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HIPOTESIS HORMATIVA PARA LA CREACION DE UN COilSEJO TUTELAR 

PARA EllFERMOS ME:HALES 



I N T R o D u e e I o N 

lleiros elegido el tema de llip6tesis Nonuativa para la Crcaci6n de· 
llll Consejo Tutelar para Enfennos Mentales, porque considerainos que la sit"!!, 
ci6n en la que se encuc'!ltran, actualmente los inimputables pe1m.111entes adu!. 

tos, en el Distrito Federal, así corno en 11UJchas partes de ln ~"públlcu Mexi 
cana, no es la adecuada y nrucho menos ser.1 ln í6nmtla que logre t~intcurar· 
los a la sociedad, ya que el sistcm:i que nctualmentc se utiliza es anacr6n¿ 
co, y no vn de acuerdo con la era modcn1a. 

No obstante los avances legislativos en relnci6n a los inimputa • 

bles en los Últimos tres rulos, mnntcneioos finnc nuestra proposici6n de que-. 
mediante una ler se creen los Consejos Tutelares para fafcmos l·lcnwles del 

Distrito Federal. 

Esta Instituci6n, en nuestro criterio deberá estar integrado por· 

profesionistas especialistas en las siguientes lireas del conocimiento: Der~ 
cho, Psiquiátria, Psicología, Medicina General y Trabajo Social, pcrso1uil • 
que tendrfo·bnjo su responsabilidad, detennimr la situaci6n legal de cada· 
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tmo de los casos en los cuales se vean involucrados los cnfcnnos mentnlcs • 

que cometen delitos. 

Asimismo, sostenemos fa idea de quo cuando se decida que dcberlin
qucdar b.1jo tratamiento en intcmruniento, <leberlin contar con un hospital -
psiqui5trico, el cual indicrunos será sede del Consejo, en donde habrá la n
tcnci6n cspcciali:ada que estos seres necesitan parn lograr su curaci6n, r~ 

gcner:ici6n r readaptad6n social, en los cnsos c11 que sea posible )' en nqu~ 

!tos en los que no lo e.ca contar{ITT de igual mruiera con e 1 npo)'o y protcc 
ci6n del Consejo para >U trawmiento. 

Es frecuente cm1forme a nuestra actual legislaci6.n encontrar en -
los diferentes reclusorios preventivos del país enformos mentales recluidos 
junto con los intcn1os s:u1as mentalmente 1 estos 1 en espera de una Sentencia 

)' aquellos de lll\a resoluci6n jurisdiccional que suspenda el proceso )' orde

ne su intem:unicnto en i11stituci6n psiquiátrica (lara su tratnmicnto, esas 

Instituciones sabemos que Je momento no existen en el Distrito Federal. 

Por lo qllC' se refiere a la rcclu:ii6n de estas dos clases lle sujc" 

tos hC'!TtOS sido testigos más de una ocasi6n y por lo cual nac i6 en nosotros~ 

la inquietud de im·estigar la situad6n jurídica de los inilnputablcs perma
nentes adultos, investigaci6n que di6 por resultado la hip6tesis principnl
quc ahora presentrull{,S en este trabajo, la cual se refiere u ln necesidad de 

crc•u· w1 Consejo Tutelar para Elúermos Mentales infractores ,\e ln ley penal, 
Estimamos nuestra postum váli<ln, porque es obligad6n del estado velar y -

vigilar por ln seguridad )' protecci6n de la sociedad en general en este cu
so, los enfermos mentales son w1 subproducto de la misma sociedad y ante -
los cU!llcs el Estado tai:ibi6n debe \'elar por su seguridad )' poner lo que es

té a su alcance para su readaptaci6n a la vida en conúm. 

Nos proponen"s ilustrar al lector, en el Capitulo 1, sobre los "!!. 
tccedentes hist6ricos, )' la forn\.'.l en que los enfermos mentales h:m sido tra 
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tados, genéricamente en el mundo )' concret.iinente en ;.lé.üco, donde pudimos -

constatar que Je la 6poca prehispánica no existen las suficientes fuentes -
de invcstigaci6n relacion.idas con los enfonoos mentales, que nos den lu: nl 
respecto por lo qu~ se h..1ccn ncccs:trios estut.lios profundos Je nuestras raí

ces hist6ricas que consideren a los inim¡mtables pennancntes adultos y su -
rcgulaci6n penal. 

Estudiarei'10s en el Capítulo ll, a los enfermas mentales desde el
punto de vista Je la_psiquiatrfo forense y desde el pllllto de vista m&lico;
ln ctasificnci6n en la que estos sujetos cncn. Por último haremos referen· 
cin al alcoholismo )' a la fannacodepcnJcncia coioo posibles peldallos que ne!!_ 
rrean la enfenncdad mental. 

En el Capítulo II!, haremos lllla referencia hist6rlca del transtor 
no mental permanente,' en los C6digos Pcnnles que han existido en nuestro • 
p.1ís. Ana!i:lrémos Jos CóJigos locnl )' federal vigentes en m.1tcrin puniti· 
va, así ccioo los de pl'Ocedimientos en todo lo que se rcl:icionen con los en· 
fclm)S mentales y en t~nr\inos gcnernlrs lo l'inculado con los inlm¡1utablcs. 

(uedará plasmado, en el Capítulo rv, nuestra idea de lo que consl 
deramos puede ser el Consejo Tutelar parJ Enfcnnos ~k'ntales, as! como Ja n~ 
cesidad de su crcaci6n, su posible kgislaci6n, W1 esbozo de su funcionn 

r.üento y la forma en que esto ley pueda ser aplicn<la. 

Será moti\'o el Capitulo V, de concluir, resaltando los aspectos .' 
más importantes, en fonn.1 bre\'c y sintcti;adn, poniendo de relieve las hip~ 

tesis jurídicas fonnuladas en éste trabajo, 

Co1L•idcr:unos que estn idea sobre la croaci6n de un Consejo Tute 

lar paro Enfermos Mentales Infractores de la ley Pcnnl, tarde o temprano • 
tendrá que ser una realid.1d, porque es W1 COll'j>tomiso ineludible que Ja so 
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ciedad tiene para con estos seres carentes de ra:6n, a los cuales a través

de la historia se les ha considerado como: •ndemoniados, iluminados, porta· 
dores de toda clase de males y han sido perseguidos y externú11ados, Justo· 
es que sea nuestra época la que les ubique en el lugar jurídico y social • 
que les corresponde r así consiJerorlos como seres humanos que son y no re· 
cha:arlos por carecer de• \"<llores fundamentales. 



CAPITULO I .' 

ENFERMEDAD MENTAL Y LEGISLACION PENAL. 

El t6nnino enfenncdad mental es sin6ni.Jro de locura, demencia, i -

diotez e imbecilidad; afortunadamente y como eufc:nismo para los que padez • 

can esta anonnalidad, en la actualidad se les conoce cvn el nombre de enfeE_ 

mos mentales, o inimputnbles. Conceptos, estos, runén <le ser m.1.s t6cnicos 1 -

ubicon a quien los padece dentro de la esfera cicntUica que los estudia; -

la medicina, la criminología y el derecho. 

En relaci6n a la locura a decir de Cabonellas, que es: 

"La p6rdida del juicio o lucidez mental, carencia del uso de la -

ra26n alcanzada ya la cdad en que el desarrollo nonnal de las facultades i_!! 

telectuales hace que el individuo discierna entre el bien y el mal y puC<!a

regirse en inayor o menor grado, según la edad, por sus prcpios medios; pe • 
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r!odo que se inicia el ténnino de la infancia, alrcdooor <le los siete afios. 

Los efectos principales de la locura consisten en ln incapacidad civil y en 

inimputabilidad penal. Trasciende t:unbién a la esfera política, por cuanto 

se carece Jel derecho activo r pasivo del sufragio''. (1). 

La demencia po<lcms conceptuarla como la pérdida del juicio o de

la capacidad de ra,onar, dentro de ese ténnino se incluye a la idiotez y la 

imbecilidad. Y quien padece ésta enfonnooad esta incapacitado para las i·e

laciones jurídicas de Derecho Civil y Mercantil, y exime en Derecho Penal. -
Pero como toda regla tiene una excepci6n, en el presente caso nos la da el

c6digo Civil vigente del Distrito Federal al otorgarles obligaciones y der_!! 

chos a los incapacitados, ya que en el artículo 23 expresa: "La oonor edad, 

el estado de interdicci6n y las demás incapacidades establecidas por la ley 

son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden e -
jercitar su; derechos o contraer obligaciones por mooio de sus representa11-

tcs.11 (~). 

Por lo que hace a Ja idiote: y la imbecilidad afinnamos jlU1to con 

Cabanellas que... "Son estados congénitos o adquiridos de debilidad o re -

traso intelectual, perturbaci6n de las facultades mentales, que implica de

sarrollo por debajo de la mitad del nonnal, sin exceder de la capacidad del 

lll'.!nor de 7 años para Ja imbecilidad y de 3 años en el caso de la idiotcs."

(3). 

(l). Cabanellas Cuillermo, 11Dicc, de Derecho Usual 11
1 Ed. Heliasta, Argentino 

1977, T,I., p. 583, 
(2). Véase C6digo Civil para el Distrito Federal. Ed, Porrún, 49 ed. 1 

n~xlco, 1981, po 45. 
(3), Cnbnnell>s Guillermo, Ob, Cit., T. I, p. 583. 
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La enfc1111edad mental (4) constituye un desorden o desequilibrio -

de orden psicofisiol6gico de las facultades intelectivas superiores que im

piden el conocimiento de lo antijurídico. 

En consecuencia, concluimos con Vela Tre\':i!io: "Que siendo el en -

formo mental un inimputable absoluto, incapaz de cometer delito, debe ser -

tratado legalmente conforme a un procedimiento especial en el que s6lo pe -
drlÍ aplicarse la medida de seguridad necesaria y conveniente para su cura -

ci6n y readaptación a la vidn en cooáin. ~\mea el enfermo mental podrá ser· 

un delineuente." (5). 

A) ANTECEDENTES HISTOR!COS, 

Afirma De La Fuente ~l.úiio que: "Entre los seres vivos, s6lo el • 

hombre tiene la angustiosa advertencia de su finitud ... " (6). 

Consideramos por nuestra parte que para que la mixima citada, te_!! 

ga valhlcz, se debe tomar en cuenta que no todo.> los hombres advierten su -

finitud. 

Sino 6nic:uncnte los hombres psiquicnmcntc sanos, lo cual esta ve

dndo para los cnfenoos mentales. 

(4). La cxpresi6n "Enfermedad Mcnt3l11 Tict1de a ser sustitu!d3 por el T~nn! 
no oligofrenia, el cual &egún el Diccionario Enciclop€dico Quillet, -
viene del Griego oligos y phrcnos. que significa insuficiencia muy -
temptann del de!ferrollo ps!quico. 

(5). Vela Treviño, Sergio,"Culpnbilidad t! lnculpohilidad",Ed. Trillns, Ja
ed., México, 1985, p. 136. 

(6). De Lo Fuente Huñiz, Rruuón,"Psicolog{a M6dica11 ,Ed. l-'.C.F.., 9a. ed., -
MExico, 1970, p. 26. 



- 8 -

El hombre primitfro fué consciente <le su finitud pero sus teorías 

acerca de las perturbaciones mentales giraron en torno a sus conceptos mág_! 
co-animistas, El miembro de la tribu cuya conducta era c.'trüi\a y Jifería -
<le m.:1nera sob1·esalientc de la de el resto de los individuo:;, era visto con
admiraci6n si se pensaba que un espíritu bueno se habfo apo<lerado de 61, o
con horror si su condt'cta peculiar era atribuída a su penetraci6n, por un -
espíritu maligno. 

Olando así sucedía se recurría al exorcismo, los encantamientos y 

In administraci6n de algunos cocinúentos y menjurjes; en casos extremos, -
los brujos a cuyo cargo estaba el tratamiento, empleaban la flagelaci6n el· 
hambre y las sangrías como recursos ni.is enérgicos, 

No podemos desconocer que con la aparici6n del hombre surgen tam
bi6n las enfermedades mentales; a lo ct•1l De la Fuente !lniü (7) considera: 
"El pensamiento de los antiguos chinos, de los hebreos, caldeos, asirios y

egipcios fu6 igualmente mágico y ani1nista ya que las perturbaciones menta -
le:; eran entre ellos atl'ibuidas a <lcmonios que se apoderaban de los indivi
duos. En el Papiro Ebers (1150 A.C.) el sistem:i médico m.1s antiguo de la -
India, se establece una clnsificaci6n de enfonncdadcs mentales debida a po

scsi6n <lcmoniac.1. Conceptos semej¡u1tcs se encuentran en el Talr.ul )' en cl

Antiguo Testamento." 

l. GRECIA. 

Observamos que "En la historia de Grecia los cnfcnaos mentales -
que cometían delitos fueron tratn<los de uiferente m.mera según fuera la 6pE_ 

c.1 en que 6stos se cometían. r~xistieron <los etapas importnntes: la época -

(7), Op, Cit., p. 28 
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legendaria y la hist6rica. 

En el primer período domin6 la \'enganza privada, que no se dete -
nía en el delincuente, sino que irradiaba a la familia. Dentro de éste prl 

mcr período surge también la ~poca religiosa, en que el Estado dicta lns P.!' 
nas, pero obra como delegado de Júpiter." (8). 

Por otro lado "En la época denominada hist6rica, na existe )'n el
fundamento religioso para la aplicaci6n Je las penas, sino éstas se dicta -
ban sobre una base moral y civil, la que constituy6 la legislación de los • 
Estados Griegos; desafortunadalllcnte los textos de estas leyes fueron casi -
totalmente destruídos y lo que conocernos en la actualidad nos lo han tras"!! 
ti do los fil6sofos, los poetas y los oradores." (9). 

Por lo que hace a la legislación penal, en rclaci6n a la aplica -
ci6n de la ley, el sabio griego !lcm:xlc, (10), dijo que "Drac6n habia escri
to sus leyes con sangre. QJsndo se le preguntaba porque había cstablccido
la pena ile 1nuerte para toilos los delitos, contestaba "lle creído que las má> 
pequeñas culpas mere:en esa pena r no he cncontrodo otra para las n•1s gr.in· 

des." 

Las leyes espartanas estaban colmadas de csp!ritu heroico y de -
sentido univcrsalista. Por eso cnstigabnn cspccialmontc al soldadu cobarde 
en combato, se azotaba a los j6vencs aíctninados, se imponían penas n los c§. 
libes, y por eso, se ordenaba dar muerte a los niños que nadan dcfol11l<!S, • 

(8), Jiméncz. de Asúa, tu.is, "Tratado de Derecho Penal'', Ed, Lazada, Argenti
na, 1976, T. t, p. 276 

(9). Ibidem. 
(lO). Cit. Pos., Jiménez de AijúA, p. 275 
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dando con tal medida la m.:is remota muestra de eugenesia. (11). 

De tal manera que la idea Je justicia se sigue nutriendo con flm
damentos que ha decir de Jim6nez De Asúa, (12). 

" ... primero es la ciega retribución, la rcsponsnbilidml objetiva por el -

mal causado. Pero, cuando el pcnsrun.knto griego evoluciona y nparcct? la i
Jea de justicia {Dike) )' las Erinias de Meras Furias, dejan paso a la cons

tituci6n de im triblmal que juzga." 

llonJe se ve mejor el progreso logrado es en la tragedia de s6fo -
eles, titulada, Bclipo en Colom. Jimfoez De ,\s{ta comenta que aquí ya se dá 
Un sentido más avanzado de la justicia porque se recha:a la mera rcsponsab!, 

lidaJ causal u objetiva y se atiende a la idea de la culpabilidad, en vez • 

de al principio <le que el causnnte responde aún cuando el resultado de su -

acto se haya producido involtmtaria o inconcientemente." (13). 

Por su parte los fil6sofos griegos también abordaron el problcma

dc los cnfc1inos mentales, así como :-;us posibks soluciones. Scñal:l De l.a -

Fuente )l.lfli: que 'füp6crates (460-370 A.C.) llamado el padre de la mc'dicina 

afirm6 que el cerebro es el 6rgano Jcl pensamiento". (14). lgmlmcnte dijo 

qu0 las enfermedades mentales lo son <!el cerebro )' las clasific6 en tres c~ 

tegorfo" 1~uúa, melancolía y frenítis. (15). 

Plat6n aluJi6 también al problema de los cnfcnnos mentales que CE_ 

meten actos criminales y cxprcs6 claramente el criterio de que dichas pcrs~ 
nas no son responsable$ de sus actos: 11

,,. alguno pue<le cometer una acto -

cu:m.lo esta loco o afligido con alguna enfermedad ... " (16). ~i1s adclmitc • 

(11). Cfr., p. 276. 
(12). Op. Cit., T,V, p, 105. 
(lJ). Cfr. p. 105. 
(111). De L.:l Fuente !foiHz, Ob. Cit. p. 28. 
( 15). Ibi<lom. 
(\6}. Cit. Pos., De La Fuente !1uñiz, p. 30, 
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indica, " ••. Que simplemente pague poi' el <lmío y exceptúese de otro casti -

go." (17). 

l!ace tambi6n, Plat6n, una de las primeras referencias a la protc!, 

ci6n necesaria para el enfermo mental. En la República dice: "Si alguien,

cstu insruio, no se pcnnitc que se le vea abiertamente en la ciudaJ, que sus 

parientes lo vigilen en casa de la mejor manera)' que paguen tma ruulta si 

;on negligentes." (18). 

Arist6teles (384-322 A.C.) afirm6 que siendo la mente de natural.!:_ 

:a inmaterial no podfa ser atacada por ninguna cnfenncdad. Probablemente -

el hecho de que Arist6teles hnya negado la causalidad psicol6gica do los e.!! 

fcnnos mentalM retnrd6 varios siglos el desarrollo de la psicopatolog!a. 

Z. RO~~\. 

Roma es Ja heredera directa de la cu! tura helénica )' ul mismo 

th .. "lnpo la creadora üc valiosas instituciones en el campo del Jcrcd10. 

La m.ís destacada característica del prüniti\'o llcrecho Penal Roma

no es el carácter público con que so considera el delito y la pena. Consi

dera Ji.méne: llc Asúa, (19). Que " •.• el primera era vialaci6n, de las le -

yes públicas. La segunua fue reacción p(1blica contra el delito ... " pero no 

ha sido resuelta hasta la fecha, la Juda acerca de si los romanos, en algu-' 

na etapa de su desarrollo, reconocieran la forma antigu.1 <le fa culpabil i<lad 

ajena al hecha realizrulo. Al respecta nos dice Vela Trevil1o, (W). "Algu

nos autores afinnan que la fase material objetiva de la responsabilidad, 

(17), lb id cm, 
(18), lbidcm, 
(19), Op, Cit., p. 280, 
(20). Op. Cit., p. 140. 
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que solo tiene en considcraci6n el resultado dañoso, no fue accptaJa jam.1s

por el Derecho Romano (Ferrini). Otros, coro Momsen, sostienen que en su.§. 

poca m.is rerota se conoci6 éste tipo de responsahiliJad; pero a partil" de -
la Ler de las Doce Tablas, ol concepto del delito requiere la existencia de 

una volwttad contraria a la le)' en In persona capa: Je obrar. 11 

f:.ntre los médicos rom.:mos según De La Fuente ~\li\iz, (21). 

" Los m.is importantes fueron Asclepiades (12~·96 ,\.C.) y GJleno de P6rg!!_ 

IOO (130-200 D.G.). El primero de ellos, figura influyente entre los médi -
ces de su época, desarroll6 la medicina griega y distingui6 las ilusiones,

los delirios )' las alucinaciones y se opuso vigorosilll\Cnte a las restriccio· 

nes mecánicas. GJleno de P6rga100 adenús de haber contr.ibuiJo al conocimie)! 

to de la anatomía del sistema nervioso, señal6 diversas catL<as para las en· 

fcnnc<lades mentales: lesiones en la cabeza, alcoholisro, miedo, la adoles • 

cencia, cambios mcnst1uales, ré\·escs ccon6micos y frJcasos amorosos. Con · 

su nrucrtc se inici6 una etapa regresiva en la que mayor parto de los m6di • 

ces, contadas excepciones, volvieron a la aceptaci6n de conceptos dC100nol6· 

gicos y se perdieron las contribuciones científicas de Hip6crates y sus di! 

clpulos griegos )' romanos." 

3. EDAD MEDIA. 

En ésta 6~oca el tratamiento de las enfermedades mentales, aparte 

tlc vivir tm doloroso retroceso, sufre también llll estancamiento <lurantc nru · 

ches siglos, de tal suerte que el enfcrr.o mental es arrancado de las ffi."11\0S• 

del m&lico para introducirlo en ln jurisdicci6n del poder religioso, donde· 

mmca fue cor.iprenJido, pero si extermiM<lo. El enfermo mental pierde desde 

entonces el carácter de enfcnno para retomar a lo condici6n ue cndcinonia<lo 

(21). Cfr., PP• JI y 32. 
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Por lo que hace al delito y a la culpabilidad también sufrieron • 
el mismo cstan=iento y los conceptos de éstos, durante la edad media se -
consideraron casi exclusivilJIK?nte de manera objetiva y Ja responsabilidad e· 
xiste sin culpabilidad; es decir, que Ja responsabilidad se exige por el m~ 
ro resultado y por su simple causaci6n material. Jiménez De AsÚ!l, (22). 
Considera: "Se mira, pues, tan solo el efecto dañoso da! acto y Ja pena no
varía cuando el resultado se produce voluntariamente y cuando se causa sin

íntenci6n, e incluso es idéntica cuando el resultado sobreviene por caso • 
fortuito." 

Los cnfennos mentales, considerados como sujetos de "visitacio -
nos" casi siempre deplorables, fueron tratados de acuerdo con la calidad a -
tribu!<la al huésped que ocupaba su espíritu. Durante la primorn parte de • 
éste período, según contempla De La Fuente ~l.lliiz (23). "El tratamiento pr~ 
ferido fue la. oraci6n, el exhorsismo o el uso de reliquias y untos sagrados 
Una de las técnicas prefcrid<ls erh la de insultar al demonio aplicándole lJ:. 
tan!as de epítetos y amenazas." 

Continúa afinn:mda el autor citado (24). "Entre los primeros 
cristianos hubo quienes con celo y generosidad, se ocuparon <lcl cuidado de
los cnfcllT<ls mentales, San Basilio (329-380 D.C.) estableció wi monasterio 

en Cesárea donde a los cnfcnnos mentales se les daba un tratamiento hu111ano. 
San Jerónimo (343·420 O.C.) establcci6 en la regla de su congregación que 
los enfellT<ls mentales recibieran la misma atenci6n que los físicamente en -
fenoos. 11 

Confonnc se acentúa la tcn<lcncín a interpretar telcol6gicruncntc -

las cnfcnncdadcs mentales se llegó a pensar que la crueldad para con los º!!. 

(22). Op. Cit., p. 288. 
(23), Op. Cit., p. 32. 
(24). Cfr.» p. )$, 
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fcnnos fl11>ntalcs era tnm forma de castigar a los demonios residentes en 
ellos. .U respecto nos dice De La Fuente auiii, (25), "Cuando Jos métodos

SU:J\'CS resultaban ineficaces, se n.•curría a métodos más drásticos tales co

IllO los azotes. torturas. A la Lu:: de las noc.íoni:s ir.c<lievalcs, ésta i.:onJuc
ta era explicable, a tal grado que consideraban que estando condenados (los 

cnfcnoos mentales) de :mtcmo.no, no tenía itnportancin quitarles la vida." 

En ésta épocn en Espafia, cxisti6 un libro, El )la!lcus )bloficarum 

el cual en forma cspcc!fica doscribc todos y cada uno de los signos, sínto

rn.1s y estigmas del endemoniado. Soinolinos D'Ardois (26). Lo analiza en -
los si¡:uícntcs téminos: ''Desdo el siglo X'V al l..Vll r el libro i·lalkus Male
ficarun se convirti6 en el texto de la inquisíci6n donde se aceptaba al de· 

nivnío como causa íínica de las cnfcnncdades preternaturales. En 61 se esta
bkci6 la idea que eran lllOVímícntos dd ánimo, dispuestos o provocados por

cl Jcooniu eran res non na.turne:." 

Para el auto!' citado, (27). "Dos caminos se ofrecieron a los t~ 
logos en cuyas manos qucd6 13 turca de combatirlos: 

El primero era descubrir los signos de posesi6n demoniaca del ín

di\'idu~; la stigrnata dinboli que pcnnitfan descubrir la introdttcci6n y pcr

rn.mcnda del demonio dentro del cuerpo del cnfcl1110, Otro crn eren los me
díos para sacarlos ~el cuerpo del poseído. Manchas, zonas ru1ost6•lcas, ac· 
titudcs, gestos, convulsiones, etc. Para la c.'<pulsi6n del demonio tmnbi<in· 

$0 crearon tócnicus r cspcc.inliznclones, El exorcista, rcap:irccí6 en su pg 
pcl Je extractor y ,\omín:idor <le! d('lnonio. Cuan.ic su poder no bastaba era • 

necesario el castigo corporal que podfa llegar ru1sta la crcnlo'.ld6n. El man!'_ 
jo Je los enfermos mcntnlcs quc<l6 dentro Je las atribuciones inquisitoria>, 

(25). Cfr. p. 36. 
(26). Somo Unos D ',\rdoU, "Historia di? la V!\iqutatría en :,tél{koº ,Ed. SEl' ~ -

Vol. 258, Col. Sepsetentas 1 Xéxico, 1976, P• 90. 
(27). Cfr., p. 91. 
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los te6logos de la inquisici6n fueron los encargados de dirigir los proble· 
rus de esta índole y sancionar la conducta a seguir mediante el ~bllcus Ha· 
leficnrum." 

4. RENAC!NIENTO. 

Por primera vez en el renacimiento se est:iblocen ideas sobre la • 
lc~urn, en donde se nfinn:i que el perturbado es un cnfenno espiritual por • 
ounbios sufridos en su spiritus vitnc. Y as! se ponen de moda nuoYamentc 
las ideas y teorías de los pensadores griegos )' romanos. 

Nos ilustra &luardo Del Río (28), que en 1871. "El mMico frnn • 
ces Philipo Pincl, publicó en su TrataJo M6dico-Fi.los6fico de la enajena · 

ci6n del alJl1'1 o manía., las corulicioncs en que vivían los alineados frnnce -
ses, as! mismo fue de los primcros médicos que pensaron en su:ivil:ar el tra
to a los al inca<los." 

No obstante que las base• tc6l'icas cstnhan daúas, n tmv6s del • 
pens•mknto Je los médicos, fil6sofos y juristas. Los enfermos mcntak,; -

continuaron siei1do m.:1ltratatlos, ma1·ginados, nlojfüfos 'm cclJas sucias, sin· 

tratar de rellllbilitnrlos y víctimas de todo tipo de abusos, muriendo rnuch!
sitnos por los malos tratos. fue: preciso 11uc c.3fflb.iara la org~miiaci6n so 

ciul rndic:llm<'nte. para que los nlicna.<los recibieran un trato m.1s hU?'ll .. mo. 

B) ANTECEDENTES H!STORICOS EN MEXICO: 

5abemos que ln historia, afinn:i ccrtcr3Jllcntc Villnlobos en CO!llQJl• 

(28). Del .R!o Eduardo, "Cubo Libre" ,MExieo, 1977, pp. 109-llO. 
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tario hecho por Castcl!3llos Tena, (29), ":\o se estudin por afán de exhibir 

una supuesta eruJicci6n, vada de sentido y de utilidau, sino por el brnc -
ficio que reporta para la mejor inteligencia de las instituciones actualc::;•' 

Desafortunadamente r es preciso decirlo¡ los antecedentes que te· 

nemos Je nuestros 3lltcvasados sobre enferme<lad mental y su regulaci6n penal 
son escasas o no existen de manc-ra conttmdcntc )'precisa, ra:6n por la cual 

consiJerruocis que es necesario rcali:ar estudios proflmJos sobre este tcm...1, 

Lo que conoceros que es bien poco; por cierto, nos lo h3n legado

algunos historiauores y conquistadores; 1ruchos datos no se h3n Jccifrado -
aún, pero al¡,'Ullos de estos se encucntr3ll en pinturas, !dolos y en los grob_!!. 

dos Je ~klntc Alban, entre otros. 

Es necesaria la investiguci6n y ln difusi6n de estos temas, ya -
que enriqueciendo nuestro pasado, cstare100s en aptitud de construir tm ll1lUl

do mejor y as! les ·darcmos a los enfermos mentales, un trato m:ls acorde con 

nuestra civiÜ:aci6n. 

Es in<lbcutiblc quo nuestros antepasados conocieron el padcci.mie!l 

to, a decir de Quiroz Clc1r6n (30). Distinguieron dos fonn.1s: "Unn con ca.! 
<l..as y com1.1lsiones y la otra, con tcmblm·cs en et cuc-rpo. Contra el micdo
y la tiJnidez usab311 1mn poci61\ posiblemente hipn6tica y un unguento en cuya 
compC's11.:ión estaban productos org5nicos, cuyas características dominantes 

en dios intentab311 infundir al hombre; aún por ejemplo: la astucia do la -
:orra o el sentido <le orfontnción, Je las golondrinas." 

(29), Castellanos Tena Fernando, "Lineamiento Elementales de Derecho Penal" 
Ld, Porrúa, l8a cd,, México, 198J, p. 35. 

(JO), Quiroz Cuar6n, Alfonso, Medicina Forense, Ed. Por rúa, Ja. ed., MEx! 
co, 1982, p. 722. 
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1. - EPOCA PREHISPA.'IICA. 

Los pueblos primitivos en ~lé.üco considera Somolinos D'Anlois. - . 

Q.Je cocro los del resto del llVJll<lo, contaron entre sus problemas pato16gicos

con cuadros clínicos que hoy los encuadrariruoos uentro de la especiali<hd 

psiquiátrica de las enfernedades mentales, 

"Las viejas cr6nicas señalru1 que en esta etapa cultural, el e~ 
nente mágico jugaba un papel importante para enfrentar un problcm:i de grupo 

o de persona; para la cual los elanentos fundamentales para establecer el -

comportamiento a seguir lo fueron: la consulta a los dioses, las lnterpret!! 
dones de Augurios y la Práctica de Sacrificios". (31). 

Este autor afinna que: "la presencia de un enfcnoo era considera
da por la col1lllli<lad indígena como un perjuicio social y nefasto en todas -

las manifestaciones vitales del grupo como fueron: las cosechas, los resul

tados de la guerra, los fen6menos atmosféricos, etc. Por esta raz6n la sa

lud del enfermo debía ser obtenida lo antes posible pues consiueraban que -

su enfermeJau era proJucto de la cólera divina o de una infrncci6n en el 

comportamiento humano. El enfenno no dehía curarse por lo que su enferme 

da<l le proJucfa así mismc, si.no por el perjuicio social que acarreab.1 al 

buen funcionamiento de la socic-!aJ." (32). 

Así mismo dice que. · "Se buscaba la fuerza psicológica del encar-. 

gado de curar, como el mótodo más eficaz para conseguir la curación. Cons_! 

lloraban que era el coraz6n y no el cerebro el origen de to.los sus sentimie!!_ 

tos, actividades y pasiones, Para poJer reincorporar al paciente a su cst!!_ 

do nonnal tenírut que recuperar o cndorc:ar su cora:6n. Creían que en ésto-

(31). Somolinos D'ArJois-op. Cit., pp. 11-13. 
(32), Cfr,. pp. 18-19 
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6t"gano residía la conciencia y hacía que el e11fenno se volviera malvado. 

Los m&licos indígenas hadan la relaci6n entre enfermedad mental )' altera 
ci6n cardiaca, al pensar que el exceso en las flemas situadas sobre el cor.'!. 
z6n oprlinían )' hadan dar vueltas a la vícera provocando angustia en el pa
cie11te." (33). 

El si¡:uientc texto náhuatl del Paralip6menos (el que ha perdido -
el coraz6n) de Sahagún, traducido por Angel Ma. Garibay citado por Somoli -
nos D'Ardois (34) nos da una Jescripci6n referente al comportamiento social 
y a estados de ab0rraci6n mental: 

"No comprende, no ve, no oye: no es advertido, no es enseñado, no 

es persona de esfuerzo. Tu no comprendes, no ves, no oyes, no eres advcrt.!, 

do, no eres enseñado. Tu tienes el coraz6n torcido, obras a tontas y a lo
cas, eres w1 trotahuertos. Has embriagado tu cabeza, has perdido la cabeza 
de beodo, tienes la cabeza destornillada, tienes la cabeza desguanzada, 

Eres tm pintadillo. Tienes la cabeza huera, eres un borrachoM:o, nndas c~ 
mo qui~n camio hongos estupecfacientes, eres un imbeci16n, w1 tontona za zo
quete.,. al fin considera que el enfcnno mental era un desdichado enfermo -
del pescuezo." 

Otra de las preocu¡mcioncs de nuestros antepasados era el alcoho

lismo, el CU.'.ll para combatirlo utilizaban desde la recomen<laci6n del Bnper.'!. 
dor <le que no se consumiera Octli, hasta el repudio al alcoholice y a los 

castigos de exponerlo a la vergüenza pública. 

De especial importancia resu~ta lo mnnifcsto<lo por Chnvero (35) -

(33), Cfr., p. 2&. 
(34), Cfr., p. 27, 
(35). Chavero, Alfredo. "México a través de los Siglos". Ed. Cumbre, 9a.

ed., México, 1972, 'l'. I, p. 353. 
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al hablar de la justicia maya y considerar una de las causas excluyentes de 

responsabilidad penal, en los menores de edad, nntecedentcs de lo más rc'll»· 

to que tenemos existencia, lo cual es lUl3 \'erdadera wcstra de inimputabU! 
dad, ya que a los homicidas los sentenciaban a la pena Je muerte, los ;lhor· 
caban o bien los apedreaban o los chocaban con palos. En el caso de los m.!'_ 

nores de cd3d, no los mataban sino que los h.'.lc!an esclavos; a ma)'or abunda .. 

miento, si la nucrte era casual 1 tenían que pagar un esclavo por el muerto. 
Continua el autor citado (36) dici6ndonos que: "castigaban con la nuertc al 
adúltero, para lo cual atado con tm madero lo entregaban al marida ultraja
do; y si este lo perdonaba quedaba libre y si no, lo matabru1 dejándole caer 
sobre su cabeza una gran piedra: a l3 mujer le daban por único castigo la -
infamia y el desprecio público, Al homicida lo estacaban para que muriese; 
al ladr6n aunque fuese de poco, lo haCÍM esclavo; y si era señor o princi· 
pal se juntaba el pueblo y le labraban el rostro por los lados, desde la • 
barba hasta la frente lo que por gran infamia se tenía." 

Pena de rucrtc tenía tambi6n el traidor a su sefior, el incendia • 
rio, el que corrompía' a alguna doncella, acomctfo a casada o forzaba a cua.!, 
quier nrujer. 

2,· EPOCA COLONIAL. 

Durante la conquista, no fueron practicados los scntÍllli.entos cri~ 
tianos de piedad, caridad, abnegaci6n y ruoor al prójimo. Por los españoles 
para con estos grupos culturales recién conquistados, donde el concepto de• 
enfermedad mental era distinto. Son patos los estudios publicados sobre s~ 
cesos de interés psiquiátricos producidos en ~léxico durMtc los años Virrc.!_ 
nalcs, según Soloolinos (37). 

(36). lbidca. 
(37). Somolinos D'Ardois, Op. Cit., p. 38. 
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Se conocen instituciones de tipo asistencial que son: La ftmda -

ci6n del hospital de San Hip6lito por Bcrnardino Alvarez y el caso del car

pintero José Sa)'ago. FJ\ el primer caso considera el autor citndo que (38)-

11Bcrnardino Al vare: Je origen español, arrepentido de su vida 1T1.111d~ma, and,!! 

riega, entre pendencias y burdeles, decide entregarse al necesitada. Dese!!_ 

bre en su actividad del hospital del ~l1rqués, una falla social importante;

los cnferroos salen curados del hospital, pero salen desvalidos, sin fuerzas 

sin recursos econ6micos y c:orn.lcnaJos a cnfennar Je nuevo o morir, antes de .. 

poJersc reintegrar a la socicJ..1d, En igl13lcs condiciones se encontraba cl

h0spital del Amor de Dios. Solo dos instituciones hospitalarias fueron es

tableci<las en la capital de la ~\leva Es¡xtña a mediados del siglo XVI. Poco 

después empieza a funcionar el llospital General de Convalecientes y Pobres

Desamparados, junto con la Iglesia de San llip6lito, debido a que Bcrnardino 

Alvarez en 1566 invierte toda su fortuna en la construcci6n de este hospi -

tal y decide extender su actividad a los llamados pobres 1•crgonzantes, pero 

sobre todo a los que entonces se llrunabnn "inocentes y locos", 

Continua Sor.xllinos (39) afirmando que "Este hospital contaba con

un local para su atenci6n formado por moradores, donde, en cammidad, cuan

do estuviesen sosegados; y en jaulas )'brotes los reprimiesen, estando fu -

rieses, sin que recibiesen drul.os ni los causaccn a los pr6ximos )' tuviesen .. 

cuando esto fuere posible limpieza y comodidad." 

Relata D!az de Arce (40), en Vida del Pr6xi.too Evangélico, que: 

"Bcmardino trat6 de acoger dentro de las paredes de su fundaci6n Ja mayor

c.-u1ticllld Je dementes e insuficientes mentales, recibidos de todo el territ!! 

rio mexicano e incluso de otros países, para que tuvieran en su hospital la 

seguridad que no tenían por faltarles entendimiento, Constitu)'endo así la

primera illstituci6n que se crea en Amlirica de auxilio al enfermo mental" -

(41). 

(38), Cfr., pp,40y47 
(39), Cfr., P• 49. 
(40). Cit. Pos,, Somo linos 0 1 ArdoiR, 
(41), Cfr., P• 66. 
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Por otra parte "En 1687, José Sayago, carpintero humilde, vecino

de México, entreg6 su casa coioo instituci6n y se di6 por entero a la tarea

de recoger y auxiliar a cuanto enfenro mental tenía conocimiento. Los Je -

suitas se interesaron y ayudaron al carpintero con limosnas. Después go - · 

biema el hospital la congrcgaci6n del Divino Salvador hasta mediados del -

siglo XVIII. Posteriormente se incorpora)' funde con el hospital de La ~ 

tañeda a fines de 1910 (42). 

La influencia del Libro Malleus Maleficarum en Ml~ico, en la épo
ca de la inquisici6n no lleg6 con la rigidet )' severidad que en Es pafia, pe

ro aún así llev6 a casi todos los enfenros psiquiátricos a los tribimales -

de la Inquisici6n. 

Por lo que hace a la legislaci6n penal, el día 30 de junio de 

1546 se publfc6 en Hfuco el c6digo Penal de Ordcnama para el Gobierno de

las Indias ( 43). Lo que constitU)'6 el primer C6digo Penal en América y en

el cual en sus Apartados contempla ln siguiente clasificaci6n de los deli 

tos: 

I. - Delitos contra la religi6n. 

U.- Delitos contra la vid:i, integridad y libertad de las perso

nas. 
Il!.- Delitos Sexuales. 

PI. - Delitos contra la propiedad. 

V. - Delitos contra las buenas costLUnbres. 

Un ejemplo de la aplicaci6n de las legislaciones en la época de la Colonin

nos la da Gibson Cllarlcs (44): 

(42). Cfr., p. 67 
(43). Bolet{n de Archivo General de la Naci6n, Tomo XI - 2 
(44). Gibspn Charles, "Los Aztecns Bajo el Dominio Español", (1519-1810) -

Ed, S, XXI, 1977, !léxico, P• ll. 
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"Los franciscanos en Tlaltelolco, en el siglo XVI, dccidían las -

causas civiles y penales de los indígenas, castigabM n los culpnbles. y los 

sentenciaban a una cárcel francisc.ma local. Justificaban su conducta afi!. 

mando que los in<lígenas - quieren ser <lisciplinados - que la mcntalhlau de

los indígenas era equivalente a la de los niños de 10 a 12 años )' que los -
castigos eran admi.nistra<los, en la mayoría de los casos no por los frailcs
misroos sino por alguaciles ind~gcnas. 11 

3.- EPOCA DE !~DEPENDENCIA. 

El concepto de enfernx> mental se modifica en Mé.xico gracias n la·· 

influencia de la mcdicin.1 europea del siglo XIX. 

Ya no se considera al ucmcnte coioo un animal feroz que s6lo se d.!:_ 

bía dom.1r con cadenas y torturas. Desafortunadamente, según contempla Som~ 

linos U '.\ruois ( 45), "El tratnmiento de los enfenoos mentales no tuvo 11'llcho 

inter6s en la lnC<licina mexicana de las u6cad.1S treinta y cuarenta del siglo 

paoado, L1 situaci6n ue los enfcnoos mentales en esa época fue rrlly penosa

}' su curaci6n es basada en prácticas médicas de siglos anteriores o rcclu -

si6n en instituciones insalubres, donde recibían malos tratos. En 1824 el

presiuente Santa ,\na se apodera de los fondos que mantenían al hospital pa· 

ra cnfcnnos mentales y al igual que otras instituciones dejan de cmplir su 

f1mci6n de hospital para convertirse en centres de rcclusi6n". 

El mislllO autor nos dice que. ''No fue sino hasta el año de 1860 -

en Monterrey donde se erro el hospital civil con un departamento para cnfc;: 

mes mentales que perdura hasta la actualid.1d, QJndalajara cont6 tambi6n en

e! Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, con un dcpnrtnmcnto para dementes." 

(46). 

(45), Op, Cil., p. 128. 
(46). Cfr., p. 143. 
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El autor citado afinna que "Los trabajos de investigaci6n psiqui! 

trica aparecen en México hasta finales del siglo XlX, En la escuela de me

dicina se incorpora al plan de estudios w1a materia dc>dicada a las enfennc

dades mentales; llamada clases de perfeccionamiento que se reglamenta por -

primera vez en la historia de M6xico en el año de 1890. La abtmdancia de -

artículos y trabajos de inter6s psiquiátrico, la creaci6n de tma dtedra en 

la facultad de medicina, la aparici6n de saruttorios privados dedicados al -

manejo de enfermos mentales y la participaci6n de médicos mexicanos en Con

greso lntcnmcionalcs, fueron rcali<la<lcs que vinieron a mitigar en algo la 4 

necesidad racional de tma mejor asistencia )' mejor atenci6n al enfermo men

tal." (47). 

Estas ideas cristalizan postcrionncnte )' politicamente para conm.s. 

toorar el Primer Centenario de la Independencia, y durante el gobierno del -

general PorHrio Dfaz. se crea el 111.'.lfiicomio General, inaugurado el primero -

de Septiembre de 1910; según Q.liro: Cuar6n (48) - "344 años 1lespu6s de ftul· 

dado S:!n ilip61ito y 210 mios 1n.'\s tarde que el de la Canoa. El =icomio G,<:. 

neral ,. al que por hab~rse construí.do en terrenos de la l41cienda La Cas tañe

da, se le conoci6 con este nombre, se const111r6 en l•\ meses y cost6 

$1,783,753.13. El fL1cinnmicnto en el ~kmicomio General de la Castruicda se

hace patente porque construido para 800 pacientes, olberg6 a más de 3,500;

pcro, adcmás del hacinamiento, existía la promiscuidad. Por cu:u1to alberg!!. 

ba tanto a hombres cotoo a l!Uljeres y nif\os. Adcm.1s se convirti6 en institu

ci6n inoperable; por otra parte, fue construí.do con el criterio imperante -

de la 6poca consistente en aislar al enfermo para proteger a la socicJ:id. -

lloy la psiquiatría tiene otra filosofía y sobre todo, nuevos recursos tera

p6uticos." 

Felizmente, el gobierno resolvi6 la dcsaparici6n de esta institu

ci6n, ya ex6tica por estar fuera <le tiempo. Y en cambio, llland6 distribuir

ª los pacientes, clasificados, en varios hospitales. 

fü):- Cfr., p, 147. 
(48). Quiroz Cuar6n, Op, Cit., p. 726. 
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Con la desaparici6n de la Castme<la, se constmreron varios hospl 

tales, hospitales granjas y hospitales crunpestres en el Distrito Feúeml, • 

así como en el interior de la República, en los años comprendidos <le 1961 a 
1964. 

Lecumberri. "El Palacio Negro", lugar regido por el m.is degrada!!_ 

te sistema penitenciario, (que por forttum, en la actu.11idad es solo una !E_ 

ycnJa), pero su existencia <le setenta y seis años quedará registrada en la· 

historia, como uno de los símbolos más tétricos y vergonzosos del México ~~ 
deme. Según ,udo Coletti (·19). "La poblaci6n regular del penal fluctuaba 

entre los dos mil quinientos y tres mil reos pero al clausurarse esta vieja 

din.:cl, incrcmcnt6 su nímtcro hasta rn.1s <le seis m.il seres¡ los cuales se en

contraban a tl\Crceú de una m.1fia, que adcm.1s de controlar todas las activid~ 

des, principalmente las ilegales, poseían el don de "la vida )' la uuierte".· 
Los cnfcnnos mentales se encontraban reclu!dos junto con los tuberculosos • 

en In enfermería del penal, sin atenci6n médica y en las condiciones m1is i!), 

frahLDnanaS que se puedan concebir." 

,U dcsnparcccr Lccumbcrri, como cárcel preventiva do la ciuJat.I, .. 

fue substituída por tres cárceles preventivas, (Reclusorios Norte, Sur y O· 

riente), con cupo cada una, <le mil doscientos internos. Según ~iroz Cua • 

r6n, (SO). "Fue entonces cuando se vi6 la necesidad de cumplir con las di~ 
posiciones de los Artículos 67 y 68 del C6digo Penal, en los cu.1les se con· 

templa la necesidad <le recluir, a los enfennos mentales y a los sordomudos, 

que hallan ejecutado hecl1os o incurrido en omisiones definiuas como delitos 

en m.micomios o en departamentos especiales por todo el tiempo necesario p~ 
rn su curación y sometidos, con autorizaci6n de facultativo, a lut régimen -

de trabajo." Para lo cual se construy6 un hospital especializado al cual • 
se le denomin6, "Centro ~i&lico <le Reclusorios del Distrito Federal", lugar· 

en donde se aplican las disposiciones legales sobre el internamiento de los • 

(49). Coletti Aldo, "La negra Historia de. Lecumberri". Ed. Universo, Méxi
co, 1983, p. 120. 

(50). Op. Cit., p. 734. 
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enfennos procesados o sentenciados ·hombres y wjercs-, que necesari::.-::ontc
estarán a disposici6n de la autoridad judicial. No obst<mtc que dentro de
ella la voz dominante sea la de las ciencias m&licas. 

Este edificio se construy6 en terrenos localirndos en Tcpcpan, Dz_ 
legaci6n Xodümilco, D.F., donde las condiciones del mcJio son las mejores; 
adcm:ís el sitio está pr6ximo n los Hospitales PsiquiGtricos y Ncurol6gicos· 
1n.1s importantes del país, lo que permite el f5cil traslado del personal es· 
pccializado, médico)' parruné<lico, de unas instituciones a otras, )' u la vez 

el fácil acceso a la enseñan:n especializada en clínicn Criminol6gica y en· 
Psiquiatría forense. 

Dcsafortunndnmente para el avance de las Ciencias Criminol6gicas· 
)' dolorosruncnte para los inintputablcs infractores en el mes de Octubre de • 
1981, se cerraron las instalaciones del Centro M&lico de Reclusorios. Se • 

gún las autoridades las causas fueron por moti\•os úe. "Carácter econ6mico, 
ra que resultaba SU1ll.'ll11entc gmvoso para el Dcp.:irtruncnto del Distrito Fedc • 
ral, el sostener, 6ste Centro Médico que se había convertido en un Hospital 
judicial psiquirttrico." (51). 

El probk1n.1 de los internos se rcsolvi6 según L6pc: Vergara, (52) 

de la siguiente fonnn: 

"Se acord6 enviar a la pob1nci6n de i.,ternos inintputablcs (ulredz_ 
dor de 300 personas), al Reclusorio Preventivo Sur, a los dormitorios w10 y 
dos. Los pacientes que se encontrabill\ rcstnblcci6ndose de operaciones qui· 
rúrgicas fueron enviados al Servicio M6dico de la Penitenciaria del Distri· 

to Federal. Las rujcres inimputables, (30 pcrson1s), se les reubic6 en lo· 

(51). L6pcz Verg"1ra Jorge, 11Criminalidad e lniraputobilidad",Tesis Ooccoral
UNAM, Inédito, M~xico, 1986, p, 37. 

(52). Op, Cit., p. J8, 
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que ru1terio11n"ntc era la Cárcel Je Mujeres <lo Sant" Marta Acatitlu, Dalcga

ci6n Iztapalapa." 

Continua afinnando el autor citado, (53), "A todas luces la mc<l_!, 
da tomada, fue equivocada, pues al recluirse a los cn(ermos mentales (inim-
01•.tJblcs) en las insta.ladones <lol Reclusorio Preventivo Sur, se les ubka
ba en lugar inapropiado. Se retrocedieron 100 allos en mntcria <le tratnmic!). 
to, pues ra Lombroso había c1·iticado el hecho de que cstuvicrru1 juntos los
Jclincucntes y los cnfcrnios mentales. A fines <lel mes üc Noviembre de 1982 

se cicrnm las instabciones de la antigua cárcel de mujeres, (Sta. Mart:1 !). 
c.,tltla) que fUcron construídas al principio de la década de los cincuentas 
y se los reubica en las .instalaciones de lo que fue el Centro M&Jico de llc
clusodos. Esto agrav6 más la situnci6n, pues se cerraron las ¡Jílsibilida -
des de regresar a los inimputablcs, al lugar apropia<lo." 

En la actuali<latl los enfennos mentales que c01nctcn delitos se cn
cucntrru1 recluídos en una cárcel preventiva, el Reclusorio Sur, Oclcgaci6n· 
Xoclümilco, Distrito Fc<lcml; ra:ón ]Jór la cual se hace necesario niodificar 
su situación, mediante la creación de tm Consejo Tutelar, en el que ten 
drfan los enfermos mentales un lugar, en donde se les dé el tratruniento que 
vcnla,lenunente los rehabilite y los reintegre a la socicda<l, tal como lo • 
contempla la 111oden1a criminologfa y psiquiatría, en los casos en que sea P!?. 
sible. 

(53). lbidcm. 



CAPITULO Il, 

ASPECTOS GENERALES DE PS!QUIATRIA FORENSE. 

La psiquiatría forense en México, nnce con el Código Penal de 

1929; llamado código de Almaraz, ya que fue precisamente José Almaraz, uno

de los principales redactores del c6digo, en el cual surge también el ConsE_ 

jo Supremo de Defensa y Previsi6n Social, el que posterionnente se convir -

ti6 en Dcpart.runento de Prcvenci6n Social; y que hoy es la Di rccci6n Gcnernl 

de Servicios Coonlinados de Prevenci6n y Readnptaci6n Social, de la Sccret!!_ 

ría de Gobemaci6n; obra que queda plasmada en el código Penal de 1931, cl

cual comenz6 a regir el 17 de Septiembre de ese mismc año. En 1947 el Dr. -

Samuel IUmÚrez Moreno logra que la entonces, Secretaría de &1lubridad fw1dc 

la Dirccci6n de Salud Mental; 61 mismo se esforz6 por hacer que su acci6n -

benéfica se extendiera a todo el p.1ís, y también se preocup6 por la legisl~ 

ci6n psiqui5trica mexicana, 

No obstante que las bases criminol6gicas para el mejor trato de -

los internos, estaba dado; no fue sino =ho tieinpo después que ;e tomnron

de estas bases, las medidas mas remotas y de menos efectividad para la apl.f 

caci6n de la criminologfa, que es la que se encarga del "Estudio del Delito 

sus causas y su reprcsi611" (l). llesafortunnd:unente la investigaci6n crimi

nol6gica, hoy día en nuestro país, es una actividad, con al¡,'Uruls excepcio 

nes, inexistente, ineficaz, por la falta de aplicaci6n, 

(1). Diccfonario Jur!dico Mexicano, UNAM, 1983 1 toi:i.o 11, p. 361. 



J,a definici6n de psiquiatría nos la da, Quiroz. CUarón (2), nl co!! 

sidcrar que, "Es l:i parte Je la medicina que estudia )' trata las perturba -

cienes de la conducta hum:ma; se ocupa de la personalidad to<la del enfonno

que padece trastornos psicopatol6gicos que son anali:ados y explorados per

la psiquiatría clínica¡ pero cuando ésta ciencia trabaja p¡lra colaborar con 

la administraci6n de jrsticia, recibe el nombre de psiquiatría forense; es

la misma psiquiatría clínica, aunque algo más espccificad;i y su objetivo es 

diverso: En ambas inttJrcsa el diagn6stico, el pron6stico y el tratamiento, 

así cooo a1hl3r Jcl paciente; pC'ro la psiquiatría forense relaciona al en -

fonno con las leyes, para que se resuelvan ciertos problemas jurídicos o a!!_ 

ministrativos, raz6n por la cual necesita, adcm.1s, de otros conocir.ticntos¡

legislaci6n, Técnica pericial, criminología y criminalistica". Concluye el 

autor citado (3). "Se trata de una especialidad naci<la del tronco vigoroso 

de la medicina forense" (4). 

El citado autor considera que "La psiquiatría forense en lo penal 

dictamina sobre la cnfenncdad mental o !'alud del sujeto, sobre su desnrro -

lle o retardo mental, sobre el difícil diagnóstico de la peligrosidad o los 

estados de cnibriagucz y otras intoxicaciones, o sobre ln sinulaci6n, o so -

brc si11rulaci6n o disi.Jm1laci6n¡ sobre los t.lclincucntcs cnfenoos mentales o -

sobre los delincuentes que enfcnn.m m~ntalmente". (5). 

De gran mérito resulta la labor de la higiene mental, ya que vie

ne reduciendo el mímcro de cnfcnnos mentales; los tratamientos precoces TO! 

tituyen a su medio a ruchos exnlienados y a los hasta hoy no curables los -

(2), Quiroz Cuarón, Op. Cit., p. 7~0. 

(3). lbidem. 
(4). La medicina forense, según el Diccionario Jur!dico Mexicano, Tomo VI, 

p. 154. Es la rarna de la medicinn que se encarga del estudio fisiol§. 
gico y patológico del ser humano en lo que rcspcct.1 al Derecho. Pe -
n.:ilmente 1 estudia, analiza y determina las causns, consecuencias y fi 
nalidadcs del delito, El creador de la medicina forense en !-tt'.!xico e& 
el Dr. Luis Hidalgo y Carpio. 

(5). Quiroz Cuarón, Op. Cit., p. 740. 
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ocupan en actividades útiles, por medio de pacientes métOdos pcdag6gicos. • 

En el camino de la historia, según observa <µiroz Cuar6n (6), han recorrido 
juntos sus intrincadas veredas los enfermos mentales y los delincuentes. -
Luis Felipe Pinel (7), impuso el humanismo y el inter6s científico pani cl

tratnmiento <le Jos cnfol11'Js mentales eliminando la reprcsi6n, la sujeción -
por la fuer:a, )'se beneficiaron los propios delincuentes con esta actitud. 
Hoy nuevamente la psiquiatría concurre en auxilio de los Jclim:ucntcs, al .. 

demostrar que la priYación de Ja libertad es lo fü timo a Jo que hay que re· 
currir, es algo que debe practicarse únicamente cuando es absolutamente ne

cesario¡ como lo scit.ala, con penetrante y certera obscn•aci6n Don Mariano .. 

Ruiz funes, (8). "l!a)' hombres que jamás debieron pisar tum c.'írccl, asi ca· 
mo hay otros que jamás debieron salir de ella". Con buen estudio de la pe! 
sonalidad del infractor, con diagnóstico y pron6stico bien fundados, habría 
que desalojar <le las cárceles a quienes no representan peligro para la so 
ciedad. 

Dentro de los aciertos de la psiquiatría mexicana esd el do hn · 
ber dejado en el pasado la designaci6n tradicional pero impropia Je 'MmicE_ 

mio", ya que no todos Jos pacientes son maniacos, y se adopt6 la desi¡,'Tla • 

ci6n !Ms propia de "llospital", Por ahora, la lucha nada fúcíl y costosa de 
M6xico cst:í emprendida para que los hospitales psiquiátricos dejen de ser 
drcelcs y estas Últim.ls dejen de ser r.i.'U1icomios. 

Es importante destacar que en nuestros dfos los enfcnnos mentales 
que cometen delitos deben ser tratados en hospitales psiquiátricos, y dejar 
en el pasado la violencia y la sujcci6n por ln fuerza para ser substitu!dos 
por los pisocfánnacos, conquista extraordinaria de la química fannacol6gica 
<le: nuestra época. 

(6), Cír., p. 741. 
(7). Cit. pos. Quiroz Cuar6n, p. 741. 
(B). Cit. pos. Quiroz Cuar6n, p. 741. 
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A).· CLASIFICACION DE J.AS ENFERMEDADES MENTALES. 

SabCf!lOs que las enfcnncdades son al tcracioncs de la salu<l, que o· 
bc<lccen a muy diversas causas, y to.las ellas act6an en forma enérgica o re!_ 
terativa sobre el sistema nervioso central o sobre la llX'ntc y son capaces • 
de alterar el nonn.11 funcionamiento de dicho sistema, tal situaci6n se puc· 
de presentar en el vientre materno, o bien es después del parto cuando se • 
sufren los trastornos de la personalidad que por la insuficiente cvoluci6n· 
de sus componentes se pueden clasificar, según Quiroz CUar6n, (9), en: 

I. · Global (lntramatemo): 

1. Jdocia pr~funda: Seres parahwnanos . 

. 2. Idoci.a de segundo grado: Perversiones frecuentes. Inc<lucablcs. 

a) Variedad t6rpidn, apática, cncrg6tica o tranquila. 

b) Variedad crética o agitada: Seres antisociales. 

3. Imbecilidad: Menos do nuevo nños de edad mental. Educables de ma• 

nera incompleta. 

a) De primer grado, menores de nueve años de edad mental, en las· 
dos variedades de apática y erética. 

b) De segundo grado o debilidad mental propiamente dicha, en las· 

dos vayicdadcs de apática y erética. 

l!. • Parcial (Extramatcrna): 

l. Pensante: 

a) Debilidad mental propi3ll1Cllte dich.,, 

b) Disnmnica. 

(9). Quiroz Cunr6n, Op. Cit., p. 929, 

• 
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2. Afectiva, 

a) Fríos. 

b) Inestables. 

c) Irritables. 

3. Por defectos físicos. 

a] SordoUUJ<los. 

b) Invidentes (centrales]. 

Para el profesor Alfredo Binet, citado por ~iro: Cuar6n, (10]. -

"La edad mental media es de doce años. De 9 a 10 años es el límite supe -

rior de la debilidad mental. 7 años de edad tnental corresponden a la imbe· 

cilidad y solo dos a la idiotez". El autor considem que en la debilidad 

mental existen cuatro. años de atraso con relaci6n a la edad cronol6gica. 

Es importante, antes de continuar con la clasific:id6n de las en

fermedades mentales, saber que, el cociente intelectual se obtiene de divi

dir la edad mental, a través de ln prueba mental de inteligencia aplicaJa,

entre ln edad cronol6gica. (Prueba d~ cjecuci6n de Kohs). La escala Je • 

los cocientes intelccttuiles es la siguiente: 

120 a 140 

110 a 120 

90 a 110 
SO a 90 

70 a SO 

70 

50 a 70 

25 a 50 

O a 25 

(10). Ibidcm. 

Geniales. 

Inteligencia superior. 
Inteligencia media. 

Lentitud de pensamiento. 

Zona marginal Je insuficiencia. 

Frontera inferior Je normalidad. 

Debilidad mental. 

Imbecilidad. 

Idiotez (11]. 

(11). Quiroz Cunrón, Op. Cit., p. 930. 
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Existe una gran varieJad de clasificaciones de las erüennc<lades -

mentales, dependiendo de la instituci6n que realice la clasificaci6n,. cons.!_ 

derrunos importante la realizada por la Asociaci6n Psiquiátrica 1\mericana, 
(12), Que es la siguiente: 

I. - Debilidad Mental. 

II. - Síndromes Cerebrales Orgánicos. 
II. AJ. Psicosis asociadas a síndromes cerebrales orgánicos, 
I I. B) • Síndromes cerebrales orgánicos no psic6ticos. 

III. - Psicosis no atribuídas a los padecimientos físicos previa 
mente enumerados (Esquizofrenia). 

IV.- Neurosis. 
v. - Trastornos de la personalidad y trastornos mentales no psi-

c6ticos de cierto tipo. 
VI. - Trastornos psicofisiol6gicos. 

VII. - Síntomas especiales. 
VIII.- Alteraciones debidas a una situaci6n transitoria. 

IX. - Trastornos de la conducta de la niñez y In adolescencia. 
X. - Padecimientos sin trastorno psiquiátrico manifiesto y pade

cimientos no cspccificndos. 
XI. .. Tcnninos no dfognósticos para uso administrativo. 

Dentro del capítulo VIII, continua señalando el autor citado (13) 
11Alteraciones debidas a t.ma situaci6n transitoria, tenemos las psicosis psi 
c6genas y como una rnodalidad de 6stas las carcelarins. Este tipo do psico
sis tienen su sintomatología y etapas evolutivas; la primera es la de la -
irritaci6n, despu6s viene la ue la desespcraci6n o exasperaci6n, seguida de 

la desiluci6n o decepci6n y, por Gltimo, si super6 n•¡u6Uas, viene la del -
sometimiento y ndaptaci6n a la realidad". 

Quere1110s hacer especial referencia a la clasificnci6n que sobre -

(12). op. Cit., p. 743, 
(13). Ibidem. 
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la psicopatología criminal hncc Hilda Marchíori, en su libro, "Psicología -
Criminal", (14); en donde considera que el estudio de la psicopatologfa cr.!_ 
minal comprende: 

l. Psicosis. 
2. Retanlo Mental. 
3, Personalidad Psicopática. 
4, Neurosis. 
S. Personalidad Senil. 
6, Trastornos Con11Ulsivos. 

l. - PSIO'.J$IS Y CIUi>!INALUJ,\D, - Los trastornos psk6ticos .Se cara.!: 
te rizan por un grado varinblc de desorganizaci6n de In personaÚdad, se de! 
tmyo una rcluci6n con la realidad y existe una incapacidad para el trabajo 

A). Esquizofrenia.· Se caracteriza por un proceso de disgrega -
ci6n montal que ha sido llrunmlo alternativamente demencia precoz, discord"!! 
cia intrapsíquica o <lisociaci6n artística de la personalidad. l'n ln esqui
zofrenia los trastornos psicopato16gicos invaden todas las úreas de la pcr· 
sonalidad con alteraciones en el pensamiento caracteri:n<lo por disociaci6n
e incoherencia, este proceso es lento progresivo y pro fluido. El esquizof~ 
nico presenta graves problemas de unu1csia, las i<lcas <lclirmitcs se traducen 

en delirios de grandeza, invenci6n, celos, y do pcrsecuci6n. Se observan • 
conductas cxtrav11gantcs, rcaliUlll sus actos de manera repetida, el lenguaje 
adquiero caractcr.ísticns infantiles, incoherc'lltes, en la asociuc16n de i · 
deas no existe 16¡¡ica. 

Los tipos de esquizofrenia, (15). Son: 

a) Simple.· El inúivi<luo comienza a disminuir su nmdimicnto 

(14). Harchiori, Hilda,nPsicolog!a Criminal'.'• ttéxico, !:d. Porrún, .5a. cd., 
1985, p. 95. 

(15). Cfr., 'PP• 96-99. 
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pierue interés en las cosns. El trastorno de su personalidad es gradual. 

b) Hefcbr6nica. • El comienzo es brusco, agudo en sus reacciones· 
y la desorgnni:aci6n de la personalidad y el deterioro es m.1s r6pido, Se • 

observa una impulsividad extrema, comportamiento infantil, alucinaciones, • 
idens delirantes, pensamientos incoherentes y acentuados rasgos regresivos. 

c) Catat6nica,· Caracterizada por perturbaciones en el control· 
de movimientos y por el pasaje de una etapa depresiva, de estupor y c.~cita· 
ci6n. 

d) Paranoide.· Se Clltacteriza por las ideas de pcrsccuci6n y do· 
lirios sistumati:aJos, Es una personalidad fría, rctraiua que reacciona • 

por i!Úniloos estímulos. Su estroma violencia llega a ser totalmente s6dica. 

B) Psicosis con Síndrome Org&nko, • Resul tnn de una afccci6n fí · 
siCll, ocasionada principalmente por trnstornos üe ortlen físico a consccuen· 
cia Jo traumas, estaJos t6xicos, trastornos Jegenerativos, Existen problo· 
1~1s graws de desorganizaci6n Je la personalidad, confusi6n progresiva, de· 
soricntaci6n espacio temporal. Puede desarrollar actividades mínimas o ""!!. 
geraJas, conductas violentas, autoagresivas y llegar hasta el suicidio, 

Encontramos en las psicosis de tipo org&nico (16), las siguientes 

a) Psicosis alcoh61ica.· No se da necesariamente en los adictos· 
cr6nicos. Se obsen·a que disminuye todn ln Cllpacidad funcional, existen • 
problemas psicomotores, trastornos graves en el área de la rooorin, percep· 
cienes y lenguaje. Las alucinaciones y delirios sistematizados son de tipo 

pcrsecutivo. 

(16), Cfr., PP• 100-103. 
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b) Psicosis Senil.- Comienza en ciertos individuos a partir de -
los 65 años de edad. Los trastornos físicos se caracterizan por una decli • 
naci6n de funciones y por el proceso do envejecimiento. El proceso de dct~ 
ríoro es gradual y se observa desorientaci6n espacio temporal. Se aprecia· · 

. también una percepci6n lentificada, mcrnori:l parcializada, pensamientos éon-
ideas i16gicas y tendencias paranoides. 

Cuadros clínicos de la psicosis senil: 

- Deterioro Simple, 
- Tipo Delirante y Confuso. 
• Tipo Deprimido y Agitado, 
- Tipo Paranoide. 

e) Psicosis. Infecciosa. - QJJllquíer tipo de ínfecci6n puede dese!!. 
cadcnar desorganizaci6n de la personalidad. Tienen dificultades en el or -
den intelectual, especialmente meiooria y pensamiento. Existe desorienta -
ci6n espacio tCllpOral· que pueden producir estados violentos e impulsivos y

una conducta sfulicn. También existen las psicosis metab6licas las cuales -
pueden ser producidas, entre otras causas, por insuficiencia hepática o re
nal y lo que dnfia es originado por el misioo organismo que no elimina lo que 
intoxica al mismo. 

d) Psicosis debida a Traumas Físicos~-- Traumatismos cerebrales a 
raíz de accidentes o caídas. PUeden implicar serios cambios en el comport!!_ 

miento y una actividad descontrolada. Situaci6n que se da principnlmentc • 

por lesiones en el 16bulo frontal, 

e) Psicosis Maniaco llepresíva. - Es una psicosis de tipo afectí· 
va se caracteriza por un a\Jllento 'o dísmínuci6n en la actividad que expresa· 

el estado mental. Presenta dos fases: Maniaca o lliporactiva y Depresiva. 
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• Fase Maniaca.· Existe una e.•nltnci6n en foma atenuada. D<:>sa· 

:rrolla una intensa actividad, se irrita ante la menor contrariedad y puede· 
reaccionar de manera desproporcionada, El ataque maniaco puede seguir a la 
hipomnía que esta caracterizada por una exnltaci6n a todos los niveles, 

En la nnnfo delirante aguda, el individuo estn intensnmcntc activado con i· 
deas delirnntes, alucinaciones y confuso a todos los niveles de la persona• 
lídad. 

• Fase Dcpresivn. • Se observa una preocupación por pequeños in<:i 

dentes, la activid.10 se reduce, el habla es lenta, le es difícil controlar· 
se y pierde interés hacin el medio que le rodea. 

z. • RllTAROO Mml'AL Y CRL\IINALIOAIJ. • El retardo mental se debe o• 
senciulmcnte al individuo cuya capacidad intelectual no se ha desarrollado· 
lo suficiente para hacer frente a las exigencias del ambiente, que por lo • 

cm:ún existen al lllOl!lOnto del nacimiento, o se presenta en In primera infon· 
cía y es provocado por enfenoodad, lesi6n, perturbaciones gen6ticas o cure!! 
cín social extrcim. U! alteraci6n básica del retard() mental es el desarro· 
llo intelectual detenido o retanlndo. 

U! límitaci6n de la inteligencia también se lla:n11 idiocia, imbeci 
Udad, debilidad mental, retardo mental, subnonnalidad mental, hipofrcnia u 
oligofrenia. 

El retaruo mental se asocia a alteraciones de los siguientes fnc• 
tores, (17). 

• Maduración. 
• tqmmdi:ajc. 

• Adaptaci6n social 

(17). C!r., pp. 103·109. 
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Para determi.rulr el grado intelectual de retardo mental, es neces!! 

rio conocer la personalidad del individuo y su núcleo fruniliar. Los padres 

pueden por herencia trasmí tir la debilidad mental, si ellos o uno de los P!! 
dres es débil. 

En ruchos débiles mentales existen secuelas do procesos traum.1ti • 
ces o infecciosos. Algunos aspectos físicos se correlacionan con retardo'.'. 
mental, por ejemplo: microcefalia, hidrocefalia, asimetría del cráneo, irn • 

plantaci6n frontal baja del cabello, las asimetrías de la cara, mal forma • 
ciones del paladar etcétera. 

Para diagnosticar una deficiencia mental so observa por, (18): 

a) Lentitud ·del desarrollo y la madurnci6n ncurops!quica. 

b) Por los signos clínicos y anormalidades físicas. 
c) En los aspectos intelectuales o de conducta sumamente lentifi· 

cadas, 
d) Por Tests psicol6gicos, 

Las características principales del débil mental se relacionan a· 
un desarrollo biol6gíco retardado, adaptaci6n social inmadura e insuficicn· 
te. Sus actividades se encuentran limitadas y se desarrollan a través do • 
una actitud pasiva, pcnnisiva y receptiva n causa de un nivel intelectual • 
inferior a lo nonnal. Existen casos en los que se llega n una alta agre -
si6n. No tiene conciencia de su proceder, Jlcsde el punto de vista cr~· 
lógico se rucstra impulsivc, irracional y con una conducta irreflexiva, in· 
trovertida, afectividad infantil inmadura )' dependencia con determinadas 

personas. 

(18), Cfr.¡ p, 108. 
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3,- PERSONALIDAD PSICOPATICA Y CRIMINALIDAD.- Las característi -
cas psicopatol6gicas son entre otras de una 11\.'.ll'Cada inestabilidad en todas

sus conductas que se traducen en una relación interpersonal agresiva y aut~ 

destructiva; presenta dificultades en el pensaJniento, la conwlicaci6n es i

nestable, sádica e infantil, al igual que su comportamiento. La angustia -
se manifiesta en una relaci6n de dependencia. 

Frente a los dcms el psic6pata parece frío, rlgido y duro, lo 
cual es una simulaci6n ya que en su interior existen fuertes sentimientos -
de inferioridad. 

El psic6pata no presenta trastornos en la orientación espacio·tCI_!! 
peral, se advierte el deterioro en el plano moral y 6tico, c.xiste una acen
tuada distorsión de los valores de la cultura a la cual pertenece, 

4.- NEUROSIS Y CRJMINALIDAD.- La l\l.llÚcitada autora considera -
que. "Las neurosis son reacciones complejas de la personalidad que suelen

describirse como alter,1ciones o trastornos que se refieren collUmll\Cnte a p~ 
blell\.'.ls de la afectividad", (19). Las alteraciones neuróticas surgen del e;!_ 
fuerzo que el individuo reali?a para poder controlar la angustia, la perso
nalidad pcnnanece orgruuzada desde el punto de vista social y no afecta p~ 
fundamente la conducta externa del individuo. 

Existen nÚltiplcs clasificaciones de neurosis, consideriUl\Js las -
Jn.1s ~rtantes las señaladas por Hilda Marchiori, (20). Y son las siguie.!). 

tes: 

Al Neurosis de angustia.- Esta caracteri:ada por una acentuada -

(19), Cfr., p. 114. 
(20), Cfr., p. 115. 
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intranquilidad y un estado de tensi6n excesiva, acompañada de un teror coni 
tante e inexplicable. El individuo se nuestra tenso, sensible, con sentí • 
mientos de inferioridad, angustia )' llantos frecuentes; suelen ser incapa • 
cez de mantener una actividad con cierto ritmo y estabilidad por los momen- · 
tos de gran angustia que no les pcnniten controlarlos. 

B) Neurosis F6bica.· El individuo está concíente do que no cxís· 
te peligro real pero la angustia que le provoca la situaci6n es incontrolÜ; 

ble desde el punto de vista emocional. El neur6tíco f6bico al entrar en -
una situaci6n o relací6n que le causa angustia realiza un impulso incontro
lable que lo lleva a cabo a través de agresiones violentas, que pueden lle· 
gar n homicidios sádicos, para aliviar su tensi6n frente a la situación f6· 
bica. 

Algunos ejc!Ílplos clínicos de esta neurosis lo son: la fobia al ei 
pacio, a los grandes animales, a los anÍlll3lcs pequeños, a objetos, etcétera 
El !6bico experimenta· desmayos, palpitaciones, fatiga, transpiraciones, t"!!! 
blores y náuseas. 

C) Neurosis Histérica. - Intervienen elementos de una personali -
dad seductora, inteligente y manipuladora. "Es una personalidad con aspee· 

tos ambivalentes, inestables, omipotentes y con caractcl'Ístícas m5gicas."· 
(Zl). 

El histérico desea llamar la atención, seduce y abandona el obje: 
to elegido una vez que logra su prop6sito. Proyecta también inestabilidad· 

y necesidad de dependencia, tiene conductas y comportnmícntos infantiles e· 
iJim.iduros • 

(21). Cfr.·, P• 121. 
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En el juego de seducci6n puede ser sumiso, agresivo, violento o 

silencioso. Existe un acentuado narcisismo que hace que tienda a mostrar 
sus emociones en pÍÍblico casi siempre en fonna infantil y dramática. 

D) Neurosis Obsesivo.- Compulsiva.- La autora afinna que, ''El

pacicnto reconoce que los pensamientos y actos rituales son irracionales ~ 
ro es conciente que no lo puede controlar y está el temor de que el no hn -

cerlo representa para él una mayor angustia y miedo de que le sucederá algo 
si no lo realha'!. (22). 

La neurosis obsesiva so caracteriza, - segÍÍn Hilda Marchiori, 
(23) desde el punto de vista clínico por: 

a) La emergencia de fcn6mcnos obsesivos que se refieren a una 

idea, representaci6n o situaci6n, convertida en situaci6n exclusiva. 

b) Los mecanismos psicológicos de defensa del obsesivo contra su

propia obscsi6n. 

c) Los trastornos intelectuales y afectivos. 

La actividad cwnpulsiva del obsesivo lo conduce a encontrar todo

tipo de dificultades para la decisi6n y para la acCi6n. Todo su comporta -
miento se caracteriza por una rigide:, mcticulosidad, detallismo y un exce

sivo orden. 

E) Neurosis Depresiva. - Aqu! la angustia implica una conducta de 

(22). Cfr., p. 124. 
(23), Cfr.,pp. 125-126, 
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depresi6n, tristeza y culpa. El individuo presenta problemas para trabajar 

y donnir, el lenguaje es lento, depresivo y con ideas hipocondriacas. Se 

siente abandonado, pesimista, con dificultad para establecer una relaci6n -
social. 

El neur6tico depresivo puede llegar a conductas impulsivas y vio

lentas como consecuencia do sentirse solo y abandonado. 

F) Neurosis Iüpocondríaca.- Este tipo de neurosis presenta una -

personalidad con acentuados razgos de inmadurez, con sentimientos de minis
valfa y temor a la l!llcrte. Existo una pernianente preocupaci6n por su pro -
pin salud y un temor a las enfenncdades asociadas a preocupaciones e ideas
de nuerte. 

S.- PERSO!i.IJ.IDAD SENIL Y CRJMINALIDAD.- Su característica princ!, 

pal son los proceso irreversibles de envejecimiento asociado <le la angustia 
e idea de 11U1erte que agobia al anciano. 

Los aspectos psicol6gicos del anciano, según Hilda Marchlori (24), 

son: 

El enfrentallliento can una problemática existencial caracterizada

por una grave angustia y una marcada marginaci6n familiar y social; el det~ 
riera progresivo de las facultades físicas y mentales, el aislamiento y la: 

falta de cuidados al nnciano. fL1ce que senn personas desconfiadas, nervio
sas e hipocondriacas, lo cual provoca con¡x>rtrunientos infantiles y una gnm 

ansiedad por ser escuchados. 

(24), Cfr.-, p. 131. 
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Por ello "La conducta agresiva del anciano puede estar motivada -

por la angustia que experimenta en el proceso <le envejecimiento, es <lccir,

por la situaci6n conflictiva que provocan las limitaciones de sus activida
des, las relaciones de dependencia familiar, la angustia ante \.Ula ruerte -

cercana, los sentimientos tlc salC'<la<l y el aislamiento que conr.luccn al anci!!_ 
no a recurrir al empleo de mecanismos defensivos de carácter pato16gico". -

(25). 

El delito típico de la ancianidad es contra las personas, como -

consecuencia 16gica Jcl abam.lono en que se cncuc.>ntran por nuestra sociedad, 

los delitos que mas frecuentemente se coiootcn son: homicidios, delitos se -

xuales (violaci6n o intento de violaci6n), incestos r el robo por necesidad 

6.- 'ffiASTOM'JS 01\'VULSIVOS Y DELINCUEliCL\.. Concluye su análisis 

la cita<la autora afinn<mdo que. "La epilepsia es un complejo de síntomas 

que Sl' caracterizan por cpiscxiios pcri6dicos y transitorios de al tl!rnci6n 

en el estado de la conciencia, los cuales pueden asociarse a movimientos 

convulsivos, trastornos cmocionJlcs y de la conducta11 , (:?6). 

Existe en la historia personal del epiléptico una serie de probl!:_ 

1nas psicosocialcs quu lo comluccn en un tlctcnnina<lo momento a rcaliwr una· 

conducta ~mtisocial, Estas pcrsonaliJatlc:i epilépticas presentan adcm5s una 

claro Jistorsi6n do los \•alores sociales. 

Estima lfilda ~hrchiori, (27). Que los tipos de epilepsia son de 

dos clases: 

(25). Cfr., p. 134. 
(26). Cfr., p. 138. 
(27). Cfr., p. 139. 

- Fonnas Convulsivas. 

- Fonnas No Convulsivas. 
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Dentro de las primeras tenemos In crisis del gran mal, la cu.11 g~ 

neralmentc se manifiesta durantC' la adolescencia y es la m..1s grave de las -

IT\3Jlifcstacioncs cpilcpticas. Las crisis co:wutsivas se c:iracteriz.an por -

pérdida subita <le la conciencia y movimientos T6nico- Cl6nicos que duran a

proxi.m.1.damentc tm minuto. El aur:i es tma percepción psico16gica que consi~ 

te en lUl aviso de que es lrunincntc la aparici6n iruncJiata <le una crisis. 

Puede consistir en adonnecimiento, honniguco, sensaciones desagradables, a

lucinaciones, ruidos dctcnninatlos y nlucinacloncs 6pticas. 

Fase T6nica.- Consiste en la pérdida de la conciencia de manera

repenti.Ju y completa, en la cual el téimino medio <le duraci6n es <le 10 a 20 

segundos. 

Fase C16nir.a. - Esta etapa va seguida de contracciones 1ruscularcs 

intcxmi.tcntcs o c16niCas, al principio rápida, dcspu6s con frecuencia ct.•<le

)' es menor. 

Dentro Uc las formas no conwlsivas, t:.unbi6n conoci<lns conK'I cri 

sis de pequci\o 111al, tenemos la Epilepsia Psicomotora, - la cual sc¡;{m Noyes 

y Kolb, citado por Hil<la H:irchiori, (Zd). - "Se caracteriza por ataques en

ferma de trance i" episodios de c:onfus~ón11 • Las crisis se inician y tenni · 

nan en fonna abrupta y no prc~cnta aura ni s~-u.olas. 

En t6nninos generales la pcrsonali<lad cpi16tica se manifiesta con 

lentitud en la forma <le reaccionar, actitudes cioocionalcs inflexibles, fah 

ta Uo respuesta ante los cambios ambientales, egocentrismo, tcnJcncia a la

hipocondriacis y opi.Jliones rígidas. Por lo cu.11, y sobre todo por el grado 

de inconciencia, lns conductas delictivas de los cpi16pticos no son signif!, 

cativas, salvo en algtD\OS casos. 

(28). Op. Cit., P• 141. 
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B),· ENFERMOS MENTALES DE PELIGRO PARA LA SOCIEDAD. 

Sabemos que para el Estado resulta, adem.'Ís <le w1 grave problcmn,

una fuerte erogací6n ccon6mica, la crcaci6n de hospitales y los psiquiátri· 
cos son los ros caros, de entre todos los centros de saluJ. Como afixma • 
~iroz Cuar6n, (Z9). " ... si estos resultan ser eminentemente para pacien
tes cr6nicos que h.'11\ infrinj ido las leyes penales y a quienes se les ha su~ 
pendido el procedimiento )'son peligrosos, la complejidad y costo de éstas
instituciones resulta todavía ros elevado; sin embargo, no debemos olvidar• 
que sus internos son un subproducto del mctabolisioo de la mism.~ sociedad, • 
ella· los crea y sus leyes onlenan cuidarlos y tratarlos pra defensa de la • 
misma sociedad". 

Concluye el autor antes mencionado afirmando que. "l.a finalid.1d, 
no obstante lo c~ro que resulta ser, es dar la mejor atenci6n m&lica a 

quien la necesita. Piira que de esta manera estemos en el crunino generoso y 

t6cnico de hace·r de las drceles, hospitales de curaci6n, regcneraci6n y • 
readaptací6n social, que es ln meta de la criminología rrx><lema", (30). 

De acuerdo con la clasificaci6n de las cnfcrmccL1des mentales, he· 
cha con Mterioridad, nos damos cuenta de que existen enajenados mentales 
que no tienen conciencia ni ejercicio voluntario de los derechos y obliga 
dones que la le)' s<il.1la, Son inimputablcs. 

Para el Dr. Carranca y Trujillo, (31). "En este estado irorboso 
de la mente debe quc>dar el sujeto incapacitado para dcc.ülir voluntariamente 
la acci6n criminosa, de quu 6sta pueda ser considerada coiro ajena y no pro· 
pia de él". 

(29). Quiroz Cuarón, Op, Cit., p. 759. 
(30). Ibldcm. 
(31). Carrani:n y Trujillo, RaGl, "Derecho Penal Mexicano", Mlixico, Ed. Po

rrún1 143. cd. • 1982, p. 496. 



• 45 • 

Continua afinnando Carranca)' Tnijillo, (32). "La psiquiatría · 

descubre en numrosas psicosis )'psicopatías (v. g., la cleptom.mín, la pil'!?. 

manía, el delirio de persecuci6n y la locura moral, ésta generadora de dell, 

tos contra la libertad o la seguri<fad sexual), síndromes de psicopatías ge· 

ncralizadas, como lo son to<los los síntomas comunes: ilucioncs, alud.nacio

nes, obsccioncs, impulsos etc6tcra. De aquí se pasa a establecer la imput!!_ 

bilidad atenuada". 

También existen seres con personalidad an6mala, de criminalidad • 

nata, de constituci6n psicopática epileptifonne; se trata de personas de la 

m.1s elevada peligrosidad, ano1malcs pero no cnfennos mentales. Y es precl, 

srunente, confonnc a nuestra ·lcgislnci6n actual, el perito en psiquiatría f~ 
rense el encargado de detenninar el grado de peligrosidad criminal, el cual 

COlllO colaborador de la justicia, tiene el deber de velar por los intereses· 

de la sociedad, aunqu? sin descuidar la protccci6n del enfcnno, pues 6ste • 

también tiene derechos sobre los cuales el perito no debe C.'Crucrse. 

Para ~iroz CU.1ron, (33). "Existen de licuen tes constitucionales, 

an6malos pero imputables, a los cuales se les debe seguir el proceso nonnal 

"En relaci6n a la peligrosidad criminal, continua afirn•mdo el autor citado 

(34). ~e 6sta. " ... implica un diagn6stico y sobre todo un pron6stico: • 

se lleg6 a cometer un delito y hay que pronunciar tui juicio futuro sobre si 

se puede o no llegar a cometerlo nucvam\..<>ntc11
• Lnbor que como scflalamos co

rresponde o debería corresponder, al perito en psiquiatría, el cual deberá· 

proporcionarle al Juez un infonnc psicol6gico de la personalidad del proce· 

sado. ConsiderUlllOs que esta situaci6n debe llevarse a cabo en todos los C.'!, 

sos, o sea con todas las personas que cometen delitos. 

(32), lbidem, 
(33). Op. Cit., p, 992, 
(34). crr:, p. 1000. 

.-···' -
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En relaci6n al informe psico16gico llilda ~brchiorl, (35), consid.:_ 
ra que "Es un informe estrictrunente de personalidad que enuncia el grado • 
de peligrosidad del intemo, así como la aproximaci6n a un pron6stico de su 
comportamiento. Es obvio que este infonnc puC<!e aclararle al Juez de un.1 • 
manera dcte11nin.111te si el sujeto procesado es lUl d6bi1 mental o presenta -
una psicopatoloda a nivel proflmdo, tm apresurrunicnto (sic) diagn6stico • 
puede representar para el sujeto una .err6nea individuali:aci6n penal". lle

ta! manera que todo delincuente debe ser estudiado cuidadosamente en bien • 
de la sociedad y de la ciencia y por que no decirlo en bien de él mismo. 

<µ;roz a.mr6n, (36). Proporciona una técnica para hacer el ostu· 

dio integral de la personalidad del infractor en el período de investiga • 
ci6n judicial, en los siguientes ténninos. "Un estudio de urgencia inédico
forensc debe comprender cinco partes esenciales que son: 

r. · AntecC<!cntes Pcn:iles. 

I !. • 1\ntcccdentes Sociales que comprenden dos partes fundamcnt!!_ 
les: 

l. Los relativos al delito que se investiga (competencia -

de la policía judicial). 

2. Los que debe procurarse trab,1jo social judicial, acerca 
de la situaci6ii familfar, pcdag6gicn, laboral y econ6Jl!!. 

en. 

III. - Exrunen Médico para establecer el estado de salud física o
su ausencia. 

IV. - Examen Psicol6gico o estado de salud mcntnl. 

V.· Síntesis de cada uno de los informes y conclusiones''. 

(3S), Marchtori, llHdn, Op, Cit., p. 12, 
(36), Quiroz CuAtón, Op. Cit., p. 897, 



• 47 • 

C),· ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENC!A. 

Estamos ciertos de que el uso y abuso de las substancias nocivas
º peligrosas para la salud, causan dalles irreversibles al cerebro. El Org!!_ 
nisro ~lmJial de la Salud en 1964 decidió usar el témino llcpm1dencia en 

vez de 11AJicci6n11 y ''llnbitunci6n11
1 o cualquier otro. 

Quiroz Cuar6n, (37). En relaci6n a la fan11acodcpen<lcncia nos di· 
ce que "Droga es toda substancia que introducida en el organismo modifica -

alguna o algunas de sus funciones. Las que actúan sobre la mente se llaman 
psicotr6picos )'modifican Jos estados afectivos, las percepciones y la con
ciencia. Son gratificantes y en los animales de experimenuici6n se observa 
que prefieren estas substancias a satisfacer .,1 hambre, la sed y las funci_!?. 

nes sexuales, de tal manera que el alcohol resulta ser la reina de las dro

gas psicotr6picas ya que conduce al nlcoh6lico a olviúnrse de los alimentos 
de las relaciones sexuales y de las bebidas normales que quitan la sed, co· 
mo el agua o la lcc:hc11

• 

El alcoholismo es un factor crimi116gcno de primer orden, de ta 1 • 

manera que entre mtis grave es la intoxic:.1ci6n alcohólica in.fa graves serán • 
los delitos que se cometan. En cuanto a la gravedad <le las lesiones y los· 

homiciuios, y en tanto mtis se dependa del alcohol y las drogas, mayores se· 
rán los daños ocasionados al cerebro y mayor la enfcnncdad mental que se • 
produzca. 

Es tambifu el Organismo ~lmdial de la Salud, (38), quien cl.6 el s.!_ 

guiente concepto de farmacodependencia: " •.. un estado psíquico y algunas· 
veces f!sicc, resultante de la interncci6n entre \U\ organismo vivo y un me· 
diCan>:?ntoso, que se caracteriza por modificndones del comportamiento y por 

(37). Op. ~it., P• 772. 
(JB). Cit. Pos., Qulroz Cunr6n, p. 799. 
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otras reacciones, que comprenden siempre una impulsi6n a procurarse el mc<ll_ 
camento en fonna continua o peri6<lica, con el objeto de CA"J'erimentar nueva· 
mente sus efectos psíquicos y algunas veces para evitar el sufrimiento que· 
su privaci6n suscita". 

Cabe hacer rrenci6n que no to<los los fannaco<lependientes son enfe! 
1oos mentales, pero tienen muchas probabilidades de llegar a serlo. La te • 
sis Boubat Catin, (39). Dada en París en 1966, en el sentido de "que el • 
801 <le los adictos desde antes de serlo, padecen neurosis o son psic6patas" 
Dicho en otra forma. "No son dementes ni <l6bi!es mentales, son mc<lio enfc! 
l1XlS y mc<lio malhechores en los que asoma la neurosis o las personalidades • 
psicopáticas. Esto es m.'Ís grave cuando ocurre en la adolescencia, puesto -

que fija su psicoest111ctura". (40), 

El Doctor Luis Rodríguez Manzanera, en su obra titulada, "La Dro· 
gadicci6n de la Juventud en Mfudco., afirma que "El dinero cuando no se ga· 
na con el esfuerzo personal, resulta corniptor, Quienes disponen de m.is dl_ 
nero caen en la drogadicci6n m.is fácilmente. Estas son las modalidades de· 
las conductas antisociales de la opulencia: tmo de cada tres fannaco<lepen • 
dientes vive füera del hogar y el 10\ de ellos proviene do hogares que es • 
tan rotos, dcsecl1os o desintegrados", (41), 

Consideraros que en su m.1yorfo los j6venes drogadictos pertenecen 
a la clase media, ya que esta clase se compone de las tres cuartas partes • 
de la poblaci6n, y aunque 6stos no cuentan con los· medios ccon61nicos sufi • 
cientes, cargan sobre sí las frustraciones fruniliares y sociales que los a· 

· rro jan a la drogadicci6n, 

(39). Cit. Pos., Quiroz Cuarón, p. 808. 
(40), Ibidem, 
(41). Rodríguez Manzanera, Luis, Cit. Pos .. Quiroz Cunr6n, Op. Cit., P• -

818. 
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Afinna Rodríguez Manzanera, (42), que "Los fani.1codependientes e~ 

tan fundrunentalmente en contra de los adultos, de los padres, de los fruni -

liares, de los maestros y de las autoridades, a los que ha)' que hacer su • 

frir. JEl neur6tico siempre está en contra de alguien!, la frustraci6n )' la 

rivalidad dan el medio fértil a la violencia. Las drogas son timol6pticas, 

afectan al hipotálwoo, que es el puente entre el cuerpo y el alma, por esto 

los (j6venes) drogadependientes están enfermos del cuerpo y del alma, es ºE. 
cir, laceradas en la plenitud de su personalidad. Son débiles y san enfor· 

100s; o san asociales y también antisociales, y por la mismo delincuentes. -

Estas categorías no se excluyen )' hacen que cada caso sea singular y único

)' que salo el estudio integral de la personalidad pueda aclarar el profundo 

problema que en cada drogadependiente habita". 

Creemos de vi tal importancia, señalar la gravedad del problema -

planteado anterionnen,te, para encontrar su pronta soluci6n, ya que gran par 

te de la poblaci6n que compone las cárceles y los hospitales psiquiátricos· 

está fom1da por j6venes drogadependientes. 

(42). Ibid"., p. 821. 



CAPITULO II l. 

INIMPUTABILIDAD EN LA LEGISLACION PENAL, 

Para lograr un concepto claro y definido de lo que es la inimput! 
bilidad, es necesario tener en cuentra, que la ~utabilidad es el aspec
to negativo de la imputabilidad, la cual constituye el presupuesto necesa -
ria de la culpabilidad. Esto quiere decir que el sujeto activo del delito, 
antes de que sea culpable, debe ser imputable y responsable, por lo tanto -
responsabilidad e imputabilidad son presupuestos previos de la culpabilidad 

El maestro Vela Trevil\o, (1), define a la culpabilidad confonne -
al nonnativism, de la siguiente mnera: "CUipabilidad es el resultado del 
juicio por el cual se reproclm a un sujeto imputable haber realizado un COI,!! 
p<>rtamiento típico y antijurídico, cuando le era exigible la realizaci6n de 
otro comportamiento diferente, adecuado a la nonna". 

Continua considerando el autor citado, (~). "La culpabilidad es
el resultado de un Juicio porque el mico capacitado para prot1llllciarse acer 
ca de la existencia o inexistencia de ella es el Juez, quien fornula un ju_! 

cio de referencia, vinculando psicol6gicamcnte al hecllo con su autor y, po_! 
terionncnte resuelve si la voluntad contenida en la conducta era o no repr.!?_ 

chable, porque era o no exigible. un cooqiortamiento diferente, adecuado a la 
norma, No es sino hasta cu:tndo el juicio ha quedado concluido en sentido ! 

(1), Vela Treviño, Op. Cit,, p, 201. 
(2), Cfr., p. 202, 
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finnativo que el Juez fotnJJla un reproche a cierta y determinada conducta,· 
porque a cierto y detennínado sujeto le era exigible que adecuara su coruius 
ta a la nonna y al no hacerlo osi, se le considera culpable por el comport.!!_ 
miento que le es psicol6gicamente atribuible y que fu6 motivo del enjuicia·· 
miento. En consecuencia, la culpabilidad no es un juicio, sino el resulta
do de un juicio realizado por el Juez. Nadie, sino un Juez, puede declarar 
la culpabilidad de alguien." 

Para el maestro Jiméne: de Asúa, {3}. " ... _en el ros wnplio sen· 
tido puede definirse la culpabilidad como el conjunto do preSUPllCStos que • 
fundamentan la rcprochabilidad personal de la conducta antijurídica". 

Sabcioos que la culpabilidad no se encuentra definida en ol c6digo 
Penal para el Distrito Federal, por lo que se hace necesario el estudio del 

articulado, para desprender de alguna IMl\era su definici6n y las fonnas que 
la culpabilidad pueda tener. El articulo 8 del c6digo Penal, (4), cita lo· 
siguiente: 

!.os delitos pueden ser: 

I. Intencionales 
U. No intencionales ow imprulencia 
III. Preterintencionales 

Dicho de otra forma, los delitos pueden ser; dolosos, culposos o· 
pretcrintcncionnles, este Últinn es una mezcla de los dos primeros. De tal 
111Mera que los delitos intencionales o dolosos serán aquellos en los que la 

voluntad del agente se encamine a realizar un fin ilícito, previsto y san • 

(3), Jiméncz de Azúa, Op. Cit., T, I, p. 290, 
(4). Vid.,. "C6dtso Penal" para el D.F., Ed. Porrúa, 40a, ed., l!hico, 1984 

P• 9. 
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cionado por el C6digo Penal. 

Por su parte los delitos no intencionales o de imprudencia, trun -
bi6n llrunados culposos, consisten fundrunentalmentc en olvidar las prccauci!?_ 
nes indispensables exigidas por el Estado. Según Vela '!'revino (5). "Es ln 
imposici6n a la conducta de un sentido dcternúnado, no guindo a la concre -
ci6n del tipo, cuando era posible imponer volitivruncnte a esu conducta un -
sentido diferente que hubiera impedido la producci6n del resul tndo sobreve
nido". 

En tanto que en los delitos preterintencionales, el resultado de
lictivo sobrepasa a la intención del sujeto, o sea que existe el ánimo de -
causar el ilícito, hasta cierto punto, pero las circunstancias arrojan un -
resultado mayor al propuesto por el agente. Aquí se contemplan las dos fi
guras anteriores y la mezcla del dolo y de la culpa, nos da la figura de la 
prcterintonci6n. 

El resLMCn do lo anterior nos lo d&, Vela Trevifio, (6), al afiT -
mar que, "Para el Derecho penal mexicano, la culpabilidad es normativa y -
los Jueces, al resolver el juicio de referencia relativo a la culpabilidad, 
deben fundar su resoluci6n en la correcta interprctaci6n del artículo 8 del 
C6digo Penal, tomando como bases fundamentales 1n exigibilidad y la repto -
chabilidad, por sor estas las f6nnulas más adecuadas para atribuir el resu,!. 
tado sobrevenido a una conducta que es propia del sujeto que la ojccut6, 
desde los aspectos volitivo y nonnativo". 

De tal manera que la imputabilidad está representada por un m!ni • 
JOO físico representado por la edad y otro psíquico, consistente en la salud 
mental. lll maestro r.arcfo RamÍrez, (7), Afinm que, "La ley Italiana de-

(5), Vela Trevlño, Op. Cit., p. 208. 
(6), Cfr., p. 209. 
(7), Careta Ram!rez, Sergio, "L• Imputabilidad en el Pcrecho Penal Federal 

Mexicano", UNAH. M~xico. 1968, p. 13. 
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fine a la imputabilidad como capacidad de entender y de querer. Flrpero, • 

es preciso calificar a la de entender corro "Capacidad de conocer el dcbcr11 

o de comprender el carácter ilícito de la conducta; )'a la de querer, como· 
capacidad de inhibir los impulsos delictivos o, aptitud de la persona para· 
detcnn.inar de m.1.11era aut6noma, resistiendo a los impulsos". Para el macs .. 

tro Jiménez de Asúa, (8). "La imputabilidad, corro presupuesto psicol6gico· 
de la culpabilidad, es la capacidad para conocer y valorar el deber de res· 
petar la nol111a )' de detel111inarse espontáneamente. Lo primero indica madu .• 
rez y salud mentales; lo segundo, libre detenninaci6n; o sea posibilidad de 
inhibir los impulsos delictivos, (el paran6ico, el psic6pata afectado de • 
ciertas fonnas compulsivas, conocen el deber de no atacar las normas de cu.!, 
tura, pero no pueden evitar el impulso de quebrantarlas)". 

De lo analizado anterionnente se desprendo, como lo dijimos al 

principio de este cap~tulo, que la imputabilidnd es soporte básico y esen • 
cialisimo de la culpabilidad. Como lo contempla Castellanos Tena, (9). 

"Sin imputabilidad no c.xiste culpabilidad y sin 6sta no puede configurarse· 
el delito". y continua afinnando el autor citado, (10). "La inimputabili • 
dad constituye el aspecto negativo de la imputabilidad, Las causas de .Ln1!!! 
putabilidad son, pues, todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya • 

sea el desarrqUo o .la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece do· 
aptitud psicol6gica para la delictuosidad". 

A este respecto Vela Treviño, (11), considera que. "Existo inim· 
putabilidad cuando se realiza WUl conducta típic.1 y antijurídica pero el s~ 

jeto carece de la capacidad para autodetenninarse confonne al sentido o do• 
la facultad de comprensi6n de la antijuridicidad de su conducta, sea porque 
la ley le niega esa fac-ul.tad de COUQ>rensi6n o porque al producirse el resu.!, 

(8). Jim~nez de Asúa, Op, Cit., T. V, p. 86. 
(9), Castellanos Tena, Op. Cit., p. 205. 
( 10), lbidem, 
(11). Vela 'Ireviño, Op, Cit., PP• 45 - 46. 
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tado típico era incap3' de autodctenninarse". 

Consideramos que ha quedado demostrado, que los enfennos mentales 
no pueden cometer delitos, pero si pueden realizar actos típicos y antijur.f. 
dicos, más no culpables (reprochables) y por su calidad de inimputablcs no
pueden ser delincuentes. 

FJJ el mismo sentido se expresa Vela Trevifio, (12). "Los actos i· 
lícitos de los enfennos mentales solnmente pueden producir responsabilidad
c:ivíl, pero nunca podrán ser constitutivos de delito por haber ausencia de
imputabilidad y, por tanto, imposibilidad de fornular el juicio de reproche 
relativo a la culpabilidad". 

El t6rmino de imputabilidad tampoco se encuentra definido por 
nuestra legislaci6n. Pero existen antecedentes en el Artículo 15 del ante• 
proyecto del c6digo Penal de 1958, en el cual el proyectista la dcfini6 co
ro "La capacidad de entender y de querer". (13), 

AJ.· llISTORIA DE LA INIMPUTABILIDAD ABSOLUTA EN LOS CODIGOS PE· 
NAl.ES FEDERALES MEXICANOS. 

Las hip6tesis de inimputabilidad fundadas en altcrací6n de la sa
lud psíquica se analizan en dos supuestos: el trastorno mental transitorio· 
y la enajenaci6n, alicnaci6n o trastorno mental penn.mcntc, No obstante • 
que el título de este subcapítulo, se refiere al trastorno mental pennanen• 
te, queremos, aunque sea brevemente, analí:ar el concepto de trastorno men• 
tal transitorio¡ el cual a rah de las reformas que sufriera, el artículo • 
lS fracci6n Il, del C6digo Penal para el Distrito Federal, en el allo de 
1983, ya se contempla el trastorno lllClltal pasajero, cxclusivnmcntc desde el 

(12), Op. Cit., p, 115, 
(13). Cit. Pos,. Gnrc!a Rmu{rcz, p. 74. 
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pllllto de vista psiquitltrico, lo cual, afortWladmnente, delimita al trastor

no pato!6gico. 

El C6digo Penal vigente, (14), en su capítulo IV, contempla, den

tro de las cirCW1stancias excluyentes de responsabilidad penal, el trastor

no mental transitorio, al establecer lo siguiente: 

Art. 15.- "Son cirCW1Stancias excluyentes de responsabilidad pe-

na!: 

U. - Padecer el inculpado, al cometer Ja infracci6n, trastorno -

mental o desarrollo intelectual retardado que le impida comprender el cará_s 

ter ilícito del hecho, o conducirse de acuerdo con esa comprensi6n, excepto 

en los casos en que el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad

intcncional o inq>rudencialmcntc11
• 

El Doctor F.rnilio Federico Pablo Bonet, (IS), dentro de sus cene!~ 

slone~, sobre el trastorno mental transitorio co~templa las siguientes: 

l. "El trastorno Jnental transitorio incompleto equivale a Wl est!!_ 

do de alienaci6n mental de ll1.I)' breve duraci6n. 

2. El trastorno mental transitorio incompleto cquivule a Wl esta

do crepuscular, es decir a Wl estado de serni-alienaci6n. 

3. El trastorno mental transitorio, mediante estas dos Wiicas fo!. 

mas clínicas permite la soluci6n de todos aquellos problemas periciales cn

los que se debe discutir el grado de conciencia, de inconciencia, de memo -

ria y de amnesia". 

(14). Op. Cit., p. 11. 
(IS). Cit •. Pos., Quiroz Cuar6n, p. 21. 
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Finaliza el autor citado (16), considerando que: "Por esto resul

ta de máxima importancia ln especializaci6n de Jue: penal y 1n adecuada pr-". 
paraci6n del personal encargado de administrar la justicia penal", 

Lo que n todas luces y dadas las circunstancias que prevalecen a_s 
tualmcnte, en cuanto a ln odministraci6n <le justicia, resulta ser una labor 
casi i.mposíblc parn el Juez especializarse en relaci6n a este tema. por las
múltiplcs facetas de su actividad y <lados los cspor6dicos casos que de estn 
situaci6n se present:m. 

Un ejemplo del trastorno mental transitorio nos lo da carri6n Ti! 
careilo, (17), al comentar 1n jurisprudencia y las tesis relacionadas: 

''Unicamcnte puede ser establecido el estado mental mediante el • 
dictamen m6díco psiquiátrico". (A,J., T. XIX, p:íg, 295), 

También cita la siguiente Tesis jurispru<lencial. "La causa de -
inimputabilidad prevista en el artículo 15, fracci6n I!, del C6digo Pcnal,
solo opera en el caso de la epilepsia cuando el delito y el resultado dnilo
so se producen durante el ataque epiléptico mismo, o en la llamada "aurca -
cpil6ptica", es decir, tres días antes do aquel o tres días des¡iués; por lo 
que si no se der.iuest.ran estos extremos )' por el contrario, la planeací6n y

consl.llJl,'lci6n cuidadosa del delito revelan tui estado de conciencia, una vial!!. 
ci6n del acto, la condena es procedente". (S,C., Primera S.1la, 6697/57/la), 

En relaci6n al trastorno 100ntal pemancntc, consideramos <le grnn
utilida<l seguir la tra)'cctoria hist6ríca en los c6digos Penales, Proyectos• 

de Refonn.1s y Antcprcrcctos de c6digo Tipo que han existido en nuestro País 

(16), Ib!Jem, 
(17), Cerrión Tizcareño, Hanucl, "Problem4tka de ta Inimputabil idnd en el 

Proceso Pennlº 1 México, S.E., 1977, p. 66. 
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para concluir en la necesidad de la creaci6n de un Consejo Tutelar para En

fonoos Mcntnlcs, como medida curativa, prc\'cntiva y ascgurath·a, para cstc

tipo de inimputables que cometen delitos y que puedan ser un peligro para 

la sociedad. 

El maestro Sergio García Ramírez, en su obra titulada, 11La Imput! 

bilidad en el Derecho Penal Federal Mexicano", (18), analiza hist6ricamente 

los C6digos Penales Federales quo han existido en nuestro País, desde 187l

hasta 1963. En relaci6n a los inimputables permanentes, seiiala lo 5iguien

te. 

CllDiffi PENAL DE 1871.- Por lo que se refiere al trastomo mental 

permanen.te nos dice el autor citado, (19): "En tres supuestos, se an,,liza

el trastorno mental permanente. El C6digo declara lnimputable, con cabal -

í6m.tla biopsicol6gi~, al agente que delinca en estado de cnage11aci6n men

tal, cuando esta le quita la libertad o le impida enteramente conocer la i

licitud del hecho u omisi6n de que se le acusa. (Artículo tercero, frac -

ci6n primera) • 

Tambi6n es inimputable el enajenado que, padeciendo locura inter

mitente, viola alguna ley penal durante su interntltcncin, cuando existe du

da fundada de que el agente haya tenido expeditas sus facultades mentales -

al tiempo de la infracci6n. 

La tercera excluyente de iJJ1¡utabilidad es la decrepitud, cuando -

por ella se ha perdido completamente la raz6n, Lo que la ley reconoce corno 

causa de inimputabilidad es ln demencia senil. 

(18), Op, Cit, 
(19). Cfr,' PP• 34-35. 
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Para locos )'decrépitos se dispuso la entrega a familiares, pre • 
via cauci6n, o la reclusi6n preventiva cn hospital, a que aludía la frac • 
ci6n tercera del Artículo 94. Pero conviene observar que es ta medida no se 
extcndi6, a quienes p;1.J1..~icran locura intermitcnte11 • 

PROYECJO DE iU:FORMAS DE 1912.· Trnstomo Mental pennanentc, (20) 

"El prorecto de refonms abandon6 la f6l'!lllla de enajenaci6n que apuntaba la 
fracci6n primera del artículo 34 del c6digo y supr:imí6 las excluyentes de • 
las fracciones segunda y cuarta. Se acogí6 1 en consecuencia, una tcnninol2_ 

gfa puramente psiquiátrica. 

Por lo que hace a la demencia senil, ra quedaba illipl!cita en la • 
enajenaci6n mental. 

1\o se present6 novedad de importancia en la regulaci6n de la mc<l.!. 
da asegura ti va para enajenados, solruncnte se ampli6 la cauci6n que habrían· 
de otorgar los encargados del trastornado, para hacerse cargo de éste. (Y· 

la runpliaci6n s6lo se cxtendi6 al dep6sito)". 

OJDiro P~'l.\L DE 1929.· Jos6 1Uimraz, (Zl), critíc6 la antigua -
clasificncí6n de excluyentes y su fU11<lamento, en Ja exposici6n de IOOtivos -
del C6digo nntes mencionado, aduciendo que, "Ln sociedad tiene que defcn • 
dersc de los locos, de los anormales, de los alcoh6!icos, de los toxic6ma • 
nos y de los menores delincuentes. Desde el punto. de vista de ln defensa -
socinl, tan anormales son estos individuos coioo los nonnales, y tnl vez en· 
ellos está m.'Ís indicada In dcfcrua, l.oi!Je dcberlí varial' es ln clase de S"!! 
ci6n, de trat'11llÍento, en vista de ln adaptaci6n o ln eliminaci6n, de la co· 

rccci6n o de la inocui:nci6n". 

(20). Cfr., p. 41 
(21). Cit. Pes., Carda Ram!r<z. Op. Cit., p. 43. 
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Trastorno Mental Pennancnte, • (22). "Los artículos 126 y 127, 

del Cédigo Penal de 1929, liablan de locos, idiotas, imbéciles y de quienes· 

sufran ciialquicr otra debilidad, c1úcnncda<l o anomalía mentales, (Art. 126) 

así como Je Jos delincuentes psicopatol6gicos distintos de los ya indicados 

por ejemplo: aquellos que pade:can obsesiones de la inteligencia, de la se!! 

sibilídad o Je la acci6n, (afiliándose así el c6digo a wia escuela psicol6· 

gica), (Art, 127). 

CODJro PENAL DE 1931. • Trastorno Mental Pcnnancntc (23). • "La • 

considcrnción del trastorno mental pcnn:mente plru1tc6 graves probkmas al • 

legislador de 1931. Dos posibles soluciones tuvo en cuenta la comisi.Sn re· 

dactora: La Clásica, por una parte, que acarrcnbn inil1~ll1tnbilidad del enaj~ 

nado; La Positiva, por ln otra, que exigía su responsnbilldml social. "An· 

te esta situnci6n, el legisluJor opt6 por la rcsponsnbilidad social. En -

consecuencia, el Art!i:ulo 68, dispuso, con tcnrri.Mlogfo dcsbordnnte y crlUJll~ 
rntiva, ln rcclusi6n <le. "Locos, idiotas, imbéciles, a los que sufrnn cutil· 

quier otra debilidnd, enfermedad o anomnlía mentales, y quo huyan ejecutuJo 

hechos o incurrido en omisiones dcfL1idas corno delitos". 

Continua nnalizando, (¡arcfa llnml'.rcz, (24), el precepto en cucs • 

ti6n. "Esta custodia de sc¡¡uridad constituye, sin duda, una ncccsnriu ~l 

dn asegurativn, aún cuando suscite arduas cuestiones constítu:ionalcs }' pr~ 

ce-sales". 

La sistemática del c6digo, en este punto, ha sido durante wcllos, 

ni\os, acremente censurada por propios y e~trnños. Y ha dado lugar, también 

a ciertas discrepancias de interprctaci6n. Opina el autor citado, (25). -

(22). crr .. P· 47. 
(23), Cfr., P• SS. 
(24), Op, Cit., p. 56, 
(25), Cit., p. 57. 
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"Xo ha faltado, rn efecto, quien opine que a favor dcl enajenado opera una

c.xcluyente tácita, a partir de la ausencia <le culpabilidad. l'.mpero la opi

ni6n dominante considera imputables a los enajenados, en los t6111tinos del -

c6digo de 1931, lo que evidencia la ncccsidaJ de una reforma a fon~to: <lccl~ 

rar la inimputabili<la<l del trasto1nado mental permanente, pues lo centrarlo 

equh•alc a m:mtcncr lUl insostenible error: que el enajenado tiene cnpaci<l.:1d 

Je entender el carácter 3fltijurídico Je su conducta r de inhibir sus impul

sos delictivos, Además como la imputabi li<l;i<l es el presupuesto <le la culp!! 

bilidad, sin la que no h.1y delito, el c&tigo esta aceptando, implícit:uncntc.· 

la existencia de delito sin culpabilidad, o bien, como se ha scii.alado, dis

tinguiendo entre delito con culpabilidad y delito sin clla11
• 

CODIOO DE JUSTJCL\ MILJT,\R DE 1933. - En reluci6n al Trastorno -

Mental l'ennanentc, la ley militar supera en cierta mcui<la al C&ligo Penal -

<le 1931, como afi1m1 el autor nulticitauo (26), "No hay campos para pensar 

en exclU)'entes supralcgales ni en <lelito; sin culpabilidad: en uso <le Ul13 -

fornul.1ci6n atenta al factor biol6gico, nada mas, catcg6ricamentc se dest~ 

ye la rcsponsabilidnt.l por "hnllarsc el acusado en estado t.lc cnajcn.nci6n mcn 

tal al cometer la infracci6n", (Art. 119, fraec, 1, C6digo de Justicia Mil.!_ 

tar), Adem.'is, el giro empleado por el c6digo Militar, - Ennjcnaci6n Men -

tal, - resulta mucho m.1s com'illccntc y accrt:ido que la prolija cmuncraci6n

de t6nninos, incluida en el Artículo 68 del C&ligo Penal para el Distrito -

Federal. Pero esta soluci6n que consagra el c&ligo <le Justicia Militar, d~ 

scmboca en tul incomrlcto scn·icio t.lc la defensa social 1 en cuando wm vez -

comprobada la cnajcnaci6n, solo vkncn a cucntns el auto do libertad absol!! 

ta o la absoluci6n en su caso, pero no como debiera ser, Wla mcJiJa aSCb'l.lr~ 

tiva que inocuice al enajenado peligroso". 

NITEPR0YECTO DE CODIOO PENAL DE 1949. - Trastorno Mental Pennane~ 

te, - Este anteproyecto consen'6 para los enajenados el mismo tratamiento -

(26), Cfr., l'P• 63-64, 
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que les reserva el C&iigo Penal de 1931. Se declar6 su imputabilidad, para 

después remitirlos, cuando cometen delitos, a una medida asegurativa. ,\de· 

ni.is, corrigi6 el texto de 1931, ya que suprimi6 la redacci6n ''ntunerativa 

del Artículo 68 e introdujo cn su lugar, la C>.."Presi6n. "Lo:; que sufran 

cualquier proceso psicopatoJ6gico permanente o cr6nico". (27). 

En el aspecto de la rcclusi6n a decir de García Ramí.rc: (28). 

"Sería mejor dt'Cir internamiento, a la ''llccupcraci6n Social" <lel reo, "Esp~ 

cialmente en vista de la disminuci6n de su peligrosidad" (Art. 60), con lo· 

que mejora la vigente referencia a curaci6n. El Anteproyecto se ocup6 acer 

tadamcnte de los sentenciados que enloque:can al tiempo de purgar su san • 

ci6n, confiando en este caso la adopci6n de la medida, al 6rgano ejecutor • 

de sanciones (Art. bO), disposici6n pertinente si se piensa que, en nuestro 

derecho, el sentenciado queda a disposici6n del dcpartrur.cnto de Prevcnci6n

Social". 

Finalmente concluye el autor consultado, (29). "Se eleva a 

szo,000.00, el monto de la fianza, depósito o hipotc'Ca que deben otorgar 

las personas encargadas del enajenado o del sordolllldo delincuente, a fin do 

que se les entregue a estos, para proveer directamente a su cuidado (Art. • 

61), en ve: de que se les recluya''. 

AIITEPRO\'ECTO DE CODIGO PENAL DE 1958. • Un gran progreso se apre· 

cia en este anteproyecto ya que sac6 por comploto el problema úe la inimpu· 

tabilidad del artkulo relativo a las excluyentes de responsabilitlad penal,. 

para ubicarlo mejor en wt capítulo especial del título específicamente con· 

sagrado al delincuente. Por otra parte, el anteproyecto intent6, por vez • 

primera en nuestra historia de leyes )' proyectos penales, una definici6n ~ 

sitiva de la imputabilidaú. 

(27), Cfr., P• 69, 
(28), Op. ~1t., p. 70, 
(29), Cfr., p. 71. 
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Nos ilustra el autor indicado (30). "Inspirado en la ley Italia

na, el proyectista <le 1958, <lcfini6 a la imputabilidn<l como "Ln capacidad -

<le entender r de querer". (Art. 15). En la cxposici6n de motivos se lec -

que. "Siendo la i1nputabilidaú la capacidad del sujeto para responder de -

sus actos ante el poder público, constituyendo la mism..1 el presupuesto ncc! 
sario para tm juicio Je culpahiliUaJ, "J.a comisi6n considcr6 elemental de· 

finirla 11 • 

Trastorno Mental Pcnnancntc.· ta scgund:i causa Uc inimputabili -

dad que consagra el Artículo 16 del anteproyecto es el trastorno mental Pº!. 

lll.'.lllentc, en el cual el enajenado quc'Cia fuera de Ja imputabilidad, pero se -

Je somete a medidas de curación. Y esta inovaci6n, según García l\alnÍrez, -
(31), "Hcsulta sc1·, en vcrt.lad, perfectamente consC'cucntc con la naturahn.a 

mis1n:J de la imputabiliJad y con In noci6n positiva que <le ella sustenta cl

propio anteproyecto. Por fin el enajenado es inimputablc, como en rigor -

conviene, )' no ya imputable suponiÜnUosclc dotado de capacidmi de cntcnJcr

)' <lo querer, - lo que rcsul ta absurdo · ; o bien: no se escinde más ln uniúad 

del delito, pcns;mJo en conductus típicas, 3ntijurí<licas y culpables, por 

lUla parte, )'en conductas solo típicas y antijurídicas, pero no culpables 

por faltar el nccesal'lo sostén <le la imputabiliuml - , por la otra. 

Desde luego el trastornado mental pena.mente queda sujeto a la m_co 

dida ilc reclusi6n que previene la frncci6n XI del Artículo 24, en m:mico -

mios o establecimientos especiales, por el témino necesario para su cura -
ci6n, 11 

ANI'EPROYECJU DE CODIC.0 PENAL Tll'O DE 1963. - Tras tomo Mental Pe¿: 
rnancntc. - A los enajenados mentales excluyo de imputabilidad la fracci6n -

II del Artículo 26. Lo cual hace, scgfu el autor citado (3Z). ''Tomando en 

(JO). Cfr., p, 74. 
(31). Cfr., p, 76. 
(32). Cfr., p. 85. 
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cuenta la naturaleza de la imputabilidad, • que por 'fuerza rechaza al maj!_ 

nado - J sin innecesarias enumeraciones: solo habln, comprcmlicndo mnpliruncn 
te a todos los supuestos que en este rcng16n pudieran presentarse, de u1os~ 

que paJczcan alicnaci6n mental". Por otra parte el in.únputablc enajenado .. 

no ha de quedar por fuerza libro, con grave perjuicio para Ja sociedad. Se 
le somete por el contrario, a la medi<la ascgurativa <le 1u' intcrnaci6n, que· 

tendrá por finalidad el adecun<lo tratamiento <le! sujeto (Art. 70), en los • 
t6nninos que prescriba In ley do ejccuci6n de sanciones. 1U no consi<lcrur-

la entrega del cnfcnw a sus frunilinrcs, previo ascgurmnlcnto, el antcpro .. 

yecto de 1963, sigue la línea trnznda por el de 1958, y tambifo aquí rcspo!! 
de u una defensa social m.1s tC>enica y se aleja de la corriente cltisicaº. 

INICIATIVA QUE REFOl!I-~\, ADJCIONA Y DEROGA DlVliltsAS DISPOSICIONES· 

DEL CODIGO PENAL DH 1983. • Es tu inicintíva fue presentada por el 
ejecutivo úc la Naci6n, ante la C.ámara <le ScnaJorcs, (33), la cual contem • 
pln rcfotm'.ls substm1cialcs en re1nci6n a los inimputabks, rcfonnm; que más 

udclantc comentaremos, ya que son las mism.1s que nos rigen en la nctuali<lod 

B).- PROCEDIMIENTOS PARA LOS INIMPUTABLES PERMANENTES. 

Nuestro ordenamiento punitivo vigente, (34), contempla las m<'<li 
. das úc seguridad, y dentro de ellas, ntinadamcnte, las aplicables a los 
in imputables, las cuales so aprecian en el Libro Primero Título Seg¡mdo, 

del Capítulo I, denominado Penas )' Me<li<las de Seguridad, el cual en su Artf 
culo 24 nos dice: 

Art. 24, • "Las penas )' medidas de seguridad son: 

(33). Estados Unidat; Mexicanos• Cámara de Senadores del Congreso do la U -
ni6n, Diario de los deba.tes, Tomo II, No. 40, 20 de Diciembre de 
1983. p. 11. 

(34). Op. Cit., p. 14. 
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Inciso 3. - lntornnmlento o tratamiento en libertad de inimputa -

bles y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacien· 

tes o psicotr6picos". 

Desafortunadamente el c6digo Penal, no señala y mucl10 menos defi

ne, como lo hace con el resto de las penas y medidas de seguridad, donde y

cuando será el internamiento o tratamiento en libertad. El Artículo 67 dol 
misroo ordenamiento, (35), menciona que será en la instituci6n correspondie!! 
te para su tratamiento, pero como vimos en el cnpl'.tulo 1, los pocos establ!< 
dmientos especializados que han existido por causas inexplicables, a la -
luz de la ruz6n, o han desaparecido, o se les ha dado w1 destino difcrcnto, 

para el que fUeron creados. 

Contel11(llu do esta fonna nuestro c6digo PeMl, la medida do seguri_ 
dml que se debo aplicar a los inimputables, lo cual reafinaamos con pala 
bras de Vela Trevifio, (36), "Al enfermo mental debe somet6rsele, en flUI -

ci6n de la peligrosidad, al rhgimen especial de las medidas de seguridad -
que no son conceptualmente asimilables a las peMS o sansiones. Un enfermo 
mental 11LU1ca seril un delincuente, aw1q11e si puede ser lUI sujeto peligroso -
a quien debe tratarse como tal' mediante la aplicaci6n de las mcaidas nece
sarias para que cese su peligrosidad". 

En relaciGn al Artículo 19 Constitucional, (37) , que menciona que 

ninguna detenci6n podrá exceder de setenta y dos horas, considerruoos que en 
el caso de los inimputables no se puede aplicar el' precepto Constitucional, 
que si bien es cierto que consagra UM garantía de seguridad, que todo sor
humano debo terter ante el poder p6blico, pero entendida en fwici6n de lUI -
proceso nonnal, esto no es aplicable a quien no puede tener responsabilidad 

(3S), Cfr., p. 27. 
(36), Op. Cit., P• 134. 
(37). "Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicano 11 , Ed. Trillas, 

2a, ed., Kbico, 1983, p. 21. 
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o sea a los inimputables, para los cuales se deberá seguir llll proceso espe· 

cial, lo que se afinna con lo dispuesto por el Artículo 496 del C6digo Fed! 
ral de Procedimientos Penales, (38), que en su parte final prevee 6sta si -
tuaci6n. 

Art. 496, - "Inmcdiatrunente que se compruebe que el inculpado es
tá en algllllo de los casos a que se refiere el Ardculo anterior, {loco, i : 
dicta, imbkil o sufra cualquiera otra debilidad, enfermedad o anomalía me!l 
tales), cesará el procedimiento ordinario, y se abrirá el especial, en el • 
que la ley deja al recto criterio y a la prudencia del tribllllal la forma de 
investigar la illfracci6n penal imputada, la participaci6n que en ella hubi! 

ra tenido el inculpado, y la de estimar la personalidad de 6sto, SIN NECllS.!. 
DAD DB QUE EL PROCBDIMIOOO QUE SE IJ.1l'Llill SBA SIMILAR AL JUDICIAL". 

Lo cual deja al criterio, flllldado en la ley, del Juez para resol· 

ver el caso que se le presente. 

SabCJOOs que la autoridad ejecutora de cumplir la sentencia del 6!. 
gano judicial, lo es la Secretaría de Gobemaci6n por conducto de la Direc

ci6n General de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social,· 
la cual tiene a su cargo, {Art. 673 del c6digo de Procedimientos Penales P! 
ra el Distrito Federal), la prevenci6n general de la delincuencia y el tra
tamiento de los adultos delincuentes y los menores .infractores. 

Las disposiciones que en t6rminos generales contempla el mcncioJl!i 

do c6digo, (39), en el Título s6ptimc, denominado Organizaci6n y Competen • 
cia, en cuyo Capítulo Décin'o, titulado De la Direcci6n General De Servicios 
Coordinados De Prevenci6n y Readaptnci6n Social y otras dependencias. Del -
cual apreci.t.uoos en relaci6n a los inimputables lo siguiente: 

(38). 11C6digos de Procedimientos P~nalee 11 , Ed. Porrúa, 34a. ed,, Mfxico, -
1985', p. 262. 

(39), Op. Cit., PP• 135-138. 
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Art. 674,· "Compete a la Direcci6n General de Servicios Coordin,!!_ 
dos de Prevenci6n y Readnptaci6n Social: 

Il •• Orientar t6cnicrunente la prevención de la delincuem:ia y el 
tratamiento de adultos delincuentes, alien.idos que hallan incurrido en con· 
ductas antisociales y menores infractores usí como crear y manejar institu· 
dones para el internrunícnto de estos sujetos; 

VI.· Crear, orgruiizar y manejar \lllseos criminol6gicos, laborato· 
rios, lugares de scgrcgaci6n, colonias, grruijas y crunprunentos penales, re • 
f'ormatorios, establecimientos médicos y demás instituciones para dclincuen· 
tes sanos y anormales; 

X.· Ejercer orientnci6n y vigilancia sobre los menores externa· 
dos, los enfonnos mentales sometidos a medidns de seguridad por la jurisdi,5; 

ci6n penal y los sujetos a libertad preparatoria o a condena condicional. 

Como podcioos apreciar las medidas de seguridad están contempladas 
por nuestra legislaci6n vigente, pero serían necesarias fuertes erogaciones 
de dinero, para cumplir con estas disposiciones. 

1) REFORMAS ACTUALES DEL TITULO TERCERO, CAPITULO V 
DEI. CODIGO PENAL. 

Hemos visto con agrado, el que las disposiciones relativas a los~ 
enfermos mentales o bien jurídicamente hablando, de los inimputablcs, se hJ!. 

llan modificado, actualizamlo su semántica y además pcnn.itiendo un trato • 
n•is hwano y justo para estas personas carentes de salud ~ntal. Tales di.!!, 
posiciones se encuentran contenidas en el Título Tercero, Capítulo V, deno·· 
minado, (por las reformas al c6digo Penal, ( 40), publicadas el trece de l'.n.!1_ 

(40). Op. Cit,. PP• 27-28, 
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ro de 1984, mismas que entraron en vigor el doce de Abril de ese afio), Tr.!!. 

tamiento de Jnimputables en Internamiento o en libertad, en sus Artículos -

67, 68 y 69. Este mismo capítulo fue adicionado por las refonnas nl C6Jigo 

Penal publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n, (41), de fecha diez 

de Enero de 1986, quedando en los siguientes ténninos: ''fratamiento de i -

nimputables y de quienes tengan el Mbito o la necesidad de consumir estup~ 

facicntcs o psicotr6picos, en internamiento o en libcrtn<l". 

De lo anterior podemos apreciar que con mejor t6C11ica Jegislatlvu 

y precisi6n se utiliza el t6nnino adecuado, de inimputnbles, 

IJc acuerdo con nuestro sistema legislativo quien primerrunente de

be detectar un caso de inimputabilidad es el Agente del Ministerio Público, 

tanto del fuero coirún como del fuero Federal, nl respecto nos dice L6pcz -

Vergara, (42). "En caso de que durante Ja fase procedimental conocida como 

de Averiguaci6n Previa, considorc el Agente del mnisterio !'(1blico, que el

presunto responsable del hecho dclictuoso, padece algún trastonio de car6c

ter psiquiitrico, y que los hechos materia del estudio, son de alguna mane

ra incomprensibles, debe poner en conocimiento del Juzgador esas circunst•!'_ 

cias, para que él sea el quo determine la medida de seguridad apropiada", 

L6gicruncnte el Agente del Ministerio Público no es un perito en -

la materia, pero si cuenta con los servicios m6dicos forenses necesarios -

para detemi.rinr de manera contundente, con lns liinitacioncs que w.1s adelan

te comentaremos, y hacerlo saber al Juez, cuando se esti en presencia de un 

inimputable, IJc esta manera se evitaría, cosa que nonnalmcnte sucede, que

so ejercite acci6n penal contra un cnfenmo mental, que no es culpable pcro

sc le tiene que dictar una medida de seguridad, no para defender a la soci!:_ 

dad, sino para el adecuado tratruniento de estas personas humanas. 

(41). Diario Oficial de la Federaci6n, 10 de Enero de 1986, p, 14. 
(42). L6pez Vergara, Jorge, Op, CH.,· p. 25, 
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El Artículo 67, dol C6digo Ponal, (·13), señala que, " ... ol ju:
gador dispondrá la medida do tratamiento aplicable en internamiento o en l.!_ 
bertad •• ," 

El internamiento no significa roclusi6n sino ubicaci6n on un ost!!_ 
blecimiento especiali:ado, Jondo el inimputable pueda recibir atenci6n psi
quiátrica. 

L6pez Vergara, (44), al analizar el Artículo en cuesti6n nos dice 

"La disposici6n legal es nuiy positiva pero ut6pica, pues no existen instit~ 
cienes (intcmndos) parn dnr tratamiento a quienes han cometido unn conduc

ta antisocial. El problema no solo es vigente en cuanto a los inimputablcs 
sino que en nuestro p.1ís 1 en la actualidad., no hay cstablccllnicntos sufi -

cientes para quienes padeciendo una cnfcnnedad mental, necesitan ser inter

nados". 

Afortunadamente, el precepto trunbién da la posibilidad Je que al
gunos ini.mputablcs pucUnn recibir tratamiento en libertad, lo cual viene a

significar un extraordinario avance en nuestra legislaci6n. 

El Articulo 68, (45), es el que precisamente autoriza al Juzgador 

y n la autoridad eje.cutora a entregar a los inimputables a quienes logalme!!. 
te corresponda hacerse cargo de ollos, oblig&ndosc a tomar las medidas ncc!< 
sarias para su tratrunicnto y vigilancia, así. como ·garantizar ul cumplimicnw 
to do "stas obligaciones. L6pez Vergara, (46), considera que. "Son los fJ! 
1nilinrcs, las personas a las quo les corresponde legalmente ltacerso cargo -

Je ellos, ya sea el padro o la m.1Jre, el tutor o la esposa, o un hc1mnc, -

(43), Op, Cit., p. 27, 
(44). Op. Cit., P• JO, 
(45), lbidem. 
(46). Op. Cit., P• 31. 
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Estas personas dcber:ln obligarse, indistintamente, en algunos casos, ante -

la autoridad jurisdiccional y en otros ante la dependencia mencionada, de -
pendiente de la Secretaría de Gobcrnaci6n, acreditando que el inimputable -

estará sujeto a un tratamiento médico-psiquiátrico y a una estrecha vigíl":!! 
cin11

• 

El Artículo 69, (47), muestra el gran avance jurídico legislativo 
al señalar que. "En ningún caso la medida de tratamknto impuesta por el -
Juez penal, excederá de la <luraci6n que corresponda al m.'íximo <le Ja pena a

plicable al delito. Si concluido este tiempo; Ja autoridad ejecutora cons.!_ 
dera que el sujeto continúa necesitando el tratamknto, lo pondrá a dispos.!_ 
ci6n de las autoridades sanitat·ias para que procedan confonnc a las leyes -
aplicables''. 

Anteriormcn'e a las refonn.:ts, el C6cligo Penal, (48), decía que. -
"Cuando el Juez estime que ni nún con la garantfo quc<lh asegurado el intc -
r6s do la sociedad, seguirán en el establecimiento especial en que estuvie
ren recluídos". Violando con esta medida el principio de legalidad, ya que 
se imponía una medida de seguridad pero indetenninada en cuanto a su dura 

ci6n. 

Actualmente cuando se da el caso que estamos pl1mte11ndo, la auto

ri<4ld ejecutora deberá poner, al inilnputablc, a disposici6n do !ns nutorid!!_ 
des SMitarias, para que contin(Ícn dándole tratamiento, {en el caso da quo
no sea posible reubicarlo a la COIJUJJlidad) • Al respecto la "Ley General do, 

Salud", Ed., Libros Econ6micos, p. 33, nos dice: 

Art. 74. - "La ntcnci6n de las enfennedndes mentales comprende: 

l.- La atenci6n de personas con padecimientos mentales, la reh!!, 

(47), Op. Cit., P• 28. 
(48). "Código Penal" pnrn el D.F., Ed. PorrGa, 36a. od., Hhico, 1982, p.-

27. 
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bilitaci6n psiquiátrica do cnfonnos mentales cr6nicos, deficientes menta • 
les, nlcoh61icos y personas que usen habitualmente estupefocientes o ·subs 

tancius pskotr6picas, y 

ll.· La organizaci6n, opcrnci6n y supcrvici6n de instituciones 
dedicadas al estudio, tratamiento y rchabilitaci6n de enfcnnos mentales". 

Podemos concluir rcafinn:mdo, lo que a todas luces salta a la Vi! 
ta. Se desea que los ini.mputnbles reciban un tratamiento adecuado y de ni]! 
guru¡ lllJ.llcrn un castigo. 

2) PROCEDIMIENTO RELATIVO A LOS ENFERMOS MENTALES EN 

EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Ante ln presencia de un enfcl100 mental, nonnalmcntc los Jueces n • 
cudcn a la aplicaci6n supletoria del Código Federal tle Procedimientos Pena· 
les, lo cual resultn 16gico ante ln notoria lnguna del Código de Procedí • 
mi en tos Penales para el Distrito l'cdcral, en relac.i6n al procedimiento para 
los ini.mputables. 

Rcsul ta conveniente scilalar c¡uo el c&ligo Federal de Proccdimien· 
tos Penales, fue publicado en el Diario Oficial de ln Federación el dfo 
treinta de Agosto de 1934, y desdo ese tiempo hnst~ la presente fecha no ha 
sufrido modifícnci6n sustancial considerable del tema que nos ocupa, ol 
cu.,l está contemplado en el Título Decimoscgundo, denominado¡ Procedimiento 
ralativo a los cnJ.'cnros mentales, a los menores y a los que tienen el h6.bi· 
to Q la necesidad do consumir estupefacientes o psicotr6picos. QJo en el • 
capitulo primero comprende n los enfermos mentales. 
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El Artículo 495, (49), del C6digo mencionn<lo sefiala que. "fan -

pronto corro se sospeche que el inculpado esté Joco, idiota, imbécil o sufra 
cualquier otra debilidad, enfemc<ln<l o anomalía mentales, el tribunal lo -
mandar6 examinar por peritos médicos, sin perjuicio de continuar el proccd.{ 
miento en la foI1J1a ordinaria. Si existe rrotivo funda<lo, ordenar:\ provisio
nalmente la rcclusi6n del inculpado en manicomio o en <lcpartamcnto espe 

cial". 

Apreciamos de la lectura del Artículo transcrito, que ln tennino· 
logfa que éste emplea, ya no se usa por ln psiquiatría 1oodema y en rel11 -
ci6n a los peritos médicos, pocos son los que dominan el terreno de ln psi

quiatría. Estrunos de acuerdo en la reclusi6n en departamento especial, pe· 
ro como vimos antcrionncntc pocQS son los lugares apropiaLlos que existen en 
nuestro país. 

El Artículo 496, (SO), establece que. "Ironcdintamcnte que se co!!! 

pruebe que el inculpado cst:I en alguno <le los casos a que su refiero el Ar
tículo anterior, cesará el procedimiento ordinario, y se nbrirll el especial 

en el que ln ley deja al recto cri torio y a ln pru<lencin del tribunal la -
fonna de investigar ln infracci6n penal ~1tada, la participaci6n que en -
ella hubiere tenido el inculpado, y la de estimar la personalidad de éstc,
sin nt<:esidad de que el procedimiento que se emplee sea similar al judi 

cinl11 • 

En este caso considerruros que nl inimputable se le debe de npll -

car w1a mcdida de seguridad, o medidas terapéuticas para su curación, me -
diante W\ procedimiento especial, que no es el que establece nuestra legis

lnci6n, sino el que vercm:is en el cnp!tufo siguiente. 

(49). Op. Cit., p, 262. 
(SO). Ibid~m. 
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El Artículo 497, (51), es reiterativo, en el sentido de la reclu

si6n en departamento especial, remitiendo las fonnalidades de tal reclusi6n 

a los Artículos 68 y 69 del c6digo Penal, que puede ser en intenJ.'lmiento o

en libertad. 

Por lo que i·cspecta al Artículo 498, (52), es el que da la pauta

en el caso de que un procesado, sufra, por cualquier circunstancia una en -

fenncdad nv:intal, para que se suspenda el procedimiento y se le remita a un

lugar adecuado para su tratamiento. Tal situaci6n se extiende para los quo 

ya han sido sentenciados, seg{m lo provee el Artículo 468, fracci6n III, -

(53). 

Art, 499, (54) ,- "La vigilancia del recluido estnrá a cargo de -

la autoridad administrativa federal correspondiente". 

Este Artículo os el que reafinna la necesidad de la creaci6n de • 

centros psiqui~tricos que laboren en una follTl.l direct3 y exclusiva con los

tribunales, de acuerdo con nuestra legislaci6n vigente, para evitar malos -

fallos y actuaciones innecesarias. 

C).· CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES INFRACTORES, 

El Consejo Tutelar par Menores Infractores, tiene por objeto pro

mover la readaptación social de los menores de dieciocho a/les, mediante el· 

estudio de su personalidad y sei\alando medidas correctivas y do protccci6n, 

interviene igualmente en la vigilancia del tratamiento respectivo. 

(51), lbidoa. 
(52), Cfr., pp. 262-263, 
(53). Op, Cit., .pp. 256-257. 
(54), Cfr., p. 263. 
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La Le)' que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del 

Distrito Federal, fue publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n del • 

dos de Agosto de 1974 )' entr6 en vigor treinta dÍas despu6s. Según Caste 

llanos Tena, (SS). "Posteriormente se modificaron algunos dispositivos pa· 

ra concordarlos con el Artículo 43 de la Constituci6n, que erigfo en Esta • 

dos miembros de la Fcderaci6n a los territorios de Baja California Sur y de 

QJintana Roo. Dichas refonnas aparecen publicadas en el Diario Oficial del 

veintitres de Diciembre de 1974". 

Continúa afim.'Utdo el autor citado, (S6). "El Artículo segundo • 

de la Ley que crea el Conseja Tutelar antes mencionado, dispone la interve!! 

ci6n del Consejo cuando los menores infrinjan las leyes penales, o los re • 

glrunentos de Policía y Buen Gobierno, o manifiesten otra fonna de conducta· 

que haga presumir fundadrunente, una inclinaci6n a causar dalles n sí mismos, 

a su frunilia o a la sociedad, y ameriten, ln actuaci6n preventiva del Cons.!! 

jo". 

Según la misma le)', el Cons.ejo se formará por un presidente, que· 

será Licenciado en Derecho y por el ntímcro de salas que determine el presu· 

¡>JCSto respectivo. cada sala contarf. ccn tres consejeros mnncrarios, hom • 

bres y nujeres, que serán: un Licenciado en Derecho que lo presidirá, un~~ 

dico y un profesor especialista en infractores. "llabrá un consejo Tutelar· 

en el Distrito Federal y en cada uno de los Territorios Federales". (S7). 

Nuestra Constituci6n, (SS), en el párrafo cuarto del Artículo di.!! 

ciocho, sel\ala: "La Fcderaci6n y los Gobiemos de los Estados establecerán 

instituciones especiales para el tratamiento <le menores infractores". 

(SS). Op. Cit., p. 230. 
(56). lbidem. 
(57). Carri6n Tizcareño, Op. Cit., p. 99. 
(58), Ob, tit., p. 20. 



- 74 -

De tal manem que, tratándose de menores infmctores, el avance • 

en nuestra legislnci6n está demostrado, y como ha quedado expuesto, desde • 

1974 se les sac6 del Derecho Penal, mediante la derogaci6n de los Artículos 
119 al 122 del c6digo Penal, para ubicarlos ante un Consejo Tutelar, porque 

Je acuerdo con nuestras leyes y con la doctrina, son inilllputables. Y si ya 
so hho con los menores de edad porque no hacerlo con los cnfennos mentales 
que tambi6n son inimputables y como tales tienen derecho a que se les apli· 
que una medida de seguridad, realmente eficat, para lograr en la medida en
que sea posible su recupcraci6n y asi su readaptaci6n a la sociedad, lllcdill:!! 
te la Creaci6n de un Consejo Tutelar para Jnilllputables Perlllanentcs Adultos. 

Tenclllls fe en nuestras instituciones, snbclllls lo que representan, 
y en la llledida en que encontreros al frente de 6stas, personas con cnlidad
humana y principios incorruptibles, pedreros sentirnos orgullosos y seguros 
de que nuestras instituciones son las ioojores. 



CAPITULO IV. 

CONSEJO TUTELAR PARA ENFERMOS MENTALES. 

Como toda nonna jurídica, noma de derecho, tiene la pretensi6n -
de regular conductas, establecer híp6tesis para que del supuesto nonnativo
rosulte su consecuencia, la ejecuci6n de la nonna, en el presente caso nos
pennitimbs establecer como hip6tesís la necesidad de que se instituya un -
Consejo Tutelar para Wonnos Mentales, a efecto de que a estos sujetos i -
rU;nputables les alcance el beneficio o aplicaci6n de la non11l jurídica que
de vida y ejecuci6n a .nuestra hípÓtcsis. 

Esta legíslaci6n tendría como objetivo el regular la organizaci6n 
ostructura y funcionamiento de la instituci6n señalada y cuyas caracter!st! 
cas podrían ser establecidas,' según nuestro criterio a través de la crea -
ci6n de Wlll nueva ley que comprenda estas hip6tesis. Pensamos que en caso

de imposibilidad de crear esta lcgislaci6n, cuya rcsultnnto sería el Conse
jo Tutelar para Enfemos Mentales, 

Existe como alternativa, que la Dirccci6n General de Servicios -
Coordinados de Prcvcnci6n y Readaptaci6n Social de la Secretaría de Gobenl!!. 

ci6n, fuere la instituci6n avocada al tratamiento de los íniJ!trutables pe~ 
nentes adultos, ya que c0100 se desprende de lo dispuesto por los preccptos-
673 y 614 en particular de las fracciones VI y X, del c&ligo de ProccdimiCE 
tos Penales para el Distrito Federal (los cuales analizamos en el Cap!tulo
IU), que conteq¡lan la posibilidad de que se creen, organice y manejen iJ1! 
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títucioncs para delincuentes anonnales, con el objeto de que reciban orien· 
taci6n y vigilancia aquellos enfel1ll0s mentales sometidos a medidas de· segu· 
ridad ya sea en internamiento o en libertad, y para lo cual existe la posi· 
bilidad de que este organismo, realice estas funciones. 

Por esto, nos atrevrnoos a enunciar la siguiente idea a manera do .. 
postulado, cuya base s6lida está en el contenido de nuestros capítulos ant! 
riores en donde henos querido establecer el vínculo entre nuestra proposi • 
ci6n y el fondo misro del conflicto, el cual señalrums a través de los ant.!'. 
ccdentes, la cvoluci6n hist6rica y los aspectos generales de psiquiatría f,2 

renso señalados Ut SUpra, además de considerar lo dispuesto por la legisla· 
ci6n vigente en este ramo. 

Afirmamos y estamos concicntes de que en materia de ínimputabilí· 

dad nuestra legislaci6n local, con paso lento pero seguro, esta avan,ando • 
hacia nuevas etapas con sus consabidos logros, Las refonnas advenidas du • 
rante los (Íltimos tres años en este sentido, son l!llcstras irrefutables de • 
quo nuestro legislador, lejos de evadir el problema, ha procurado, a través 
del largo y tedioso proceso legislativo, buscar la pronta soluci6n a tan d! 
fícíl y escabroso tema, 

Un ejemplo de este enunciado lo poderos observar seg(Ín lo señala· 
do y expuesto en nuestro capítulo tercero, y en particular, remitimos al • 
lector al subcapítulo "B" Inciso 1, en donde hcros analizado las refonnas • 
actuales que comprenden el título Tercero, Capítulb V, del c&ligo Pcnnl Lo· 

cal, (1). 

No obstante lo anterior y lo analizado en los capítulos preceden· 
tes, consideraJOOs que no es suficiente lo hasta hoy nonnado y que se debe • 
crear una lcgislncí6n exclusiva que regule a los cnfennos nr.ntales, donde • 

(1), Cfr., V1d Supra, PP• 66-70, 
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podría contemplarse el proceso n seguir, dependiendo de ln hip6tesis nonna

tiva del delito cometido. Además, consideramos que en dicha ley debieran • 
establecerse los servicios de atenci6n m&!ica que necesari:uncnte pudieran 
brindársele. 

Consideramos también, con una visi6n futurista la posibilidad de

que en el organismo que se llegar.'i a crear con motivo de esa leglslaci6n -
pmpucsta, se pudiera prevenir la comisi6n de actos ilícitos por personas
que reunan estas características de los inimputables permanentes adultos, -
quedando abierta la posibilidad de que también se regulará Ja comlsi6n de -
los delitos por aquellos inimputables transitorios. 

Asi mismo sostenemos la idea de que trunbién debiera comprcnderse

CClllO uno de los puntos d~ esta ley propuesta, la creaci6n de una institu • 
ci6n en la que se inciuynn lns instalaciones necesarias para el otorgamien· 

to de los servicios requeridos para estos sujetos. 

Independientemente de lo señalado con anterioridad, en rclaci6n -

nl avnnce que la legislaci6n P.,na1 local ha tenido en nuestros Últimos tres 
allos, consideramos oportuno indicar la incongruencia que existe en la disp2 
sici6n relativa a la Ley General de Salud con lo establecido en el c6digo -
Federal do Procedimientos Penales, ya que por su parte, ln Ley General de -
Salud establece en el Capítulo VII, denominado Salud Mental, expresamente -
en el precepto 76 que la Secretaría de Salud (aún y cuando dicho precepto • 
especifique que es la Secretaria de Salubridad y Asistencia) establecerá ~ 

las normas t6cnicas para que se preste atcnci6n a los enfermos mentales que 

se encuentren en l'CClusorios a en otras instituciones no especializadas en· 

salud mental (2); y por otra parte., los Artículos 67 in fine del C6digo pe· 
nnl para el Distrito Federal y 468 del c6dígo Adjetivo de la materia, disl'2. 

(2), Ley Ceneral de Salud, Ed, Libros Econ5micos, Mex., 1985, p. 33, 
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nen respectivamente: "En el casó de los inimputables, el Juzgador dispondrá 

la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libel'tad, previo -
el procedimiento correspondiente. 

Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será interna
do en la Instituci6n correspondiente para su tratamiento". 

En lo relativo al segundo precepto citndo, indica que cuando en -
el curso del proceso el inculpado enloquezca, se suspenderá el proceJimien

to en t6nninos de lo dispuesto en la fracci6n I!I del Artículo 468 del mis
ro ordenamiento, debiendose remitir al loco (sic) al establecimiento adecu:!_ 
do para su tratamiento, lo que a todas luces l'csulta inoperante ya que di -
ches establecimientos no existen, segfm lo observado en nuestro Capitulo 1-
(3): 

Am6n de lo expuesto, obsel'Vrul!OS que en nuestra legislaci6n vigen

te ya aparecen disposiciones en el sentido de considerar la existencia de -
institutos, cOIUO lo pudiera ser el Consejo Tutelar para Enfonnos Mentales,
que hemos propuesto, disposiciones como lo son el propio Artículo 76 antes
citado, el que en la parte final expresa " .. , se establecerá la coord.ina -
ci6n necesaria entre las autoridades judiciales, administratlvas y otras se 

gún corresponda". 

Por otra parte el Articulo 74 del propio· ordenamiento, en lo con
ducente indica que la atenci6n de las cnfcnncdades mentales deberá compren

der: " ... fracci6n lI. - La organizaci6n, operaci6n y supcl'Visi6n de inst.!, 
tucioncs dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitaci6n de cnícnnos ""'!!. 
talcs11 • 

(3), Cfr., Vid Supra, P• 25, 
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Estas disposiciones resultan ser el mejor argumento para insistir 

en nuestra proposici6n de crear lo que hemos venido denominando co100 un Co.!!. 
sejo Tutelar para Enfcrioos Mentales infractores <le La Ley Penal. 

F.sta instituci6n atlem.is de tenninar con la situaci6n sci\ala<la so· 
bre la existencia de enfermos mentales recluidos junto con los intc111os sa~ 

nos mentales, sería un establecimiento en donde se aplicarían medidas tcra: 
pcuticas para su rccuperaci6n y rcadaptaci6n a los inin~utables, en los ca· 
sos en que esto sea posible a corto plazo y en aquellos en que no lo fuera, 
deberían quedar sujetos a estudio, sometidos a tratamientos hasta lograr su 
rccupcrnci6n. Estimamos que esta tarea no es f6cil y por lo tanto, lo que· 
proponemos en este trabajo, es señalar una posible soluci6n al problema que 

presentan los enfcnnos mentales, o sea, los inimpucablcs permanentes adul • 
tos infractores de la ley penal. 

A.· CREACION DEL CONSEJO TUTE!,AR, 

Consideramos quo debcrn ser mediante una ley como consccucncin de 

un pro<:eso legislativo, como se creen los Consejos Tut~lurcs para Enfermos
Mentnlcs del Distrito Federal, la cua1 scrvirlí de gul'.a para las lcgislacio· 
11es de las entidades federativas que a(m no lo contCll'.plen. 

No es prop6sito nuestro legislar sobro una situaci6n tan delicnilll 

como la de los inimputables, porque conocemos nuestras c.1rcncias, pero si • 
quereoos, a nuestro modesto entender, sefialar una posible cstmctura, obje· 
to y co•tcncia, de ln idea que proponemos, con la intcnci6n de dejar m.1s

clnra la necesidad de un Consejo Tutolar para los inimputables de roícrcn • 

cia. 
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B,- ORGANIZACION DEL CONSEJO TUTELAR. 

Estimamos que Jl"Ta la organizaci6n del Consejo Tutelar que hemos

prcpuesto, la legislaci6n que le d6 íonna deberá contener en sus primeros -
preceptos, fundamc'!ltalmente su objeto de creaci6n, el que a groso modo po -
dría estim.1rse en los siguientes conceptos: 

"El Consejo Tutelar para Enfcnnos Mentales tiene por objeto pr~ 
ver el tratamiento, rehabilitaci6n y readaptaci6n social de los inimputa -
bles previa calificaci6n de su grado <le peligrosidad". 

1\si mismo, deberá contener esta primera parte las ideas sobre a

quienes se considerarán sujetos del objeto de esta ley por lo que estimrunos 
que el supuesto deberá cOITll mínimo contener la siguiente premisa: 

"Los sujetos objeto de esta ley serán todos aquellos calificados
como cnfennos mentales por la autoridad judicial y deberán someterse o los
reconocimicntos y tratamientos m6dicos tanto psiqui6tricos cano físicos que 
detennine el propio Consejo". 

Igualmente, creemos que en esta primera ¡J'1rte, que bien podrá d.!'. 
nominarse: "Disposiciones Generales" Deberán contenerse las caractcrísti· 
cas de la propia ley, por lo que en ntenci6n o la clasificaci6n de las nor
m.lS que él autor Eduardo García M:1ynes enuncia (4). Clasificaríamos a esta 
legislaci6n prepuesta como una ley de observancia general, de aplicaci6n l.!'. 
cal (pensamos en principio, en aplicaci6n cxclusb·a para el Distrito Fede -
ral), con la posibilidad de aplicarse supletoriamente en las Entidades Fed_!! 

rativas. 

(4). Careta Kaynea Eduardo, "Introducci6n al E1tudio del Derecho 11
, Ed. P.2, 

rrtia, PP• 78-79, 
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En cuanto a su ubicaci6n consideramos que bien podría establecer

se como norma reglruoontaria de los Artículos 67, 68 y 69 del c6digo Penal • 
pora el Distrito Federal. 

En otro orden de ideas podría dependor su creación mcldiante lll d!:_ . 

creto que constituyera esta reglllJilCntaci6n en fonm onlinaria, es decir, ~ 
dependiente de cualquier disposici6n preexistente. 

ror lo que respecta al f-uncionruniento J fncu! tadcs, atribuciones, .. 
medidas administrativas, disposiciones generales sobre el procedimiento, ~ 
dios de impugnaci6n y cualquier otro punto que fuere necesario para el buen 
funciornllllicnto, considcraaios oportuno que la lnbor legislativa podría tener 
cam base la Ley que dá vida ul Consejo Tutelar para Menores I11fractores 

del Distrito Federal. Con la salvedad de ""e el Consejo para Enfcnnos ~km· 
tales, creemos, q:m, deberá estar fonnado ¡;or un mínimo de ci11co personas • 
especialistas en: Derecho, Psiquiatría, Psicología, Medicina Gcnernl y Tr!,!. 

bajo Social. 

Apoyamos la opi11i6n de nuestro maestro y revisor del pr<.>scnte tr!!_ 
bajo Dr. Pedro llcrnández Silva, en el sentido de que esta Ley deberá pre • 
veer las excluyentes de responsnbílida.J penal o cualquier otra eximente en
favor del ini.mputable y para ilustrar esta hip6tesis analiznrcmos el caso • 
de la legítima defensa, en donde considera el maestro que cuaroo tul enfcl1110 
mental repele una agresi6n actt~1l, violenta sÍJI derecho y de la cual resul· 
te un peligro inminente, no se debe apliclr um medida de seguridad, sino • 

¡nr el contrario se le debe asignar un curador al in.im¡x1tnblc cm el objeto 
de vigilar el proceso y buscar la verdad hist&ricn de Jos heclios, y si opc· 
ra la legítima defensa u otra eximente conced~rsela, ordenando su absoluta· 
e :l:runediatn libertad. 

<µedc p.ies, plaslll!ldn, la idea de crear una Ley para los enfcnaos· 
mentales. infractores de la Ley Penal, con la esperanza de que en tul futuro· 
ne ruy l.;jano, sirva de inspiraci6n y gula para quienes tienen en sus manos 
la soluci6n de tan dif!cil probl~, y se haga realidad lo que hoy ¡nrece -
una utop!a. 



CAPITULO V. 

CONCLUSIONES. 

ConsidcrM10s que con base en los capítulos prcceilentes estwoos en 
aptitud hist6ricu, psiquiátrica y jurídica de dCJJXlstrar la necesidad que -
existe en nuestro pa{s de crear una Ley que d6 origen al Consejo Tutelar P.!!. 
ra Unfcnoos Mentales, lo cual hareJOOs relacionando las conclusiones que a -
continuaci6n exponeJOOs, con cada uno de los capítulos analizados. 

l. - Con la aparici6n del hombre surgen trunbi6n las cnfcnncdadcs -
mentales, 

2.- El tcrnti.no enfcn11c><lad mental es sin6niJOO de locura, demencia; 
idiotez e imbecilidad; afortunadamente y como eufomisJOO para Jos que pndez

can esta anormalidad, en la actualidad se les conoce con el nombro de enfe! 
JOOS mentales o inimputables, terminología a la que, a partir de 1984 se ha

acogido el C6digo Penal para el Distrito Federal, demostrando con ello wm
adecuada técnica legislativa y una avanzada posicí6n en rclaci6n con cstns-
11crsonas. 

3. - Unicrunento los hombres psiquic<llllCnte sanos advierten su fini· 
tud y son candentes de sus actos, lo cual está vedado para los enfenoos -
mentales, de tal ll1rulera que son inimputablcs absolutos y ntn1ca podrán ser -
delincuentes. 
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4,- En la ~poca griega consideraban.que si alguien cometía un ac

to cuando estaba lo~o o afligido por alguna enfennedad, unicnmcntc debía P.'!. 
gar por el dallo callsado y no se le debía aplicar ningún otro castigo, 

5. - En Roma según algunos autores de ln épocn, el concepto del dE_ 
lito requiere la existencia de una voltmtad contraria a la ley en la perso
na capaz de obrar. 

6. - En la Edad Media el tratamiento de las enfcnnedadcs mentales, 

aparte de vivir W1 <loloroso l'Ctroccso, sufre también W1 cstrmc.am.icnto duríl!! 

te nuchos siglos, <le tal suerte que el cnfcnoo mental os arrancado de las -
IMllos del m&lico para introducirlo en la jurisdicci6n del ¡ioder religioso, -
donde se le d6 ln condici6n de cndcm:mindo. 

7. - Por primera vez en el Renacimiento se establecen ideas sobre
la locura, en donde se. afinna que el perturbado es un enfenro espiritual -
por cambios sufridos en su espíritus vitae. Y así se ponen <le moda nueva -
ioonte las i<leas y teorías de los pensadores griegos y l'Omanos. 

8, - Los antccmlentes que tenemos <le nuestros antepasados sobre e~ 
fcnnedad mental y su regulaci6n penal en nuestro país, son escasos y no e -
xistcn de m.111crn contundente y precisa. 

9.· Por esa raz6n consiclcrruaos que es necesario realizar estudios· 
profundos sobre esto te1m, atmvés de la investigaci6n y difusi6n, y así -

les darc100s a los cnfcnros mentales un trnto nús nconlc con nuestra cru mo· 
derna. 

10, - Nues tres antepasodos, en la época prehispánica, considernban

que en el c~raz6n residía la conciencia y los médicos indígenas hacían la -
relaci6n entre enfenncdnd mental y altcrnci6n cardiaca, al pensar que el ~ 
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ceso de flem'.ls situadas sobre el coraz6n, oprimían y hadan dar vueltas a 

la vkera, provoc31)do an¡;ustía y erúennc<lad en el paciente. 

11.- Un ejemplo de inimputabilidad en la legislaci6n penal de 

nuestros antepasados, lo contemplruoos en el hecho de que a los menores de 
edad, que privaban de le vida a otra persona, no lo sentcnciabtm n la pcna

dc nuerte corno sucedía con el resto de los homicidas, sino que les hadan 
esclavos, y si la rruerte era casual, tenían que pagar un esclavo por el 
nucrto. 

12. - J)Jrante la época de la Colonia, en Mé.dco se llev6 a casi t,!!_ 

dos los enfermos psiquiátricos a los Tribunales de la Inquisici6n, debido -
a la influencia del libro Malleus Maleficarurn, el cual predominaba en Espa
ña y describía todos y cada uno de los signos, síntomas y estigm'.ls de lo -

que para ellos era un "endemoniado". 

13. - El día 30 de Junio de 1546 se public6 en México el primer C~ 
digo Penal de ordenanza para el Gobierno de las Indias, El cual constituy6 

el primer c6digo Penal en América. 

14.- Gracias a la influencia de la medicina europea del siglo XIX 

se oodlfica en Méxiro el concepto de enfennedad Jll(.'lltal. 

15.- Al principio de la época de Independencia, la situaci6n de -

los enfermos mentales fue muy penosa y su curaci6n se basaba en prácticas -
médicas de siglos anteriores o reclusi6n en instituciones insalubres, donde 
recibían m.1los tratos, 

16. - El 1° de Septiembre de 1910 abre sus puertas a los necesita

dos el Manicomio General, conocido corno "Ln Castafieda", que fue construído
para 800 pacientes, pero lleg6 a albergar a más de 3, 500 entre hombres, nu-
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jeres y nifios. En donde el criterio imperante consistía en aislar al cnfo!: 

1110 para proteger a la sociedad. 

17, - A la creaci6n de la c.írcel preventiva de Lecumberri los en

fcnoos nxmtales se encontraban reclu!dos junto con los tuberculosos en la -

enfermería del penal, sin atenci6n médica y en las condiciones m.1s infrahu

manas imaginables, 

18.- En 1975 se construy6 el Centro M6dico de Reclusorios del Di.~ 

trito Federal, lugar en el cual so aplicaron las dispcsiciones legales so -

brc el internamiento de los enfenoos mentales procesados y sentenciados, 

19. - Desafortunadamente para el avancé de las Ciencias Criminol6-

gicas y dolorosnr.iente·para los inimputables infractores en el mes de Octu -

bre de 1981 se cerraron las instalaciones del Centro Médico de Reclusorios, 

los ootivos fueron, s~¡¡Gn las autoridades, pcr causas de carácter ccon6mico 

20.- Actualmente los enfenoos mentales que cometen delitos so en· 

cuentran intemados en el Reclusorio Preventivo Sur, pcr lo que se hace ne

cesario modificar su situaci6n social, mediante la creaci6n de un Consejo -

Tutel~r en el que tendrían estos inimputnbles un lugar en donde se les d6 • 

el tratamiento que verdaderamente los rehabilite y los reintegre a la soci.!:_ 

dad, en los casos en que sea pcsible, tal y collll lo contcr.q>la la moderna • 

criminología y psiquiatría, 

21.- Por lo que hace a la psiquiatría forense, po<lC1oos concluir -

diciendo que: es la parte de la medicina que estudia y trata las perturba • 

dones de la conducta humana; se ocupa de la personalidad toda del enfcnno

que padece trMStornos psicopatol6gicos y le interesa el diagn6stico, el -

pron6stico y el tratamiento, adem.1s relaciona al enfcnno mental con las le

yes, para que se resuelvan ciertos problemas jurídicos o administrati\'Os, -
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raz6n por la cual necesita, entre otros conocimientos, de la legislaci6n, 

de la técnica pericial, de la criminología y de la cri.min.1ll'.s tica, 

22.- La psiquiatría forense, en relaci6n con el derecho Penal, -

dictamina sobre la enfcnncdad mental o salud del sujeto, sobre su desarro -
!lo o retardo mental, sobre el difícil diagn6stico de la peligrosidad o los 
estados de embriaguez y otras intoxicaciones, sobre los delincuentes, enfo!:_ 

mos mentales o sobre los delincuentes que enfennan mentalmente. 

23,- Con buen estudio de la personalidad del infractor con diag • 
n6stico y p~on6stico bien fundados, habría que desalojar de las cárceles a
quienes no representan peligro para la sociedad, 

24. - Es in1>ortante concluir tambi6n, que en nuestros días los en
fermos mentales que cometen Infracciones a La Ley penal deben ser tratados
en hospitales psiquiátricos, y dejar en el pasado la violencia y la sujo -
ci6n por la fuerza para ser substituÍdos por los piscofánMCOS, conquista -
extraordinaria de la química .fannacol6gica de nuestra época, 

25, - Es cierto que para el Estado significa WUl fuerte erogaci6n
econ6mica, la creaci6n de hospitaks psiquiátricos y son más caros si estos 

resultan ser para prcientes cminentcncnte cr6nicos que han infringido las -

leyes penales y a los que se les ha suspendido el procedimiento y son peli
grosos, pero no debemos olvidar que sus internos son un subproducto del me
tabolismo de la misma sociedad, ella los crea y sus leyes ordenan cuidarlos 
y tratarlos para defensa de la misma sociedad. 

26. - La finalidad que se persigue con la creaci6n de lugares esP.!! 
dales para el tratamiento de ininpltables, no obstante lo caro que resulta 
ser, es para dar la mejor atenci6n médica a qui6n la necesita, para así ha

cer de las "cárceles", hospitales de curaci6n, regeneraci6n y readaptaci6n-
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social, que es la meta de la criminología moderna, 

27 .- Sabcroos que existen seres con personalidad an6mala, de crim.!_ 
nnlidad nata, de constituci6n psicop.'\tica cpileptifonnc; se trata de perso
nas de la más elevada peligrosidad, nnonnales, pero no enfennos mentales a

las cuales, confonnc a nuestra legislaci6n penal, son los peritos en psi - · 
quiatrfa forense los encargados de detenninar el grado de peligrosidad cr_i.:_ 
minal que presenten, 

28. - Por lo que toca al alcoholisro y a la fannacodcpendencia, CE, 
be hacer mcnci6n qu~ no todos los fannacodcpcndientes ni todos los alcoh61.!_ 
ces son enfennos mentales, pero tienen iwchas probabilidades de llegar a 
serlo. 

29.- Es necesario combatir la drogndicci6n en nuestro país, sobre 
todo entre los j6vene~, ya que gran parte de la poblaci6n que COll¡lone las -
cárceles y los hospitales psiquiátricos está fonn.1da por j6vcnes drogadepe~ 
dientes. 

30, - La inimputabilidad en nuestra lcgislnci6n penal, es el aspCE, 

to negativo de la imputabilidad, la cual constituye el presupuesto necesn -

río de la culpabilidad, o sea que el sujeto activo del delito antes do que
sea culpable, debe ser imputable y responsable. 

~l.- La imputabilidad está rcprescntaúa por un m!niroo f!sico, que 
es la edad y otro psíquico, consistente en la salud 100ntal. 

~Z.- Sin inilllputabilidad no existe culpabilidad y sin ésta no Pli!!, 

de con(igurarse el delito. 
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33, • Los enfenoos rnentiiles no pueden cometer delitos, pero si pu!:_ 

den rcnlizar actos típicos y ruttijurídicos, in.is no culpables (reprochables) 

y por su calidad de inimputables no pueden ser delincuentes. 

34. - DcbcllXlS seguir la tra)'ectorin hist6ricn y los avances legis· 

lntivos del trnnstomo t:>ntal permanente en los C6digos Penales, Proyectos· 

de Reforr.us y Anteproyectos de C6digo Penal Tipo que han m<:istido en nucs • 

tro país, para concluir en la necesidml de la creaci6n de un Consejo Tute -

lar para Enfonros Mentales como medida curativa, preventiva y asegurativa,

para este tipo de inimputablcs que cometen delitos. 
I 

35.· En el Anteproyecto del c&ligo PClllll de 1958, se aprecia un • 

gran progreso, ya que sac6 por conwleto el problema de la inÍJlqlutabilidad 

del nrtículo relativo a las excluyentes de responsabilidad penal. 

36. • El proyectista de 1958, defini6 a la imputabilidad COllXl la 

capacidad do entender y de querer. 

37. • En el Anteproyecto del C6digo Penal de 1963, so mencionn que 

el inimputable enajenado no ha de quedar por fuerza libre, CQTI gravo pcrjaj, 

do para la sociedad, sino que se le somete por el ccmtrarío, a la medida 
asegurativa de ln intemaci6n, que tendrá por finalidad el adecuado trata • 

miento del sujeto. 

38.· Por lo que hace a los procedimientos para los inímputables • 

pennancntcs, podemos concluir afinnando que el C6digo Penal vigente para el 

Distrito Federal, no seflnla ni irucho menos define cOlllO lo hace con el rosto 

do lns penas y medidas de seguridad, donde y cumulo scr6 el internamiento o 

tratwcnto en libertad de los inimputablcs. / 

39. • lll Artículo 67 del C6digo Penal dice que: Si se trata de in· 
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ternamiento, el sujeto inimputable será internado en la instituci6n corres
pondiente para su tratamiento, Desafortunadamente los pocos establecimien

tos especializados que han existido en el Distrito Federal, por causas ine~ 

plicables, n la luz de la raz6n, se les ha dado un destino diferente para - · 
el que fueron crendos. 

40.- El Artículo .19 Constitucional, afima que ninguna detenci61!..i. 
podrá exceder de n horas sin que se justifique con un auto <le fonnal pri 

si6n, este precepto consagra una garantía de segurida<l, pero entendiüa en -
funci6n de W1 proceso nonnal. Por eso señalamos que ose auto constitucio 
nal, no es aplicable a quien no puede tener responsabiliüad, o sea a los -

inimputables. 

41. - La autoriüad ejecutora <le cumplir la sentencia del 6rgano j~ 
dicial, es la· Secreta~fa de Gobemaci6n por conducto de la Direcci6n Gene 

ral de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, la cual -
tiene su reglwncntnci6n en los artículos 673 al 677 del C6<ligo de Procedi 
mientes Penales para el Distrito Federal, y es donde se aprecian las mcdi 

<las de seguriüad para los inimputables, ·mismas que, desafortunudarncnte, no
;e llevan a cabo. 

42. - Las disposiciones relativas a los :iJtimputables, con fas "" -

fo1mas de 1984, se han l!Xldificado, actualizal\do su semántica y adem.is ponn.! 
tiendo un trato m.1s humano y justo para estas personas carentes de salud -
mental, pero sin alcanzar todavía, su grado máxiJoo, que puede ser la crea ~ 

.ci6n de un Consejo Tutelar para Enfennos Mentales. 

43 .• - Qui6n primeramente conoce un caso de inimputabiliüad es el ~ 

gente del ~!inisterio l'Úblico, el cual cuenta con l~s servicios m&licos fo -
rcnses necesarios para detenn:iJiar cuando se está en presencia de W1 inimpu

table, contra el cual no se debe ejercitar acci6n penal, sino que se le de

be dictar una mediüa de seguriüad, 
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44.- El internamiento al cual se refiere el Artículo 67 del C6di

go penal para el Distrito Federal, que menciona. " ... el juzgador dispondrá

la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad ... ", no -
significa rcclusi6n sino ubicación en un establecimiento especializado, do!!_ 
de el inimputable pueda recibir atenci6n psiquiátrica, 

45.- El Artículo 68 del C6digo Penal para el Distrito Federal, f! 

culta al juzgador y a la autoridad ejecutora a entregar a los inimputablcs

a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de ellos, mediante Wlll gar"!)_ 

da de que el inimputado estará sujeto a un tratamiento médico-psiquiátrico 

y a una estrecha vigilancia. Lo cual no significa que esta garantía sea de 

carácter pecuniario. 

46. - El c&ligo Federal de Procedimientos Penales, fue publicado -

el día 30 de Agosto de 1984 y desde ese tiempo hasta la presente fecha no -

ha sufrido nxxlificaci6n substancial del procedimiento relativo a los enfcr

nos mentales. 

4 7, - El Artículo 495 del C6digo Federal de procedimientos Penales 

in íine, señala que: "· .. si existe ""tivo fundado (el tribunal) ordenará -
provisionalmente ln reclusi6n del incul¡iado en m.111iconúo o en departrunento

espccial". Estrunos de acuerdo en la rccll1si6n en departamento especial, !'!:. 
ro en la actuali¿ad no existen lugares apropiados en nuestro país, por lo -

que, preponemos la creaci6n de un Consejo Tutelar para Inii'1'utables Penna -

nentes Adultos. 

48. - En 197'1 se sac6 del derecho penal a los menores infractores

)' se les ubic6 ante un Consejo Tutelar por ser inimputables, Los enfernos

mentales que trunbién son ininqrutab!es, consideranos deben tener un Consejo

Tutelar al igual que los menores infractores. 
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·49,. En los casos en que el C6digo Penal para el Distrito f-ederal 

p.ldiera favorecer al cnfenno mental COO\O lo son las circunstancias excluye~ 
ten de responsabilidad penal, el pcrd6n otorgado par el ofendido o cual 
quier otra eximente, para que de esta manera no se le aplique al inímputn -
ble una medida de seguridad, sino que se le asigne \.U\ curador para vigilar- · 
el proceso can el fin de conocer la verdad hist6rica de los hechos y \.U\n -
vez descubierta esta, si el Juez considera que opera algun tipo de excluy~ 
te de responsabilidad penal se haga valer en su beneficio, ordenado su abs.!?_ 
luta e inmediata libertad y suspcnlien<lo la medida de seguridad en caso da~ 
que se hubiera decretado alguna. 

50. - Tenemos fé en nuestras instituciones, sabemos lo que rcpre • 
sentan y en la medida en que cncontreros al frente do éstas, personas con -
calidad h1JMna y principios incorruptibles, podremos sentimos orgullosos y 
seguros de que estas instituciones renlízan su funci6n ndecuadomcntc, 

51.· <µe<le pues, plasmada, la idea de crear 1mu ley para los en • 
fcnnos mentales infractores de 1n ley penal, con la esperanzo de que en 1m

futuro no muy lejano, sirvn de inspirnci6n y guÍ• para quienes tienen en -
sus manos la soluci6n de tan difícil problema y se haga realidad lo que l10y 
parece una utopía. 
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