persona humana, a entenderle, comprenderle, con la intención de 

generar y garantizar nuevas formas de relacionarse socialmente, en la perspectiva 

de un proceso continuo de desarrollo personal. 

Ahora bien, el resguardo y garantías de los derechos humanos son objeto de 

protección por parte del Estado y deben ser una prioridad para todo tipo de gobierno; 

es así como en nuestro país desde el origen de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, la cual tiene por objeto garantizar y salvaguardar los derechos 

fundamentales de cualquier mexicano. 

La protección de estas garantías en México tiene un alto sentido de prioridad, 

cuando se habla jurídicamente de los niños, hay un respaldo nacional con la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA); existen 

también organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la 

                                                             
2 Palomino, Graciela. et al., Mapa de ruta para la prevención y la atención de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil en el sector 

salud, Uruguay, MSP.SIPIAV, UNICEF, 2009, p.7. 
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Infancia (UNICEF); y organismos nacionales como el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que tienen como propósito normar los 

mecanismos de protección para la población.3  

Conforme a la publicación del Diario oficial de la Federación, “…el estado 

mexicano considera a la familia como la institución primordial en la formación de 

individuos y el grupo fundamental de la sociedad mexicana, así como el medio 

natural para el desarrollo integral de niñas y niños”.4 Es preciso tomar en cuenta 

que, las diversas problemáticas sociales, políticas y económicas que se presentan 

en la actualidad afectan la capacidad de las familias al proporcionar las condiciones 

necesarias para el bienestar del niño, lo que trae consigo la violación de sus 

derechos.  

En México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de 

violencia, 5 por lo cual en el artículo 26 de la LGDNNA, se estipula que el sistema 

nacional o sistemas de las Entidades deberán otorgar medidas especiales de 

protección a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) que hayan sido separados de sus 

familias de origen por resolución jurídica.  

Dichos cambios en la estructura familiar, llevan a la desintegración y al 

debilitamiento de los vínculos que se deben establecer para asegurar la protección 

integral de los niños, como parte de la evolución de la humanidad, el Estado 

mexicano se ha encargado de construir mecanismos que permiten la incorporación 

de los niños a centros asistenciales, que tienen por objeto el brindar las condiciones 

de desarrollo en un clima integral para los niños, aunada a esta estructura a un 

enfoque de enseñanza formal que fomenta la disciplina intelectual, como se 

enmarca en el artículo tercero constitucional, en el que consta que toda persona 

tiene derecho a la educación. 

 

 

                                                             
3 Casas Muñoz, Abigail, “¿Por qué debemos conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes?”, Acta Pediátrica de México, Distrito 

Federal, vol.35.6, noviembre-diciembre, 2014, pp.437-439 
4 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Diario Oficial de la Federación, 04 de noviembre 2020, disponible en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604225&fecha=04/11/2020#gsc.tab=0 
5 Franco Barrios, Adrián, En números, documentos de análisis y estadística, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, vol. 2, 

abril-junio,2016, disponible en: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/7028250889

27.pdf 



12 
 

Este derecho se contempla en la categoría de los derechos de segunda generación, 

que comprenden los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA), este 

enfoque permite desprender una construcción lógica sobre la concepción de la 

educación, vista como derecho y a su vez herramienta que el estado utiliza para 

reorientar el desarrollo personal y social forjando una visión del mundo que 

garantice una cohesión social, lo que lleva al siguiente cuestionamiento ¿Qué es la 

educación? 

El concepto de educación se encuentra concluyente en diversos enfoques, 

derivados de las ciencias de la educación, como es la filosofía, pedagogía, 

psicológica, historia, entre otras, donde cada una de estas explora el concepto y la 

conciben de la siguiente manera. 

De acuerdo con José Ángel López Herrerías en su obra denominada 50 

miradas a la educación, establece que “la educación es el aire, el espíritu con el que 

una sociedad proyecta y planifica el horizonte de su realización humana, como 

individuo y como conjunto social”.6 

Platón concibe a la educación como “ el arte de atraer y conducir a los jóvenes 

hacia lo que la ley dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha sido declarado 

tal por los más sabios y más experimentados ancianos”, 7 es decir es una acción 

humana orientada desde la sabiduría. 

Conforme a Johann Friedrich Herbart, “la educación es el arte de construir, 

edificar y de dar las formas necesarias, cuyo objeto es formar el carácter en vista 

de la moralidad de la persona, dentro de una función social organizacional”.8  

Para Kant “la educación es una acción interpersonal, se refleja al potenciar la razón, 

reconociendo que todos los seres humanos en la medida en que se educan, se 

potencializa la conciencia para la realización personal”.9 

 

 

                                                             
6 López Herrerías, José Ángel, 50 miradas a la educación, Madrid, Ediciones Turner, 2021, pp. 31-53.  
7 Ídem 
8 Ídem 
9 León, Aníbal, “¿Qué es la educación?”, Educeres, Venezuela, vol. 11, núm. 39, octubre-diciembre, 2007, pp595-604, disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35603903.pdf  
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Luis Vives en el siglo XVI dice que “se debe avivar las fuerzas de la razón para que 

tengan algún poder sobre la fuerza del alma”.10 

Nietzsche, en el siglo XIX establece que “la inteligencia es un instrumento al 

servicio de los instintos, en este caso la educación libera al espíritu”.11 

Aníbal León en su artículo que lleva por nombre ¿Qué es la educación? de 

2007, en la revista Educere, contempla la necesidad de considerar la naturaleza 

humana y la cultura en su conjunto, por lo que “la educación es un intento humano 

racional, intencional de concebirse y perfeccionarse en el ser natural, apoyándose 

en el poder de la razón hacia el ser cultural, termina siendo cada ser humano a 

través de la educación una cultura individual en sí mismo”.12 

Por su parte José Bonifacio Barba, establece seis definiciones de educación 

que a su vez “son designados por un fenómeno o acción humana que posee varias 

facetas o perspectivas de comprensión, estos significados son independientes de la 

cuestión epistemológica”.13 

Derivado de todas las definiciones mencionadas, se clasifica al término 

Educación en varias clases, las cuales se ilustran a continuación: 

1.- La educación como instrucción: procesos de transmisión de información 

o de conocimientos, como una característica poseída por la persona que la habilita 

para acciones o relaciones; la educación es también la representación de rasgos de 

la persona, de conductas y formas de interacción personal consideradas 

socioculturalmente como adecuadas, correctas o valiosas, que define el ser social 

de la persona. 

2.-La educación escolarizada: instrucción escolar sistemática de la institución 

escolar, que adquieren indicadores de nivel, grado, modalidad, extensión, impacto, 

eficacia, convirtiéndose en un factor fundamental de desarrollo. 

 

 

                                                             
10 Ídem 
11 Ídem 
12 Ídem 
13 Barba, José Bonifacio, Educación para los derechos humanos, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 99. 
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3.-La educación como derecho humano y por la evolución jurídica y desarrollo 

constitucional se concibe como garantía social e individual, teniendo por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales, siendo a su vez un medio para 

adquirir y transmitir la cultura.    

4.-Visión filosófica educativa: formación del hombre que busca definir un 

sentido de educabilidad humana, por valores y su clasificación jerárquica, 

subrayando la educación como proceso de desarrollo, cambio, perfeccionamiento, 

construcción, en el que un rasgo esencial de aprendizaje será la significatividad para 

el sujeto. 

5.-La educación como teoría educativa: surge en el momento en que una 

propuesta educacional, limita o entorpece el pleno desenvolvimiento de las 

capacidades de las personas, adquiriendo así esta teoría educativa como 

reconstruccionista, que se encuentra ligada a la ideología revolucionaria, a las 

filosofías liberacionistas, que se caracterizan por la búsqueda de la libertad, 

creatividad y la originalidad.   

6.-La educación como habilidad pedagógica: proceso formativo de acciones 

organizadas y ejecutadas para ayudar a las personas en sus habilidades 

pedagógicas, saber, saber hacer y ser, que juega un papel liberador y 

reconstruccionista. 

Hasta este punto se evidencia que el termino educación es poli semántico, 

enfocado al desarrollo y perfeccionamiento humano y social, por lo que es pertinente 

remitirse al significado epistemológico. 
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Figura 1.1. Gramática del término Educación. 

 

 

Como se muestra en la figura 1.1. 14 La palabra educación tiene su raíz en el 

término dux “ducis” que significa guiar, conducir, por lo que es ambivalente el 

termino, ya que por su fonética y morfológica se traduce como educare que se 

asocia a términos como alimentar, nutrir, cuidar, hacer crecer, es decir una acción 

que va de fuera de la persona hacia la persona misma, derivándose de este el 

concepto Education que es entendido como el acto de educar, facilitar. 

Por su derivación semántica el concepto se asocia a dos vocablos que son 

Ex que alude a algo que va de adentro hacia fuera y Ducere que refiere a guía o 

llevar, de estos surge el Educere cuyo significado se asocia a conceptos como hacer 

salir, sacar en otras palabras acción que va de dentro hacia afuera, derivándose así 

los términos Eductio, Educir que es el surgimiento de algo desde dentro o proceso 

auto creativo.15 

 

 

                                                             
14 Sánchez Cerezo, Sergio, Diccionario de las ciencias de la educación, México, Santillana, 1993, p. 92, disponible en: 

https://eduso.files.wordpress.com/2008/06/diccionario-de-ciencias-de-la-educacion.pdf  
15 Ibidem  
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La mencionada polisemia y la concepción adquirida sobre esta, crea riqueza 

conceptual que va de la mano con la realidad humana, misma que da pie a la 

concepción de la educación de acuerdo con un momento histórico-social, por lo que 

consta de una adaptabilidad del desarrollo futurista del complejo estado social, 

económico, político cultural que se enfoca a un bienestar social. 

La comprensión y entendimiento de este concepto, tiene por objeto el ir 

vislumbrando la transformación del mismo en una necesidad jurídica, que 

actualmente se contempla en la categoría de los derechos de segunda generación, 

que comprenden los derechos económicos, sociales y culturales; a su vez se 

encuentra estipulado en la Constitución Mexicana y forma parte integral de los 

derechos de las niñas y niños, que se configuran en la Ley General de los derechos 

de niñas, niños y que sustentan diversos organismo internacionales como 

mecanismo de protección en el desarrollo integral de la infancia, por lo que el 

siguiente apartado tendrá la funcionalidad de remontarnos a la historia educativa de 

esta nación. 

  

 

1.2  Sistema Educativo en México. 

La educación en México consta de más de quinientos años, conformados por  

etapas representativas de acuerdo con historiadores de la educación, como es el 

Dr. Javier García Diego, que conforme a esta visión se enmarcan las distintas 

configuraciones, que ha llevado a la educación a ser un condicionante sociocultural 

de relevancia, para la reconstrucción social, psicológica, cultural y política, de la 

población mexicana a través, de instituciones formales e informales, que 

representan las principales vertientes del conocimiento. 

Las prácticas sociales trajeron como resultado nuevas formas de organización 

social, provocando cambios sustantivos en distintos niveles, factores determinantes 

que influyeron para pasar de una educación primitiva-espontánea a una educación 

sistematizada-organizada, cuyo ejercicio estará a cargo de personas 

especializadas.16 

                                                             
16 Bórquez Bustos, Rodolfo, Pedagogía crítica, México, Trillas, 2006, p.88. 
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A continuación, se muestra línea del tiempo que engloba dos siglos de 

educación en México. 

 

Figura 1.2. Línea del Tiempo de la Educación en México 

Como se muestra en la figura 1.2, 17 la educación se impartía en concordancia 

al nivel socioeconómico y de género, así como por objetivos que se encuentran 

entretejidos a las necesidades de un determinado contexto social y cultural.  18 

En estos dos primeros siglos, es evidente que la conquista juega un papel 

fundamental en la creación de instituciones, que si bien tenían por meta el 

reconocimiento y pertenencia de la población mexicana al cristianismo, con el paso 

del tiempo estas instituciones educativas presentan un constante giro, que para esta 

investigación es de relevancia, ya que no solo se pretendía la conformidad con las 

creencias religiosas, a su vez se fomentaba el desarrollo social con la creación de 

nuevos oficios y la introducción de ciencias comprobables, lo que permitía nuevos 

enfoques y la constante evolución e intromisión del estado a estas instituciones. 

                                                             
17 Garciadiego, Javier, “Historia de la Educación en México”, Seminario de Cultura Mexicana, Ciclo de Conferencias Ciencia, Ingeniería, 

Educación y Administración, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hbYAK0RmKBg&ab_channel=SeminariodeCulturaMexicana  
18 Ibidem 
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Sin embargo, la sustentabilidad educativa y económica en el territorio, se 

encontraba predeterminada por los pobladores de cada región y el sistema 

educativo, ya que durante estos dos primeros siglos la educación era regionalizada 

y focalizada a la necesidad de la zona; en este caso es preciso mencionar que 

durante el siglo XVIII, mejor conocido como el siglo de la ilustración, época con 

mayor auge y progreso, hizo posible que se introdujeran en la sociedad el fomento 

hacia la riqueza nacional y el bienestar individual, visión que se adhiere a la ciudad 

de México-Tenochtitlan, permitiendo así la creación del Colegio de San Ignacio de 

Loyola. 

En el año de 1732, Francisco de Echeveste, Manuel de Aldaco y Ambrosio 

de Meave, vascos que radicaban en la Ciudad de México y cofrades de Nuestra 

Señora de Aránzazu, deciden fundar un colegio dedicado a educar niñas huérfanas 

y proteger viudas desamparadas, dicha institución recibiría el nombre de Colegio de 

San Ignacio de Loyola.19 Se configura como colegio laico y secular con modelo de 

educación familiar, adoptando la forma de internado en el que se agrupaban en 

viviendas, a su vez en forma de pequeñas familias que se encontraba al cuidado de 

un responsable denominado primera de vivienda que jugaba el papel de madre o 

hermana mayor. 

El Colegio de San Ignacio de Loyola, es la primera institución en el territorio 

mexicano que se encarga de desempeñar una doble funcionalidad, a través de una 

sistematización educativa y familiar, mismo que lleva registro de los primeros 

docentes, alumnado, materias y grupos de viviendas que conformaban a su vez la 

institución.  

Durante siglos la educación como proceso, ha promovido un doble propósito, 

que se encuentra vinculado al desarrollo individual y social, en esta visión las 

instituciones de instrucción se ven fortalecidas por el ámbito de experiencia 

formativa inmersa en el sistema familiar, que a su vez contribuye a la apropiación 

de la cultura y del conocimiento sistémico como base del aprendizaje.  

                                                             
19 Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C., Colegio de San Ignacio de Loyola, disponible en: 

http://fundacioncentrohistorico.com.mx/colegio-de-san-ignacio-de-loyola/ 



19 
 

El fortalecimiento de las instituciones como mecanismos de instrucción laica, el 

respaldo por parte del estado y el recubrimiento de la necesidad del país, surgidas 

ante la necesidad económica, las escuelas empiezan a cobrar un papel 

fundamental, no solo en el constructor académico, a su vez se suma una 

reconstrucción colectiva social, que focaliza nuevamente la relevancia de un 

sistema familia  en el desarrollo integral y formativo del individuo, abriendo así una 

mirada hacia este sistema, surgiendo a su vez un nueva interrogante ¿Qué papel y 

función juega la familia en la educación?, con la intención de un acercamiento hacia 

la funcionalidad actual del estado, a través de los centros asistenciales, como 

mecanismo que vela por el interés superior de las niñas y niños, a continuación se 

enmarca la relevancia de la tutela del estado hacia el derecho a la educación en la 

población que se encuentra institucionalizada y bajo el resguardo del estado.  

Se concluye que, la educación es un tema prioritario en el desarrollo de la niñez 

mexicana, por tal motivo es necesario darle especial atención, tanto a la legislación 

que garantizan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, así como 

a la atención personalizada en las instituciones educativas a este sector vulnerable. 

 

1.3  Educación y Sistemas Socializadores. 

El estudio de la socialización tiene sus raíces en el siglo XIX y principios del XX, 

sustentados en la teoría del sociólogo francés Émile Durkheim, quien propone que 

“la sociedad se crea cuando las conciencias individuales interactúan y se fusiona 

para construir una realidad e identidad en cada ser humano, a través de un proceso 

del cual las generaciones mayores trasmiten la cultura de una sociedad o grupo a 

los más jóvenes, permitiendo su reproducción en el tiempo”.20 

Los procesos de socialización y construcción de identidad en la infancia 

resultan de relevancia para el desarrollo de la persona, en este se ven implicados 

los padres, cuidadores, tutores o encargados de la crianza de las y los niños, así 

como las instituciones que forman parte de su desarrollo integral; por consecuencia, 

                                                             
20 Abrantes, Pedro, “¿Cómo se escribe la vida? Un estudio de la socialización a través del método biográfico”,  Revista Mexicana de 

Sociología, Ciudad de México, vol.75 no.3 julio-septiembre de 2013, disponible en: 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032013000300004 
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como principal objetivo de la socialización se encuentra el cuidado, protección, 

creación de lazos afectivos, conductas, valores y normas que tiene  como propósito 

la interiorización de la cultura.  

Como es evidente el termino socialización abarca diversas dimensiones que 

configuran al ser humanos, lo que permite que a continuación se enuncien algunas 

definiciones relacionadas con este término. 

La socialización es definida como “proceso que transforma al individuo social 

por medio de la transmisión y el aprendizaje de la cultura de su sociedad. Con la 

socialización el individuo adquiere las capacidades que le permiten participar como 

miembro efectivo del grupo de la sociedad global”.21 

Josef Speck define a la socialización como “el proceso evolutivo que se 

extiende a lo largo de toda la vida del hombre y que tiene por objeto la relación del 

hombre con la sociedad y la cultura”.22 

Jean Piaget afirma que “la necesidad tiende a incorporar las cosas y las 

personas a la actividad propia del sujeto y por consiguiente a asimilar el mundo 

exterior a las estructuras ya construidas o a reajustarlas en función de las 

transformaciones sufridas para acomodarlas en los objetos externos. Desde esta 

visión la vida mental y orgánica, tienden a asimilar progresivamente el medio 

ambiente”.23 

Sigmund Freud define la socialización como la “identificación inconsciente, 

como medio a través del cual el yo se apropia de rasgos y características de una u 

otras personas o de un grupo social. Para este autor los vínculos primarios 

determinan las futuras relaciones respecto al otro e incluso la forma de percibirse 

como parte de un colectivo”.24 

De acuerdo con Eduardo Aguirre, “el proceso de socialización construye 

rasgos psicológicos que ayudaran a incorporarse al mundo social, haciendo suyas 

las prácticas sociales y culturales del grupo al cual pertenece. Existen tres aspectos 

                                                             
21 Sánchez Cerezo, Sergio, Diccionario de las ciencias de la educación, México, Santillana, 1993, p. 92, disponible en: 

https://eduso.files.wordpress.com/2008/06/diccionario-de-ciencias-de-la-educacion.pdf 
22 Speck, Josef, Conceptos fundamentales de pedagogía, Barcelona, Herder, 1981, p. 287 
23 Vialema Vialema, Elma y Salas, María Luz, “Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus posiciones 

en relación con el desarrollo”, Educere, Mérida Venezuela, vol. 3, núm. 9, junio 2000, pp.30-37, disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35630907.pdf 
24 Ruiz Tafur, Patricia, “La investigación en el tema de la socialización”, Psicogente, Barranquilla Colombia, vol. 12, núm. 22, julio-

diciembre, 2009, pp. 326-340, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4975/497552354006.pdf 
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dentro de la socialización, en primer lugar, la socialización es un proceso que se da 

a lo largo de toda la vida, facilitando el ajuste a las circunstancias y al entorno social; 

en segundo término, la socialización es un proceso interactivo en el que la influencia 

entre el individuo y sociedad se da de manera mutua; en tercer lugar, la socialización 

construye un fenómeno a través del cual se desarrolla la identidad personal y 

social”.25  

De acuerdo con Abad citado en el artículo denominado Apuntes sobre 

socialización infantil y construcción de identidad en ambiente multicultural, 

establece que la socialización es un proceso de interacción social a través del cual 

la persona aprende a interiorizar los elementos socioculturales de su medio 

ambiente y los integra en la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 

experiencias y de agentes sociales significativos del entorno social. Aunado a esta 

hace mención del proceso que permite el desarrollo de la identidad personal, así 

como la transmisión y aprendizaje de una cultura.  

Ahora bien, la socialización como se encuentra enmarcado en las líneas anteriores 

es comprendida y definida como un proceso, cada proceso consta de pasos o fases 

que permiten el alcance en su complejidad, en este caso se compone por dos fases 

la primaria y la secundaria, cada una de estas, cuenta con agentes socializadores 

que facilitan el alcance del proceso. 

Es preciso señalar que la socialización a pesar de configurarse en dos etapas 

estas son constantes y cíclicas, por lo que la etapa primaria de acuerdo con Berger 

y Luckmann, corresponde a la instrucción del individuo en la sociedad, que ocurre 

generalmente en el seno familiar, esta se efectúa en circunstancias de adhesión 

emocional,  es decir a la internalización por parte del sujeto a un mundo objetivo, 

social construido por otros significativos encargados de su socialización.26  

De esto surge la importancia de que la niña o niño en su primaria infancia 

cuente con un capital filial , en otras palabras que el desarrollo delos niños se 

configure en una diversidad socio-familiar,27 que potencialice su pertenencia en dos 

                                                             
25 Ídem 
26 Mieles, María Dilia y García, María Cristina, “Apuntes sobre socialización infantil y construcción de identidad en ambientes 

multiculturales”, Revista Latinoamérica de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Manizales Colombia, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 

2010, pp.809-819, disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77315155003,  
27 Ídem  
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sentidos, el primero relacionado al grupo social y cultural del que forma parte, así 

como de las creencias, valores y mecanismos de los que es perteneciente como un 

ser individual. 

Los agentes sociales de esta etapa, que originan la primera interacción 

cultural y social, a través de la relación con la persona son la familia, la escuela y 

los medios de comunicación, comprendiendo que la familia tiene la responsabilidad 

de atender las necesidades físicas y psicológicas, a través de la dinámica familiar 

que surge en el núcleo familiar, esta interacción determina la evolución de la 

persona en el ámbito personal, cognitivo y conductual. 

Por su parte la escuela, otorga la oportunidad de mantener una relación 

interpersonal con iguales, concientizando a la niña o niño de la existencia de las 

diferencias de la reconstrucción cultural en cuanto a la manera de proceder, actuar 

y pensar de los otros. La relación entre los docentes y el alumnado proporciona a la 

ves el conocimiento de las jerarquías dentro del centro educativo, así como en su 

sistema nuclear familiar, con esta señalización se visibiliza la relación, regulación e 

interacción con ellas. 

Finalmente, la comunicación como agente socializador abarca los medios 

tradicionales como la televisión, radio, prensa, redes sociales, internet, mismos que 

han transformado la interacción, dinámica y patrones de comportamiento de las 

personas que se interrelacionan.  

Por su parte la socialización secundaria, es “la introducción del individuo a 

roles, dependientes de la estructura social y la división de trabajo, circulando pautas 

de acción con conocimientos tácticos, rituales, mitos, semánticas propias, que 

generalmente contradice el mundo objetivo de la socialización primaria”.28 Dicha 

contradicción, favorece a la reconstrucción de la interacción reciproca entre el sujeto 

activo y el ambiente que le rodea, incorporándolo en otros sectores de la sociedad 

permitiendo un aprendizaje que utiliza como recursos en ambientes desconocidos, 

en el cual es libre de decidir la conducta con la que afrontara la socialización. 

                                                             
28Simkin, Hugo y Becerra, Gastón, “El proceso de socialización. Apuntes para su exploración en el campo psicosocial”, Ciencia, Docencia 

y Tecnología, Argentina, vol. XXIV, núm. 47, noviembre, 2013, pp. 119-142, disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14529884005  
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Se evidencia que los procesos de socialización se desarrollan y cumple su 

funcionalidad al interior de una cultura, que en gran medida determinara las 

creencias y acciones que comparten los integrantes de un grupo, respecto a la 

manera de potencializar la construcción cognoscitiva de sus integrantes para 

favorecer al alcance de las metas parentales esperadas, así como del constructo 

social al que pertenecen. 

Sin embargo, la familia no siempre cuida ni vela por el bienestar de los 

integrantes que la conforman, por lo que, si los derechos de un integrante de ésta 

se ven afectados, su dinámica, su esfera emocional, conductual o psicológica, 

posiblemente se vea disminuida y con ello, su desarrollo psico-emocional y social 

no será el esperado, esto se ve reflejado en el censo realizado en 2015 por INEGI, 

en el que señala que aproximadamente 25,667 niñas y niños se encuentran 

institucionalizados en toda la república mexicana. De acuerdo con este censo en 

Michoacán registra una población de 543 niñas, niños y adolescentes en los centros 

asistenciales.29 

Entendiendo que el censo de 2015 CAAS, levantó información en las 

siguientes instancias: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Red Nacional de 

Refugios (RNR).  

En este aspecto, es pertinente tomar en cuenta que la etapa primaria, se ve 

afectada, ante la ausencia del núcleo familiar o sistema familiar extenso, que 

proporcione la condición de agente socializador, lo que da pie al siguiente 

cuestionamiento ¿Quién y Cómo, brinda a estos niños institucionalizados, la 

compleja información categorizada en reglas formales e informales, modelos de 

comportamiento, valores, intereses, normas que potencialice su pertenencia en dos 

sentidos, el primero relacionado al grupo social y cultural del que forma parte, así 

como de las creencias, valores y mecanismos de los que es perteneciente como un 

ser individual? 

                                                             
29 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de alojamiento y asistencia social CAAS, 2016, disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf 
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Con la intención de dar respuesta a la interrogante antes mencionada y con el 

propósito de focalizarla desde una perspectiva psicológica-educativa y jurídica, la 

propuesta teórica socio-cultural de Vygotsky emprende un camino radicalmente 

opuesto en un sentido teórico e inicia con un paradigma de implicaciones teórica-

metodológicas, específicas del marxismo, en el que los fenómenos del mundo no 

afectan el desarrollo psíquico desde su connotación objetiva, si no por el sentido 

subjetivo que toma una población determinada dentro de los marcos de una cultura 

y subjetividad social dominante30. 

Con ello se destaca que la psique humana es socialmente definida, pero no 

por algo externo, sino como la propia organización psíquica del individuo; la psique 

es la manifestación de lo social, siendo ésta la manifestación de la propia psique, 

definiendo la dimensión subjetiva de los procesos sociales dentro de una 

interpretación histórico-social, logrando así que el fenómeno psíquico no sea 

reducido a lo social ni a lo ideológico, creando la teoría del origen histórico-cultural 

de las funciones psíquicas.   

Para dar paso y continuidad a la comprensión de esta teoría que focaliza la 

conducta a concepciones intrínsecas del ser humano, es preciso ahondar en la 

concepción de desarrollo biológico y cognoscitivo del niño, así como  la historia de 

vida de Vygotsky y de aquellos factores que movilizan su pensamiento hacia una 

visión que no sólo permite un giro a la comprensión de la conducta del ser humano, 

también el impacto que tienen los fenómenos históricos, culturales, la propia 

construcción del pensamiento, la trasformación  de éste al lenguaje  y la 

reconstrucción del contexto mediante mecanismos que permiten una visualización 

integral de la conducta. 

 

1.4 Concepción de la Teoría Socio-Cultural Vygostky 

La fundamentación teórica tiene su base en el aprendizaje y desarrollo de la 

producción e interacción social para mejorar el nivel de vida, caracterizado por la 

semiótica, la génesis social de la ciencia y el papel del instrumento simbólico como 

                                                             
30 Frawley, William, Vygostky y la ciencia cognitiva, trad. Arnáiz Adrián, Víctor Manuel, España, Ediciones Paidós, pp. 27-31. 
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regulador de la actividad cognoscitiva. Mediante esta visión surge el desarrollo del 

hombre y su explicación conductual a través de los procesos constructivistas 

propios de las funciones mentales donde se da la asimilación de los conocimientos 

culturales.31  

Esta teoría tiene como punto de partida las funciones psicológicas de los 

individuos, al comprender los aspectos humanos de la conducta, describiendo y 

determinando el desarrollo de aquellas formas de inteligencia práctica que son 

específicamente humanas. 

Es por ello que el desarrollo del niño juega un papel fundamental para 

conocer los mecanismos que utiliza durante su crecimiento, mismos que le serán la 

base para la regulación de una conducta social, el niño comienza a percibir el mundo 

no sólo a través de sus ojos, sino también a través de su lenguaje; en consecuencia, 

la percepción natural queda sustituida por un proceso mediato y complejo, de tal 

manera que el lenguaje es una parte esencial del desarrollo cognoscitivo del niño. 

El desarrollo del lenguaje y la percepción se encuentran relacionados; así la 

inteligencia práctica y el uso de los símbolos concede una específica función 

organizadora que se introduce en el proceso del uso de instrumentos y produce 

nuevas formas de comportamiento, ya que estos tienen influencia directa en las 

actividades cognitivas, meta cognitivas y su adhesión en los procesos sociales, 

produciendo el momento significativo en el curso del desarrollo intelectual, que da 

luz a las formas más puramente humanas de la inteligencia practica y abstracta, en 

cuento el lenguaje y la actividad práctica convergen. 

Es decir, el lenguaje hace su aparición junto con el empleo de los signos y se 

incorpora a cada acción, ésta se transforma y se organiza de acuerdo con directrices 

nuevas, dominando el entorno con la ayuda del lenguaje, que obtiene un carácter 

planificador, evocando a la reflexión sobre los posibles caminos que podrían llevar 

a la solución de un problema ante el dominio de su propia conducta, esto gracias al 

sistema de signos que restructura todo el proceso psicológico, capacitando al niño 

en la reconstrucción del proceso selectivo sobre una base nueva. 

                                                             
31 Vygotsky, Lev S, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Quinta edición, trad. Furió Silvia, España, Editorial Planeta, 

2019, pp. 67-92.   
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Se debe tomar en cuenta que, el empleo de signos auxiliares se utiliza en 

una función psicológica superior, con la que fácilmente el uso de experiencias 

pasadas con las actualmente adquiridas, destruyen la función del campo sensorial 

y el sistema motor, posibilitando nuevas formas de conducta.  

Ahora bien, el dominio de su propia conducta se logra en la etapa posterior 

de su desarrollo, cuando el lenguaje socializado se interioriza, de esta manera el 

lenguaje adquiere una función intrapersonal además de su uso interpersonal, es en 

este momento en el que se desarrolla un método de conducta para guiarse, así 

mismo organiza su propia actividad de acuerdo con una forma de conducta social, 

que consigue aplicar una actitud social así mismo32.  

Una vez que ha aprendido a utilizar de modo efectivo la función planificadora 

de su lenguaje su campo psicológico cambia radicalmente, por lo que la visión del 

futuro pasa a ser parte integrante de sus aproximaciones a su entorno. Esta 

compleja estructura humana es el producto de un proceso evolutivo en los vínculos 

existentes entre la historia individual y la historia social. Dado que la visión de la 

investigación de Vygotsky se enfoca en la conducta del hombre en tanto a su 

relación con su contexto, historia, cultura, lenguaje, pensamiento y la adquisición de 

símbolos, y el uso de herramientas para la comprensión del actuar de él mismo 

dentro del sistema al que pertenece.  

Es de suma importancia destacar que la teoría de Vygostky permite 

establecer los fundamentos desde una visión sociocultural que, a través de la 

misma, se podrá llevar a cabo el alcance de la socialización, que permiten la 

regulación de su conducta a través de la adquisición de los procesos socializadores 

que se pueden dar de manera positiva. 

Finalmente, la teorización de Vygotsky, permite crear las condiciones 

necesarias para producir la postura de que la vida y los procesos en los centros 

asistenciales posibilitan a las niñas y niños que se encuentran insertos en estas 

instituciones, el promover el derecho a la educación, así como el respeto y ejercicio 

                                                             
32 Ídem 
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de sus derechos humanos por medio de la interacción de sus procesos psicológicos 

y sociales. 

 

 

1.5  Mecanismos que salvaguardan los Derechos de las y los Niños 

        Actualmente México cuenta con un marco legal y constitucional que permite el 

reconocimiento del derecho social como el conjunto de leyes y disposiciones 

autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios protectores a favor de 

los individuos, grupos o sectores de la sociedad33, entendiendo así que la autonomía 

legislativa en materia de niñas y niños, cuenta con disposiciones contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Civil, 

continuando así con un sin número de evoluciones legislativas y jurisdiccionales 

internacionales y nacionales. 

Ahora bien, la LGDNNA, en su artículo primero reconoce a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 

universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que 

establece el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así mismo en el artículo 13 trece se enuncian los derechos que poseen.  

En el artículo segundo de la ley señalada, establece que para garantizar la 

protección de sus derechos las autoridades realizarán las acciones y tomarán 

medidas de conformidad con los principios establecidos bajo un enfoque integral, 

trasversal y con perspectiva de derechos humanos34. 

 Así mismo sustenta la aplicación de los derechos de los niños en cuanto a 

principios básicos que deben ser atendidos por quienes tengan la responsabilidad 

de aplicar sus normas y por quienes lleven proyectos, programas y acciones a favor 

de la niñez, beneficiando a la no discriminación, interés superior de la infancia, 

supervivencia, desarrollo y participación. 

                                                             
33 Lozano Vicente, Agustín, “Los derechos del niño: cuestiones sobre su fundamentación”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud, Colombia, volumen 14, número 1, 2006, pp. 67-79, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/773/77344439003.pdf. 
34 González Martin, Nuria. et al., “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2014 y su reglamento 2015”, Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, Revistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, número 146, 2016, disponible en: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/10515/12681  
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De lo anterior surge la creación de instituciones que garanticen el cumplimiento de 

tales derechos por lo que en el artículo 26 veintiséis de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el Sistema Nacional DIF o 

los sistemas de las entidades, deberán otorgar medidas especiales de protección 

de niñas y niños que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 

judicial.35  

Es así como dichas instituciones de asistencia pública y privada pretenden 

proveer todo lo necesario en cuanto a salud física y emocional, alimentación, 

vivienda, vestido, recreación, educación escolar y valores morales, para tales 

efectos la LGDNNA marca principios rectores: 

 

I)El interés superior de la niñez, II)La universalidad, indivisibilidad e integridad de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 1, y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 

como en los tratados internacionales, III) Igualdad sustantiva, IV) La no 

discriminación, V) La inclusión, VI) El derecho a la  vida, la supervivencia y el 

desarrollo, VII) La participación, VIII) La intelectualidad, IX) La corresponsabilidad 

de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, X) La transversalidad 

en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 

culturales, XI) La autonomía progresiva, XII)El principio pro-persona, XIII) El 

acceso a una vida libre de violencia, XIV) La accesibilidad  y XV)   

 

Para tales efectos la Ley de Asistencia Social en su capítulo II denominado 

Sujetos de la Asistencia Social en su artículo cuarto especifica que tiene derecho a 

la asistencia social los individuos y familiares que, por sus condiciones físicas, 

mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieren de servicios especializados 

para su protección y plena integración. Son sujetos de asistencia social todas las 

niñas y niño, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o 

condiciones familiares adversas; para tales efectos esta ley reconoce como niñas y 

niños a aquellos que cumplan hasta 12 doce años. 

                                                             
35 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2019, disponible en: 

http://transparencia.pjbc.gob.mx/documentos/pdfs/leyes/LeyGeneralDerechosNinasNinosAdolescentes.pdf 
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El estado de Michoacán cuenta con un sistema encargado de la protección de esta 

población, el Sistema DIF Michoacán, el cual atiende y garantiza la restitución de 

los derechos más básicos dentro de los centros asistenciales institucionales; sin 

embargo, este grupo vulnerable también recurre a centros de asistencia social 

privados donde el objetivo que se persigue es el mismo.  

Actualmente el Sistema DIF Michoacán, cuenta con una población niñas, 

niños y adolescentes institucionalizados en los Centros de Asistencia Social (CAS), 

por ser víctimas de diferentes tipos de violencia, como lo es el maltrato físico o 

psicológico, omisión de cuidados, abandono, homicidio y/o violencia. La asistencia 

social que corresponde al Estado, proporciona servicios encaminados al desarrollo 

integral, por lo que todo centro de asistencia social es responsable de garantizar la 

integración física y psicológica de los NNA, que se encuentren bajo su custodia, así 

como la comprensión y ejercicio de sus derechos como lo marca el artículo 109 de 

la LGDNNA. 

Actualmente, la tasa de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes va en 

incremento, desde el sexenio pasado, en el estado de Michoacán; el porcentaje de 

delitos donde un menor de edad está involucrado es de 30% de la población, que 

corresponde al total de 1,304,279 (un millón trescientos cuatro mil doscientos 

setenta y nueve) son niños y niñas 0 cero a 14 catorce años36, el sistema DIF 

Michoacán, se encarga de salvaguardar la restitución de los derechos de esta 

población, debido a la magnitud del problema que desafortunadamente es crítico y 

va en incremento.  

De tal manera que la restitución de los derechos vulnerados en esta 

población, debe ser el objetivo final de las instituciones encargadas de la protección 

de menores, a pesar de todos los esfuerzos y recursos destinados, no conocemos 

el impacto real de la aplicación de éstos, por lo que es trascendental explorar el 

impacto en áreas tan básicas como el estado psicológico, o algunos parámetros 

asociados a la educación de los usuarios de los centros de asistencia social.  

 

                                                             
36UNICEF, Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, UNICEF, 2018, disponible en: 

https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf  
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1.6 Mecanismos Internacionales. 

 Eva Leticia Orduño que da referencia de los instrumentos jurídicos y 

organismos integrales de los derechos de los niños en el ámbito internacional 

específicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus diversos 

artículos entre ellos Los Derechos de los niños desde el derecho internacional 37, 

en los que  deja ver la necesidad de la creación de instrucciones que amparen el 

trabajo y ejercicio de la Corte Interamericana a través de dispositivos y mecanismos 

declarativos, convencionales de protección jurídica en el Estado.  

En los mecanismos internacionales se permite el ejercicio de una doctrina de 

protección infantil que da a conocer Javier Martín Hernández en su obra ideología 

y maltrato infantil38. Como principal aportación establece que no es suficiente que 

los niños tengan un mínimo de cuidado, o que no sufran malos tratos, sino que se 

les debe proporcionar un entorno integral y una parentalidad positiva, de manera 

que las relaciones naturales por sí mismas no aportan ninguna singularidad y por 

tanto no llevan consigo prerrogativas especiales, los lazos de consanguineidad, la 

calidad de ser madre, padre, tío, abuelo no suponen ningún valor añadido, al no 

marcar una diferencia cualitativa. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos cinco años 

ha dictado sentencias de relevancia para el cumplimiento de las condiciones 

Jurídicas y Derechos Humanos del Niño, entre ellas Caso Atala Riffo y Niñas. Chile, 

Opinión consultiva OC17/2002, Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No.35139. 

Considerando lo antes mencionado, es de vital importancia destacar que la 

sociedad y la cultura juegan un papel determinante en el desarrollo de la 

personalidad de cada uno de los integrantes que forman parte de un conglomerado 

social, dicho desarrollo se logra mediante la socialización a través de los agentes 

socializadores que comúnmente se vinculan a un sistema familiar, no siendo este el 

                                                             
37 Orduña, Eva Leticia “Los Derechos de los Niños desde el Derecho internacional”, Revista de la Facultad de Derecho de México, México, 

Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, volumen 62, número 257, 2012, disponible en: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60750/53624 
38 Martínez Hernández, Javier, Ideología y maltrato infantil Estudio histórico-comparativo, Barcelona, Herder, 2019, pp. 19-40.  
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Niños, Niñas y Adolescentes” Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, número 5, 2018, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo5.pdf 
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único que interviene, ya que el estado aporta a través de las instituciones 

mecanismos que potencializan el desarrollo de los niños, mediante el resguardo y 

garantía de sus derechos. 

La intervención del estado surge ante la necesidad de encontrar alternativas 

que brinden las condiciones del desarrollo integral de los niños que no fueron 

puestas en práctica en el sistema familiar, con la intención de facilitar su incursión y 

permanencia y pertenencia en el tejido social. 

Como mecanismos proporcionados por el Estado, se encuentran los centros 

asistenciales que abarcan casas de asistencias para niños, así como refugios que 

forman parte del sistema DIF y de la Red Nacional de Refugios. La finalidad de estos 

mecanismos es proporcionar certeza jurídica, material, social y cultural a los 

usuarios; siendo obligación de estos mecanismos dar informes haciendo del 

conocimiento de la ejecución de las actividades y de herramientas realizadas para 

beneficio de la población. 

Permitiendo el acceso de esta intervención a través de datos duros que 

forman parte de las acciones de transparencia del Estado, mediante de las 

ventanillas de acceso a la información, por lo que a continuación se desglosa de 

manera pertinente las legislaciones que favorecen y respaldan estas acciones, de 

igual forma permite conocer el trabajo interdisciplinario que se realiza dentro de los 

CAAS, ya que usualmente la sociedad no conoce los procedimientos seguidos en 

estos Centros.   
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CAPÍTULO II 

 

LEGISLACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la 

protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la 

supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las 

naciones y, de hecho, de la civilización humana".40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, New York USA, 30 de septiembre de 1990, disponible en: 

http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/cursosproder2004/bibliografia_genero/ut2/lectura.2.11.pdf 
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2.1. Generalidades del Neoconstitucionalismo 

2.1.1. Concepto 

El neoconstitucionalismo no logra tener un concepto como tal, pero puede ser 

entendido como aquel esquema teórico que explica el proceso de transformación 

de la tradición formalista del derecho, que se enfoca en la Supremacía de la 

Constitución, no solo como un texto normativo, sino realmente vinculante y protector 

de los derechos plasmados en ella. 

“… el neoconstitucionalismo en particular busca explicar los textos 

constitucionales surgidos después de la Segunda Guerra Mundial y de la 

caída de los regímenes dictatoriales de los años setenta, como el de la 

España franquista. Como ya se ha referido, se trata de Constituciones que 

no sólo precisan la separación de los poderes o sus competencias, sino que 

integran normas con contenido sustantivo que guían la actuación pública.”41  

Según Jaime Cárdenas, el llamado “Neoconstitucionalismo” se 

caracterizaría, a efectos de la argumentación, por lo siguiente: 

a)  Se reconoce por algunos una conexión débil entre derecho y moral. 

b) Se admite que el derecho no sólo está conformado por reglas sino por 

principios y otro tipo de normas. 

c) El derecho no sólo consiste en la estructura normativa sino también en la 

argumentativa, contextual y procedimental. 

d) La legalidad se supedita a la constitucionalidad en un sentido fuerte. 

e) Las normas que nos son reglas no pueden interpretarse con los métodos 

tradicionales. Se debe acudir al principio de proporcionalidad, la teoría del 

contenido esencial, la razonabilidad, entre otras. 

f) Más que hablar de interpretación se destaca el papel de la argumentación 

no sólo en su faceta retórica sino en sus ámbitos hermenéuticos, 

contextuales y procedimentales. 

                                                             
41 Carbonell, Miguel, “El Neoconstitucionalismo en su laberinto”, en Carbonell, Miguel (ed.), Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos 

escogidos, Madrid, Trotta-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 9 y 10. 
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g) La búsqueda de la certeza jurídica se vuelve más exigente y difícil; se 

apoya, principalmente, en la calidad de la argumentación. 

h) Las normas jurídicas se interpretan desde la Constitución. 

i) El juez constitucional en ocasiones se coloca por encima del legislador 

(“legislador negativo”, según Kelsen), y lo desplaza, lo que pone en cuestión 

su legitimidad democrática. 

j) Se intenta poner fin con las técnicas de la argumentación a la 

discrecionalidad judicial en el sentido en que había sido entendida por Kelsen 

o Hart. 

k) No hay neutralidad ni avaloratividad en el derecho. 

 

2.1.2. Tipos  

La idea de tipos de Neoconstitucionalismo surge como una analogía sobre la 

conocida distinción que Norberto Bobbio formuló del positivismo jurídico, distinción 

que generó cierto impacto en la teoría del derecho, o más precisamente en la 

manera de explicar y confrontar el positivismo jurídico, al menos en los países de 

las lenguas romances. 

El positivismo, como una forma de acercarse al derecho (metodológico), se 

centraría en el derecho real, el derecho positivo, en oposición al derecho ideal. Así, 

la posición sobre el derecho es avalorativa; esto es, se trata de no emitir juicios de 

valor sobre éste, y por lo tanto admitir la separación entre el derecho y moral, ya 

que el primero es estudiado como un hecho social. Por su parte, el positivismo 

teórico entiende al derecho como un conjunto de reglas jurídicas formuladas por el 

Estado (teoría estatal del derecho).  

Aquí cobra relevancia el monopolio de la producción jurídica y la consideración 

del sistema jurídico como completo y coherente. Por último, el positivismo ideológico 

se enfoca en considerar que el derecho, por haber emanado de un procedimiento 

previamente establecido, es considerado valioso, adecuado y justo. Por ello hay una 

obligación moral de obedecerlo, con independencia del derecho ideal. El criterio de 

justicia aquí se relaciona con el de vigencia. Así, no interesa cuál sea el contenido 

de las leyes si no el proceso para su surgimiento.  
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Bajo esta tipología del positivismo jurídico, Paolo Comanducci ha instituido una 

clasificación similar para representar el Neoconstitucionalismo, siendo la siguiente: 

a) Neoconstitucionalismo Teórico 

El Neoconstitucionalismo, como teoría del derecho, aspira a describir los 

logros de la constitucionalización, es decir, de ese proceso que ha 

comportado una modificación de los grandes sistemas jurídicos 

contemporáneos respecto a los existentes antes del despliegue integral del 

proceso mismo. El modelo de sistema jurídico que emerge de la 

reconstrucción del Neoconstitucionalismo está caracterizado, además que 

por una constitución "invasora", por la positivización de un catálogo de 

derechos fundamentales, por la omnipresencia en la constitución de 

principios y reglas, y por algunas peculiaridades de la interpretación y de la 

aplicación de las normas constitucionales respecto a la interpretación y a la 

aplicación de la ley. Como teoría, el Neoconstitucionalismo representa por 

tanto una alternativa respecto a la teoría iuspositivista tradicional: las 

transformaciones sufridas por el objeto de investigación hacen que ésta no 

refleje más la situación real de los sistemas jurídicos contemporáneos. En 

particular, el estatalismo, el legicentrismo y el formalismo interpretativo, tres 

de las características destacadas del iuspositivismo teórico de matriz 

decimonónica, hoy no parecen sostenibles. 

Al interior de la teoría neoconstitucionalista, por otro lado, se asiste a la 

formación de dos tendencias contrapuestas de pensamiento: mientras 

algunos de sus exponentes entienden que aquella no es más que la 

continuación, con el mismo método pero con un objeto (parcialmente) 

modificado, del iuspositivismo, otros sostienen por el contrario que las 

transformaciones del objeto de investigación comportan la necesidad de un 

cambio radical de metodología, y que por tanto el Neoconstitucionalismo 

presenta diferencias cualitativas respecto al iuspositivismo teórico. 

b) Neoconstitucionalismo Ideológico 

el Neoconstitucionalismo tiende a distinguirse parcialmente de la ideología 

constitucionalista ya que pone en un segundo plano el objetivo de la 



36 
 

limitación del poder estatal −que era por el contrario absolutamente central 

en el constitucionalismo de los siglos XVIII y XIX−, mientras que pone en un 

primer plano el objetivo de garantizar los derechos fundamentales. Este 

cambio de acento es fácilmente explicable por el hecho de que el poder 

estatal, en los ordenamientos democráticos contemporáneos, no es más 

visto con temor y sospecha por la ideología neoconstitucionalista, que más 

bien se caracteriza justamente por su apoyo a ese modelo de Estado 

constitucional y democrático de derecho, que se ha afirmado 

progresivamente en occidente y que va expandiendo su influencia en vastas 

zonas del mundo. 

El Neoconstitucionalismo ideológico no se limita por tanto a describir los 

logros del proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente 

y propugna su defensa y ampliación. En particular, subraya la importancia de 

los mecanismos institucionales de tutela de los derechos fundamentales 

−podríamos en este sentido hablar de "Neoconstitucionalismo de los 

contrapoderes"− pero más todavía destaca la exigencia de que las 

actividades del legislativo y del judicial estén directamente encaminadas a la 

concretización, la actuación y la garantía de los derechos fundamentales 

previstos en la Constitución −podríamos en este sentido hablar de un 

"Neoconstitucionalismo de las reglas"−. 

Dado que algunos de sus promotores (pienso por ejemplo en Alexy, Dworkin 

y Zagrebelsky) entienden que, en los ordenamientos democráticos y 

constitucionalizados contemporáneos, se produce una conexión necesaria 

entre derecho y moral, el Neoconstitucionalismo ideológico se muestra 

proclive a entender que puede subsistir hoy una obligación moral de 

obedecer a la Constitución y a las leyes que son conformes a la Constitución. 

Y en este específico sentido, el Neoconstitucionalismo puede ser 

considerado como una moderna variante del positivismo ideológico del siglo 

XIX, que predicaba la obligación moral de obedecer la ley. 
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c) Neoconstitucionalismo Metodológico 

El Neoconstitucionalismo metodológico sostiene, por el contrario −al menos 

respecto a situaciones de derecho constitucionalizado, donde los principios 

constitucionales y los derechos fundamentales constituirían un puente entre 

derecho y moral− la tesis de la conexión necesaria, identificativa y/o 

justificativa, entre derecho y moral.42 

 

2.1.3. Autores de Constitucionalismo  

a) Gustavo Zagrebelsky aborda los aspectos generales del derecho 

constitucional actual y nota que uno de los caracteres más significativos de 

nuestro tiempo es el progresivo debilitamiento de la soberanía estatal, 

entendida en el sentido decimonónico como aquel centro de donde emanan 

una serie de fuerzas que aseguraban la unidad política. 

b) Luigi Ferrajoli propone un Estado de derecho garantista o un tercer modelo 

de Estado de derecho. Defiende su alternativa con base en las críticas que 

le dirige al Estado de derecho liberal. Esta propuesta, menciona es el 

resultado de las insuficiencias del modelo liberal del Estado de derecho. 

c) Paolo Comanducci: el Neoconstitucionalismo no se limita a describir los 

logros del proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente 

y propugna su defensa y ampliación. “…La disminución del grado de certeza 

del derecho derivada de la técnica de 'ponderación' de los principios 

constitucionales y de la interpretación 'moral' de la constitución”.43 

d) Luis Prieto Sanchís: El Neoconstitucionalismo reúne elementos de estas dos 

tradiciones: fuerte contenido normativo y garantía jurisdiccional. De la 

primera de esas tradiciones se recoge la idea de garantía jurisdiccional y una 

correlativa desconfianza ante el legislador; cabe decir que la noción de poder 

constituyente propia del Neoconstitucionalismo es más liberal que 

                                                             
42 Comanducci, Paolo y Carbonell, Miguel, “Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico”, Isonomía, Revista de Teoría y 

Filosofía del Derecho, México, número 16, 2002, pp. 89-112, disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182002000100089&lng=es&tlng=es. 
5 Ibídem. 
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democrática, de manera que se traduce en la existencia de límites frente a 

las decisiones de la mayoría, no en el apoderamiento de esa mayoría a fin 

de que quede siempre abierto el ejercicio de la soberanía popular a través 

del legislador. De la segunda tradición se hereda, sin embargo, un ambicioso 

programa normativo que va bastante más allá de lo que exigiría la mera 

organización del poder mediante el establecimiento de las reglas de juego. 

En pocas palabras, el resultado puede resumirse así: una Constitución 

transformadora que pretende condicionar de modo importante las decisiones 

de la mayoría, pero cuyo protagonismo fundamental no corresponde al 

legislador, sino a los jueces. 

e) Ronald Dworkin su mayor aporte fue quizás su concepción del Derecho como 

práctica argumentativa. Dworkin construyó durante casi cinco décadas esta 

teoría del Derecho, motivada por su conocido debate con Herbert Lionel 

Adolphus Hart, quien fuese su maestro en Oxford. Con la vehemencia que lo 

haría famoso, Dworkin se opuso al positivismo jurídico defendido por Hart en 

El concepto de derecho. 

f) Robert Alexy: Durante el desarrollo de la estructura de los derechos Alexy da 

cuenta de cómo algunos derechos pueden concebirse como reglas, es decir, 

como derechos definitivos (por ejemplo, la prohibición de la tortura) y otros 

derechos como principios, es decir, como mandatos a optimizar (la libertad 

de expresión). A partir de la distinción entre reglas y principios, basada en un 

primer momento en Ronald Dworkin, Alexy buscará delimitar la distinción 

entre ambos tipos de normas, y luego, mediante un detallado análisis de la 

estructura de los derechos como principios, es decir, como mandatos a 

optimizar, desarrollará de forma propia el principio de proporcionalidad, el 

cual estará enfocado en resolver los conflictos normativos entre principios. 
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2.2. Teoría General de los Derechos Humanos 

2.2.1. Concepto 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 

de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del 

orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y 

las leyes.44 

Es importante mencionar que, en junio del 2011, nuestra Constitución tuvo 

importantes reformas, una de ellas fue en materia de Derechos Humanos, en ella 

podemos encontrar puntos muy importantes, uno de ellos es el Control de 

Convencionalidad, se añade como parte del derecho interno los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos y la Convención Americana de 

los Derechos. 

Otro punto que se destaca de la reforma constitucional del 2011, es el 

Principio Pro Persona, cuando se tengan varias y distintas interpretaciones de una 

norma jurídica, se deberá elegir aquella que favorezca más al titular del derecho 

humano, así mismo se refiere que, en un caso concreto, cuando haya dos o más 

normas jurídicas, el intérprete deberá elegir aquella que proteja de mejor manera al 

titular de los derechos humanos. 

Por último, es importante señalar el principio de No Discriminación 

establecido en la mencionada reforma constitucional, en el cual por primera vez se 

manejaron las preferencias sexuales como punto calve de discriminación, esto ha 

sido un parteaguas para la visión de los Derechos Humanos en nuestro país.     

El principio de la no discriminación se complementa con el principio de 

igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”. 

                                                             
44 Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿Qué son los derechos humanos?, disponible en:  https://www.cndh.org.mx/derechos-

humanos/que-son-los-derechos-

humanos#:~:text=Los%20derechos%20humanos%20son%20derechos,lengua%2C%20o%20cualquier%20otra%20condici%C3%B3n.&t

ext=El%20respeto%20hacia%20los%20derechos,es%20un%20deber%20de%20todos. 
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Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. En esta reforma 

constitucional tan importante podemos encontrar obligaciones para el Estado, en el 

ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, en congruencia con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

El principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los 

derechos humanos, con independencia de su lugar de nacimiento, circunstancias 

personales o características físicas o psicológicas, dicho principio se encuentra 

estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación.  

Principio de Interdependencia: Consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento 

de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y 

protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. 

Principio de Indivisibilidad: Implica que los derechos humanos no pueden ser 

fragmentados sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una 

totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma 

integral por todas las autoridades. 

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para 

asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al 

mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso 

de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones óptimas de disfrute de los 

derechos y no disminuir ese nivel logrado. 

 

2.2.2. Fundamento Filosófico Y Jurídico de los Derechos Humanos 

El origen de los Derechos Humanos puede ser concebido desde dos puntos 

de vista, desde el filosófico y desde el jurídico; desde el punto de vista filosófico 

podemos encontrar como base el pensamiento de la Ilustración, donde se 

encuentran varios argumentos en defensa de la dignidad humana; sin embargo, 

podemos encontrar una primera etapa, en las raíces más lejanas, que es el 

humanismo, tanto en sus versiones occidentales, en las visiones humanistas 
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hindúes. China e islámica esencialmente. Desde las leyes de Hammurabi, la 

problemática de los valores del ser humano se ha reflejado en el ordenamiento 

jurídico. De hecho, los Diez Mandamientos sostienen una particular forma de los 

derechos humanos a partir de su concepción valorativa. Tenemos que resaltar 

también el aporte realizado por el estoicismo griego y romano, con la precisión del 

concepto de "derecho natural" y el desarrollo del jusnaturalismo fundamentado en 

la racionalidad. Luego viene la época medieval con el marcado dominio de las 

filosofías cristianas (Escolástica y Patrística), hasta llegar a una primera 

positivización de los derechos humanos. En una tercera etapa, se desarrolla la idea 

de la "tolerancia religiosa".  

Las corrientes filosóficas del racionalismo y el empirismo, así como la 

aparición de pensadores contractualistas, en particular Hobbes y Locke, quienes, 

con diferente orientación, se basan en las ideas de "estado naturaleza", "derecho 

natural inspirado en la razón", "contrato social", y afirman la existencia de reglas 

normativas antes de cualquier configuración política definida. La consolidación de 

la corriente jusnaturalista juega un papel esencial en la evolución de los Derechos 

Humanos.  

Es en esta época, cuando se produce lo que algunos han considerado la 

primera positivización de los Derechos Humanos como límite a la acción 

gubernamental: el famoso Bill of Rights, que postula la existencia de una serie de 

derechos y libertades por el monarca y afirmadas por el pueblo como inderogables. 

Una cuarta etapa se desarrolla por los siglos XVIII y XIX por la presencia del 

Iluminismo Francés, el despliegue de las ideas de pensadores tales como Rousseau 

y Montesquieu, quienes nutren los movimientos revolucionarios que, centrados en 

Francia se extienden por Europa hasta llegar a América.  

Se inician las grandes Declaraciones de Derechos y la positivización de otros 

tantos. Finalmente, en el siglo XX lo característico de la evolución de los derechos 

humanos es su progresiva incorporación en el plano internacional. El problema de 

la fundamentación de los derechos humanos puede plantearse dentro de distintos 

marcos de referencia y, consecuentemente, puede desembocar en soluciones 

cualitativamente dispares. La búsqueda de la fundamentación puede apuntar hacia 
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la explicación de por qué los derechos humanos son un elemento crucial de las 

actuales estructuras jurídico-políticas, o pueden orientarse hacia la demostración de 

por qué los derechos humanos deben ser un elemento básico de la ordenación 

jurídica de las relaciones sociales en el mundo actual. 

 

2.2.3. La Positivación de los Derechos Humanos 

El significado de la positivación es algo que varía en función de la concepción 

que se tenga del derecho; pasando desde una concepción iusnaturalista, la 

positivación alude al desarrollo del derecho natural mediante el derecho positivo, a 

través de un proceso lógico entre ambos derechos. Desde una concepción 

positivista del derecho el término positivación tiene un significado impropio, 

considerando que para el positivismo no hay más derecho que el derecho positivo. 

“se trata de un proceso al término del cual el derecho es impregnado, 

saturado o embebido por la Constitución: un derecho constitucionalizado se 

caracteriza por una Constitución invasiva, que condiciona la legislación, la 

jurisprudencia, la doctrina y los comportamientos de los actores políticos”45 

De este modo en el proceso de positivación de los derechos humanos se 

pueden distinguir dos momentos:  

a) Su incorporación al ordenamiento jurídico positivo a través de la 

correspondiente formulación técnico-jurídica de los mismas, con el objetivo 

de vincular u obligar como normas de derecho; a esto se refiere como la 

validez dogmática de los derechos humanos.  

b) La realización práctica de ese objetivo de vincular u obligar, que se traduce 

en el ejercicio y disfrute efectivos de los derechos humanos establecidos en 

el ordenamiento jurídico positivo, a este momento se le distingue como la 

validez sociológica o eficacia de los derechos humanos.  
La función fundamental de la positivación radica en la transformación de los 

derechos humanos, mediante su incorporación al ordenamiento jurídico positivo, en 

                                                             
45 Comanducci, Paolo, Formas de neoconstitucionalismo: un análisis metateórico, trad. Carbonell Miguel, Génova, Isonomía, 2002, p. 1, 

disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182002000100089 
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auténticos derechos subjetivos, concretando y determinando su contenido, su 

alcance y sus límites, así como su régimen de garantías y tutela.  

El fenómeno de la positivación de los derechos humanos comprende todo el 

proceso de la validez jurídica o proceso constitutivo del derecho, siendo 

perfectamente discernibles en él los momentos de la legitimidad, de la legalidad y 

de la eficacia, los cuales se definen a continuación:  

La legitimidad: constituye la raíz y el fundamento ontológico; la legitimidad 

está constituida por la ley natural, en la cual tienen los derechos humanos su 

fundamento y origen. Constituyendo el reconocimiento y la positivación de los 

derechos humanos un elemento esencial de toda constitución.  

La legalidad: está constituido por el reconocimiento y la formulación de los 

derechos humanos en los textos jurídico-positivos, especialmente en el texto 

Constitucional, fijando su contenido y sus límites, así como las condiciones y las 

garantías necesarias para su ejercicio efectivo, aquí se plantea el problema de la 

eficacia normativa de la positivación de los derechos humanos.  

La eficacia: La mera formulación dogmática de los derechos del hombre no 

agota el proceso de su positivación. Esta exige el efectivo ejercicio y disfrute de los 

mismos: su eficacia o efectividad. 

Desde estos supuestos la positivación implica una serie de exigencias 

relativas a:  

a) La creación de las condiciones reales (económicas, sociales, políticas, 

culturales) que permitan y hagan posible el ejercicio y goce efectivo de los 

derechos humanos positivados.  

b) La necesaria intervención del Estado para crear las condiciones que, de 

modo especial, precisan la implantación de los derechos económicos, 

sociales y culturales.  

c) El establecimiento de un régimen eficaz de garantías de los derechos 

humanos, que constituye el problema más urgente de dichos derechos pues 

la eficacia de los mismos, depende fundamentalmente de la eficacia de sus 

garantías. 

 



44 
 

 

Las vías o cauces de carácter dogmático para la positivación de los derechos 

humanos son fundamentalmente los siguientes:  

a) La Legislación: La ley, en cuanto forma de expresión del derecho, 

constituye la principal vía de positivación de los derechos humanos, esto es, 

de la concreción y determinación del contenido, del alcance, de los límites y 

del régimen de garantías de los mismos. 
b) La Potestad Reglamentaria del Gobierno y de la Administración: Otro 

cauce de significación dogmática para la positivación de los derechos de la 

persona humana es el constituido por las específicas actuaciones del 

Gobierno y de la Administración.  

c) La Jurisdicción: El progresivo reconocimiento de la función creadora de la 

jurisdicción ha tenido su correspondiente reflejo en una importante 

participación de los jueces en el proceso de positivación de los derechos 

humanos que se ha desarrollado, con diferente alcance e intensidad, en 

distintas direcciones.  

d) El Pacto, hace especial referencia a los Tratados Internacionales y a los 

actos unilaterales de las Organizaciones Internacionales: Desde una 

perspectiva histórica el pacto, se configura como un cauce fundamental para 

la positivación de los derechos de la persona humana. En la actualidad, el 

pacto, como cauce de positivación de los derechos humanos, posee una gran 

virtualidad en el ámbito de Derecho internacional.  

e) La Costumbre: tanto nacional como internacional, constituye otro cauce 

dogmático para la positivación de los derechos humanos. Los documentos 

que reconocen los derechos humanos -frecuentemente de carácter 

constitucional- se presentan, a menudo, como consolidación y fijación de 

derechos históricos que encuentran o buscan su raíz y fundamentación en 

una tradición inmemorial. 
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2.2.4. Historia de la positivización de los Derechos Humanos 

a) Declaraciones de Independencia de las colonias Norteamericanas 

El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración 

de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la Declaración 

como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para 

declarar la Independencia respecto a Gran Bretaña, más de un año después del 

estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos, y cómo la declaración 

anunciaba que las trece Colonias Americanas ya no eran parte del Imperio Británico. 

Filosóficamente, la declaración hace énfasis en dos temas: derechos 

individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente 

aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular a la 

Revolución Francesa. 

b) La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta 

y creó la plataforma para el establecimiento de la primera República Francesa. Sólo 

seis semanas después del ataque súbito a la Bastilla, y apenas tres semanas 

después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó 

la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, como el primer 

paso para escribir la constitución de la Republica de Francia. 

La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los 

derechos de “libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión”. 

Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que “…el ejercicio de 

los derechos naturales de cada hombre, tiene sólo aquellos límites que aseguran a 

los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos”.46  

c) Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está 

inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad 

                                                             
46 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 4, 1789, disponible en: https://www.conseil -

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 
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internacional decidió realizar una carta de derechos que afirmara los valores 

defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. 

El armado de dicha carta fue confiado a un comité presidido por Eleanor 

Roosvelt y compuesto por miembros de 18 países. La Carta fue redactada por el 

canadiense John Peters Humphrey y revisada luego por el francés René Cassin. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la tercera 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París. 

Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, 

aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. 

 

2.2.5. Clasificación de los Derechos Humanos 

El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga 

historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, 

que sólo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos 

clasificar los derechos en grupos, a los que se suele denominar las tres 

generaciones de los derechos humanos. 

La primera generación: incluye los derechos civiles y políticos. Estos 

derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, 

en la Independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de 

derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal 

consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así 

como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos.  

Los derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, el derecho a 

la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la 

propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son: el derecho al voto, el 

derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido 

político o un sindicato, etc. 

La Segunda Generación: recoge los derechos económicos, sociales y 

culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a 

finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre 

las personas, ofreciendo a todos, las mismas oportunidades para que puedan 
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desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado 

para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos 

derechos de segunda generación son: el derecho a la educación, el derecho a la 

salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc. 

La Tercera Generación: de derechos ha ido incorporándose a las leyes a 

finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad 

entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover 

unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos 

a los que se enfrenta la Humanidad. Entre los derechos de tercera generación 

podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el 

derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. 

Estas generaciones de Derechos Humanos es una guía para la ponderación 

de derechos cuando se encuentran en conflicto, no significa que no respeten todos, 

sino que hay derechos con mayor prioridad en la realización de los mismos. 

 

2.2.6. Límites de los Derechos Humanos 

Los derechos fundamentales, como todos los derechos subjetivos, no son 

derechos absolutos que puedan ejercitarse medida, su ejercicio, está sujeto a 

límites más allá de los cuales resulta ilegítimo. Existen dos tipos de límites que 

pueden establecerse al ejercicio de los derechos fundamentales: límites internos y 

externos.  

a) Límites Internos: Que son aquéllos que sirven para definir el contenido 

mismo del derecho, resultando, intrínsecos a su propia definición. Los 

límites internos, constituyen, pues, las fronteras del derecho, más allá de 

las cuales no se está ante el ejercicio de éste sino ante otra realidad.  

Por ejemplo, no puede invocarse el derecho a la libre circulación por el 

territorio nacional para justificar una intromisión al domicilio particular de 

alguna persona; en estos casos se estaría ante una realidad ajena al 

derecho. Los límites internos al derecho, no obstante, no siempre son 

fáciles de trazar o de deslindar de los otros límites, los externos. Su 

definición sólo puede provenir de los operadores jurídicos, al legislador le 
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corresponde fijar esas fronteras en la regulación de los derechos 

fundamentales; los tribunales tienen que controlar que dicho trazado sea 

correcto, completándolo y adecuándolo ante las exigencias de la 

cambiante realidad social mediante la cotidiana resolución de los 

problemas interpretativos que se planteen.  

b) Límites Externos: forman el segundo grupo de límites de los derechos 

fundamentales. Estos se imponen por el ordenamiento al ejercicio 

legítimo y ordinario de aquéllos. A su vez, los límites externos pueden ser 

de dos tipos: expresos e implícitos. La Constitución reconoce en muchos 

preceptos límites expresos al ejercicio de los derechos fundamentales. A 

su vez, los límites externos expresos pueden establecerse bien con 

carácter general para todos los derechos fundamentales, bien respecto 

de alguno derecho concreto. Con carácter general figura en la 

Constitución un límite: el ejercicio de los derechos de los demás. 

Se debe destacar que nuestra Constitución equilibra, en la medida de lo 

posible, los intereses individuales relacionados con los derechos constitucionales 

de la persona con el interés público y los derechos de tercero, por lo que es labor 

del Juez constitucional realizar una ponderación de los valores que están en juego 

en cada caso concreto y establecer una relación proporcional entre tales principios, 

con el fin de que tengan eficacia todos, aun cuando alguno deba ceder en cierto 

grado en función de otro. 

De la misma manera, debe considerarse que cada norma de nuestro sistema 

jurídico se encuentra complementada por otra o por un conjunto de ellas, lo cual 

origina que adquiera un significado más complejo del que pudiera reflejar su lectura 

aislada, por esta razón los Jueces en nuestro país deben realizar un análisis 

completo de la norma o las normas en los casos concretos, para salvaguardar de la 

mejor manera los derechos constitucionales de las personas. 
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2.3 Legislación Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

En seguimiento de ideas, del numeral 2.2 donde se desprende la Teoría General de 

los Derechos Humanos, en este apartado se analizarán los diferentes 

ordenamientos jurídicos, tanto internacionales, federales y locales del Estado de 

Michoacán de Ocampo, donde se encuentran protegidos los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, que no solo tiene la protección de los ordenamientos en 

Derechos Humanos, sino en su carácter de vulnerables, requieren una protección 

especial. 

 

2.3.1. Convención de los Derechos del Niño  

La Convención fue aprobada como tratado internacional el 20 de noviembre 

de 1989, esta fue la primera ley internacional sobre los derechos de los niños y de 

las niñas, el cual es de carácter vinculante para los Estados parte de la Organización 

de las Naciones Unidas, esta Convención está integrada por 54 artículos donde se 

reconocen a los niños y las niñas menores de 18 años, los mismos derechos que 

las personas adultas además de una protección especial debido a su condición de 

personas vulnerables que se encuentran en desarrollo y crecimiento.  

A partir de la aprobación de esta Convención, se han generado grandes 

avances en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la 

salud y la educación, así como una mayor necesidad de concretar un entorno que 

proteja y defienda a los niños y niñas de la explotación, los malos tratos y la 

violencia. sin embargo, aún hay mucho por avanzar en el cumplimiento y protección 

de los derechos de los más vulnerables. 

 En esta Convención se establece la obligación de los Estados de adoptar 

todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad 

a los derechos reconocidos en la misma, tal como se cita a continuación: 

“Artículo 3. Párrafo segundo  

… Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de 
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él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas...”  

Es indispensable para el estudio de toda esta legislación aplicable en los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que se entiende por Interés Superior 

Del Niño o Interés Superior del Menor, el cual se refiere a que todas las medidas y 

decisiones que se tomen respecto del niño, deben estar basadas en lo que se 

considere lo mejor para ellos, salvaguardando su integridad física y mental; y 

corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, en el supuesto 

de que los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad 

para hacerlo, como se establece en el artículo 19 de dicha Convención: 

“Artículo 19  

1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de 

él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 

notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y 

observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 

según corresponda, la intervención judicial.” 

De lo anterior podemos advertir que cuando los padres o tutores ejercen 

conductas violentas o agresivas que ponen en peligro la integridad física o mental 

del menor, es obligación del Estado proteger a los menores, mediante la 

intervención judicial, el amparo de las instituciones públicas o privadas donde se 

pueda salvaguardar la integridad del menor.   
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Se podrá considerar como Niños Refugiados, a todos aquellos que requieren de 

una protección especial del Estado, teniendo la obligación de cooperar con los 

organismos competentes para garantizar dicha protección y asistencia. 

Los niños que se encuentran privados de su ambiente familiar por situaciones 

de riesgo, deberán de contar con la protección especial del Estado, como lo señala 

el artículo 20 en su primer párrafo de la Convención mencionada repetidamente: 

“Artículo 20  

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán 

derecho a la protección y asistencia especiales del Estado…” 

Cuando los niños que se encuentran en un Centro de Asistencia, para su 

protección de un ambiente familiar que pone en riesgo su integridad y se considera 

que no deben volver a ese ambiente, el Estado buscará un nuevo núcleo familiar 

para cubrir las necesidades básicas del niño, niña o adolescente, esto mediante la 

adopción, donde se cuidará de que el interés superior del niño sea la principal 

consideración y cuidando que estén reunidas todas las garantías necesarias para 

asegurar que la adopción sea admisible, así como la vigilancia de las autoridades 

competentes. 

Esta Convención tiene por objeto que los Estados parte protejan y garanticen 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero, además tienen la obligación de 

difundir y promocionar la Convención con todos los derechos que la conforman, 

para así lograr una mayor sensibilidad y concientización de la importancia de un 

ámbito sano para la niñez mundial.    

Para una mejor protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes 

se han autorizado e implementado tres protocolos, posteriores a la Convención de 

los Derechos del Niño, los cuales se detallan a continuación: 

a) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la participación de niños en los Conflictos Armados 
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Este Protocolo facultativo que se deriva de la Convención de los Derechos del Niño, 

el cual se formalizó en la Asamblea General del 25 de mayo de 2000, y tuvo su 

entrada en vigor el día 12 de febrero de 2002, este protocolo se especializa en el 

tema de la Participación de los niños en los Conflictos Armados, cuenta con 13 

artículos, los mismos que fueron desarrollados por la preocupación de los efectos 

dañinos que tienen para los niños los conflictos armados, además de las 

consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos. 

Es importante condenar enérgicamente el hecho de que en las situaciones de 

conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos 

contra bienes protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde 

usualmente hay una presencia infantil, como escuelas y hospitales.   

Se considera que es de vital importancia aumentar la protección de los niños, 

para evitar que participen en conflictos armados, teniendo como medida primordial 

la que se observa en el artículo primero de este mencionado protocolo que a la letra 

reza: 

“Artículo 1: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas posibles para que 

ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente 

en hostilidades.” 

Tomando en cuenta que en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño se precisa que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años 

de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 

la mayoría de edad” con esta descripción podemos entender hasta que edad se 

puede decir que se encuentra un niño.   

Anterior a este protocolo donde se señala la edad mínima para que una persona 

participe en un conflicto armado era de 15 años, pero es con este protocolo se pudo 

lograr el aumento de la edad mínima para el posible reclutamiento de personas en 

las fuerzas armadas y su participación en las hostilidades. Esto podrá contribuir 

eficazmente a la aplicación del principio de que el interés superior del niño, se debe 

recordar que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de 

observar las disposiciones del derecho internacional humanitario. 
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“Artículo 3: Los Estados Parte elevarán la edad mínima, contada en años, para el 

reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por 

encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, 

y reconociendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen 

derecho a una protección especial…” 

En este protocolo también se señala que cada Estado parte de la Convención 

de los Derechos del Niño debe de adoptar las medidas necesarias para el 

cumplimiento efectivo de las disposiciones del protocolo, cada uno dentro de su 

jurisdicción, tal como lo señala el primer párrafo del artículo Sexto del Protocolo 

Facultativo: 

“Artículo 6: Cada Estado Parte adoptará todas las medidas jurídicas, 

administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y 

la vigilancia del cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo 

dentro de su jurisdicción…” 

b) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo 

a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía 

Este Protocolo facultativo que se deriva de la Convención de los Derechos del 

Niño, el cual se formalizó en la Asamblea General del 25 de mayo de 2000, y tuvo 

su entrada en vigor el día 18 de enero de 2002, este protocolo se especializa en el 

tema de la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía, cuenta con 17 artículos, generados por la necesidad de la protección 

de niñas, niños y adolescentes contra la explotación económica y la realización de 

trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, como lo señala el primer artículo 

de este protocolo. 

 



54 
 

“Artículo 1: Los Estados Parte prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y 

la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo.” 

Se estima que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía si se adopta una perspectiva que permita 

enfrentar los factores que contribuyen a estas acciones nocivas, algunos de los 

factores más significativos, de acuerdo con los estudiosos del tema, son el 

subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras 

socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, 

la migración del campo a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el 

comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales 

nocivas, los conflictos armados y la trata de niños, el Estado debe de tener estas 

prácticas como delitos en su legislación para tratar de evitar la repetición de las 

conductas fuente de violaciones a los derechos de los niños. 

 “Artículo 3: Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los 

actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente 

comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera 

de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente…” 

Es necesario que se trabaje por sensibilizar al público a fin de reducir el mercado 

de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 

de niños en la pornografía, aplicando los diferentes programas y planes de acción 

internacionales con el objeto de evitar estas conductas, el Estado debe vigilar el 

cumplimiento de los mismos. 

“Artículo 9: Los Estados Parte adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán 

publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas 

sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente 

Protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean 

especialmente vulnerables a esas prácticas…” 

 



55 
 

c) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a un Procedimiento de Comunicaciones 

La Convención no establece ningún mecanismo para presentar quejas individuales, 

los Estados parte que ratifican la Convención solo deben presentar informes 

dirigidos al Comité de los Derechos del Niño describiendo la situación de los niños 

en su estado, este Protocolo facultativo que se deriva de la Convención de los 

Derechos del Niño, el cual se formalizó en la Asamblea General del 11 de noviembre 

de 2011, y tuvo su entrada en vigor el día 28 de mayo de 2012, gracias a la unión 

de 80 ONG dedicadas a la defensa de los Derechos del Niño; refuerza los métodos, 

permitiendo a cada niño presentar peticiones individuales frente al Comité de los 

Derechos del Niño, este protocolo cuenta con 24 artículos, donde se especifican los 

procedimientos de comunicación de investigación y seguimiento.  

“Artículo 4 Medidas de protección: Los Estados parte adoptarán todas las 

medidas que procedan para que las personas sujetas a su jurisdicción no sean 

objeto de ninguna violación de sus derechos humanos, maltrato o intimidación como 

consecuencia de haberse comunicado con el Comité o de haber cooperado con él 

de conformidad con el presente Protocolo. No se revelará públicamente la identidad 

de ninguna persona o grupo de personas interesados sin su consentimiento 

expreso…” 

Si un niño cree que sus derechos fundamentales fueron violados, podrá 

presentar una queja al Comité, esta deberá contener algunos requisitos como:  

 El niño o sus tutores debe o deben haber presentado previamente una queja 

ante una corte nacional. Si la queja no fue atendida, el niño puede recurrir al 

Comité. 

 La queja debe presentarse ante el Comité al año siguiente de haber finalizado 

el procedimiento llevado ante la corte nacional. 

 La queja no puede ser anónima o sin fundamento, y no debería constituir un 

abuso de derechos. 

 La queja debe hacerse por escrito. 
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Estas condiciones limitan el uso de esta petición, específicamente, los plazos para 

la presentación de una queja ante el Comité, muchas veces no se llegan a cumplir 

estos requisitos y por lo tanto no procede, quedando únicamente los informes de los 

Estados. 

“Artículo 12 Comunicaciones entre Estados: Todo Estado parte en el 

presente Protocolo podrá declarar en cualquier momento que reconoce la 

competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado 

parte alegue que otro Estado parte no cumple las obligaciones dimanantes de 

cualquiera de los siguientes instrumentos en que ese Estado sea parte…” 

Es importante recalcar que es obligación de los Estados parte a que 

establezcan mecanismos nacionales apropiados para que los niños cuyos derechos 

hayan sido vulnerados tengan acceso a recursos efectivos en sus países de origen. 

“Artículo 13 Procedimiento de investigación en caso de violaciones graves o 

sistemáticas: El Comité, si recibe información fidedigna que indique 

violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos 

enunciados en la Convención o en sus Protocolos facultativos relativos a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía o a la participación de niños en los conflictos armados, invitará a 

ese Estado a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a 

presentar sin dilación sus observaciones al respecto…” 

Una de las deficiencias que se pueden apreciar de este Protocolo no 

establece la posibilidad de presentar una queja colectiva. A través de este 

procedimiento, se podría haber permitido que las instituciones independientes en el 

campo de los derechos humanos, así como diversas ONG e instituciones 

mediadoras reconocidas por el Comité de los Derechos del Niño, pudieran 

denunciar violaciones de los Derechos del Niño. 

2.3.2. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) es el 

Organismo Especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia. Como tal, 
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asiste a los Estados en el desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su diseño 

e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. El IIN tiene como máximo órgano a su 

Consejo Directivo integrado por las máximas autoridades en infancia de los 34 

Estados del Sistema Interamericano. Esto lo posiciona como un espacio de 

búsqueda de consensos y compromisos de los gobiernos, articulador dentro del 

Sistema Interamericano y referente técnico a nivel regional en materia de niñez y 

adolescencia.47 

Este instituto tiene la finalidad de cooperar con los Estados miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) para la promoción del desarrollo de 

actividades e instrumentos técnicos que ayuden a la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes, así como mejorar la calidad de vida de estos y sus familias. 

Este instituto cuenta con estatuto y reglamento para el buen manejo de los 

programas y actividades que desarrollan, las funciones de este Instituto se 

encuentran en el artículo 3 del Estatuto, que dice: 

“Artículo 3 Funciones. Las funciones del Instituto son: 

a. Ayudar técnicamente a la formación de una conciencia alerta respecto de 

todos los problemas relativos al niño, a la niña, al adolescente, a la familia y 

a la comunidad, y a despertar el sentimiento de responsabilidad social frente 

a tales problemas asesorando en la búsqueda de soluciones; 

b. Promover acciones orientadas a privilegiar el interés superior del niño, la 

niña y el adolescente, como sujetos plenos de derecho; 

c. Colaborar con los gobiernos de los estados miembros, sus instituciones y 

sus responsables, con las demás agencias del sistema interamericano, con 

otras instituciones internacionales, y con organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan por los derechos de la niñez y de la adolescencia en la región; 

                                                             
47 Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, Organización de Estados Americanos, disponible en: http://www.iin.oea.org/ 
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d. Velar por la creación de espacios que aseguren la libre expresión y 

participación de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a sus 

necesidades y posibilidades, en todo lo que les concierne; 

e. Promover con la cooperación de los gobiernos, de las instituciones 

nacionales e internacionales de infancia y adolescencia, y con 

organizaciones de la sociedad civil: 

i. La investigación relativa a la naturaleza e importancia de los diversos 

problemas que afectan a la niñez, la adolescencia y la familia en la región de 

las Américas; 

ii. La determinación de los métodos y procedimientos más eficaces para 

solucionarlos, y su divulgación en los estados americanos; y  

iii. La capacitación permanente de personal técnico y administrativo, tanto del 

sector público como del sector privado, vinculado a los sistemas nacionales 

de infancia, para mejorar la eficacia y eficiencia de sus acciones en favor de 

la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; 

f. Asistir a los gobiernos de los estados miembros en sus esfuerzos por 

disponer de Sistemas Nacionales de Protección adecuados para la 

promoción y defensa de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia, 

proporcionándoles asesoramiento y cooperación técnica; 

g. Prestar asistencia técnica a requerimiento de la Asamblea General, del 

Consejo Permanente, de la Secretaría General, o de las demás agencias, 

órganos y organismos especializados de la OEA; y 

h. Apoyar los programas interamericanos de cooperación en el área de su 

competencia aprobados por la Asamblea General. 

 

El portal oficial del Instituto cuenta con muchas publicaciones con varios 

temas de gran interés, siendo de gran importancia conocer el funcionamiento de 

este Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescentes, ya que con el control 

de Convencionalidad de nuestro país tenemos la obligación de aplicar la más alta 

cobertura de los derechos humanos, y en este caso en los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, los cuales son el futuro de México. 
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2.4.  Legislación Nacional Mexicana de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

2.4.1. Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes 

Esta Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de diciembre del 

2014, como parte de las acciones que implementó el Estado mexicano para la 

protección de los derechos humanos a partir de la reforma del 2011, donde se 

establecen mecanismos para una adecuada defensa de los derechos humanos, 

entre ellos se encuentra el principio Pro Persona, además del Control del 

Convencionalidad que pretende que el bloque de constitucionalidad de este país 

cuente con la mayor protección en Derechos Humanos, en la Ley General de los 

Derechos de niñas, niños y adolescentes se establece el objeto en su artículo 

primero: 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con 

capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 

términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de 

garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; 

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política 

nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la 
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Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo 

y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y 

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores 

privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir 

su vulneración.” 

 

2.4.2. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

El 11 de mayo del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, este estatuto es derivado de la Ley General de los 

Derechos de niñas, niños y adolescentes, así como del Reglamento de fecha 02 de 

diciembre del 2015. 

En su artículo 32 se encuentran las facultades de la Dirección General de 

Regulación de Centros de Asistencia Social, las cuales se citan a continuación: 

“Artículo 32. Corresponde a la Dirección General de Regulación de Centros 

de Asistencia Social, las siguientes facultades en el ámbito de su 

competencia: 

I. Formular los requisitos mínimos y criterios, e impulsar la elaboración de 

instrumentos normativos para autorizar, revocar, registrar, certificar y 

supervisar el funcionamiento de los centros de asistencia social públicos, 

privados y asociaciones de conformidad con la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, su Reglamento y demás normatividad 

aplicable; 

II. Ejecutar las acciones para autorizar, revocar, registrar, certificar y 

supervisar el funcionamiento de los centros de asistencia social, o en su caso 

en coordinación con las Procuradurías de Protección de las entidades 

federativas, de acuerdo con los instrumentos normativos que para tal efecto 

se emitan; 
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III. Diseñar e implementar un sistema de certificación de los centros de 

asistencia social y las competencias laborales de su personal, en 

concordancia con la normatividad vigente; 

IV. Proponer la elaboración de Normas Técnicas o Estándares de 

Competencia para certificar las competencias del personal que labora en los 

centros de asistencia social; 

V. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social 

a que hace referencia el artículo 112 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y 41 de su Reglamento, con la información que 

proporcione el Sistema Nacional DIF y las Procuradurías de Protección de 

las entidades federativas; 

VI. Sistematizar la información del Registro Nacional de Centros de 

Asistencia Social y alimentar con ésta al Directorio Nacional de Instituciones 

de Asistencia Social; 

VII. Registrar los resultados de las visitas de supervisión que las 

Procuradurías de Protección Locales realicen a los centros de asistencia 

social de sus entidades; 

VIII. Dar seguimiento a la ejecución de las acciones legales que 

correspondan cuando en la visita de supervisión se detecte que el Centro de 

Asistencia Social incumple los requisitos que establece la Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

IX. Impulsar el desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas en Asistencia 

Social referentes a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y 

participar en los grupos técnicos para su elaboración; y 

X. Las demás que les confiera el superior jerárquico y las demás 

disposiciones legales aplicables”. 

De lo anterior podemos analizar que está dirección se encarga de todo lo 

relacionado con los Centros de Asistencia Social, donde los menores se encuentran 

resguardados, trabajando en conjunto con la Dirección General de Representación 

Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se encarga de los 

procedimientos administrativos de adopción nacional o internacional. 
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2.4.3. Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de sus diferentes áreas, 

es la encargada de implementar acciones con el propósito de procurar que niños, 

niñas y adolescentes, víctimas de un delito reciban una atención especial y que se 

redimensione su posición como un sector altamente vulnerable, así como señalar 

las directrices a las que el Estado en su calidad de garante se encuentra obligado a 

seguir para satisfacer sus necesidades, y reconocer y hacer valer los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, tal y como lo establece el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3º de la 

Convención sobre los derechos del niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Es importante mencionar que se encuentra varios Lineamientos, Acuerdos, 

Manuales y protocolos, donde se establecen medidas de protección para los niños, 

niñas y adolescentes, así como el funcionamiento de los Centros de Asistencia 

Social, donde los menores se encuentran en resguardo, en caso de estar en peligro 

su integridad física y emocional, estos Centros se encargan de proteger los 

derechos de estos niños en una situación de vulnerabilidad, encargándose de velar 

por el interés superior de la niñez, y en el caso de requerirse, realizar los 

procedimientos de adopción nacional o internacional, resaltando que, en el caso de 

no ser adoptados por nuevos núcleos familiares, lo menores permanecen en el 

Centro de Asistencia Social hasta cumplir la edad reglamentaria para poder valerse 

por sí mismos, estos Centros capacitan a los menores y los preparan para continuar 

su vida como adultos dentro de la sociedad.     

 Lineamientos para la Restitución de Derechos y Medidas de 

Protección para Niñas, Niños y Adolescentes.  

 Procedimiento Interno para la Restitución de Derechos y Medidas de 

Protección. 

 Manual de Supervisión de Centros de Asistencia Social.  

 Lineamientos para la Autorización, Registro, Certificación y 

Supervisión de Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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 Protocolo de Supervisión de Centros de Asistencia Social.  

 Entre otros. 

En el bloque de constitucionalidad correspondiente al interés superior del 

menor podemos encontrar el siguiente criterio jurisprudencial de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación48:  

“DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 

ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo 

párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el 

"interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí 

que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán 

evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y 

sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor 

es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo 

fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor 

prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo 

que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés 

superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo 

las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, 

procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las 

autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el 

medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso 

a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del niño y 

han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la 

consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia 

de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad 

a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan 

efectos indiscutibles en los niños de que se trate”. 

                                                             
48 Tesis 2a./J. 113/2019 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 69, Tomo III, agosto de 2019, p. 

2328. 
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2.5.  Legislación Local del Estado de Michoacán de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

2.5.1. Ley de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes del Estado de 

Michoacán de Ocampo 

En el artículo primero de esta Ley se encuentra el objeto de la misma, siendo de 

carácter vinculante dentro del Estado de Michoacán de Ocampo, tal como se señala 

a continuación: 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en el territorio del Estado de Michoacán, y tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; 

II. Garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes; 

III. Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal 

y de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes; 

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política local 

y estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el 

gobierno del Estado y los municipios; y la actuación de los poderes 

Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos; y, 

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores 

privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección de 

niñas, niños y adolescentes”. 

En esta Ley Estatal además se encuentran las medidas especiales a niñas, 

niños y adolescentes que se encuentren separados de sus padres por una 

resolución judicial, siendo las más importantes las siguientes:   

“Artículo 19. El Sistema Estatal DIF, deberá otorgar medidas especiales de 

protección a niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de sus 

padres o familiares por resolución judicial, atendiendo a la legislación 

aplicable en la materia, se asegurará que a niñas, niños y adolescentes se 
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les restituya su derecho a vivir en familia, para lo cual determinará la opción 

más adecuada, de acuerdo a su interés superior, entre las siguientes: 

I. Sean ubicados preferentemente con los demás miembros de su familia 

extensa o ampliada para su cuidado, siempre y cuando no sea contrario a su 

interés superior; 

II. Sean recibidos por una familia de acogida, en caso de no ser posible que 

la familia extensa pudiera hacerse cargo; 

III. Sean recibidos por una familia de acogimiento preadoptivo; y, 

IV. Sean recibidos, en acogimiento residencial brindado por centros de 

asistencia social el menor tiempo posible. Esta medida especial de protección 

tendrá carácter subsidiario dando prioridad a las opciones de cuidado en un 

entorno familiar.  

La Procuraduría de Protección, deberá registrar, capacitar, evaluar y certificar 

a las familias de acogida y acogimiento preadoptivo, que resulten idóneas, 

tomando en cuenta los requisitos señalados para el acogimiento preadoptivo 

y será la responsable de dar seguimiento a la situación en la que se 

encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido la 

medida de restitución del derecho a vivir en familia.  

Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad 

de ello, se establecerán en la medida de lo posible los medios adecuados 

para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación”. 

De conformidad con la ley en mención, donde se establecen las disposiciones 

en materia de adopción para los menores que se encuentran en los Centros de 

Asistencia Social separados de sus padres, las cuales se encuentran en el artículo 

24, que a la letra dice: 

“Artículo 24. En materia de adopción, las leyes de la entidad deberán 

contener disposiciones mínimas que abarquen lo siguiente: 

I. Prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto 

de sus derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la 

niñez; 
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II. Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas, niños y 

adolescentes de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez, en términos de la presente Ley; 

III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la 

adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan los alcances 

jurídicos, familiares y sociales de la misma; 

IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea 

motivada por beneficios económicos para quienes participen en ella; y,  

V. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 

competencias, velarán porque en los procesos de adopción se respeten las 

normas que los rijan”. 

 

A todo lo establecido en la ley mencionada, se debe complementar con la 

Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, con el fin de 

coadyuvar para un mejor funcionamiento del Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia, en los tres niveles de gobierno, así como los Centros de Asistencia Social, 

con el único objetico en común, que es el bienestar de la niñez. 

Es importante mencionar que, en la aplicación de la legislación 

correspondiente se deberá aplicar el principio pro persona, buscando en cada 

momento el interés superior del menor, en la medida de mayo protección a los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  
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CAPÍTULO III 

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

“Un Centro de Asistencia Social es aquel establecimiento, lugar o espacio de 

cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin 

cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y 

asociaciones. La finalidad de estos Centros es atender de manera integral a las 

niñas, los niños, las y los adolescentes sujetos de asistencia social en los Centros 

Asistenciales y promover su derecho a vivir en familia en el marco de los derechos 

de las niñas, niños, las y los adolescentes."49 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Centros de Asistencia Social, disponible en: 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/centros_asistenciales/#:~:text=Un%20Centro%20de%20Asistencia%20So

cial,instituciones%20p%C3%BAblicas%2C%20privadas%20y%20asociaciones. 
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3.1. Derechos Primarios de los Niños  

Los niños, al igual que las personas adultas tienen derechos, tal como se explicó en 

el capítulo III de este trabajo de investigación, esos derechos reconocidos por el 

Estado, se pueden catalogar en derechos primarios, que son derechos 

indispensables para su crecimiento y libre desarrollo de la personalidad de los 

menores.  

 Entre estos derechos primarios se encuentran los mencionados en la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, 

los cuales se detallan a continuación: 

a) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; tienen derecho a que se 

les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo, deberán disfrutar de 

una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que 

garanticen su desarrollo integral, tienen derecho a la paz, a no ser privados 

de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o 

violentos. 

b) Derecho de prioridad, tienen derecho a que se les asegure prioridad en el 

goce y ejercicio de sus derechos, especialmente para que: 

I. Se les brinde protección oportuna, se les atienda en igualdad de 

condiciones en todos los servicios, antes que los adultos; 

II. Se diseñen y ejecuten políticas públicas necesarias para la protección de 

sus derechos, por lo que se deberá asignar mayores recursos a las 

instituciones públicas o privadas encargadas en la atención de sus 

necesidades; y, 

III. Prevalezca el interés superior de la niñez para planeación, diseño y 

ejecución de las políticas públicas necesarias para su protección; 

c) Derecho a la identidad, desde su nacimiento, tienen derecho a contar con un 

nombre y apellido, nacionalidad, conocer su filiación y su origen, en la medida 

de lo posible, y a preservar su identidad y su pertenencia cultural, así como 

sus relaciones familiares; 
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d) Derecho a vivir en familia, tienen derecho a vivir en una familia. Siempre que 

sea posible deberán crecer bajo la responsabilidad y el cuidado de sus 

padres o quien ejerza la patria potestad, en un ambiente que favorezca su 

desarrollo integral. 

La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para 

separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa 

para la pérdida de la patria potestad. Estas condiciones imputables directas 

exclusivamente a la pobreza económica y material no constituirán la única 

justificación para separar a niñas, niños o adolescentes del cuidado de sus 

padres. 

No serán considerados como supuestos de exposición o estado de 

abandono los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por 

extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de 

residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de 

manera permanente, siempre y cuando los mantengan al cuidado de otras 

personas, que garanticen un ambiente que favorezca su desarrollo integral. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de sus padres 

o de quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos o de sus tutores, y en 

términos de las disposiciones aplicables de sus custodios, sino mediante 

orden de autoridad competente que así lo declare, tomando en cuenta la 

opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez y atendiendo a la preservación del interés 

superior de la niñez. 

Niñas, niños y adolescentes cuyos padres o familiares que estén a su 

cargo, se encuentren separados, tendrán derecho a convivir o a mantener 

contacto directo de modo regular con ellos, salvo en los casos en que el 

órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés 

superior de la niñez. 

Así mismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus 

padres o familiares cuando estos se encuentren privados de su libertad. 
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Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán 

garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta 

convivencia se realice de forma adecuada, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano 

jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

Cuando niñas, niños y adolescentes sean privados de sus padres o 

familiares, las autoridades del Estado de Michoacán y sus municipios en el ámbito 

de su competencia, establecerán los mecanismos necesarios para facilitar su 

localización y reunificación, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

Durante la localización de la familia de niñas, niños y adolescentes, tienen 

derecho a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, 

en tanto se incorporan a su familia. 

El Sistema Estatal DIF, deberá otorgar medidas especiales de protección a 

niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de sus padres o familiares 

por resolución judicial, atendiendo a la legislación aplicable en la materia, se 

asegurará que a niñas, niños y adolescentes se les restituya su derecho a vivir en 

familia, para lo cual determinará la opción más adecuada, de acuerdo a su interés 

superior, entre las siguientes: 

I. Sean ubicados preferentemente con los demás miembros de su familia 

extensa o ampliada para su cuidado, siempre y cuando no sea contrario a su 

interés superior; 

II. Sean recibidos por una familia de acogida, en caso de no ser posible que 

la familia extensa pudiera hacerse cargo; 

III. Sean recibidos por una familia de acogimiento pre adoptivo; y, 

IV. Sean recibidos, en acogimiento residencial brindado por centros de 

asistencia social el menor tiempo posible. Esta medida especial de protección 

tendrá carácter subsidiario dando prioridad a las opciones de cuidado en un 

entorno familiar. 

La Procuraduría de Protección, deberá registrar, capacitar, evaluar y certificar 

a las familias de acogida y acogimiento pre adoptivo, que resulten idóneas, tomando 

en cuenta los requisitos señalados para el acogimiento pre adoptivo y será la 
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responsable de dar seguimiento a la situación en la que se encuentren niñas, niños 

y adolescentes una vez que haya concluido la medida de restitución del derecho a 

vivir en familia. 

Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad 

de ello, se establecerán en la medida de lo posible los medios adecuados para que 

mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación. 

El Sistema Estatal DIF contará con un sistema de información que permita 

registrar a niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que 

sean susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de 

adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

e) Derecho a la igualdad sustantiva, tienen derecho al mismo trato y acceso de 

oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 

contenidos en la presente Ley, a fin de lograr su desarrollo integral. 

Con el fin de garantizar la igualdad entre niñas, niños y adolescentes, las 

autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán realizar las siguientes acciones: 

I. Contribuir con programas de alimentación, educación y salud para la 

nivelación en el acceso a las oportunidades de niñas, niños y adolescentes, 

especialmente para aquellos que pertenezcan a grupos y regiones con mayor 

rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales 

desfavorables; 

II. Promover la eliminación de costumbres y tradiciones que sean 

perjudiciales para el acceso al mismo trato y oportunidades entre niñas y los 

niños y las adolescentes y los adolescentes; 

III. Desarrollar campañas encaminadas a promover la responsabilidad de 

preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes dirigidas a los 

ascendientes, tutores o custodios para de niñas, niños y adolescentes; y, 

IV. Establecer medidas expeditas, en los casos, en que niñas, niños y 

adolescentes no cuenten con un legítimo representante para el ejercicio de 

sus derechos; 
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f) Derecho a no ser discriminado, tienen derecho a no ser discriminados, por lo 

que no deberá hacerse distinción, exclusión o restricción alguna de sus 

derechos, en razón de su raza, origen étnico, nacional o social, idioma, sexo, 

religión, opiniones, condición socioeconómica, discapacidad, circunstancias 

de nacimiento, estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos 

mismos o a su madre, padre, tutor, familiares o quienes ejerzan la custodia 

sobre ellos. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, deberán: 

I. Llevar a cabo acciones especiales para sensibilizar, prevenir, 

atender y erradicar la discriminación múltiple de la que son objeto 

niñas, niños y adolescentes en exclusión social, situación de calle, 

cualquier forma de trabajo infantil o cualquiera otra condición de 

vulnerabilidad; 

II. Adoptar medidas y realizar acciones afirmativas, cuando sean 

necesarias, para garantizar que niñas y adolescentes tengan igualdad 

de trato y oportunidades que los niños y los adolescentes; 

III. Promover e impulsar un desarrollo integral de igualdad entre niñas, 

niños y adolescentes, erradicando usos, costumbres o prácticas 

culturales que promuevan cualquier tipo de discriminación de niñas, 

niños y adolescentes, atendiendo a los principios rectores de esta Ley; 

IV. Impulsar políticas públicas encaminadas al fortalecimiento familiar, 

a fin de que todas las niñas, los niños y los adolescentes logren un 

desarrollo integral y accedan a las mismas oportunidades a lo largo de 

su vida.; 

g) Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, 

tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en 

condiciones adecuadas que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento 

saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, 

cultural y social. 
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Corresponde en principio y directamente a quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes proporcionar dentro 

de sus posibilidades, las condiciones de vida suficientes para su desarrollo 

integral. 

Las autoridades estatales y municipales, estarán obligadas de manera 

subsidiaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, mediante políticas 

públicas, programas y acciones a crear condiciones para que la familia pueda 

desempeñar sus derechos y obligaciones de manera adecuada para 

asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Las leyes estatales en el ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años; 

h) Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, tienen 

derecho a vivir en un contexto libre de maltrato o violencia y a que se 

resguarde su integridad personal, física y emocional, a fin de lograr las 

mejores condiciones para favorecer su bienestar y desarrollo integral. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra toda 

forma de maltrato o violencia, de venta, trata de personas, explotación, 

abandono o crueldad, abuso sexual, psicológico o físico. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados 

de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o 

violentos. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán adoptar las medidas necesarias para que 

niñas, niños y adolescentes vivan en contextos familiares, escolares, 

vecinales y estatales libres de violencia, por lo que deberán: 

I. Prevenir, sancionar y erradicar los casos en que niñas, niños o 

adolescentes se vean afectados por las acciones u omisiones a que 

se refiere la Ley General; 

II. Implementar las medidas (sic) apropiadas para prevenir, sancionar 

y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad; 
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III. Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con la legislación 

correspondiente para promover la recuperación física, psicológica y la 

integración social de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 

para lograr el goce y restitución de sus derechos; 

IV. Garantizar su reincorporación a la vida cotidiana, en un ambiente 

que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de 

niñas, niños y adolescentes, para su desarrollo integral; y, 

V. Elaborar protocolos de atención en los que se considere su 

situación familiar, su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez para la implementación de las acciones de asistencia y 

protección respectivas, así como para la reparación integral del daño; 

VI. Promover campañas de concientización sobre las formas positivas, 

no violentas y participativas de la crianza de niñas, niños y 

adolescentes, así como el diseño de políticas públicas de educación 

para la paz como política de Estado; y, 

VII. Realizar estudios periódicos que analicen el alcance de la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes en todos los medios de 

comunicación, determinando las medidas idóneas para prevenir y 

atender esta expresión de violencia, dirigiéndolas tanto a menores que 

asistan a la escuela como a los no escolarizados; 

i) Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, 

así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de 

calidad de conformidad con la legislación aplicable. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se coordinarán a fin de: 

I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean 

necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la 

atención primaria; 
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III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, 

niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud, la nutrición, la 

higiene y el saneamiento ambiental, las medidas de prevención de 

accidentes, las ventajas de la lactancia materna; 

IV. Adoptar medidas tendientes a la eliminación de prácticas 

culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de 

niñas, niños y adolescentes; 

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación y 

asesoría a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia de niñas, niños y adolescentes, y cuidados en materia de 

salud reproductiva de conformidad con la Ley de Salud del Estado de 

Michoacán; 

VI. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, 

efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como 

para sus hijas e hijos; 

VII. Promover la importancia de la lactancia materna, exclusiva dentro 

de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años; 

VIII. Impulsar programas de prevención e información, así como la 

asistencia para combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y 

obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante 

la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua 

potable y el fomento del ejercicio físico; 

IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación, el control de la 

niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en 

forma periódica; 

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, 

renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de 

prevención e información sobre éstas; 



76 
 

XI. Establecer medidas para la prevención y detección temprana de 

discapacidades a efecto de reducir al máximo la aparición de 

discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y 

rehabilitación; 

XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los 

rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión 

social y permita el goce igualitario de sus derechos; 

XIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y 

rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 

XIV. Erradicar la esterilización de niñas, niños y adolescentes; 

XV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se 

atiendan de manera especial los casos en que niñas, niños y 

adolescentes sean víctimas de delitos o de cualquier tipo de maltrato 

o violencia; 

XVI. Establecer medidas tendientes a la prevención, atención, 

combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados 

por las adicciones; y, 

XVII. Establecer medidas tendientes a que en los servicios de salud 

se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños 

y adolescentes con problemas de salud mental. 

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, 

niños y adolescentes, conforme a la presente Ley, así como el derecho a la 

información de quienes detenten la patria potestad, tutela o guarda y custodia 

de niños niñas y adolescentes en relación a su estado de su salud, para 

cumplir con su obligación constitucional de proteger y exigir el cumplimiento 

del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. 

 

 



77 
 

Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 

deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la seguridad 

social. 

Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deben desarrollar políticas para fortalecer la salud 

materna infantil y aumentar la esperanza de vida. 

J) Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

tienen derecho a la igualdad de condiciones con los demás niñas, niños y 

adolescentes, a vivir incluidos en la comunidad y a disfrutar de los derechos 

contenidos en la presente Ley, la Constitución Federal, la Constitución 

Estatal, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. 

Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a implementar medidas de 

nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables considerando los principios de 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la 

diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de 

la condición humana para lo cual deberán: 

I. Realizar ajustes razonables para fomentar la inclusión social y 

establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 

aplicable; 

II. Dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad, infraestructura necesaria para 

su movilidad, señalización en Braille y formatos accesibles de fácil 

lectura y comprensión y procurarán ofrecer otras medidas de 

asistencia e intermediarios, así como un intérprete o aquellos medios 

tecnológicos que les permitan obtener información de forma 

comprensible; 
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III. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 

familiar, para que tome mayor conciencia respecto de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos 

y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de 

su discapacidad; 

IV. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejercen la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios 

necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna; 

V. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico 

temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, 

niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que 

sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares; 

VI. Prevenir la ocultación, explotación, abandono, negligencia y 

segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

VII. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales 

gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de 

salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así 

como a la capacitación para el trabajo; y, 

VIII. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y 

sistemática de información y estadística de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada 

formulación de políticas públicas en la materia. Dichos reportes 

deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, 

municipio y tipo de discapacidad. 

k) Derecho a la educación, Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus 

derechos, que garantice el respeto a su dignidad humana; el pleno y 

armonioso desarrollo de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el 

respeto a los derechos humanos, en los términos del artículo 3o. de la 

Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley General de Educación, 
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la Ley de Educación del Estado de Michoacán, los tratados internacionales y 

demás disposiciones aplicables. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá 

de darse a niñas, niños y adolescentes. 

Las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 

igualdad en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes 

requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los programas 

respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias 

particulares y tradiciones culturales, para prepararlos para la vida con 

un espíritu crítico, reflexivo y analítico; 

II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a 

la educación; 

III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación 

pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica 

y geográfica a la educación; 

IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad 

educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículo, 

impulsar la autogestión educativa, la disposición de la infraestructura 

y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de 

enseñanza y la evaluación docente; 

V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios 

adecuados para garantizar la educación de calidad y prestar servicios 

educativos en condiciones de normalidad, para el buen desempeño de 

la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos; 

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y 

contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar 

su permanencia en el sistema educativo; 

VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con 
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mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o 

nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con su sexo, 

creencias religiosas o prácticas culturales; 

VIII. Implementar mecanismos para la atención, canalización y 

seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes; 

IX. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de 

mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de 

conflictos; 

X. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación 

obligatoria para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolar; 

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que 

establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización 

de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier 

otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que 

se suscite en los centros educativos; 

XII. Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o 

violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia; 

XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la 

inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos 

los niveles del Sistema Educativo Estatal, desarrollando y aplicando 

normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones 

de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos 

didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente 

capacitado; 

XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, 

niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que 
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se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a sus 

capacidades y habilidades personales; 

XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, 

niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus 

intereses y preocupaciones en materia educativa; 

XVI. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la 

dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina 

que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad 

humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de 

niñas, niños y adolescentes; 

XVII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o 

excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, 

especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

XVIII. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio 

ambiente; 

XIX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y 

seguro de las tecnologías de información y comunicación; y, 

XX. Establecer medidas que garanticen el acceso y permanencia de 

niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan 

su egreso del sistema educativo estatal. 

La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas 

aplicables, tendrá los siguientes fines: 

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales 

y el respeto de la propia identidad, así como a las diferencias culturales 

y opiniones diversas; 

II. Desarrollar las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y 

adolescentes; 

III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y 

pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su 
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participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Orientar a los adolescentes respecto a la formación profesional, las 

oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera; 

V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato 

y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo; 

VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución 

de programas; 

VII. Emprender, en cooperación con quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la 

comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades 

extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y 

adolescentes; 

VIII. Impartir los conocimientos sobre la sexualidad, la reproducción 

humana, la planificación familiar, la paternidad y maternidad 

responsables; así como la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, fomentando la participación de quienes 

detenten la patria potestad o tutela; 

IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la 

igualdad de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, 

de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 

así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los 

mismos; y, 

X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las 

formas de protección con que cuentan para ejercerlos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones jurídicas 

aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones 

necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente 

libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la 

convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, 



83 
 

incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde 

participen quienes ejercen la patria potestad o tutela. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán 

para: 

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, 

contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar 

en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los 

sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos 

de seguimiento, evaluación y vigilancia; 

II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y 

para el personal administrativo y docente; 

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación 

y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una 

situación de acoso o violencia escolar; y, 

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las 

personas responsables de centros de asistencia social, personal 

docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, 

toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme 

a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley para la Atención de la Violencia 

Escolar para el Estado de Michoacán y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.; 

Entre otros derechos también mencionados en la Ley analizada en este 

apartado. 

Es importante mencionar que los derechos descritos en párrafos anteriores, se 

deben salvaguardar bajo cualquier circunstancia, aún más en niños víctimas de un 

delito y en condiciones de vulnerabilidad, en los Centros de Asistencia Social del 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se trabaja 

para proteger los derechos de todos los menores en resguardo. 
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3.2. Derechos Resguardados por los Centros de Asistencia Social 

Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y 

psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. Los 

servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, 

en cumplimiento a sus derechos: 

I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;  

II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su 

integridad física o psicológica; 

III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente 

con la periódica certificación de la autoridad sanitaria; 

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, 

atención de primeros auxilios, seguimiento psicológico, social, jurídico, entre 

otros;  

V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr un 

desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus 

posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos; 

VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego, 

esparcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo integral; 

VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, 

calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los derechos de la 

niñez; 

VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia 

social se abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad física y 

psicológica de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, los 

responsables evitarán que el personal que realice actividades diversas al 

cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos; 

IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y opiniones 

sobre los asuntos que les atañen y que dichas opiniones sean tomadas en 

cuenta; 

X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les permita 

tener contacto con su comunidad, y 
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XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 

Asimismo, y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de protección 

para el cumplimiento de sus derechos, se deberá llevar a cabo la revisión periódica 

de su situación, de la de su familia y de la medida especial de protección por la cual 

ingresó al centro de asistencia social, garantizando el contacto con su familia y 

personas significativas siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés 

superior. 

La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo para 

efectos de que su situación sea revisada y valorada de manera particular, así como 

para determinar procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de las autoridades 

competentes que faciliten su reincorporación familiar o social. 

Asimismo, se le deberá garantizar la protección de sus datos personales 

conforme a la legislación aplicable y hacer de su conocimiento, en todo momento, 

su situación legal. 

Los Centros de Asistencia Social deben cuidar en todo momento los 

derechos de los menores, así como evitar violaciones a los mismos, se debe 

mencionar que, en el supuesto de una colisión de derechos, se deberá hacer una 

ponderación, tratando de dar mayor protección al menor, de lo anterior tenemos el 

criterio: 

“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. PARA SU ADECUADA PROTECCIÓN EN EL 

TRÁMITE DE LA ADOPCIÓN, EN CASO DE COLISIÓN ENTRE DERECHOS PRIMARIOS 

Y SECUNDARIOS, POR REGLA GENERAL, DEBEN PREVALECER LOS PRIMEROS. El 

interés superior del menor es una institución jurídica compleja, que pretende que todos los 

poderes, así como los órdenes de gobierno, emprendan cualquier acción que esté a su 

alcance para asegurar el bienestar de los menores.  

Sin embargo, dentro de los intereses superiores del menor, surgen distintos 

derechos que pueden clasificarse en primarios y secundarios. Los primarios o básicos 

deben observarse en todo niño, sea adoptado o no, pues son necesarios para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad; por ejemplo: crecer en el seno de una familia, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión; el derecho a la educación, a jugar, a 

descansar, a alimentarse y a la salud, por mencionar algunos.  
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Los derechos secundarios, son aquellos que el legislador reconoce en las normas, 

para que los niños que aún no cuentan con los primarios (o sólo parcialmente), puedan 

acceder a éstos. Uno de ellos, en sentido amplio (lato sensu), es la adopción y, en sentido 

estricto (stricto sensu), es el derecho al debido proceso en la adopción., por regla general, 

deben prevalecer los derechos primarios, frente a los secundarios que, en su mayoría, son 

de carácter procesal”.50 

 

Los centros de asistencia social deben contar, con por lo menos, el siguiente 

personal: 

I. Responsable de la coordinación o dirección; 

II. Especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, 

formación, promoción y autocuidado de la salud; atención médica y 

actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección 

civil, conforme a las disposiciones aplicables; 

III. El número de personas que presten sus servicios en cada centro de 

asistencia social será determinado en función de la capacidad económica de 

éstos, así como del número de niñas, niños y adolescentes que tengan bajo 

su custodia en forma directa e indirecta, debiendo contar con, por lo menos, 

una persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año, 

y una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad; 

IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el centro de 

asistencia social podrá solicitar la colaboración de instituciones, 

organizaciones o dependencias que brinden apoyo en psicología, trabajo 

social, derecho, pedagogía, y otros para el cuidado integral de las niñas, 

niños y adolescentes; 

V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación especializada a 

su personal, y 

VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal. 

Todos los profesionales que trabajan en estos Centros de Asistencia, lo 

cuales se mencionaron en párrafos anteriores, tienen que estar en la base de datos 

                                                             
50 Tesis III.2o.C.53 C (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, p. 1727. 
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del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social (CAS). La importancia de 

contar con un Registro Nacional, radica en construir una base de datos fidedigna de 

los CAS autorizados que brinden servicios a NNA que se encuentren en acogimiento 

residencial sin cuidado parental o familiar que permita identificarlos.  

Bajo este contexto, se diseñó y creo una Base de datos para el Registro Nacional 

de CAS, que contiene datos cuantitativos y cualitativos, por lo que se diseñaron los 

siguientes módulos51: 

 

 Figura 3.1 Módulos de Base de datos para el Registro Nacional de CAS 

Es de resaltar que el artículo 107 de la LGDNNA establece los ejes para llevar 

a cabo la regulación de CAS, entre los que se encuentra el relativo al registro y por 

su parte, el artículo 112, establece la obligación de las PPNNA de las entidades 

federativas de llevar a cabo el Registro de CAS, el cual, de manera semestral 

reportaran a la Procuraduría Federal. 

                                                             
51 El ABC de la Regulación de Centros de Asistencia Social, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) , México, 

noviembre del 2016, p. 14. 
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El centro de asistencia social podrá solicitar la colaboración de instituciones, 

organizaciones o dependencias que brinden apoyo en psicología, trabajo social, 

derecho, pedagogía, y otros para el cuidado integral de niñas, niños y adolescentes, 

teniendo en cuenta el grado de madurez cognoscitiva, afectiva, social y física de los 

beneficiarios de la ayuda solicitada. 

La Procuraduría de Protección coordinará con la Procuraduría de Protección 

Federal lo concerniente al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social en 

virtud de lo dispuesto en la Ley General.  

Al efecto, la Procuraduría de Protección deberá reportar semestralmente a la 

Procuraduría Federal de Protección, la actualización de sus registros, así como los 

resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes. 

Se considera que las áreas de mayor impacto para la operación de un CAS 

y que por tal motivo deben ser supervisadas, son las que a continuación se detallan, 

mismas que son enunciativas más no limitativas de supervisar otras áreas.52  

 

 Figura 3.2 Áreas de Supervisión 

                                                             
52 Ibídem, p. 24. 
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3.3. Los Centros de Asistencia Social como Protectores de los Niños 

en su Crecimiento 

En los Centros de Asistencia Social se protegen a las y los niños que no cuentan 

con protección parental, siendo los encargados de salvaguardar a esta población 

que llega ahí principalmente al ser víctimas de un delito cometido por o hacia sus 

padres, es importante destacar que la mayoría del trabajo realizado por estos 

centros es invisible para los ojos de la sociedad. 

           Sin embargo, al tener experiencia de trabajo dentro de estos centros 

asistenciales, sé de las diversas actividades que se realizan una vez que la fiscalía 

pone bajo resguardo a las y los niños, entre ellos la ubicación del centro asistencial 

adecuado a sus necesidades, el integrarlo a dicho centro, realizar reporte médico, 

psicológico y pedagógico al ingreso y egreso, posteriormente seguimientos, 

reportes y un sin número de colaboraciones  con la procuraduría de protección de 

niñas, niños y adolescentes, así como con otras instituciones, que en conjunto 

salvaguardan la integridad, dignidad y goce de derechos dentro de los centros 

asistenciales, no dejando de lado el arduo trabajo y desempeño que realizan  todos 

los profesionistas que ahí laboran. 

 Se requieren de psicólogos, médicos, dentistas, trabajadores sociales, 

maestros, cocineros y un sinfín de colaboradores para poder tener un 

funcionamiento óptimo dentro de estos centros, tal como la ley lo señala, muchas 

de las personas no tienen realmente el conocimiento de la función y funcionamiento 

de los centros de asistencia para niñas, niños y adolescentes en resguardo del 

Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, hasta llegar 

al punto de discriminarlos por el simple hecho de crecer en estos centros, a 

sabiendas que no están ahí porque ellos lo eligieron, sino que personas ajenas a 

ellos, cometieron actos que cambiaron la vida de estos niños para siempre. 

 Se debe de decir que uno de los objetivos, como ya se señaló con 

anterioridad, es verificar, difundir y garantizar el derecho a la educación de las y los 

niños que se encuentran en resguardo de dichas instituciones, sin embargo, es  

lamentable que, al no contar con redes de apoyo como es la familia extensa, las 

dificultades de una liberación jurídica para llevar a cabo un proceso de adopción y 
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el hecho de que el estado de Michoacán aún no se encuentre en condiciones de 

proveer hogares de acogida, estas niñas y niños se queden bajo resguardo y tutela 

de la institución, hasta cumplir 18 años, convirtiéndose en el único hogar que 

conocen así como el único mecanismo que puede proveer las condiciones para el 

goce sus derechos. 

 De tal manera que esta investigación se esbozó desde una perspectiva de 

investigación de campo en los centros asistenciales, comprendida de los siguientes 

elementos: 

Planteamiento del problema 

Al realizar un breve análisis de las investigaciones vinculadas al tema, se percibe 

que el impacto de la restitución de derechos en México en Niñas, Niños y 

Adolescentes en particular, ha sido explorado de forma somera e incluso en el 

Estado de Michoacán las labores que se desarrollan día a día en  los Centros 

Asistenciales, donde se encuentran NNA, víctimas de delitos, que tiene como meta 

la restitución y no sólo el resguardo de ellos, no cuentan con una exploración, 

documentación y publicación de los alcances de sus labores cotidianas. 

Por lo cual se pretende evaluar el impacto de la restitución del derecho a la 

educación y la mejora en la calidad de vida en los Centros de asistencia social 

derivado del siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el impacto de la restitución de los 

derechos a la educación, familia y salud, sobre la calidad de vida, el estado clínico 

y la autoestima de las niñas y niños usuarios de los Centros Asistenciales del 

Sistema DIF Michoacán?  

Hipótesis 

Hipótesis nula 

La restitución de los derechos a la educación, familia y salud proporcionada por los 

Centros Asistenciales del Sistema DIF Michoacán, se asocia con un impacto 

positivo sobre la calidad de vida, el estado clínico y la autoestima de las niñas y 

niños. 
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Hipótesis alterna 

La restitución de los derechos a la educación, familia, salud proporcionada por los 

Centros Asistenciales del Sistema DIF Michoacán, no se asocia con un impacto 

positivo sobre la calidad de vida, el estado clínico y la autoestima de las niñas y 

niños. 

Objetivos 

El objetivo general de la investigación consiste en analizar el efecto de la restitución 

del derecho a la educación, la salud y la familia en la calidad de vida, estado clínico 

y autoestima de las niñas y niños usuarios de centros asistenciales, regulados por 

el Sistema DIF Michoacán en la ciudad de Morelia.  

Para lograr el objetivo general se cumplimenta con los siguientes objetivos 

específicos:  

 Describir la Teoría Sociocultural de Lev Seminovitch Vygotsky y su 

vinculación con el convencionalismo social como fin último del derecho.   

 Comparar el cambio en calidad de vida, estado clínico y autoestima de las 

Niñas, y Niños al ingreso a un centro asistencial y dos meses después de 

haber ingresado.  

 Examinar la asociación entre los diferentes tipos de delitos cometidos sobre 

la población y el impacto en calidad de vida al ingreso a un centro asistencial.  

 Analizar y comparar de acuerdo a la edad de la población, el impacto de la 

restitución de derecho sobre la calidad de vida, estado clínico y psicológico. 

Metodología 

El método que se utilizará para esta investigación deriva de los objetivos como 

un estudio de evaluación y según la metodología se define como estudio 

comparativo no experimental. Así mismo, se realizará un estudio exploratorio, ya 

que se indaga sobre el tema elegido para lograr una familiarización con los 

términos que permita adquirir más elementos para la elaboración de la tesis. 
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Definición del plan de procesamiento y presentación de la información 

Para el análisis de la información se utilizará estadística descriptiva, para las 

variables cuantitativas serán reportadas las medidas de tendencia central y 

dispersión; mientras que para las variables categóricas se reportarán frecuencias. 

Para la comparación entre variables categóricas se realizará prueba chi cuadrada, 

mientras que la comparación entre variables numéricas se realizará mediante 

prueba T de Student o U de Mann Whitney dependiendo de la distribución de las 

variables. La información será presentada de forma resumida en modo de tablas y 

gráficos para una mejor comprensión. El análisis y el reporte gráfico se realizará 

mediante análisis estadístico en programa SPSS versión 20. Para efectos de 

significancia estadística se considerará un valor p <0.05.  

Aspectos éticos 

Este estudio se realizará de acuerdo con las prácticas clínicas, según fue definido 

con la Conferencia Internacional sobre Armonización y de acuerdo con los principios 

Éticos subyacentes en las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley 

General de Salud, en materia de investigación para la salud. Conforme a dicho 

reglamento, esta investigación se clasifica como: intervención sin riesgo “Sección 

de Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos (página 424, capitulo 1, 

artículo 17)” y se ajustará a los principios científicos y éticos establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana para realizar estudios de investigación en Humanos53.  En 

el presente estudio no se realizará ningún procedimiento que atente contra la 

integridad física y/o moral de las personas involucradas, por lo que su riesgo es 

mínimo.  

 El investigador principal que realizará este estudio es un personal calificado 

y capacitado con experiencia para realizar dicha tarea bajo la supervisión del tutor 

asignado. La identificación de los sujetos estudiados se mantendrá salvaguardada 

en el principio de confidencialidad. Se respetarán cabalmente las encomiendas de 

                                                             
53 Ley general de salud, DOF04-12-2020, visto el día 19 de diciembre de 2020 en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf 
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la declaración Helsinki de 1964, revisado por última vez en el 2004, los principios 

contendidos en el Código Núremberg, y el Informe Belmont.  

 Por lo anterior al inicio de esta investigación se realizaron una serie de 

entrevistas con la jefa del departamento de asistencia social del sistema DIF, 

Michoacán, en donde se dio a conocer los objetivos de esta investigación, llegando 

a un acuerdo de acceso a la información existente plasmada en papel de los 

reportes trimestrales, así como del acceso a la población de nuevo ingreso durante 

el periodo 2019 a 2021,todo esto bajo los estándares de confidencialidad y 

salvaguardando el interés superior del niño, sin embargo y desafortunadamente con 

el movimiento de personal consecuencia de la culminación de funciones del 

entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, dicho acuerdo no puedo llevarse a 

cabo.  

          Al ingreso del nuevo personal al departamento de asistencia social del 

sistema DIF Michoacán, se mantuvo contacto y diversas entrevistas, con la 

intención de dar continuidad con lo preestablecido sin embargo se obtuvo una 

negativa constante, de tal manera que se establece contacto con SIPINNA, órgano 

que mantiene relación estrecha con el Sistema DIF, Michoacán. 

         A pesar de entablar buena relación y solicitar oportunamente información 

pertinente con la investigación, se mantiene cerrado este órgano en cuanto a lo 

solicitado, dando inicio a la aplicación de búsqueda relacionada con estadísticas, o 

datos, que de acuerdo a las normativas existentes y vigentes se encuentra obligado 

a informar a través de sus plataformas, como es el caso del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia o el Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, así como los diversos Sistemas Estatales DIF e 

INEGI, quien en 2015 realizo censo a los CAAS. 

           Sin embargo los elementos obtenidos de estas búsquedas, se reducen a 

información incompleta e incongruente que impide realizar un análisis apropiado de 

los datos que permitan brindar una visión real de alcance en la vida socio-cognitiva 

y cultural de las y los niños que se encuentran bajo resguardo en centros 

asistenciales, ahora bien, lo cierto es que a pesar de haber trabajado ahí en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacán de 



94 
 

Ocampo, así como solicitar con anticipación la información, no me fue posible 

acceso a la información necesaria para evidenciar el  trabajo que se hace en estos 

centros, a su vez esta investigación cuenta con lo estipulado en la diferente 

normatividad tanto federal como estatal, para el abordaje de este tema particular. 

            Sin embargo, esta investigación hace evidente que se requiere un portal de 

transparencia con la información estadística que corresponde a las niñas y niños 

acogidos por el Sistema, así como el registro que logran ser adoptados, son datos 

que no violan sus derechos a protección de datos personales, ya que no se 

manejarían datos personales de identificación, solo datos duros como sexo, edad, 

grado académico, situación jurídica actual, incluyendo estadísticas de adopción. 

 Así mismo incluyendo en este portal el registro del centro asistencial, el 

número de niñas y niños que lo conforman, esto serviría para investigaciones futuras 

y la mejora del Sistema, aunado a la necesidad de resolución jurídica en cuanto a 

transparencia y acceso a la información por parte de las instancias, organismos e 

instituciones gubernamentales municipales, estatales y nacionales, a su vez 

visibilizando dos condiciones, la primera el cumplimiento de las garantías que el 

estado brinda al ser ciudadano mexicano y la segunda, el arduo trabajo de los 

profesionales que conforman las anteriores. 

Actualmente cuenta toda instancia asistencial, con protocolos de ingreso y 

egreso de los usuarios que los conforman, dichos protocolos cuentan con plantillas 

que contienen ítems, que permiten conocer información que integra de manera 

competente la real actuación por parte del estado a favor de la población vulnerada, 

se agregan dichas plantillas en el apartado denominado anexos. 

Por todo lo anterior surge la necesidad de incentivar a las instituciones en el 

cumplimiento de su ejercicio integral, no solo quedando plasmado en libros o 

archivos al interior de las instituciones, o como parte complementaria y globalizada 

en los informes de gobierno, alentando a que esta información sea de conocimiento 

popular y de libre acceso, por lo que se promueve la siguiente propuesta.   
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PROPUESTA 

  Este trabajo de investigación tiene como objetivo fortalecer el trabajo de los 

Centros de Asistencia Social, reforzando los aspectos referentes a las 

estadísticas, razón por la cual la presente propuesta abarca los puntos 

siguientes: 

 Realizar bases de datos donde se pueda apreciar la cantidad de niños que 

ingresan al Sistema, cuántos de estos niños son adoptados, el seguimiento 

de niñas, niños y adolescentes por edad. 

 Realizar base de datos con información pertinente al nivel académico 

culminado y en curso. 

 Realizar una base de datos con el número de consultas médicas, 

psicológicas y odontológicas por niño ingresado al Sistema. 

 Que las bases de datos sean accesibles para la población en general 

cuidando que solamente sean datos estadísticos protegiendo en todo 

momento la identidad de las y los niños que se encuentran bajo resguardo 

del Sistema. 

 Que las bases de datos incluyan nivel de educación de casa niña, niño y 

adolescente, de conformidad con el artículo tercero Constitucional.  

 Cabe mencionar que no es necesario cambiar la legislación, ya que la misma 

contempla dichas estadísticas. 

 Realizar base de datos que contengan procesos de adopción plena y en 

proceso.  
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CONCLUSIONES 

 

El concepto de educación se encuentra concluyente en diversos enfoques, 

derivados de las ciencias de la educación, como es la filosofía, pedagogía, 

psicológica, historia, entre otras. En nuestra legislación tiene su sustento en el 

artículo tercero constitucional, formando parte del bloque de constitucionalidad de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La palabra educación tiene su raíz en el término dux “ducis” que significa 

guiar, conducir, por lo que es ambivalente el termino, ya que por su fonética y 

morfológica se traduce como educare que se asocia a términos como alimentar, 

nutrir, cuidar, hacer crecer, es decir una acción que va de fuera de la persona hacia 

la persona misma, derivándose de este el concepto Education que es entendido 

como el acto de educar, facilitar. 

Durante siglos la educación como proceso, ha promovido un doble propósito, 

que se encuentra vinculado al desarrollo individual y social, en esta visión las 

instituciones de instrucción se ven fortalecidas por el ámbito de experiencia 

formativa inmersa en el sistema familiar, que a su vez contribuye a la apropiación 

de la cultura y del conocimiento sistémico como base del aprendizaje.  

La teoría de Lev Vygotsky tiene como punto de partida las funciones 

psicológicas de los individuos, al comprender los aspectos humanos de la conducta, 

describiendo y determinando el desarrollo de aquellas formas de inteligencia 

práctica que son específicamente humanas. 

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011, ha 

concedido proteger y garantizar de mejor manera, los derechos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde surge el control de 

Convencionalidad, que admite los Tratados Internacionales en Derechos Humanos 

donde México participa, como parte del bloque de constitucionalidad en materia de 

derechos humanos. 

 

 



97 
 

Existen instituciones protectoras de derechos humanos como la Corte 

Interamericana de Derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos perteneciente a la Organización de Estados Americanos, en México 

existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como en cada Entidad 

Federativa, existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se 

presentan quejas en el caso de violación a los derechos humanos de las personas. 

Existe legislación en todos los niveles de gobierno que protegen los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito internacional es la Convención de los 

Derechos del Niño con sus protocolos facultativos, así mismo el Instituto 

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes es el Organismo Especializado de 

la OEA en materia de niñez y adolescencia, el cual, asiste a los Estados en el 

desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su diseño e implementación en la 

perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

A nivel Federal en la República Mexicana existe la Ley General de los 

Derechos de niñas, niños y adolescentes, donde se establecen los derechos que 

deberá garantizar el estado mexicano, con ayuda de la Procuraduría Federal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, a través de sus diferentes áreas, es la encargada de 

implementar acciones con el propósito de procurar que niños, niñas y adolescentes, 

víctimas de un delito reciban una atención especial y que se redimensione su 

posición como un sector altamente vulnerable, así como señalar las directrices a las 

que el Estado en su calidad de garante se encuentra obligado a seguir para 

satisfacer sus necesidades, y reconocer y hacer valer los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

El Sistema DIF son los encargados de regular los Centros de Asistencia 

Social, tanto a nivel federal como a nivel local en cada entidad federativa, el 

encargado de los CAS en Michoacán, es el Sistema DIF Michoacán, con ayuda de 

la Ley de Asistencia Social. 
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En los Centros de Asistencia Social se protegen a los menores que no cuentan con 

protección parental, siendo los encargados de salvaguardar a esos niñas, niños y 

adolescentes que llegan ahí principalmente por víctimas de un delito cometido por 

o hacia sus padres, es importante destacar que la mayoría del trabajo realizado por 

estos centros es invisible para los ojos de la sociedad, sin embargo al yo tener una 

experiencia de trabajo dentro de estos Centros, sé realmente todo el esfuerzo diario 

de todos los profesionistas que ahí laboran. 

 Es necesario el acceso a los datos referentes a estadísticas de los CAS, para 

visibilizar el trabajo interdisciplinario que se realizan en estos centros en pro de la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de 

Michoacán de Ocampo, así como las herramientas otorgadas para lograr una 

adaptación social, priorizando en todo momento la educación de la niñez 

resguardada en los Centros de Asistencia Social. 
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ANEXOS 

a) Solicitud de intervención a Dirección de Asistencia e Integración Social del 

Sistema DIF Michoacán 

b) Respuesta a solicitud de intervención a Dirección de Asistencia Social e 

Integración Social al Sistema DIF Michoacán 

c) Respuesta a solicitud al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  

d) Respuesta a solicitud a IMAIP  

e) Respuesta a solicitud de estadística generada del primer al cuarto trimestre de 

2021en la Secretaría Ejecutiva en el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes de Michoacán 

f) Respuesta a solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia sobre las 

facultades y actividades del área de los Centros Asistenciales y Procuraduría de 

Protección de NNA. 

g) Respuesta a solicitud de gráficas de Atención en Centros Asistenciales y 

Procuraduría de Protección. 

h) Formato de Censo de Alojamientos de Asistencia Social, INEGI. 

i) Formato de Entrevista Inicial con la madre o Tutor 

j) Formato de elaboración y seguimiento al Plan de Vida Infantil 

k) Formato de plan terapéutico 
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Anexo a) 
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Anexo b) 
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Anexo C) 
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Información correspondiente a la ciudad de México 

5 Centros de 

Asistencia Social de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes, 

dependientes del 

Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia 

Ubicación 

geográfica 

Tipo de 

Establecimiento 

Servicios que 

otorgan 

1 

Centro 

Nacional 

Modelo de 

Atención, 

Investigación 

y Capacitación 

"Casa Cuna 

Tlalpan" 

0 a 5 años 11 

meses 

 

Calzada de 

Tlalpan No. 1677 

Col. San Diego 

Churubusco 

Coyoacán, Ciudad 

de México C.P. 

04110 

Asistencial 

 Consulta medica 

 Eventos Cívicos 

 Atención social 

 Pedagogía 

 Psicológica 

 Terapia 

Rehabilitatoria 

 Atención de 

Enfermería 

 Lazos fraternos 

 Terapia de 

lenguaje 

 Atención 

Puericultura 

 Alimentación 

2 

 

 

Centro 

Nacional 

Modelo de 

Atención, 

Investigación 

y Capacitación 

"Casa 

Coyoacán" 

6 a 9 años  

Calle Moctezuma  

No. 46 Col. Del 

Carmen Coyoacán, 

Ciudad de México 

C.P. 04100 

Asistencial 

 Consulta medica 

 Eventos Cívicos 

 Atención social 

 Pedagogía 

 Psicológica 

 Terapia 

Rehabilitatoria 

 Odontológica 

 Atención de 

Enfermería 

 Lazos fraternos 

 Terapia de 

lenguaje 

 Educación 

Valoral 

 Reforzamiento de 

Valores 

 Actividades de 

la Vida Diaria 

 Alimentación 
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5 Centros de 

Asistencia Social de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes, 

dependientes del 

Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia 

Ubicación 

geográfica 

Tipo de 

Establecimiento 

Servicios que 

otorgan 

3 

Centro de 

Asistencia 

Social 

Amanecer para 

Niños. 

  

9 a 12 años 11 

meses 

 

Calle Callejón 

del Río No. 33 

Barrio Santa 

Catalina, Ciudad 

de México C.P. 

04010  

Asistencial 

 Consulta medica 

 Eventos Cívicos 

 Atención social 

 Pedagogía 

 Psicológica 

 Odontología 

 Atención de 

Enfermería 

 Lazos fraternos 

 Educación 

Valoral 

 Actividades de 

la Vida diaria 

 Alimentación 

4 

Centro de 

Asistencia 

Social para 

Niñas y 

Adolescentes 

“Graciela 

Zubirán 

Villareal”.  

9 a 17 años 11 

meses 

 

 

Av. Insurgentes 

Sur  No. 3700 A 

Col. Cuicuilco, 

Ciudad de México 

C.P. 04530 

Asistencial 

 Consulta medica 

 Eventos Cívicos 

 Atención social 

 Pedagogía 

 Psicológica 

 Asesoría 

Educacional  y 

Talleres 

 Actividades 

Deportivas 

 Odontología 

 Atención de 

Enfermería 

 Lazos fraternos 

 Educación 

Valoral 

 Actividades de 

la Vida diaria 

 Alimentación 

5 

Centro 

Nacional 

Modelo de 

Atención, 

Investigación 

y Capacitación 

"Casa Hogar 

para Varones" 

13 a 17 años 11 

meses 

Callejón del Rio 

#33 Bis.          

Col. Barrio de 

Santa Carina 

Ciudad de México 

C.P 04010 

Asistencial 

 Consulta medica 

 Atención social 

 Pedagogía 

 Psicológica 

 Odontología 

 Atención de 

Enfermería 

 Lazos fraternos 

 Educación 

Valoral 

 Actividades de 

la Vida Diaria 

 Alimentación 
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Información desglosada por año2016 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Información desglosada por año 2018 
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Información desglosada por año 2019 
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Información general del CAS 
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Anexo d) 
 

IMAIP 
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Anexo e) 
SIPINA 
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Anexo f) 
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Servicios Sistema DIF Michoacán
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Anexo g) 
 

Gráficos de asistencia social  
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Anexo h) 
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Anexo i) 
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Anexo j) 
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Anexo k) 

 
 


